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I ~ T R O D U e e 1 O E 

La. «eJ'eniemci;... eEJ uaa ~lituaci6n e~tlliiciel'llé.!lte y e$tá fu~&•ata 

en u~a •ivisión interaacien~l ~el tra•aje ~ue ~er.ite el tie

rrells intiu~tritJ.l e e al l;;Ull~illS ,;,bes y lililÍ tlál e5 te tieearrolle 

eN stros, :!!*l!!etil.noiele a lé.ia cetHi'iai•fies te nereeulieate Ü'l

&ueiti*" p•r l•s eentrei\ «.e tiol!IIÜ1~.ci$a amuiütl • .Así, nues:tre 

4iesarrillee~elle'l'i\ie• está ce'rl~iei•:r.tati• per liierta:~ relacis 

nel!l interp¿¡¡eionales f!Ue Men lie.firaiiolez ae:rt.e 1!rel.-eie!!u'Jes tie 

tte:per.uierwia" • 

.t2ter.ee5, la d.eJ1ellljeneia es una sit~ei'n cov..iticiona~te, • 

s,á!. una sitrutcién en que ~ ~iert. ifTUJfl• •e IBttÍseB tie:raen 

au eC::tlllllOl'l:ÍQ. IUF-iiieierutaa ,or el ieea.rralle y la ex:pa.nziéa 

ie etra e~•n••ía. 

Un aepeat• esellei•:ll Flll.r:.. lOi!. ee•~r~nllll'>i«n ~e 12 lilit~eié:n t.e 

~ependenoia e~ el ~ue se refiere a la artieul~cién Receea -

ria en~tre les intereael!l el•D~inantes e¡¡ l•a centr0e he,:e:sr.&ni

ee~ y l&tl intere.:sef!! ta-aim:r.:.te:!l eD lae s&Gie •. at!.etl tte,entiie:ru

tes. Son e es l=&5i•le ].¡¡¡ .l~!~inaci!}Fl eu;and.l!l se eaeuentra ree

,-.lelo en lee eest"res r.aci411t'lales ~ue ~ae aenefician ié ella; 

entences ets el l!lene te la pnrpia si tuói.G:Üln. icperatie nte ~on-

44e ee eRcuentraa. l•s ele.111ent@)a ~ue la vimculan. een les !)e -

l~s ke~e~émic@s que ex?resa~ la aemina~i6n. 

!;';It la iepeJif!!encia nEtcienal 1uu:::.ia el exterier ha~r~ eie!>.'\~:Ce 

uma e-.se interna tie e~•inaci6n exterRa. P~r ese es neoe!!l@. -

ri• en pri~er lu¡~r, ex~licitar l&s #eeaP~sEes ~~r Keii8 •e 



l$S cualea se rtani.fieata:m lu ~e~~i•eel!! tie su'ii@:rain¡¡cióm ~1 

in-terier tiel Ce11plejc Textil tiel Pero (C!ue CH;Mprenee cÚm et.a, 

,,.,~: eta:r-a a~re~eeuaria y etapa (tanuf2eturera textil). Se 

tr«ta _puee, ce eetensinar cuál e~ la eta}ta J~roduetiva ~ha.lllina,a 

te a tr.i.vés eel ¡;rati!l ie su"~c¡,rain;;.ci9n existente «e la, etaJa 

tle -,rsducei0n tie ;ü¡:;siéE (eta,a a,rcpecuaria) een reG.l.liect• a 

la eta}.la wanufae-turera textil, que J~Sfirí.a aetiirse -per la ca

paai~iil.\i te lee ir.lfiustriv.les textilef5 i!e influir en. ~" '-eci

aienes fi~l lstati~ eñ l!lateria &e ~l)lític;¡¡, eceE®:üoa, JJa:r::;;;. la 

•itte:lllei'n de vent&jóit!l c•n~.tuoe:t<rtes a la re:o.liz:&<lli0o tic 5U ~r!. 

«.uceiG:a t;¡¡,nte en el merc~~e interne ccae en el exteri!e~ 

Per •tre l_.d®, l:r1 f•na en qu.e ~e relaoi~n~n los ,aíees i• 

perialistlil!'! y les ,a:Le~es .te:pensiente.!: ka i•€l .t~.:a!iii;¡xule ;a tr_! 

vée; liel tiell]l•• ActualaeHte vivi;;aQe lii etapa del interc¡¡.-eis 

•esi¡¡u.;c.l, tiuroa:ste la eual, l&s Ja:Í.se:s G.epec.:Uentee tieneu hl. 

fuijoi6n f•ri:nci1'~1 te a.l;astecer a l0B -,aí8e~ itllperiali~Ste...!5 

c•n ~ate.riats ,ri~ta5 y a.l;!uneo ]3r~P!lu~t$S it1.justriales senéil

ll~s a. preciGS i,Qo.jes •. .!SÍ entfHJCets, Se e•zcrv~. <.J. lliVel «.el -

ii'Iterca»it 4e loieneB infi.uatriale.s, u:aa. ~re;;;reoiv-. ~ivi:5i"n 

inte!'H .. Cilli"_..l cel tra'eói.jl!ll eec;Ún lo;. CUHl, 1M paÍ!!!ea ae];le !'\ 

tiente~ ~e e~peci~lizaú en pre~uctes in~~~trialee.sencill•~, 

fie·"$aj~ ,ras.• ie tra.nsfor11acién (ce:a.~ J•r ~jéaple, prc¡¡l.uetea 

iii.li:laentiebs, textile~, c~ll;:¡;¡;¡st>, etc.) y lGs ceL'1tr~e inlius 

triales en ~nufacturas ae ease (~~~uct~s '.UÍ~iCGS, ~~qui 

naria y m~terial «e transpQrte). 



