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B.- RESUMEN

El pensamiento econémico del Pero y los contratos modemos estén

Iigados en las relaciones politicas y comerciales entre el Estado, Ios entes T %

}401nancierosy las empresas multinacionales deseosos de invertir para obtener

més ganancias. El carécter de las empresas multinacionales no es pues el

desarrollo econémico de los paises donde invierten lo que les interesa con sus

recursos naturales para explotar y exportar como materia prima. '

En las Formas hemos analizado pensamientos y planteamientos sobre

contratos para invertir capital extranjero en el Pen}, modelos economicos de

desarrollo con capital de las empresas multinacionales, la naturaleza de la

inversion y las Ieyes que posibilitan como son los Contratos-Ley, riesgo

3 compartido, estabilidad juridica y de transferencia tecnologica. Comprobamos

que en el Peru coexisten dos sectores sociales y culturales; la moderna

oocidentalizada y dependiente de| exterior y la otra la tradicional y nativa en el .

Peru profundo o sea esto también re}402ejaen lo economico con la estructura

dual. Como consecuencia el desarrollo no puede ser unilineal y capitalista siho

si lineal con el estilo solidario, como el caso que presentamos e igualmente los

contratos modemos de riesgo compartido y de transferencia tecnologico

también se puede aplicar al otro.
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c.- INTRODUCCION

El pensamiento eoonémico del Pen�031:esté Iigado al derecho nacional,

como internacional; esto porque la importacién o transferencia de| capital

extranjero con }401nalidadde desarrollo e industrializacién ejecuta mediante

contratos ylo convenios como garantia de cumplimiento para ambas partes

contratantes que generalmente son de nacionalidades distintas. Los inversores

extranjeros, sean estas empresas privadas o entes }401nancierosde los

organismos internacionales, Ia Comisién Econémica para la América Latina

estén interesados en que el sub- desarrollo como sistema de vida desaparezca;

pero a su vez exigen garantias traducidas en leyes y en contratos para

recuperar el capital que han invertido en el Pen�031:y repatriarlos incluyendo las

utilidades porque al }401ny al cabo se trata de relaciones econémicas y en toda

relacién econémica su objetivo es la ganancia.

La investigacién se justi}401caplenamente porque su problemética principal

del subdesarrollo es la falta de capital, de tecnologia y de mercados, aunque

§\ contamos con abundancia de recursos naturales en todos los sectores de la

produccién. Al analizar los componentes encontramos que las causas del

subdesarrollo son las muchas exigencias de las empresas multinacionales que

se plasman en las empresas multinacionales que se plasman en los contratos

amparados en las ventajas de que disponen es por eso nuestros objetivos y

nuestras hipétesis es haber demostrado que si es cierto son indispensables los

capitales extranjeros en las politicas de desarrollo econémico, también es cierto

que la legislacién internacional, acondicionado para que la legislacién nacional

se adecué a sus intereses en materia de desarrollo econémico.

El esquema del trabajo que Ileva a titulo: Las Formas Econémicas

lmplementadas en el Pen], en la década del 2000, y el desarrollo de nuestro

pais, conforman dos Capitulos. En el Primer capitulo trata sobre Derecho y

Desarrollo, una investigacién comparada de la Constitucién de 1979 y la actual

1993 donde se demuestra el interés del Estado por el desarrollo. En la

4



Constitucién de 1979, como promotor y como empresario, y con la de 1993

plantea el modelo neoclésico donde la inlciativa es del sector privado.

Asimismo se estudia la necesidad de invertir de la empresa capitalista,

los obstéculos y la naturaleza de la empresa multinacional llegando a

demostrar al capital internacional tiene la necesidad de invertir en el Pero, pero

su objetivo bésico no es el desarrollo sino la obtencién de utilidades y su

repatriacién del capital y sus ganancias, y que para conseguir dicho objetivo es

vehiculo es el contrato moderno. En el Segundo Capitulo investlgamos sobre la

tipologia de las empresas multinacionales y los modelos de desarrollo

econémico, igualmente recurrimos a fuentes bibliogré}401caspara investigar los

modelos econémicos y la transferencia o importaclén de capitales. El Modelo

Clésico y hoy Neocléslco de desarrollo han sido los vehiculos de transferencia

de capitales al Peru.

§\ Primero fue la Formas para el desarrollo de los EE.UU. pero en el caso

del Peru ha traido descapitalizacién, estancamiento y dependencia, el Modelo

Cepalino, con intervencién del Estado en la economia como promotor y

empresario también se practicé entre 1968-1990, igualmente el modelo

colapso, dando paso al modelo de desarrollo neoliberal que sustituye a partir

de 1990 y que es sustento por régimen actual.

La realidad social y las relaciones econémicas intemacionales hacen

necesarios que se investlgue a profundidad el modelo solidario-incayco, que a

pesar de haber sido un modelo exltoso en su momento y a pesar de que la

actual sociedad peruano practica una economia dual, los gobiernos desde

1821 han implantado el pensamiento occidental y en la economia capitalista

dependiente del exterior como una forma unilineal de desarrollo. No podemos

ser ciegos, en el Pen�031;el desarrollo econémico tiene estructura dualista, una

moderna capitalista y alimentado por el capital y mercado extranjero y otro

solidario-incayco practicado en el Pero profundo, en las comunidades

campesinas o ayllus. El primero busca la modernizacién consumista mediante
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la globalizacién, el segundo busca un desarrollo autosostenido y no tiene apoyo I

o}401cialni el inversionista extranjero se interesa.

Este modelo debe ser investigado y aplicado teniendo en cuenta que

aun se sostiene a pesar de la opresién, marginacién. Estamos demostrando -

que es la de desarrollo adecuado con el ejemplo de la Comunidad Vicus de

La Libertad.

Las conclusiones a que hemos llegado satisfacen los objetivos

planteamos. pues la Comunidad Académica Universitaria deberia sensibilizarse

e incluir en sus silabos un capitulo sobre este problema porque en nuestra

investigacién hemos descubierto que los autores enfocan Ios temas de

desarrollo de acuerdo al interés de las multinacionales y no desde el punto de

vista de la sociedad peruana; invirtiendo el esquema contra periferia, con la de

§\ periferia centro investigar para bene}401ciarnuestro y no para el capitalista

extranjero; investigamos los contratos modemos como son los Contratos-Ley,

los de Estabilidad juridica, los de Riesgo Compartido y los de Transferencia de

Tecnologia. Toda transferencia de capital esté sujeto a leyes y contratos. Pero

estas leyes y estos contratos no estén regidos por el Cédigo Civil Peruano.

Estén regidos por otras leyes y las cléusulas de los contratos econémicos no

buscan Ia igualdad entre los empresarios nacionales y los extranjeros.

La investigacién esta constatando que los objetivos y las hipétesis que

nos planteamos son los acertados y que servirén como punto de partida por

otros estudios més profundos al servicio del estudiante y la comunidad.
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D.- MARCO TEORICO

CAPITULO!

FORMAS ECONOMICAS Y DERECHO

1.1 LAS FORMAS ECONOMICAS

Diversas concepciones sobre el desarrollo econémico se han dado en la

evolucién del pensamiento econémico. Estas concepciones han sido

determinadas por la realidad histérica y la }401losofiapolitica.

Desde Ios }401siécratas,con Cantillon y Quesnay, se sucederén m}401ltiples

teorias. Nombres como los de Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx,

J.M. Keynes, J- Schumpeter, darén las bases 0 fundamentos econémicos

del desarrollo.

§\ Sera el pensamiento de la CEPAL (Comisién Econémica para América

�031 Latina), el organismo de la ONU (organizacién de las Naciones Unidas)

que tendré una gran in}402uenciaen las politicas econémicas de los paises

de la regién, entre ellos el Pen�031:pues daré un vuelco a la concepcién del

desarrollo que se tenia hasta entonces.

La corriente cepaliana centra su interés en el dualismo estructural. Por un

Iado, un sector externo frente a un sector intemo; y por otro, un desarrollo

hacia fuera frente a uno hacia adentro. Al mismo tiempo plantean una

dicotomia: centro-periferia y subdesarrollo-desarrollo. Esta corriente parte

de una concepcién estructuralista, para posteriormente evolucionar y

adicionar el concepto de dependentista, complementando el primer

término.

Considera que las exportaciones son el rubro principal en el desarrollo

unido a la sustitucién industrial y al Estado interviniente como agentes

promotor de desarrollo. Ram Prebisch, autor principal de la teoria

Cepaliana esbozaré Ias siguientes tesis:
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1. Las exportaciones son "elementos propulsores de| desarrollo

econémico" de América Latina.

2. El crecimiento hacia adentro es la segunda etapa en el desarrollo de

América Latina.