Dentra !le este eentex'tci, la ia~ustriL<. textil eíicie:nal eUJB~le 

el rel fu¡;¡fl.aentQ.l te pr&veet(J_r tie :P._ilaie!l y teji@.ets, .¡ene -

roant~e -.sí (junt~11.ente c€ln 138 !i<i<Í~ee tel sud este asiátic$: 

Cer·~~., Tahná.n y .H!m¡¡ l}an¿) una (Jfertoo. rúnmC.a:nte y ~ara t:;s,, que 

en Última iE!!tomcia ne aaee sirte a•aratar el eest• tie re~r~

e.ueoi•n li.e 1:4 ••ulo te •"!Ir¡¡: e"!'l l•tt ltóii.Íses 1!:53 <ie~arrella.ctts en 

l>enefici:¡¡ ti. e 1•~ <l!a~i tale!!! 'l. ue allí tpera~. P•r ese, será m.e -

ses•ri® ta••iéll explicitar c&!l@ se •ami.fieetan las relacionoe 

fli.e tiepen~eaeia ~.e la in~Ul!!tria. textil nacisnal hacia el exte

rhr, ¡;¡,mHisia q.ue estar~. ~rientai~ iaje tres aspoee·ten: ;;l.e1,;e,!l 

iencia financiera y te_pende:'le~ioo. de lP..eN:.~.«e, y G.ependeneie. te€ 

mt~lé~ica.. 

hll. depeneieneia !!l.e lri. in~ustria te:r,.t.il mwienal !1•-uia el exte

ri~r acreeent¡¡ti;a. ~er 1• implesH:.:ntoo.ci6n ti.e un¡;¡ 9elitic-. ec>Jn! 

111iea e~uiv&ca,tilil., il:s. ._!tr&vecal'!lo e:n. ést0s ú1 timsltl tiempe~, UFliil. -

si t:u&cis:n te c:cisi~ al interi~r Ele este Becter. Bot¡¡. ifta. ¡¡_fec

tati.s pri:ncipaltu•mte a la~ ei)presas meG!.ianae y J!equeñ<il.s que· -

}!lr~Qucen Fara el mercaelc. inltel.--nG~, las oua.le.e tienen que hacer 

frente a h. ee~~~tenoia ext-ranjera J)rGJtoeifliil~.fia. psr la pelí 

tioa (J_e liieralizaci~n C.e las iape:t·tr.r<'!Í(;Jl\iee; tel ¡;.(')tierno «e 

F.elaúnte. 

AaÍ, la fuerte C0litW.-etemci¡¡. que e¡;¡ra.oteriza Ql ~ercace aumaal 

te textiles con el precl.orrdltio cle le:s países asüíticsa, ti.eter

~ina ~ue 8Gl® las empresas ~~~ mo~erna5 y eficieat6e ~ueian -

C$loc•.r :Jua pr.:.;~uet.Gs en el me:rc¡¡¡;.i~c:. il1lterr.¡o.eiomi.l. E.'::l el Ferú. 



eJI!na. p•cas la~ em.pres•s textiles que reú.r!e11 les requisit0e s.e 

m$<&ern.i:¡Qi,cHm y efici-eacia; as! teneruJs que las. eapres:a3 <iUe 

:f:!uei!.eétl expcrbr ~•n :ftc~• má~ tie 5~ y l;,s velhete !JrimerQa em

l!XMaa ~~Rcentra·a~n en 197~ el e5f} % -'le la~ ex:pCl:t'tJit.CÜHleG 

textiles. :Ell ca:&\\ü~, la!!! e•l're~aa que D@ tienel'O. ac~esé aJ. 

"-eJ:"caGl.o externo (que er1 el Perú .son la roayorí~) tieneR flUe 

re.sioiru.tr3e .a vencter en un merco.uü,, interior eta erieüs, .tit'lnd.e 

la c.apaci~a& ati~uisi·tiva lie leB con8-umid€lres tien$e a d~te -· 

ri~r~rae fl.Ía a. fi.Íet y S01\Jde les. 11rúdUCtl.ll6 textiles iMperttil.clM 

í"li~nifican un 15eri0 pra-.lema ae ce~t1pe tencia pliir:i. las empre -

s;;.s. aecl.iarúl.s y 1?-e<;.UeÍ}-.s que n0 cuentan co1-1 m<i>fiuinaria moder

P-a y aúa .¡;randes empresas cace Tejifi@s Llil. UnióN, ].)or ejemplr.;, 

reatrin.;en pre.¡rm1a.dól_l,..ente su preG.uccién. 

l:>Gr otro lart0, la re\liucción liel CE'RTI:'X, aní c0mo la inq)leme,E 

t~ciÓn de rseaüia~ :ce.;:;trictivas. al CGHl'!ercio interr..Q.CÍonal :pGr 

parte fie las nil.cionéi.eo clesarrollat!a (limi t01.ciones cu¡¡nti ta -

tiv.r,¡:-5 y est~&leciniento de s~i.retari~as ~ llíls e.xpStrtacienes 

lll.e los -~aí:se3 su!uies:a.rrell~.ci.o2), ~eneré .lll.c.cia 19t)i Ul'-1 en~a -

recimiento ::L'el-.tivo «!'le les productos textileB j'er:u;,o.nof!l • .!sí, 

ya n(¡ séle 1 .. s eMprema5 que .i'H'oclucen r:a r~ el mercaiic interne 

restriE~en ~u preeucci~n, sin~ t~m•ién lo empiezan a h-eer -

l;os ~rinoi~~.le:s emp:c~sas I!!X¡J0rt•eeraE.J. hlr ejem}!lle~, e:rn 1981 

Textil Piura cespia ié a 25~t~ t?Ol. 'ta.j•uiereB, 1Iil:.ui$a IJerú plan

te8 ht recuecién l.'ie horas ~e tr~.ltaje a 3~ llaor•.s .sem¡¡¡.nales, -

Cuvisa e HiliiidGs G~:Jmy<fl cerra.ron la planta "tem~oralmente 11 , 

Hilaliea Caricia, Fijesa, Cresisa. y etr~t~ i,ualmente tiest«c;;a-. 



da.~ C.entr@ d.e la r;¡ma textil, cerraron al.í¡.unas t!e sus :secciones. 

Par toeG ésto, se constituye eR llllil. cuesti6n ti.e impertanoia ex: 

~licitar eém$ !'Se «.eter.minan y manifiestan lt.ts relacienea ae d~ 

penl'!.encia d.e la imiustria textil nacional lriacia el exterior, -

fundamentali:lente p~r las C6nsecuencias que trae c~msi¡;;;:g, co:m@ 

scwn el -.gravóllllientg de la cri3is te la may0ría ae e:mpre:!laa tex · 

ti les peruanas. o 

Aaí, el R'Vlá.lisil'3 de la.I'S relacianes. se depen.iencia econ@mica en 

el Com13lejtt Iniustri.-.1 Textil del Perú, l'lue es el o'Djetivo fun

cdéOOGntlO.l el~ este Tra~ajta de IDvl!sti,¡::.;wióB, estará »aaa~(ll en C.es 

:.i:p,8temie: 

HIPOTJ?STS GKtTliDJ.L I 

La~ relaci$nes de suiwrd.inación al interi@r ael Camtplej·o Textil 

del Perú (:per:Í:I.9ólo 1971-19e3), ~"Se expre:sa en el ~rada Q.e su'8er 

dinaci6n exiBtente de la. et<J.p:il de pra..Jucción tie al,gedén (etapa 

agrt~])eeu~ia) cen re:5pecte a la etapa 111~.nufaeturera textil. 

1.1 Lss inelustriales de manufaeturas textiles tienen la capaci

fiad. fie influir en lal3 tiecisiel"les ~ue ttt~a, el Batnl'i6l en ma -

teria de :r>~lítica econóraica, eitteniende ventajas tales O{')Ee: 

centrol de hs _t1lrecis~ lnteraGs lie lél. fil9re~. ae s.1~(')4i6n y !)ri~ 

ri<tad en el a11asteoicüent~ il.e esta materia :pri:r;a. 

1e2 La~ em~reaas textiles censumen caeí el et% fie la fi~ra ~e 

:.-l,~tfl®n @e a.id.~J '@. ·~:':; sus preche, eaue el!!tán muy per dea&tja 

dell¡¡¡,a c®tizaciones S.el roercat!l® internacional, le cu:ü lee 

permite una pc~ición C@ro,etitiva en el mercat® externo. 

1. 3 Lae vías de ca.nalizacién fliel orédi t• permite acrecentar la 

su196ralinaci®n exi~tente entre la. etapa de preducci6n G.e c.l-



Lil depen~encia. ele la inlii.ustri.;a. textil t:J.acii3:nal "Macia el exterisr 

~e ha ~rafuntizaie en el perie~s 1971-19~3 : 

2.1 L• :pelític:a. eccnl).mica de nuestro país en lae d.os últimae; té-

a, loa se1oreinverf'!ión en ¡;¡¡¡~uinaria y e~uip•, la cu:Ll acrecen-

2. 2 La creciente incorpGnl.ción &.e fibras 15intéticas y arti:Yicüt-

leB en la confección ae nuestros pr$duct~s textile8, acre 

cienta 1.-, dependet.J.cia tecnoló.¡;ica. 

2.3 LaB :me<ii~a.s pr®teccionistaci de les princip;ües nercaliGs in 

ternacion..ales influye en léle variaciones cíclicélB de 1~. pre-

~ucción textil nacimn~.l. 

2.4 La \taja tl.e líi. cl.ema.ncla interna acentúa la insercián de 1~. in-

~~triil textil nacicn~l hacia el exteri~r. 

/ 

De acuerdE~ a la Hetol.ele~ía. 'em1Jlea@a en este 'ITae-.je tie Investí-

rliÍ en ti@s etapa!!!: la etpa a¡¡ropecu¡¡ria (pr$ri.uceién G.e lar1a y .U-

:;eti8m) y la etapa ma~jufacturera textil (pr~ducciGn eie ailatl!)s y 

tejicl.@e pla,nes, d.e tejititJs de punto y de FJrenEias 8.e vestir) .. 

! continuaeién, para el períe~a 197t-19B3, ~e mestrarán los ni~ 



veles de complejidB.d. y de.sarrolle alcanzados per la induBtria 

textil y el ~ro,reaive a~cens® ~e la clase ernprea~ria textil ce

ms ~ru~~ dominantee 

iln· el 5e~uraclG c~pítul0, se .mostrá!róÍ dimo ~e manifiestan l~s re -

l~cienes de ~u~erdinacién al interior del Complejo Textil iel P~ 

rú. Se cl~mo:strará climo l~Vs industrioües textiles influyen en las 

lieeisienes f!.Ue bma el Bstailo en materi&:. d.e p~lítica ecan0mic~. 

En el ca.:pítule tres, explicaré cémo se manifiestan las :i:'elaciG 

nes de fiependencia ae la industria. textil mwisnal .aacia el ex 

terier a través lA e trea mQldalidades: la dependelJ.cia financiera, 

la ae_purrdenci:;¡_ del íi.ero~.do internaci0nal· y let. a.~:r:e nt;i.esci¡¡, tecne~.

l,~·iclit~ 

Tam1üén se analizará en C!letalle, cúáléf-1 30N las cendecuencias 

de la ti.epentienoia tie mercada intern;;.cisnal, se'sre la tas;¡¡. de ,¡;a

U!A.rloia .y el nivel cl.e salaries en la. in&:uetrie. textil. 

Evidentemente, t0davía queclar~n muches aspecte~ ~ue no ).an sid@ 

trataflos en el }'reeente ll"Ta1te.jo tie Inventi¡¡;a:ci<Sn. 

SiR :m!!ar,e, creo ~ue, aún así, pueG!e eervir. cGma un ~arte ¡;¡¡¡,ra 

el e:sclarecil!liento rle .la ])rolllemática tte la, dependencia ecenómi-

17777777777777 



CAPITULO I 

CARACTERIZACION DEL COHPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL 

illlEL PERU 

1.1 Antecedentes históricos 

La déca.Jia de 1860 presenta una panorama clara.rnente definido 

en el que se desarrollan la producción de lana y algodón 

destinadas básicamente a la exportación, mientras que una -

parte bastante pequeña de éstas era dirigida a la manufac -

tura de productos textiles nacionales, ya que la mayor par-

te del mercado estaba abastecido con manufacturas textiles 

importadas. 