3. La formacion de capital es el medio para crecer hacia adentro.

Oswaldo Sunkel y Pedro Paz, siguiendo Ias ideas de Prebisch, ponen

énfasis en la sustitucién industrial, pero relievan que son necesarias las

reformas estructurales que viabilicen dicha sustitucién de importaciones.

Critican al "estructura|ismo", tanto en el plano metodolégico como en el

ideolégicoz "Se comprendio que el estructuralismo no examinaba la

realidad latinoamericana como una totalidad que se explica a s1�031misma

como producto de la evolucion histérica, sino que la contrastaba con los

§\ supuestos de los modelos de crecimiento 0 de las teorias parciales del

�031 subdesarrollo. De hecho, este anélisis que sustentaba Ia plani}401cacién,Ia

integracién economica, las reformas estructurates y las demés

proposiciones de la politica de desarrollo, se recaia en el empleo del

propio método analitico que, por otro lado, se criticaba en sus supuestos

fundamentales.�035Proponen que un esquema analitico de estudio del

desarroilo se basaré en las nociones de proceso, de estructura y de

sistema. Para elios tanto el subdesarroilo como el desarrollo son dos

caras de un mismo fenémeno o proceso histérico fundamental,

interact}402any se condicionan mutuamente. Es asi como se presentan dos

grandes dualismosz �034Poruna parte Ia division del mundo entre los estados

nacionales industriales, avanzados, desarrollados, "centros" y los estados

nacionales subdesarrollados atrasados, pobres, periféricos, dependientes;

y por la otra, la division dentro de los estados nacionales en éreas, grupos

sociales y actividades avanzadas y modernas y en éreas, grupos y

actividades atrasadas, primitivas y dependientes�035.�0302�031

"�031Isunkel, O. Y Paz Pedro: "El subdesarrollo latinoamericana y la teoria del desarrollo", pag.

g)aSunkel y Paz, ob Cit., Pég. 37
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El problema para un pais subdesarrollado como el nuestro se presenta,

entonces, en: como liberarse de esa dependencia y transformar su

estructura para tener autonomia en su crecimiento que satisfaga los

objetivos propios de su sociedad.

Partiendo de la formulacién del método llamado por ellos "estructural,

histérico y totalizante", llegan a un concepto de desarrollo, "concebido

como proceso de cambio social, se re}401erea un proceso deliberado que

persigue como }401nalidadCultima la igualacién de las oportunidades

sociales, politicas y econémicas, tanto en el plano nacional como en

relacién con sociedades que poseen patrones més elevados de bienestar

material... esto no signi}401caque dicho proceso de cambio social tenga que

seguir la misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a formas de

organizacién social y politica similares a las que prevalecen en los paises

actualmente industrializados o desarrollados de uno u otro tipo". Por ello,

plantean: "la necesidad de examinar y buscar en la propia realidad

latinoamericana (y en las in}402uenciasque ésta sufre, por el solo hecho de

coexistir con sociedades desarrolladas), el proyecto de nacién, Ias

estrategias y politicas de desarrollo y Ias formas de organizacién que

habrén de satisfacer las aspiraciones de los grupos en cuyo nombre se

realiza Ia tarea de desarrollo.�035

El concepto de Estado que maneja la CEPAL, es un Estado orientador,

promotor y plani}401cadorde| desarrollo. Pero cuando los enunciados

anteriores se concretizan en aspectos especi}401cosdel rol del Estado, no

se diferencian en mucho al Estado dependiente al que critican: "El Estado

pasé a desempe}401artres nuevas funciones: Ia de| mecanismo }401nanciero,

trasladando recursos para favorecer el desarrollo de la actividad industrial

privada; mecanismo de redistribucién de ingresos, mediante su politica

�0303�031Sunkel y Paz, ob. Cit. Pég. 39 9



social; y mecanismo de inversion estatal, para adecuar y ampliar la

' infraestructura y crear empresas industriales bésicas�035�034�031

"Una teoria de| desarrollo debe explicar los cambios a largo plazo, en los

factores de| crecimiento y también la in}402uenciade tales cambios sobre la

produccion como resultado de las contradicciones sociales y econémicas.

En consecuencia, la explicacion teorica de| desarrollo y el subdesarrollo

pasa a través de la concepcion como procesos, como fenomenos

dinémicos que se producen en un marco historico cambiante dentro de un

modo de produccién particular 0 entre estadios de desarrollo diversos de

un sistema econémico mundial dados. De todo esto, adolece la teoria de

la CEPAL porque enmascara ias relaciones sociales de produccion"�0305�031

\}401stolo anterior, propone una nueva orientacién a la que llama

"neoestructuraiista". Coincide en ciertas orientaciones generales, con los

neoliberales: "estoy convencido, como quedo registrado hace mas de dos

§\ décadas, que varios de los elementos inciuidos en esta propuesta

(neoliberal): el agregado es nuestro) son incuestionabiemente necesarios

en cualquier proceso renovado de desarrollo: nuevas formas dinémicas

de insercién internacional; la elevacién de la productividad, la e}401cienciay

la competitividad; el aumento de| ahorro y la inversion; �034Iareduccién,

racionaiizacién, flexibilizacién y mayor e}401cienciaen el aparato estatal.

el Iogro y mantencién de un grado razonable de equilibrio en los balances

macroeconémicos y bésicos, y la ampliacién del rol del mercado y los _

agentes economicos privados�035.�0306�031

1.2 EL DERECHO PERUANO Y EL DESARROLLO

La Constitucién de 1979, aludié en varios de sus pasajes al desarrollo.

Asi, en el "Preambulo" se mani}401estaIa decision de cancelar el

W o. Sunkel y Pedro Paz, Ob. Cit. Pég. 215
(5) Castro Suarez, Pedro ob. Cit. Pég. 215
(6) Sunkel, Oswaldo: �034Auge,crisis y renovacion del Estado Desarroliista, pag. 31. 10



subdesarrollo y la injusticia, es decir, se toca al desarrollo como una

aspiracién fundamental.

Luego en el art. 80, se se}401alécomo deber primordial del Estado, entre

otros, "promover el bienestar general basado en la justicia y en el

desarrollo integral y equilibrio del pais". Existié por tanto, una voluntad de

los legisladores de convertir al Estado en un factor de desarrollo.

En el art. 110 perteneciente al titulo Ill (Régimen Econémico) se diré: "eI

Estado promueve el desarrollo econémico y social mediante el incremento

de la produccién y de la productividad, la racional utilizacién de los

recursos, el pleno empleo y la distribucion equitativa del ingreso. Con

igual }401nalidadfomenta Ios diversos sectores de la produccién y de}401ende

el interés de los consumidores" (segundo pérrafo del art. 110). El

desarrollo econémico -social adquiere carécter teleolégico, como }401nse Ie

3 asigna al Estado el deber explicito de conseguir ese objetivo-

Pero ese desarrollo no es solo ei ciego incremento de la produccion y de

la productividad también es el pleno empleo y la distribucién equitativa del

ingreso.

Como se ha expresado al tratar en otro acépite, ei régimen econémico, al

anunciar la economia social de mercado, adoptaba en realidad una

economia de mercado, pero matizada y no ortodoxa; para algunos una

especie de capitalismo socializante, al contempiar a la plani}401caciéncomo

elemento importante en esa economia de mercado.

Todo esto condicionaré a la idea de desarrollo expuesta en la

Constitucién de 1979. Es asi como en el art. 111 se aclara que "El Estado

formula la politica econémica y social mediante planes de desarrollo...".

Optan los legisladores por |a intervencién del Estado, como un deber para

establecer planes de desarrollo que traduzcan una politica econémica.
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La Constitucién de 1979 propuso una concepcién del desarrollo

planificado, mediante la concertacién de los sectores pdblico y privado,

como se desprende de la lectura del art. 111.

El art. 119 relaciona los recursos naturales con el desarrollo. Nos dice que

el Estado fomenta el racional aprovechamiento de los recursos naturales,

promueve su industrializacién para impulsar el desarrollo econémico. ' V

El art. 120, contempla el desarrollo de la amazonia, el cual tendré un '

tratamiento o régimen especial. En suma, pese a las limitaciones que se

podrlan se}401alara esta Constitucién, se muestran evidentes avances.

como culminacién de lo iniciado ya en la Constitucién de 1933.

La Constitucién de 1993, puesta a Referéndum el 31 de octubre del

mismo a}401o,es un cambio rotundo en lo econémico en general y en lo

que respecto al desarrollo.

§)\ Asl en el art. 44 perteneciente al Régimen Econémico, puede leerse lo

siguiente: "La iniciativa privada es Iibre, se ejerce en una economia

social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el �030desarrollo

del pais, y act}402aprincipalmente en las areas de promocién de empleo,

salud, educacién, seguridad servicios p}402blicose infraestructura". Al

adoptar un modelo econémico ortodoxamente neoliberal (A pesar de la

alusién a lo "social" de la economia de mercado) cambia también su

concepto de desarrollo. Este�024en la Constitucién de 1993- se basa en la

iniciativa privada y en la economia social de mercado. Es entonces el

Estado, Iimitado a un rol subsidiario a dicha iniciativa privada. Es

decir, el desarrollo deviene - dentro de esta l6gica- como un aspecto

esponténeo en lo econémico. Aspectos modemos como la plani}401cacién

(elemento coadyuvante de desarrollo) y la inversién p}401blica,son

eliminados de esta Constitucién. La preocupacién central de los

legisladores de 1979 era el desarrollo, preocupacién que se expresaba en

las multiples alusiones que se hacian. En esta nueva Constitucién son

escasas las referencias al desarrollo, pues todo se deja a la
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espontaneidad de| mercado. Se puede evaluar esta nueva Constitucién

en lo que respecta a desarrollo ma�031spor sus silencios que por lo que

expresa.

Podemos se}401alarque en este aspecto del desarrollo, la nueva

Constitucién resulta un retroceso frente a la anterior que lo

conceptuaba de manera més clara.

1.3 LOS CONCEPTOS DE INVERSION INTERNACIONAL

Hobson de}401nialas inversiones extranjeras oomo pane de la propiedad

de un pais y sus habitantes situada en el extranjero de la que sus

propietarios esperan obtener una renta. lncluso, Keynes, limitaria su

concepto de inversién internacional a lo que hoy denominamos

inversiones de cartera.

Desde entonces, Ios términos capital exterior e inversién extranjera para

3 el desarrollo nacional, se han ido concretando gracias, sobre todo, a los

trabajos del Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo, pues, con tal organismo (FMI), puede establecerse la

siguiente divisién de los movimientos de capitales:

A) lnversiones directas:

a) Creacién de sucursales 0 de empresas nuevas pertenecientes '

exclusivamente al tenedor de los fondos y adquisicién total de

empresas existentes.

b) Participacién en el capital de empresas nuevas o existentes en

vistas a establecer relaciones duraderas.

c) Préstamos a largo plazo con vistas a establecer relaciones

duraderas.

d) Reinversién de ingresos con vistas a mantener relaciones

duraderas. .

e) Liquidacién de| principal y de toda plusvalia.

13



B) Operaciones en bolsa. �030

C) lnversionesinmobiliarias.

D) lnversiones en bonos del tesoro y otros efectos negociables.

E) Préstamos, créditos y depositos a corto, medio y largo plazo.

F) Operaciones efectuadas cerca de bancos y cajas de ahorro.

G) Donaciones.

H) Movimientos de capital de carécter personal.

I) Movimientos materiales de activos.

J) Activos de transferencia restringida.

K) Garantias.

El Fondo Monetario Internacional ha sentado claramente la diferencia

entre inversiones directas e inversiones de cartera en paises como

muchos recursos naturales y poco capital como es el Pero. De acuerdo

. �030Q con su terminologia, las inversiones directas se re}401erena algun tipo de

interés perrnanente en una empresa e implican cierto grado de control

sobre su gestién, mientras que las inversiones de cartera consisten en la

adquisicién de participaciones sociales, obligaciones o bonos privados o

pablicos pero quedan limitadas a niveles que no otorgan control directo

sobre la gestion.

Existe un consenso general de que dos tercios de la humanidad

pertenecen al mundo subdesarrollado entre ellos el Pen], pero el

concepto mismo de desarrollo se ha tornado en tres acepciones �034el

desarrollo como crecimiento, el subdesarrollo como etapa y el

desarrollo como proceso de cambio estructura! g|oba|�035�0307�031que indica

Ias dudas existentes sobre su signi}402cacionexacta.

a) La primera acepcion es la més mecanicista y plantea el problema

del desarrollo en términos preferentemente cuantitativas midiendo

el grado de desarrollo en funcién, bésicamente, del nivel de renta

m J.M. Keynes, �034ForeingnInvestment and the National Advange�035,The Nation and the
Athenaem, vol XXXV, N° 19, agosto 1924, pp. 584-586 14



per capita, sin prestar mucha atencion a aspectos estructurales,

politicos y sociales que condicionan toda evolucién y sin diferenciar

las diferentes relaciones estructurales que hay en paises

desarrollados y subdesarrollados con la subsiguiente imposibilidad

de aplicar a los segundos los criterios de los primeros.

b) La segunda acepcién es la que adoptan una serie de autores que A

tratan de ver cuales son los factores que retrasan o impiden las

posibilidades de desarrollo de determinado pais o area. Se trata de

concepciones parciales referidas a factores concretos que di}401cultan

el desarrollo economico. Higgins ha realizado una clasi}401caciénde

tales teorias; las del determinismo geogré}401co,las del dualismo

sociologico, las de falta de empresariado, cultura, tecnologia, de los

efectos negativos del comercio exterior.

§\ c) �034Latercera acepcion considera el subdesarrollo como proceso de

cambio estructural global. Es, por ejemplo, el esquema propuesto

por Myrdal en su aportacion sobre el proceso de causacién circular

del subdesarrollo que ha venido a compietar las ideas, al respecto,

de algunos economistas Iatinoamericanos�035�030°�031

((

El esquema estructural global considera dos tipos de paises: Ios

desarrollados y los subdesarrollados y para que un pais

subdesarrollado pueda pasar al grupo de los desarrollados y para que

un pais subdesarrollado pueda pasar al grupo de los desarrollados

no es su}401cienteque experimente una evolucion cuantitativa. sino que

debe ser cualitativa: modernizacion de la estructura social 0 cambio

social, superacion de la dependencia respecto al exterior o sea

capitalizacion e industrializacion y mercado propio.

�030B�031G. Myrdal, Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, 3 vols. Allan Lane, The
Penguin Press, Londres, 1968, y The Challenge to World Poverty: A World Anti-poverty
Programme in Outline, Allan Lane, The Penguin Press, Londres, 1970 15



1.4 LOS oBsTAcuLos AL DESARROLLO

Poder calibrar los obstéculos que se oponen y retrasan la marcha del

subdesarrollo al desarrollo es un punto de partida, en un trabajo, como

éste, que trata de ver Ias relaciones entre empresas multinacionales de

las grandes potencias y paises en vias de desarrollo como el Peru en la

perspectiva de las necesidades de estos Liltimos, que no cuentan con

capitales para la produccién, para el transporte, ni con grandes mercados

extemos e internos, pues Ios primeros estén protegidos por los aranceles

aduaneros, la doble tributacién y demés Iimitaciones.

Es dificil, desde luego, establecer con claridad cuéles son los

estrangulamientos que impiden el desarrollo de los paises atrasados. La

doctrina latinoamericana ha consagrado algunos de ellos que han sido

§\ sistematizados por el ILPES:

a) Escasez de la produccién agricola que Iimita la capacidad de

exportacién y de produccién de alimentos para el mercado interno y

que provoca en buena medida Ios problemas de tenencia y uso de la

tierra. La agricultura peruana esté abandonado por falta de

promocién, por falta de capitales y en caso de superproduccién por

falta de mercados promovido por el neoliberalismo.

b) La escasez de mano de obra cali}401cada,de técnicos y personal

directivo y de capacidad empresarial. Fuga de talentos. En Ios

ultimos 10 a}401oscerca de dos millones de peruanos han migrado en

busca de trabajo.

c) La lentitud del desarrollo de ciertos sectores a los que debiera

asignarse el carécter de estratégicos por cuanto determinan las

posibilidades de crecimiento de amplias éreas de la economia.
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d) La falta de capacidad para crear tecnologia y para adaptarla e

incorporarla al sistema productivo, cuestién que esté, a su vez,

estrechamente ligada con las posibilidades econémicas, }401nancieras

y de recursos humanos para realizar investigaciones en todos los

niveles.

e) Estrangulamiento externo por falta de un adecuado nivel de ingresos

de divisas.

f) Di}401cultadesrelacionadas con la formacién de capital. No sélo

supone Ia generacién de un monto dado de ahorro, sino también su

captacién y canalizacién, aspectos estos }402ltimosque directamente

ata}401enal comportamiento de aquellos grupos sociales que tienen

capacidad de ahorro, asi como al funcionamiento del mercado de

capitales.

§\ A estos estrangulamientos econémicos hay que unir, evidentemente, lo

que Hirschman ha denominado los insumos no oonvencionaies que van

desde las creencias, actitudes, sistemas de valores, climas de

_ opinién y propensiones, hasta las pautas de conducta de determinados

grupos y la capacidad de los empresarios.