En 1890 el desarrollo industrial se vió favorecido por la -

devaluación de la tasa d.e cambio de la, aoneda peruana y los 

incrementos de los aranceles. Una de las industrias que co-

bró mayor impulso fue la textil. Sin embargo, la, articula 

ción entre los productores algodoneros y los industriales 
·)·. 

textiles es mínima, t~_J:1"'iendo éstos últimos que adquirir el 
_.---

algodón de los pequeños propietarios porque las grandes hD.-

ciendas algodoneras preferían vender en el merca.do interna-

cional. 

' Un signo evidente del impulso a la producción industria) 

en esos años~ fue la creación de la Sociedad Nac.:j_onal de 

Industrias, en 1896. 

La creación de nuevas empresas, el aurnonto de la producci9n 

y empleo 7 impulsaron la expansión del proletarie.do obrero y 

de la burguesía induotrial. J,mbas clases pugnaron por defen 
í 
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der sus intereses para lo cuEÜ se organizaron los industria 

les textiles y se nuclearon en laSNI, formando luego en 

ell3 un Comité Textil- ( 1945). 

Hacia 1900 en el sector textil, existían ya una treintena -

de fábricas con cerca de 800 trabajadores. 

Algunas _de las principales fábricas eran~ Peruvian Cotton 

_ jlllanufacturing en Vi ta.rte; Fea. Nacional de Tejidos La Vio 

toria; Fea. Tejidos Inca, El Progreso~ San Jacinto~ La U 

nión; Fea. de Tejidos de Algodón Andrés Malatesta. en Ica; -

La Industrial en Areq_uilJa y Huáscar en Cuzco (ver cL~.adro 1 ) • 

El ca:pi tal de esta,s fábricas eran en su mayoría nacional~ 

a excepción de la Fqa. de Vita.rte, El Inca, El Progreso y -

La Unión, las cuatro empresas má.s grandes q_ue estaban en 

manos del capital extranjero. 
~- - . ·. 
·.;··· En Tejidos de Lana~ el establecimiento más importante era 

Santa Catalina, empresa quedaba ocupación a cerca de 300-

trabajadores, con una producción q_ue en 1906 pasaba de 

200,000 metros cuadrados entre casimires~ y :paj!ios para el -

ejército, además de unas 2,9()0 docena.s de frazadas, colchas 

y diversas telas de lana, fabricando también artículos de -

punto. 

En 1919 la fuerza laboral textil se había incrementado a 

3,947 trabajadores que laboraban en unas 15 fábricas. En 

1933 el número--de empresas se incrementó a 33_ dando empleo 

a 5,702 trabajadores q_ue generaron un valor de producción-

equivalente a 19 millones de soles (ver cuadro 2). 
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PRINCIPALBS FAJ3RICAS Y PROPIE1'MITOSJ EN LA nm. TF'JCTIL EN 
LA· PRIHE.J.C{A DECADA DE 1 9 00 

l.-TEJIDOS DE ALGODON 
EN LIMA 

Fábrica Propietario Fecha de fundación 

1 • Inca Cottcin :tv'lill 

2. Vitarte Cotton Mill 

3· Tejid.OS\?El Progreso 

4. Tejidos La Unión 

5. Tejidos San Jacinto 

6. Tejidos La Victoria 

7- La Bellota 

8. Tejidos de Algodón 

9. La Industrial 

10. Huáscar 

II.- TEJIDOS DE LANA 

Ltda.. 

William Rusell Grace 

i:Jilliam Rusell Gra.ce 

Dunca.n Fox 

Duncan Fox 

Gio Bata Isola · 

Familia Pardo 

América Antola 

E N I CA 

Andrés Malatesta 

EN AREQ.UIPA 

}1. Forga e Hijos 

E N e u z e o 
J'IIontes. y Lome llini 

EN LINA 

1. Tejidos Santa Catalina Bartolomé :Boggio 9 l"lariano 
Ign::Lcio Prado 9 Juan Peña 

2. El Pacífico 

3. Lucre 

4. Narang;a.ni 

5. Ucros 

Costa · 

Reisier y Curioni 

E N e u z e o 
Hnos. C-armond.ia 

Rnriq_ ue P. ~![e j ía 

Benjamín J)e La Torre 

1905 

1890 

1899 

1914 

1895 

1898 

nodo 

antes de 1902 

antes de 1902 

n.d. 

1899 

1918 

1861 

1895 

1900 

FUEJIJ'TE: Yepez Erneoto: "Perú 1820-1920: Un .siglo de desarrollo ca.pite.lista.". 

Pareja PiedE:d: "La Pro{~csta 1911-1926. Tesis de :&-:tchiller del Puc. 



CU.!DRO 2 

EVOLUCIO~ Y PARTICIPACIO~ D~ L! PRODUCCIOE ~TIL 

D.CliTRO DEL SJ::CTOH. IlA1WliACTli'RERO 

Tejid('ll!l 
¡;¡.,1¡-!_cl..R 

Teji(j_os 
Punto 

Sub total 
textil 

TOT.iL 
IliDUS:illn.! && 

AÍ~OS 

19~8 

1933 

1~H~ 

1,33 

191~ 

1,33 

1'1e 

1933 

1915 

1~33 

1'1e 
1933 

x~ ... 
eetablee. 

1t 

1t 

5 
6 

6 

11 

15 

33 

PERSOM. 
OCUPADO 

412 

3,,~.7 

5,7t2 

12,665 

1e,666 

V!LOR D:lll 
PRODUCCIOli 

1~321 

13,761 
19,®06 

125, ~79 
175¡ 521 

&& Excluye e!'lt~blecimientom cuya pr~·ducción es inferior a 's/1, ltt 

FIJE!1TE: B~let!N l.el Cuerp~ ele In,eniers3 te Minóii.l'l i,i(l)Q 114& 
Revi:3t<il, Inoiu13tria Peruana.., Juli0 1936o .Elaberado IHH11 DESCO 

en tenis el paú~ c0n máa &e ~., 3tt telares y cíen nil UBos. 