Con esta simple enumeracién de estrangulamientos puede verse lo

» complejo que es generar un proceso de desarrollo, pero es Iégico que asi

sea, pues desarrollo es crecimiento acompa}401adode cambio estructural y

para que haya desarrollo no bastara�031que incidan factores que aceleren

aquél, sino que deberén intervenir, también, factores que provoquen éste.

Las empresas multinacionales parecen bien dotadas para incidir sobre

algunos de los estrangulamientos apuntados pero se muestran

inoperantes y pueden tener, incluso, in}402uencianegativa en relacién a

otros; esto porque su }401nalidadno es el desarrollo econémico del Peru,

sino el obtener grandes utilidades y expatriarlos de acuerdo a los

convenios de estabilidad juridica.
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1.5 LAS FORMAS ECONOMICAS DE LA EMPRESA CAPITALISTA

La dificil compatibilizacién entre los objetivos de la empresa multinacional

(Iucro), y los objetivos de| gobiemo de| Estado-nacién (b}401squedade|

bienestaf social), constituye un freno constante a las posibilidades de

expansion ilimitada de las empresas multinacionales.

Una parte, precisamente, de la oposicion contra las inversiones

extranjeras directas proviene de quienes estén en contra de la empresa

privada en general. Hay, pues, que situar este tema en una perspectiva

adecuada para poder calibrar si es la empresa privada extranjera o la

empresa privada, en general. la que puede estar en situacién con}402ictiva

con los }401nesperseguidos por la politica economica nacional.

Harry G. Johnson es muy claro a este respecto: la empresa multinacional

no obraria racionalmente si no buscara su méximo bene}401cioy por ello

es mam exigirle que acme como agente desarrollador de| pais en el que

se sit}402asi las circunstancias y la politica econémica general estén en

discordancia con las lineas que pueden compatibilizar desarrollo de la

empresa y desarrollo social.

Una parte pues, de los limites a la expansion y a la aocion desarrolladora �030

esté en la }401losofiade la empresa que organiza sus inversiones a escala '

mundial y que, pese a orientase hacia una mayor ayuda a la comunidad,

resulta evidente que lo haré para pasar como un "buen ciudadano" en el

pais en el que act}402apero no expresamente para desarrollar al pais en el

que act}402apero no expresamente para desarrollar al pais en el que act}401a

més que en la medida que ello le permita aumentar su volumen de ventas

o sus bene}401cios.

Las inversiones directas representan Ia forma més rentable de la

colocacion de| capital privado en el extranjero, pues constituyendo, en

1964, el 70% de todas las inversiones privadas, suministraron el 80% de
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Ios bene}401ciosy debe ser el Estado quien establezca el marco adecuado

para una mejor compatibilizacién de }401nessocietarios y sociales.

Un ejemplo de la primacia del factor bene}401cioen la conoepcién de las

multinacionales viene aclarado por el hecho de que ellas exportaban

fundamentalmente materias primas desde paises pobres cuando éstos no

disponian de un mercado interno de consumo que permitiera absorber las

ventas internas.

Los autores més criticos han denunciado que "el predominio de las

inversiones privadas directas se explica porque garantizan al capital

yanqui la direccion de las empresas extranjeras, mayor dependencia

economica y politica de los paises que importan capital de Estados

Unidos, asi como una conquista més sélida de los mercados de dichos b

paises y de sus fuentes de materias primas con respecto a otras formas '.

de exportacién de capital, pero autores que critican e! sistema desde

\§\ dentro mismo del sistema, se }401jan,sobre todo, en la }401nalidadde bene}401cio

que busca y obtiene la empresa multinacional.
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CAPITULO ll

LAS FORMAS ECONOMICAS

2.1 TIPOLOGIAS DE LA EMPRESA MULTINACIONAL

La relativa novedad de la consideracién del fenémeno de las empresas

multinacionales ha dado lugar a la proliferacién de una serie de intentos

de tipi}401caciény de establecimiento de tipologias sobre diferentes tipos de

entidades que, aun con rasgos distintos, pueden encuadrarse

perfectamente dentro del fenémeno. Veamos algunos de estos intentos;

aun cuando su anélisis no resulta esencial dentro de la Iinea general de

nuestro trabajo.

El presidente de Singer Sewing Machine, D.P. Kircher, ha caracterizado

Ias empresas que el denomina transnacionales por:

a) Son poseidas por accionistas de varios paises.

§\ b) Son dirigidas por personas de muchas nacionalidades. �030

c) Operan en todo el mundo abierto politicamente a ellas.

d) Son dirigidas por ejecutivos entrenados y experimentados en

considerar el mundo como una sola unidad.

e) Estén diversi}401cadasen productos y actividades de interés sin

menoscabo de los principios uni}402cadoresy los intereses que la

constituyen en organizacién (mica. ' ,

Kircher diferencia estas empresas transnacionales delas que denomina

}401rmasnacionales que operan internacionalmente.

J. Houssiaux, por su parte, ha dado tres criterios de delimitacién de la

empresa que él denomina plurinacional.

a) Unidad de gestién y organizacién para la orientacién de las grandes

decisiones.

b) lnternacionalismo de la concepcién (visién mundial del desarrollo e

intercambios).
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c) Entomo e instituciones que favorezcan el internacionalismo

(coordinacién de mercados }401nancieros,convergencia de estilos de

vida, etc.).

Y Ilega a establecer dos tipos de empresas intemacionales:

a) Grandes empresas nacionales cuyo desarrollo futuro exige una

cierta implantacién fuera de las fronteras nacionales.

b) Empresas intemacionales que tienden a desligarse de las

obligaciones relativas a su nacionalidad de origen. Solo estas

}401ltimaspueden recibir -dice Houssiaux- el nombre de grandes

unidades plurinacionales.

Brooke y Remmers distinguen entre cuatro tipos de empresas

~3r\ multinacionales de acuerdo con su sistema de gestién:

a) Tipo A: multinacionales en que el vinculo principal entre central y

a}401liadasexteriores es el jefe ejecutivo y sus servicios centrales.

b) Tipo B: }401rmascuyo principal vincuio es la division internacional que

decide asignacién entre }401iiales.

c) Tipo C: }401rmasorganizadas sobre la base de grupos de productos.

En muchas ocasiones se producen incomunicaciones entre central

y subsidiarias.

d) Tipo D: empresas que intentan combinar direccién por una division

internacional y direccién por grupo de producto.

Las empresas multinacionales dentro de la globalizacién unidireccional

tienen su propia }401nalidad:el de seguir acumulando capitales con las

explotacién de nuestras riquezas y expandiéndose en paises

subdesarrollados, como el Per}401,por lo que es necesario tipi}401carios;toda

vez que en nuestra sociedad desindustrializada y dependiente es un

factor de| crecimiento y modernizacién econémicas. Estas empresas unas

veces organizando sucursales, otras veces asociéndose a empresas '
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privadas 0 del Estado siempre estén presentes en la actividad econémica

nacional.

2.2 EL DESARROLLO Y LA TRANSFERENCIA DE CAPITALES

Partimos del principio que el Peru, es un pais subdesarrollado con una

deuda externa de unos 30 mil millones de délares y que sélo para

amortizar Ios servicios de la Deuda Extema obligatoriamente se debe }401jar

en el Presupuesto Nacional de la Republica. Un promedio de dos mil

millones de délares. (En realidad para el gobiemo es un secreto cuanto es

la deuda externa y cuanto se pago anualmente por los intereses y moras.

Art. 78 No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al

servicio de la deuda pdb}401ca(constitucién). Este es un re}402ejode la

dependencia de| capital extranjero en lo relativo de las politicas de

desarrollo econémico; a su vez las empresas multinacionales para invertir

exigen convenios y contratos que garanticen de los n'esgos para asi

R optimizar sus ganancias a expensas de| Peru, por medio de los modelos

econémicos de desarrollo.

2.3 EL DESARROLLO CLASICO O TRADICIONAL

El Modelo Clésico de desarrollo econémico se caracteriza porque Ios

convenios y contratos de inversién debe estar supeditados a

determinados intereses del prestamista entre ellos que los negocios estén

dirigidos por la empresa privada y la produccién este destinado al

mercado extemo.

Los modelos clésicos de desarrollo se sustenten en la exportacién de

materias primas de acuerdo a la oferta y demanda, en el desarrollo y

crecimiento ciclico en lo que se re}401erea la acumulacién de| capital de la

empresa; y en la defensa de la propiedad privada y Iibre empresa como

sisfema. La racionalidad econémica de ta empresa capitalista como guia

de la mayoria de las teorias de| desarrollo econémico por exportacién y
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sustitucién se caracteriza porque la empresa privada es ei factor de|

desarrollo siendo el Estado sélo un garante, ademés porque es ciclico 0

sea abundancia y crisis alternativamente.

Este modelo fue aplicado con todo éxito en los EE.UU. en sus relaciones

econémicas con Inglaterra después de la independencia. Pero en las

relaciones econémicas Pen�031:-EE.UU.y a lo largo fueron negativos; porque

no hubo acumulacién de capitales en las empresas nacionales por el

agotamiento de los recursos naturales y chatarrizacién de la maquinaria.

Los ejemplos tipicos lo tenemos en las industrias petroleras y

ferrocarrileras del guano, del caucho.

Los convenios y contratos con las empresas multinacionales han sido

desiguales, es decir nuestra falta de capitales, de mercados y de

tecnologia han condicionado para la no acumulacién de capitales

§\ nacionales a pesar de la explotacién y exportacién de las materias primas.

Los inversiones extranjeros siempre han sido ios bene}401ciariesy eso es la

causa de| subdesarrollo nacional. La historia del subdesarrollo del Peri]

desde 1821 y la dependencia centro periferia esté relacionado a este

modelo. La abundancia de recursos naturales renovables y agotables, la

diversidad de climas econémicos, la tradicién de trabajo del poblador

nacional; no son canalizados en direccién de| crecimiento econémico y

desarrollo social del pueblo peruano.

Debemos tener en cuenta que toda inversién de capital extranjero en el

Peri�031:esté sujeto a las leyes de la nacionalidad del capital. De tal manera

el empresario extranjero sea empresa estatal o empresa privada

previamente exige que se }401rmeun contrato de préstamo o inversién con

el empresario nacional, con garantia de| Estado donde este expresamente

debe supeditarse a las cléusulas del contrato, en cuyas cléusuias esté Ia

voluntad del prestamista 0 sea las condiciones que impone y las garantias

que exige para su }401e!cumplimiento. No hay préstamo para el desarrollo,

ni para la industrializacién sin un convenio o contrato previo y su
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cumplimiento de acuerdo a legislaciones extranacionales a pesar que la

inversion se va ejecutar en el Pero; pero de acuerdo no a la Iey peruana;

sino de acuerdo a la ley de la empresa prestamista o inversora. No

debemos olvidamos que los contratos economicos, cualquiera sea Ia

naturaleza de las empresas inversoras, son convenios o contratos

intemacionales; no de acuerdo al interés nacional, sino de acuerdo al

interés de las empresas extranjeras que invierten en el Peri] con la

}401nalidadde obtener Iucro o ganancia, los mismos que deben ser

repatriados con todas las garantias del caso. En las cléusulas del contrato

se incluyen expresamente las excepciones o exoneraciones del pago de

tributo y muchos més bene}401cioscomo la répida recuperacion y vuelta del

capital por lo que plantean en el modelo la Iibre exportacion.

2.4 MODELO SOCIALISTA DE DESARROLLO ECONOMICO

§\ Este modelo no se ha aplicado en el Pero. Lo sustenta la ideologia

marxista que cuestiona el individualismo y empresa privada. Después del

triunfo de la Revolucion Socialista en Rusia en 1917, se aplica el modelo

mediante la plani}401cacioneconomioo para el desarrollo autosostenido en

aplicacion de capital 0 inversion extema. El desarrollo es dirigido por el

Estado. Los medios de produccion como el capital y la iniciativa son

centralizadas en manos de la burocracia. El modelo tuvo un éxito y que

los pueblos de los paises subdesarrollados los veian con admiracion y

entusiasmo el desarrollo y posterior superdesarrollo de la Union Soviética

y de los paises socialistas como la China. Pero el modelo colapso y la

Union Soviética se disoivia como estado instauréndose el sistema

individuaiista e iniciativa privado en el desarrollo economioo desde hace

una década. El sistema plantea que la inversion no debe ser para

bene}401ciodel capitalista, sino para la sociedad para satisfacer el bienestar

social, por lo que la mano de obra no debe ser sustituida por el capital-

tecnologia (robotizacion), solo asi se alcanzaré la libertad, solidaridad y la

auténtica democracia. Prima en el desarrollo la propiedad colectiva o

poblica a la privada y la produccion consumo esta�031socializado.
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El modelo presupone una rigida plani}401caciéneconémica centralizada

desde el Estado. Se opone a la Iibre empresa, no hay iniciativa privada,

no hay empresa privada como modelo de produccién y desarrollo.

2.5 MODELO CEPAL DE DESARROLLO ECONOMICO

La Comisién Econémica para América Latina (CEPAL), es una creacién

de la Organizacién de las Naciones Unidas en 1960, para ayudar al

desarrollo econémico de los paises Iatinoamericanos. La politica

desarroliista, con intervencién del Estado en la economia como

plani}401cadosy empresario fue una decisién de| gobiemo de los Estados

Unidos de Norteamérica con su programa Alianza para el Progreso, el

mismo que se materializé por la Catta de Punta del Este.

Este Modelo plantea:

a) El crecimiento econémico hacia fuera y crecimiento econémico hacia

3\ adentro

b) Variable endégena y variable exégena y

c) Centro-periferia como formacién socioeconémicas distintas; como

consecuencia plantea un desarrollo dependiente de| centro; es de

los paises y prestamistas capitalistas en perjuicio de los paises con

escaso capital y abundancia de recursos naturales y mano de obra

barata como el nuestro.

Para el Modelo Cepalino las exportaciones son los elementos propulsores 4

del progreso porque genera divisas, maquinarias de punta y tecnologia;

luego le sigue el crecimiento hacia adentro con la industrializacién y la

sustitucién para el mercado interno propiciando la formacién por

acumulacién de capital y expansién de empresas via inversién directa. �031

En el Pen�031:el modelo ha sido aplicado de 1968, con el gobiemo de la

Fuerza Armada y }401nalizéen 1990 con el gobiemo del APRA, propugnaba

el cambio de las estructuras socioeconémicas, la creacién de una
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burguesia de linaje nativo -como se sabe la burguesia peruana es de

origen occidental, y es la burguesia oligérquica quien debe dirigir la

politica socio-econémica nacional como expresa Victor Andrés Belaunde;

que el indio ya tuvo su oportunidad en la sociedad prehispana oomo

creador de cultura es excelente como campesino productor en la

hacienda, trabajando intensamente sin retribucién econémica, es

formidable como obrero en la ciudad y }401ela su jefe en el ejército; pero

para dirigir la politica de decisiones 0 de gobiemo no lo es, porque la

iniciativa lo ha perdido a favor del blanco a quien le corresponde el

gobiemo. Para conseguir sus }401nes;el Modelo Cepalino plantea Ia

plani}401caciéna mediano plazo; creacién de las empresas pablicas y

empresas mixtas, la redistribucién de la propiedad agraria, la

cooparticipacion en la propiedad, direccién y gestion en las empresas, la

empresa social, planteando el no partidismo, la colaboracién de clases

sociales hasta la transferencia del poder total a la nueva burguesia de

§\ origen nativo. Modelo fue aplicado integramente por el gobiemo

revolucionario de la Fuerza Armado 1968-1980.

El Modelo Cepalino que plantea el pluralismo economioo, la empresa

estatal competitiva, y la intervencion del estado en la regulacién de

precios propugnado por el pensamiento economioo Keyneciano; pronto

entro en contradicciones, pero sus principios fueron incorporados en la

Constitucién Peruana de 1979 que rigié 12 a}401os.

Para la formacion del capital 0 capitalizacién en la periferia en

consecuencia en el Peru, Ch. Beltelhein y Gino Germani formulan los

temas siguientes:

1. La transicién al capitalismo periférico es fundamentalmente diferente

a la traosicion al capitalismo central. _

2. La especializacion internacional desigual se mani}401estapor las

distorsiones en la orientacién al desarrollo de la periferia. La
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distorsion es la extraccion de materias primas para la exportacion

como abastecedor de insumes o materias primas.

3. La hipertro}401adel crecimiento de| sector terciario (servicios) en la

periferia no corresponde a la estructura de la productividad.

4. La industrializacion solo es en ramas ligeras con técnicas modernas.

5. El muitiplicador de las inversiones concebido por Keynes no puede

ser aplicado a la periferia, por la exportacion de ganancias desde Ia

periferia al centre.

6. La periferia no cuenta con capitales para el mercado interno. Toda

inversion de capital extranjero es para producir, exportar materias

primas e importar productos acabados.