El ,mler de la m8:teria prima con!llll1hia a~centía q;¡;prG::Eima.~-

Jí::ti. el rull>re C.e la ind.u_8tria algodonera l'le encentraban t~ji-

eles te toEl.ae clases, inclueiv~ telas <d.e Üil.ntasía coF..e eet~ 
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Tal rama era la más importante dentro de la actividad fabril 

del :pa~s e incluía :para los efectos estadísticos, la fabric§!:. 

ción de hilos e hilados, :pasadores y cordones. Finalmente 

como industria derivada se desarrolló en vasta escala la in-

dustria de confecciones la c1ml ooin:prendíá telares de diver-

sa ilt¡portancia y trabajos a domicilio. 

En tejidos de lana, a fines de 1933 operaban seis fábricas -

con un capital total de aproximadamente ocho millones de so-

les. La producción de tales industrias alcanzaba a un millón 

y medio de tejidos y 60 mil mantas o frazadas :por año (ver -

cuadro 2). 

Se fabricaban t~~bién artículos de punto, de lana y algodón, 

como chom:pas, chaq_uetas, ropas de baño, medias y calcetines. 

Cuatro fábricas de sombreros en Lima y Huancayo abastecían 

las necesidades de ese producto en el mercado interno. Se · 

confeccionaban también alfombras en los departamentos de Li-

ma, Ayacucho, Areq_uipa y Cuzco. 

Cuatro fábricas de géneros de seda se encontraban en plena -

pt'B'frttSSt8R contando con más de 300 telares y una producción 

superior a dos millones y medio de metros anuales de tejidos. 

En lo referente a tejidos de punto, a fines de 1940 existían 

22 fábricas; las más importantes se encontraban radicadas en 

Limao El volumen de la producciún anual alcanzaba a 120,000. 

pares de medias y calcetines y 60,000 docenas de artículos -

diversos. 

En 1949 del total de la producción textil, los mayores volú-

menes corresponden a los hilados y tejidos dealgod6n con el 



6 

45% del valor producido en la rama~ seguido de los hilados y 

tejidos de lana y de seda con el 18% y el 12% respectivame1~te 

(ver cuadro 3) • 

CUADRO 3 

PRINCIPALES HIDICAJJO:RES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
Elii 1949 

PERSONliL PRODUCCION 
OCUPA . .DO S o l e s 

Hilad.y tej .de algod. 7,572 197'6079183 
Hilad.y tej.d.e lana 4,042 81'554,527 
Hilad.y tej .de seda 1,449 55'288,198 
Tejidos de punto 2, 925 49'087,206 
Hilanderías (alg.lana 

y seda ) 29397 . 48'619, 71 o 
Calcdería 1 '000 s.i. 

Pasamanería 243 4'067,081 
Fea. de sombreros 526 7' 154,550 

TOTAL 20,154 443'378,000 

FUENTE: Estadística Industrial - Elaborado por DESCO 

% 

45 
18 
12 
11 

11 
s.i. 

1 
2 

100 

La evolucióndel Complejo Textilen el Perú, en las décadas-

del 30 y 40 permite apreciar un desarrollo considerable en -

la etapa manufacturera t8xtil, hecho que forrria. parte de un -

proceso de indu~trialización más a~plio que se vino gestan -

do en esos 2ños, aunque con mayor intensidad en la década 

del 40. 

Existe el predominio de dos empresas grandes: Grace y la , 

:OUncan Fox, que estaban en manos del capital extranjero, las 

cuales combinan las exportaciones de algodón y lana (caso de 
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la Duncan Fox) con la comercialización de manu~acturas impoE 

tadas y la fabricación local de textiles. 

Por ejemplo~ entre 1902 y 1918.el número de telares de las-

fábricas textiles de algodón. ele 1, 015 se incrementa a. 3, 049 

es decir en 2,034 telares; de éstos el 89% correspondió a 

incrementos en la-capacidad instalada de las fábricas perte-

necientes a la Grace y la Duncan Fox. 

Ya a inicios de la década del 50, la producción textil he,bía 

logrado constituírse en la segunda rama más importante del -

sector industrial (12% del V:BP del sector industrial mamu -

facturero), siendo superado sólo por la. rama de alimentos 

(46% del VJ3P). 

1\.. lo largo de los años 50 y la década. del 60, la producción 

textil crece a. un ritmo sostenido de 6% como tasa promedio -

anual, llegando a originar un VJ3P de doce millones de soles 

aproximadamente en 1970, ocupando a un total de 25,661 per -

sanas en 549 establecir:1ientos (ver cuadro 4). 

_tillos 

1968 

1969 

1970 

FUENT.E: 

CUADRO 4 

ALGUNOS HIDICADORES DE LA DIDUSTRIA TEXTIL 
(1968 - 1970) 

V B P VALOR NO.DE PERSONAL 
(mill. soles) AGREGADO ESTABL. OCUPADO 

9395-5 3946.2 449 25,531 

9351.0 3967.3 548 24,900 

11917.0 5030.0 549 25 ~ 661 

f.'IIT - Oficina de Estadística 
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En éste período, al. interior de le, producción textil se si -

gue m::;mteniendo la escasa interrelD.ción entre ésta y la pro-

ducción algodonera, ya que el corrsurn.o interior representado 

por la ind,ustria textil no significa más que una forma. de 

colocar los saldos no exportado.s; así vemos en el cue.dro 5 

. que en el quinquenio 1961-1965 el consumo exterior era de 

122,252 T.r·i. mientras que el consumo interior era residual -

(19~154 T.lVI.). Entonces es así q_ue el ritmo de producción y 

los precios de la producción algodonera incluyendo el tipo -

de variedades cultivadas, están determinadas por las condi -

ciones del mercado internacional. 

CUADRO 5 

PROl\'lEDIOS QUINQDENALES DE PRODUCCION ALGODOI'-lERll. 
Y SU DESTINO (T. M:.) 

QUINQUENIOS PRCDUCCION CONSW.10 o'· CONSUMO % INTERlOR 
/o 

EXTERIOR 

1946-1950 67 9 731 12,772 18.9 71,842 96.1 

1951-1955 100,126 13,880 13-9 80,861 80.8 

1956-1960 117,330 15,664 13.4 103,040 87.8 

1961-1965 139,150 19' 154 13.8 122,252 87.9 
1966-1970 98,175 19,686 20.1 77,802 79.2 

FUENTE:. Elaboración de Jorge Fernández J3aca y Fabü.~-n Turne Torres, 
en base a: datos del Min. de Agricultura, Dirección Econó
mica Agraria, Dpto. Estadística 1960 y EPCHll.P: La comer -
cialización Externa. 

Van adquiriendo importo.ncia en la producción textil local, -

las fibras artificiales y sintéticas, que pasan del 7% al 

3Z'/o en 1970 dentro del te tal de materias primas mmpleadas. 
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El ritmo de produccién y formación de precios de esas fibras 

artificiales y sintéticas están detenninadas por una lógica 

de producción en manos de un grupo oligopólico de empresas 

trasnacionales: Celanese y ])u Pont (americanos) y la :Bayer 

(de Alemania) o 

En el período 1970-1977 ocurrieron una serie de cambios, .pr,2_ 

piciados por el Gobierno Militar del Gral. Juan Ve lasco Al 

varado, pues se dictaron medidas de política económica que -

afectaron las condiciones de acumulación al interior del 

Complejo Textil peruano. 

La Reforma Agraria, significó la expropiación de las grandes 

haciendas algodoneras y laneras ubicadas en la costa y sierra 

del paÍs • 

Estas haciendas pasaron a manos de sus trabajadores que se ~ 

gruparon en forma de CAPs (Cooperativas Agrarias de Producc

ción) y SAIS (Sociedades ll_grarias de Interés social) o Ello -

significó la eliminación de los graneles productores laneros 

y algodoneros como grupos ele poder capaces de influir en la 

política económica del gobierno y a su vez el ascenso de la 

clase e:mpresaria textil como grupo dominante que agrupados 

en su Comité de la Sociedad ele Industrias, obtienen del go 

bierno a través de ENCI (entidad estatal encargada de la co

mercialización de las principales materias primas de expor 

tación, incluyendo el algodón), la prioridad en el abaste 

cimiento de algodón~ así como precios internos controlados 

evidentemente inferiores a los precios internacionales. 

Con todos estos alicientes, más las medidªs de política ara!?. 
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celaría y de control de cambios favorables para la producción 

destinada al mercado interno~ la producción industrial textil 

se incrementa de 11.580 millones en 1970 a 38.366 millones de 

soles en 1975 (13.3% del VBP del sector manufacturero) ocupa.:g 

do a un total de 33,769 personas en 690 establecimientos (ver 

cuadro 6). 

VBP Manufac. 

VBP textil 

No.establec. 

Person.ocupado 

CUADRO 6 

PRODUCCION MAli!UFACTURERA TEXTIL 
(en millones de solee; corrientes) 

1970 1971 1972 1973 1974 

110.000 132.531 145.302 156.200 243.087 
11.580 14.741 17-349 17.609 36.664 

549 584 602 658 n.d. 

25' 661 30,172 32,600 35,334 n.d. 

1975 

298.670 
38.366 

690 

33,769 

F\JENTE: "La industria textil del Perú y su situación dentro del 
Grupo Andino 11 

- SNI (1970..-1975) y CEPAL. 

Cabe destacar la importancia siempre creciente de las fibras 

sintéticas y artificiales en el interior de la producción -

' 
textil. 

En 1970 de un total de 49,200 T.M. de materias primas consu-

midas en la industria textil, el 32% fueron fibras sintéti -

cae~ y artificiales. A 1975 dicho porcentaje subió al 38% 

(ver cuadro 7). 

Una tendencia importante en estos años ha sido.el vuelco en 

el ·destino de la producción textil. Si hasta la primera mi -

tad de la década del 70 se podía decir que la industria tex-

til-estaba orientada hacia el mercado interior, posterior -
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mente ur~ fracción cada vez más bnportante de los volúme 

nes producidos son comercializados en el mercado internacio-

nal. 

Así~ si en 1975 el sector textil representaba el 12.4% de 

las exportaciones no tradicionales, en 1979 llegan al 24.7% 

(ver cuadro 8). 

CU.!'.J)RO 7 
CONSUMO DE FI:SRAS SINTETICAS Y .ARTIFICIALES 
EN LA PRO:OUCCION HIDU.SIJ.lliiAL TEXTIL 

Consumo tot. 

Consumo fib. 
sintéticas 

(en toneladas/año) 

1970 

49,200 

15,760 

o/ ;o 

100 

32 

1971 

63,230 100 

21,660 34 

1973 

69,035 100 

22,280 38 

1975 

64,258 

24,368 

100 

38 

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situación dentro del 
Grupo Andino" - SNI 

CU.:illRO 8 

C011IPOSICION PORCENTUAL DE LA.S EXPORT.ACIOliJliiS NO TR.ADICIONL'l.LJ:!;S 

Agropecuario 

Pesquero 

TEXTIL 

Netalrnecánica 

Química 

Siderurgia y Metalurgia 

Artesanías 
' 

Madera y papel 

Cuero:s. y pieles 

Varios 

IJ.10TAL (millones soles) 

1975 

12.2 

17.9 

12.4 

15.5 

10.3 

24.6 

1.4 

2.3 

1.3 

2.0 

107'491 

1977 

11. o 
17.8 

26.3 

17.6 

10.4 

7v8 

2.2 

3·4 
0.7 

2.8 

237'916 

10.5 

16.5 

24.7 

9.0 

14.9 

1 o. 3 

4.8 

2.9 

1.2 

5.2 

724t733 

FU.B:NTE: Secretaría de Estado de Comercio- Dirección de Promoción 
de Exportaciones. Elaborado por :OESC0-1LDEX. 
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Para el primer semestre de 1981 los productos textiles lle 

gan a representar el 30'/o del total de las exportaciones no -

tradicionales, siendo las exportaciones de tejidos e hilados 

de algodón los productos que explican este crecimiento acele 

rado en el período (ver cue,dro 9). 