2.6 EL MODELO NEOCLASICO DE DESARROLLO

El fracaso de| Modelo Cepalino en ei Pero y ei oolapsamiento mundial del

§\ modelo socialista fue la causa para la implantacion del Neoliberalismo o

neoclésico como Modelo de desarrollo economioo a partir de 1990 y en

perspectiva.

La caracteristica bésica de este modelo es la optima competencia y la

eliminacion aduanera, Ia Iibenad empresarial, Ia eiiminacion de la

plani}401cacioneconomica. tanto como en la modalidad indicativa como en

la normativa y la innovacion de equipos y tecnologia de punta, como

factor de capitalizacion y productividad. El crecimiento economioo a corto

plazo con ahorro e inversion, y la }402exibilidadlaboral son los motores de|

crecimiento economico politico que lo sustenta el Estado peruano desde

1990. La innovacion signi}401cadestruccion de la tecnologia o aparato

productivo para su reemplazo por otra moderna camino a la robotizacion

donde la iniciativa, la autoridad, Ia prevision y ahorro inversion

permanentes, son los factores principales de este modelo, producir quiere

decir:
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a) La introduccion de un nuevo bien... una nueva calidad de un bien,

b) La introduccién de un nuevo método de produccion... que puede

consistir simplemente en una nueva forma de manejar

comercialmente una mercancia.

c) La apertura de un nuevo mercado.

d) La conquista de una nueva fuente de aprovlsionamiento de materias

primas a materias semi-elaboradas.

e) La creacion de una nueva organizacion de industria, como la compra

de empresas estatales en condiciones ventajosas; o asociar en

empresas privadas nacionales en los sectores }401nancieros,

' productivos y de explotacion de materias primas.

Pues la tesis central es la competencia perfecta donde el Estado solo

garantiza la seguridad juridica a las empresas en competencia como

sostiene Schumpeter.

§\ Como sabemos el desarrollo econémico tiene dos acepciones; uno la de

crecimiento economioo, y el otro el desarrollo socioeconomico. Una

concepcién muy general del desarrollo lo de}401necomo un proceso del

cambio social dialéctico etemo y autosostenido que conduce al bienestar

continuo de la comunidad. Este proceso integral puede ser desagregado

con}401nesmetodologicos en un subproceso de crecimiento economioo

simple y llanamente, otro de aumento del bienestar social o sea, aumento

de equidad social y un tercero conducente al mejoramiento del medio

ambiente y calidad de vida de la sociedad peruana.

Como a}401rmaY. Humala los modelos o estrategias de crecimiento siguen �030

un patron que encaja en determinadas circunstancias dentro de la '

dinamica mercado-producto, de acuerdo al esquema trazado por los

actores de la produccion. Estos actores son los empresarios en mercados

competitivos.
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El modelo neoliberal de desarrollo econémico en lo concreto exige de

parte del gobiemo seguridades a las inversiones, politicas }401scalesy

monetarias de fomento y sistemas administrativos de apoyo que consiste

en:

1. Créditos bancarios permanentes; }401nanciamientode exportaciones a

corto y largo plazo y la importacién de insumes para la fabricacién de

bienes de exportacién (zonas exclusivas, etc.).

2. Eliminacién de aranceles a las importaciones de materias primas y

mercancias de consumo }401nalpara competir en el mercado interno.

3. La excepcién de impuestos indirectos a la compra de bienes

nacionales destinados a la exportacién a la produccién de bienes

exportables y reduccién de los gravémenes directos al ingreso

obtenido en actividades a la exportacién.

4. Tarifas preferenciales de energia y transporte para la produccién y

traslado de productos exportables.

§\ 5. Politicas adecuadas de tipo de cambio o dolarizacién de la economia

y en el Pen] el 80% del movimiento comercial esta�031dolarizado.

- E! modelo sostiene que el Estado no entra en el proceso econémico como

actor principal. Se opone a los monopolios; a la }401jaciénde precios

reguladores. Los precios se }401janen el mercado en competencia Iibre

donde debe prevalecer la e}401ciencia,la calidad dentro de la oferta y la

V" �030 _ demanda. Donde debe prevalecer Ias necesidades del consumidor y su

capacidad de compra para los desocupados puede dise}401arseun sistema

de asistencia social como subsidios y un sistema de impuestos con esta

}401nalidad. '

Este modelo en boga en el Pen], duraré el tiempo que dure el régimen

que lo sustenta, porque genera desocupacién, miseria, hambre e

incertidumbre en la comunidad nacional.
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2.7 EL SOLIDARIO INCAYCO DE DESARROLLO ECONOMICO

El Modelo Solidario-Incayoo se ejecuta en el estado de Tahuantinsuyo, en

los ayllus que entonces eran unidades econémicas que en la fecha aun

sobreviven como comunidades Campesinas en un namero de 5,600

asociaciones a lo largo y ancho del Pen�031:profundo.

El pluralismo cultura que caracteriza a la sociedad peruana para los }401nes

de desarrollo lo de}401necomo dualista. Es decir un sector social moderno y

occidentalizado con necesidades ilimitadas que llamaremos sector

capitalista o moderno y ligado a la economia occidental; y un sector

nativo, tradicional o campesino que practica el modelo solidario - incaico

de desarrollo con necesidades limitadas. Esta realidad nos ense}401aque no

se puede aplacar un modelo de desarrollo unitineal, porque lo que es

bene}401ciosoa un sector perjudico al otro sector. El ejemplo tipico to

§\ tenemos en las inversiones para carreteras; bene}401ciosopara el

centralismo lime}401oy de las empresas multinacionales y perjuicioso para

las comunidades rurales del Pen�031:profundo y ayllus que decrecen y se

despueblan.

La cultura Inca a lo largo y ancho del Estado del Tahuantinsuyo fue el

factor de| desarrollo economioo social. Sus principios fundamentales son

la solidaridad, la reciprocidad, el trabajo colectivo en la produccion y el

ayllu como unidad economica prima to social a lo individual.

El modelo colapso no por autodestruccién; no por agotamiento de

iniciativa empresarial; sino porque fue denotado por la potencia occidental

representado por Espa}401aen 1532; pero ha resistido al tiempo, a la

opresion, a la extirpacion de ideologias o idolatrias y a la

occidentatizacion de la sociedad peruana como modelo de vida. Pues el

pensamiento economioo occidental instaurado en el Pen�031:no lo toma en

cuenta; aunque entre 60 al 70% de la poblacién en los pueblos a}401n

practican el modelo. Hay cinco mil comunidades campesinas -empresas
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campesinas- que esperan que este modelo de desarrollo econémico

nuevamente cumpla su papel protagénico asociado en la empresa

moderna tipo Joint Venture para comprobar que el modelo funciona nos

planteamos un trabajo de desarrollo econémico solidario a continuacién.

El modelo lo presentamos trascribiendo los apuntes publicados en la

Gaceta Folklérica un trabajo Desarrollado Econémico del profesor

peruano Aristides Vega N. - Trabajo comunal en Uchucmarca.

Trabajo Comunal en Uchucmarca

Uchucmarca es una Comunidad Campesina, ubicada en la provincia

Bolivar, Departamento de La Libertad, que conserva muchos métodos de

produccién, basados en el trabajo colectivo, comunal y familiar, que viene

practicando desde tiempos inmemoriales.

En setiembre del a}401o1987 tuve la oportunidad de presenciar Ia

§\ reparacién de su iglesia, una de tantas obras que realiza regularmente.

empleando el trabajo comunal, supervivencia de la antigua "minga".

Puesto que este sistema de trabajo también sobrevive en miles de

comunidades peruanas, es natural pensar que el sistema observado en

las condiciones sociales que vive el pais, tiene importancia nacional,

debido a la posibilidad de impulsarlo, mejorarlo, extenderlo y aprovecharlo

con }401nesde desarrollo econémico y social.

Esta es la razén que me ha movido a presentar estas notas.

Una tradicién en vias de extincién

1) No obstante constituir una de las més valiosas tradiciones de la

Comunidad de Uchucmarca, estaba en peligro de perderse, debido

principalmente a errores existentes en la legislacién peruana

referentes a la remuneracién del trabajo. En efecto, la Constitucién

de| Estado establece que ning}401nciudadano esté obligado a trabajar
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sin Ia correspondiente remuneracién. Y si bien esta disposicién es

acertada traténdose de| trabajo que se realiza para empresas

privadas, sean éstas agricolas, industriales o comerciales, resulta

contraproducente e inaplicable en los trabajos comunales y otros

como la "minga" y el "ayni" que vienen practicéndose desde las

épocas preincaica e incaica y que han sido para los grupos humanos

el método que les haupermitido sobrevivir en sus luchas contra los

elementos de la naturaleza, en la realizacién de obras de servicio

social, y en la produccion de sus alimentos y otros bienes

econémicos.