CUAERO 9 

EXPORTACIONES NO TRl>DICIONELES (millones de US$) 

1980 1981 
1er. semestre % 1er. semestre % 

TOT.AL 479·5 100 326.8 100 

Textil 137.7 29 94.5 30 

F'tJEi:i!TE~ :Sanco Central de Reserva 

El auge de las exportaciones textiles, característica princ_i 

pal de este período, ha contribuído al fortalecimiento de u-

na burguesía manufacturera textil exportad.ora, pero a costa 

de los productores algodoneros y los industriales textiles -

que-producen para el mercado interior. Estos últimos, han 

visto reducirse el mercado interno para sus productos, debi-

do a la crisis económica que ha producido una disminución 

drástica de la demanda d.e <ms productos textiles. 

Esta situación agudiza la competencia entre capitalistas, que 

lleva a la concentración monopólica de la producción en unas 

pocas empresas· grandes, en particular en las que tienen una 

alta composición orgánica de capital, es decir que han ad.qui-

rido maquinaria moderna ahorrativa de mano de obra,. Estas er:1-
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empre•a., eafre~t~n 1& erisis en mejerea eo~dieio~e•, •iea -

i• también ell~ aiaaa2 1~ que predueen para 1~ expertaeiém 

ebte:aiea(e per elle graadee ga.ul\ciu. 

1.2 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

CampreRte (es etap .. : L& etapa agrepecuaria y la etapa aa -

mufaeturera textil. 

1. 2.1 L! ET.!P.l AGROPECUARIA 

Las fibra• »aturales que preeeaa la iniustria aanu!acturera 

textil pueaea aer de erigen agr!oela (o~ao (el algedóm) e -

(e ori.gem. peeua.:de ( e.a.eo ie la la. na de evillG • a e auquénito). 

a) La preduceién de algelóa 

Está a earge (e ea.pi tale• u.ciGule•; por UJl lU.e te•emea 

la. eapres .. eeeperativaa y per etrG a los pequeñea y aé

fiaaoa prepietariea. 

El a.copie (el alge&éa ea raaa, ai biea puede ••r naliza

le per difereates agentes, ti•ae eemo &estiae ferze•o loa 

almacenes alquila4~• por ENCI, entidad estatal que a.uae 

el eoatrol de la labor de de~mete (en~argiaielo a pl~ntaa 

4esmetadera.é privadas) y la posterior CMlereializacióa -

i~terier y exterier ie la fibra y la pepita ie algeaón. 

La fibra ae eeaereializa hacia las pl&mtaa textilea leca

le• y el reste es Tendida e• el aeread~ iatermacional. La 

fibra de algotóm ee URO de los prineipale~ iasumoe para -

la etapa ~. a.au!a~turaei'n textil. 



- 1 4 -

b) La p:r~du.eei&a &j l.au 

Eatá e• aaaos se laa empreaaa aaoeiativaa {Cee~oratiYaa e 

SAIS), eoaU11U.ades oa.speau.a. y pequ.ño!l • •ed.iattoa ~re -

pietarioa. 

te Ae ••presas asGciatiYa., laa eualea realizaa uaa e!ee-

ti.va oriaaza y eeatrel.d.e las espeoiea OTiBaa la.eras. 

La predueeió• ie lama ie auquéaidoe esa realiz&i& por pe-

eriaua propiueRte ihho. -

La elui!icaei'• 4.e la lana es a ba.2ie d.e1 iiúetro y lea

gitu4 ie la aeeh& empleáRdo~e ~ara elle• el "Siete.& •• -

Claaifieaeióa ie Laaaa Peraamaa". Taabi'• ae e~pleaA ari-

El coMWIO. 4• lau. utilizate en la aanufacturui&B lile les 

produotoe textiles se aantiene eA -~ eo•o pro•eaio e& el 

períoto 197ü-1975 (Ter eua~ 9), y tienae a liaaiaui~ -

para les períedcs sgtes. 

CUADRO 9 

CONSUMO DE MATERIA PRIM.l POR LA UU>. lfl:XTIL 

1 9 7 o 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 ' 1 9 7 4 

Lau. y pelu 7.8% 9.2 % 6.4 % 9.6 % 8.2 % 
CONSUMO 'roTAL 
{ea tea/&ñe) 49,200 63,230 61,579 69,035 63,309 

1 9 7 5 

9-4 % 

64,258 

FUENTE: +"La I~tU3tria Textil tel Perú y su situaoiéa te•tro tel Grupo 
.!atiao" - SNI 
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LA ETAPA MA~"'UFAOTURERA TEXTIL 

Lá ra.a textil tiene UA& enorae eigaifieaeión en el aparate -

iniustrial ie nueatre paí•. Per el Taler te su produoeié~ tG-

tal y per el ~iaere ie trabajaiore• ecupaiea, es la aegunia -

i:a4.ustria ea imperta.acia luego c!.e la ie aliaeJttoe. li:l1 1973 -

emtre lu 35 priaeipal'ea •preaUI textile•, eoatra.baa eon 62 

eetableeimieates, •eup~re• a 14,965 perao ... y generaroa ua -

VBP (e· 11,229.8 llillonea ie eeles. Laa cuatro priaeru eapre

au: La Fabril, La Uai'•• ha. Ceatral J.eabaio y- El Hild.e, -

•rigiaaroa aproxiaa~aaeate el 35% 4• eate VBP. (Ver cuatro 10). 

OU.AJ)RO 1 O 

PRINCIPALES- EMPRESJ.S TEXTILES (1973) 

»U>RESJ.S Ne.de No. ie establee. Traba.jaferee 

La l"a.bril 9 1731.5 250 
La Ullióa 8 1123.5 2,482 
Fea. CeRtral J.e~:-baáo 1 651.9 297-
El Hilaie 2 441.5 476 
TOT.lL 4 priaeru · 20 3498.4 3,505 

~T.!L 35 priaeru 62 11229.8 14,965 

FtT~""TE: MIT - Ofieiu. i• Estadística. 1973 

La produeeiú Jl&llufacturera textil ee iubciivicl.e ea tres 

P~~JS •• Vestir. 
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a) Li PRODUCCION DE HILADOS Y TEJIWS 

.A.ba.rca ~17 estableciaientea. y emplea a 24,576 tra.bajad.ores 

ea 1979 (Ter cu.aro. 11 ). 