2) También ha contribuido a la decadencia del trabajo comunal la

ingerencia de algunos politicos que hacian creer a las gentes que

este sistema es anticuado y que lo moderno es la ejecucién de obras

a con mano de obra pagada con dinero del gobierno, cuya accién

> benefactora ofrecian a cambio de votos.

3) Ha contribuido también a la decadencia del trabajo colectivo el

sistema educativo que separa a los ni}401osy los jovenes de las

actividades familiares y comunales y les ense}401amaterias que

ninguna utilidad tienen para estas.

Felizmente, esas formas de trabajo no han desaparecido totalmente y,

segun puede verse, estén reviviendo con renovado brio.

En el caso que nos ocupa, se trataba de la reparacién de| templo que -

amenazaba derrumbarse. Pero el método de organizacién del trabajo y la

ejecucién de las obras es similar al que se emplea en la construccién de

locales escolares, reparacién de caminos, construccién de puentes, etc.
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La organizacién y ejecucién de las Obras

Veamos como se realiza actualmente el trabajo comunal aplicado, en este

caso, a la reparacién de la lglesia. Los pasos seguidos los podemos

resumir en la forma que sigue:

1) Labor de promocién. Esta labor destinada a interesar a la

Comunidad, en este caso, por tratarse de una obra de carécter

religioso, Ia realizaron las Madres Misioneras de la Congregacién

JESUS VERBO Y VICTIMA. Para el efecto se acercaron al Alcalde,

al teniente gobernador, al Juez de Paz y al Presidente de la

Comunidad para explicarles Ia urgente necesidad de reparar la

Iglesia, cuyo techo tenia muchas goteras que podrian ocasionar

estragos en la estacién de liuvias que se avecinaba. Las autoridades

comprendieron el problema y decidieron contribuir a su solucién.

§\ 2) Reunién de las autoridades, con los profesores y miembros de la

Comunidad, hombres y mujeres. En esta reunién las autoridades

expusieron el caso y pidieron la accién de la Comunidad. Se

pronunciaron en el mismo sentido varias personas, entre ellas

algunas se}401orasdevotas de la Iglesia. Se acordé realizar las

reparaciones.

3) Designacién de dirigentes y ejecutores de la obra: Alba}401iles,

carpinteros, trabajadores en general, m}401sicos,cocineras. Los

dirigentes de cada grupo debian formar después sus equipos de

trabajo.

4) Provisién de materiales. Planteada la lista de materiales, se abrieron

las ofertas. Unos ofrecieron los érboles para la madera, otros las

calaminas para el Gobertecho, los adobes, clavos, escaleras.

También los granos, las aves, la chicha para los almuerzos y las

cenas. Las herramientas las debia proporcionar cada uno de los

trabajadores.
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5) Reunién de los equipos de trabajo para de}401nirla forma de realizar la

parte que les corresponde y se}401alarel dia y hora del comienzo de

las labores.

6) lniciacién de las labores. La se}401alla dan los m}401sicosque son los

primeros en Ilegar a la plaza. Ejecutan canciones alegres que V

rompen el silencio reinante en la comarca. En este caso. sélo

actuaron Ios "cajeros", quienes tocaban sus quenas

acompa}401éndolascon el toque de sus "cajas" (tambores de

confeccién local) que marcaban el ritmo de las operaciones. La

gente se reunia con gran entusiasmo, portando sus respectivas

herramientas, listas para dar comienzo a sus tareas.

7) Cada grupo o equipo de trabajo reatiza las tareas programadas en

este orden:

3/\ a) Corte de los érboles de eucalipto donados, en el bosque

vecino.

b) Transporte con bueyes o muias. En este caso, lo realizaban los

comuneros, al hombro. Entre los cargadores estén las mismas

autoridades que act}402antambién como coordinadores de la

obra. Los palos son depositados en una calle de la plaza.

c) Trozado de los palos, al tama}401ose}401aladopor el maestro

carpintero, usando una sierra de ,mano que manejan dos

trabajadores.

d) Labrado de los trozos de madera para darles una eccién

rectangular. Esta operacién se realiza con azuelas.

e) Transporte de los adobes y su colocacién en los Iugares

requeridos.

f) Construccién de la armadura del techo con las maderas

labradas. Constituye una operacién espectacular Ia elevacién

de las pesadas maderas y la colocacién en la obra.

g) Colocacién de las calaminas de| sobre la armadura.
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Todas estas operaciones se realizaron en tres dias.

Al mediodia hay un refrigerio servido por las Misioneras y personas que

cooperan en esta labor.

En las noches hay buenas cenas en las cuales se oomenta el desarrollo

de los trabajos ya realizados y se programa los del dia siguiente.

A la terminacién del trabajo hay una }401estacon comidas, chicha y cerveza.

(El uso de esta mtima bebida es una innovacién que hasta el a}401o1940

era desconocida).

La m}402sicano cesa durante las operaciones. Se ejecuta casi integramente

mosica nativa, con ritmo de cashua, que mantiene vivo el entusiasmo de

los trabajadores.

La gente trabaja con entusiasmo contagiante que mueve a participar a los

§\ observadores y visitantes. Las operaciones se realizan con precision y

destreza, cual si se tratara de una labor previamente ensayada. En los

trabajos pesados como el transporte de madera, se aprecia el esfuerzo

que demanda, pero ninguno de los actuantes da se}401alesde fatiga.

Hay momentos en que la zona es una colmena humana, donde cada

individuo realiza la actividad que le corresponde con mucha agilidad. Se

tiene Ia impresién de que se esté realizando una competencia deportiva y

no un trabajo duro y agobiante, como seria uno similar que se realizaria

en una fébrica 0 en una ciudad moderna.

Experiencias para fines de Desarrollo Social _

Estas supervivencias de los trabajos comunales que han venido

realizéndose desde la Epoca Preincaica, tiene, en estos momentos de la

vida nacional, una importancia singular. Es por demés sabido que las

pobres condiciones de vida que la poblacién peruana ha sufrido por

siglos, han tenido un deterioro aun mayor en estas dos }402ltimasdécadas.

Y, consecuentemente, "debe realizarse todo esfuerzo para superar esta

situacién.
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Pues bien, estas supervivencias de los sistemas econémicos tradicionales

nos proporcionan métodos que con una educacion adecuada y el empleo

de algunas tecnologias modemas, pueden dar los resultados anhelados.

El drama que actualmente vive la poblacion peruana se puede resumir en

estos términos: se cuenta con una cantidad y variedad de recursos .

naturales aprovechables. Se cuenta igualmente con elemento humano

dotado de una gran capacidad }401sicae intelectual para la ejecucion de

toda clase de trabajos y para producir toda la riqueza que se necesita. Sin

embargo, esta poblacién sufre de miseria que se acentua

constantemente. Hay, pues, mucho por hacer, pero Ia poblacién no sabe

qué hacer y se mantiene inactiva o realiza actividades que no conducen al

objetivo deseado.

3 Contribuir a que esta situacion cambie urgentemente y en sentido positivo

es la tarea mas grande que debe afrontarse en el momento actual.

En Ias culturas Preincaicas e Incaicas este problema estaba resuelto,

pues cada comunidad sabia lo que necesitaba: construir caminos,

fortalezas, canales de regadio. También cada familia conocia lo que

necesitaba: Cultivar la tierra, criar animales, construir sus viviendas, etc.

Pues bien, una vez conocidas estas necesidades, se ponia en accion al

elemento humano disponible y se las atendia. Y para ello se recurria al

trabajo de toda la comunidad, si se trataba de obras de interés colectivo, 0

al trabajo de los miembros de la familia, si se trataba de trabajos que

concernian al grupo familiar.

Lo mas importante en el trabajo comunal es la funcién directriz que,

generalmente, no ha sido debidamente apreciada, porque Ia mayor parte

de ella, aan hoy, la realizan grupos peque}401osy en locales que no estén a

la vista del p}401blico.Lo mas destacable de esta funcién directriz es Ia

motivacién de la gente para conseguir su decision favorable a los trabajos

por realizar, para mantener su entusiasmo durante la ejecucién de las
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obras, [y para conseguir su orgullo y satisfaccién }401nalpor las tareas

realizadas.

El trato personal con los actores antes de la lniciacién de las obras, las

competencias que surgen durante su ejecucién, la mtiisica alegre que

acompa}401aa las operaciones, las comidas y bebidas especiales, las

}401estascon que se da término a las jomadas, y el ejemplo que dan las

autoridades, contribuyen a este }401nIas précticas religiosas, la innovacién y

dedicacién a Dios y los santos para conseguir su protecclén, 0 las gracias

por los bienes recibidos.

También forma parte de la funcién directriz, el planteamiento, aunque

informal, de las obras, la organizacién de los trabajadores y la

coordinacién de las diversas operaciones.

Desde el punto de vista econémico debe destacarse la poca intervencién

del DINERO. En las culturas preinca e incaica, no se lo necesitaba ni

usaba. En las comunidades actuales se lo utiliza para la adquisicién de

productos que no existen 0 se los manufactura en la Iocalidad. Por

consiguiente, la utilizacién de la energia mental y fisica de la gente es el

factor eoonémico fundamental.

Se observa, pues, en este sistema econémico un e}401ciente

aprovechamiento, tanto de los recursos humanos, como materiales en la

satisfaccién de las necesidades comunales y familiares. En resumen,

tenemos un sistema que reactualizar e impulsar.

En cambio, en el sistema econémico moderno. llamado empresarial,

monetario 0 de mercado, el DINERO juega el papel principal. El desarrollo

econémico y el mejoramiento social sélo son posibles si hay dinero. Si no

lo hay, tanto los recursos humanos como los materiales quedan sin uso y

las necesidades, insatisfechas. Inclusive, no es su}401cientela disponibilidad

de moneda nacional, sino que debe disponerse de dlvisas extranjeras,
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especialmente délares y marcos, para que la economia pueda

desarrollarse.

De hecho, en el pais tenemos dos sistemas econémicos que pueden y

deben complementase y aprovecharse para los }401nesdel desarrollo

industrial y el bienestar social. Por una parte, el sistema tradicional

basado en ei aprovechamiento de la energia humana, sin la intervencién

del dinero, 0 con una intervencién minima; y, por otra parte, el sistema

empresarial o economia de mercado, movido y posibilitado por el dinero.

La importancia del primero esté en que existen miles de comunidades

que, en gran medida conservan sus tradiciones de trabajo familiar y

comunitario y que, mediante estimulos adecuados a través de los medics

de comunicacién de masas, una educacién funcional y algunos elementos

E�030de tecnologia moderna, pueden rea|izar una labor productiva y creadora.

Traténdose de forestar las tres regiones naturales del pais, por ejempio,

bastaria motivar a la gente para una campa}401acon este }401n;interesar a

millones de personas y ense}401arlestécnicas bésicas de cultivo, para

cambiar el paisaje nacional. De igual manera, traténdose de programas

de vivienda, bastaria con despertar su entusiasmo, proveerles de terreno

en zonas adecuadas y ense}401arlestécnicas de construccién bésicas, para

tener en un futuro cercano nuevas ciudades, con viviendas cémodas e

higiénicas, enmarcadas en bellos paisajes.

Si, por su parte Ias empresas hacen otro tanto con los recursos

}401nancierosque puedan disponer, Ios resultados podrian ser �030

espectaculares.

Para terminar permitanme un llamadoya la juventud peruana para que

dedique mayor atencién a los estudios folkléricos, pues en ellos no

solamente encontrarén las bases de nuestra personalidad e identidad

nacional, sino también la inspiracién y los métodos para conseguir el
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progreso de| pafsnen todos los Campos de la actividad humana; y, de

este modo, contribuir a que el drama que hoy viven millones de personas

tenga un desenlace feliz.

E.- MATERIALES Y METODOS

1. En cuanto a los métodos, debemos se}401alarlo siguiente:

A todas las cosas en el mundo juridico de la sociedad civil tiene su

propio método, determinado para la Constitucion y sus Leyes que da

origen a la organizacion de| Estado y de la Sociedad. En el trabajo se ha _

usado e! método de abstraccion exegético, con relacion a anélisis de las

fuentes heuristicas.

2. En cuanto a las fuentes de informacion se utilizaron las fuentes

- originarias de la documentacién, pero centro de estas, la més importante

es el anélisis de las fuentes heuristicas y }401chajede los pensamientos

\ més importantes de los autores en cuanto al anélisis e interpretacion de '

los datos en el proceso de investigacion.

F.- RESULTADOS

1. El desarrollo economioo del Perl] esté vinculada a las inversiones de

capitales externos tanto en la forma de inversion directa o inversion

indirecta y se materialize mediante los convenios y/o contratos »

�030 modemos, los mismos no estén legislados en el Codigo Civil Peru.

2. El carécter de falta de capital, tecnologia y mercados extemos para los

productos nacionales de nuestra sociedad, son los que determinan de

que las inversiones intemacionales, las empresas multinacionales

condicionan de que las relaciones economicas no siempre sean

positivas planteéndose en la préctica desarrollo y crecimiento economioo

con dependencia externa permanente.
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3. De Ios modelos de Desarrollo Econémico con inversién externa se

practican por medio de los convenios y contratos para la transferencia de

capital en las inversiones directas e indirectas; los modelos socialistas

no se han aplicado, y en cuanto al modelo incaico, este no ha

despertado el interés de| pensamiento econémico occidental; pero

sobrevive en el Per}402profundo como lo demostramos.

4. Los Contratos Ley, como factor del desarrollo econémico se ha

implementado mediante la Ley ?674 - Ley de Promocién de la inversién

privada de empresas del Estado - COPRI, en la aplicacién del Modelo

Neoliberal de crecimiento econémico por lo que la direccién de la politica

econémica nacional esté sometido a la competitividad de la empresa

privada.

§\ 5. Los contratos de estabilidad juridica son factores de| desarrollo

econémico porque garantizan la entrada de capitales en délares para el

desarrollo industrial. El carécter de sub-desarrollo se mani}401estapor la

falta de capital y tecnologia y esta modalidad de contrato es para

promover la inversién privada de| capital multinacional en el Pero.

6. La falta de capitales para la industrializacién via explotacién de los

recursos naturales condiciona para que las diversas empresas

multinacionales se asocien para juntar grandes capitales, aporten

tecnologias de punta y ofrezcan mercados externos mediante los

contratos de riesgo compartido 0 Joint Venture.

7. Los contratos de transferencia de conocimientos propicia la entrada de

capitales en forma de conocimientos de tecnologias necesarias para la

mejor produccién de las empresas con el consiguiente movimiento de

tecnologias para nuestro desarrollo nacional. �030
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G. DISCUSION

1. El desarrollo economioo de| Pen}, segdn toda la bibliografia revisada y

que es fuente de nuestra investigacién no por la problemética peruana.

Parte desde el punto de vista del inversionista internacional, velando por

su seguridad y ganancias que debe obtener, de tal manera los contratos

celebrados con }401nesde desarrollo para el Pero, para los inversionistas,

en un acto. Por otra parte al analizar cursos sobre Desarrollo economioo

en la ca'tedra de la Universidad Nacional del Callao. .

2. La legislacién sobre contratos para la inversion de capitales con }401nesde

desarrollo economioo como Ios Contratos-Ley, los de Seguridad Juridica

y como consecuencia la celebracién de los contratos econémicos siguen

la misma orientacion planteada por lo que también con esta legislacién

§\ no estamos de acuerdo.

3. El solidario-incayco de desarrollo economioo, no goza de apoyo de la

politica econémica ni de! Estado ni de las empresas muitinacionales, ni

de los entes }401nancierosintemacionales a pesar como lo demostramos

es e}401cienteen una economia dual como la nuestra.

4. Los contratos de riesgo compartido o Jont Venture podrian ser los

vehiculos para el desarrollo econémico con el solidario incayco, esto

porque las empresas multinacionales, como parte de su aporte proponen

capitales, tecnologia y mercados extemos respetando la organizacién de

los otros asociados.
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' CUADRO N° 2

1995-2000

REFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA CORRUPCION HACIA EL QUINTIL

MAS POBLE DE LA POBLACION

Efectos sobre el _
Ingreso Med1o 2000 -5,1% -7.5%

Gini �030inicial

C '6 C '6
Poblacién orwpccl n OWN n

Nivell Nive|2

5-257~49°E �03029~° W�031j
5.255.374 217,7 217,7 217,7 �024

T 5-2�034-6�034 35°�035j
3 5.254.557 343,4 343,4 343,4 �024

26.294964 320,1 323,4 329,7_

j 499% 463% 453%1
Cuadro elaborado por el lnvestigador

M . CUADRO N°03
1991-2000

Variacién anual del PIB y coe}402cientede I
lnversién bruta 7

15.0» 7. A V g . -». -3o.o �030
1°�030° ' -20.0

as 5.0 �030 " �030 �030 * " « 3  0,,   -10-�035
5,13 §..".....;....-...;_.§:....l.;,;..§�030;§'..,,.._._.,§-�031,....;.;}401§...;3.L;Lag....1., 0'0 0

Cuadro Elaborado por el lnvestigador 0 .
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