Ne, ae e8tablec~. 
No. ie persoaaa 

CUJ.DRO 1 1 

HILJ...DOS Y TEJIDOS PLA.NOS 

1 9 7 3 1 9 7 5 

245 

24.000 

1 9 7 9 

317 

24,576 

FUENTE: "La Ia4uatriá Te•til e» el Perú y au sitU4cié~ 4e~
tro del Grllpe !Juii•o" - SNI 

El aeetor Hiladas y Tejidos está eonstituído pcr eapresaa -

aedianaa 1 gr&~ea, eca líaeas ae produecióa iategra.daa, que 

preduce!l hilad.oa y géaeros "tejidos ae algoiÓil y lana, pre(o-

_aiaaado les ie algotóa coa aezelas de poliester. Las prinei

pales oo•pañ!u elel rue so•: L&- Uai&a, Cv.visa, Textil Jaa -

zo.as y Universal Textil. 

EB. 1977 el seobr generé 'U. VBP ele 3~'570 aille:e.es de aoles, 

ie les euales el 36.4% eorrespend.ió a las siete primeras ea-

preau (Ter eWid.ro 12). 

Ea Hilados y Tejidos, se ubiean·aayoritariameate las eapre-

saa ais graa~es ie la iDd.ustria. De UI total ie 317 estable

cimientos registra.ios en 1979 s6lo unas 30 produe!&n per un 

Talor a.nual superior a los 11 000 aillones de seles y, éstas 

30 graades empresa.a controlabu a.proxiBa.ciamente el 7CJ/o ie 

la producción total del eeotor.S&le ctr~ 25 eapresu que -

llaaa.reaos ·aeiianas, sobrep~aban los 100 aillÓaes de soles 
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de VBP; el resto er.Ln_~queñae empreaas situad~ aeb&jo de-

e~e l!.ite (ver ouadro 13). 

CUJ.DRO 1 2 

VBP DE LOS FJJ3RIC.!NTES DE HIL!.DOS Y TEJIDOS (1977) 
{e• aillonee de solee eerrientes) 

EJl aillone~ 
te salee 

1. La U:aié:a 4'696 
2. CUVIS.! 2'069 

3· Textil ÁJl&.ZO"ftUJ - 1 '175 

4· Universal Textil 1'154 

5· El Hilad.o S.A.. 1'095 
6. Michell y Cía. 986 
7. C!a. át. Nu.evo Mudo 980 

TOTAL 7 praeru 12'155 
TOTAL CIIU 3211 33'570 

FUENTE: MICTI 

CUADRO 1 3 

HILADOS Y TEJIDOS PLANOS (1979) 

Ra:nge · de v:BP 
VBP (aillonee de ealee) 

o 100 22'424, 000 17 
100 999 15'992,000 13 

1,000 89'974,000 70 

TOTAL 128' 390, 000 100 

14.0 
6.2 

3·5 
3·4 
3·3 
3.0 
3.0 

36.4; 
100.0 

Ne.de 
eapreea.s 

262 

25 
30 

317 

FUENTE: MITL la " Lüer•liute y hple• e• la IR4iustria Textil" 
P~¡. e - Canae-. Rua Bal'ei, equipG textil C!:DJ.L. . 
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Ea térainoa de e~pleo, la situaci6n e8 a la inverea: ~on 

las-pequeñae empresas que awaetecen la fracción minoritaria 

G.el aerea.do, lae que ocl:J.pall la mayor proporción cie trabaja -

acres: la aitad del total. ~ grandes empresas eapleaa el -

21% iel personal ccYpaao en este seeter, la iiferencia la -

absorven las me tianae empresas. 

HibdOl!l y Tejidee, ee el único seetor que ha ae?strado íadi -

ces de producción erecieatee en los últimos años. Ea 1980 -

tuTe un volumea físico de produeciGa de 108 !rente a 1o6.3 

7 72~2 en los sectores ie fejiclezs ele Pwlto y Pre•daa cie Ves

tir reapectivamente. Eete' sector taabién es el aáe aoiermi -

zadc_te la indUQtria textil, tispcnienio 4e maquinariae mue

TU y téeliie&e aTanzadu, eD pa.rtieuiar en· aquellas eapresa.e 

orientdas a la exportación de áue protluctC~>s. Por ejeaple, -

Michell y Cía. y Peruano Suiza,- sen do8 ea.preeas ubiea.claa 

en el sur del país, cleclicadas a la elaboración y expertaeién 

ele hilados d.e alpaca. En aa.bas empresa.e la aa.no te obra ecu-

pada y sus aetivoa fijoe muestran notoriee inereaentos en el 
. . . 

períed• 1974-1978 (Ter cuadro 14)• 

Tcdaa las empresas de la auestra (a excepeién de Peruaao-~ 

za) hall podido aa:ntener a sua trabajadores con salarios rea.-

les decrecie~tes, por le cual a peaar de mostrar reduceicnes 

en su productivia&t (VBP/PO) puede mantener constantes el 

peso d.e loe salarios en el coste tetal. · 

La Cía. Peruano-suiza en ea.mbio, ha duplicado el Talor real 

4e eue salaries (seguramente graeiae a presionee sindicales), 

pero debi4o a •ejoras en su produetiTida4. (pasa de 1 e11 1974 

a 1.929 en 1978) ha logrado mantener constante el comporta-

miento de los sal~rios en sus costos totale8. 
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CUADRO 1 4 

ALGUNOS INDICADOim3 ECONCMICOS 1?.llU. LAS PRINCIPALES 

EMPIDSAS EXPORT.A:OORJS DE H!LAJX)S Y TEJIOOS 

(soles constantes de 1973) 

EMPRESAS POI!LAC. VALOR .ACT. PRODUCTI~ sALARio· 
OCUP.AllA FIJO VPiP{PO MEDIO 
1974 1978 1974 1978 1974 197e 1974 

Tex.JJaazenas 627 708 128 132 0.802 o.689 104,019 
Miebell Cía. 123 305 54 147. 1.667 1.062 69,307 
Peruano-Suiza 87 166 33 42 1.000 1.929 53,571 

1978 

100,948 
41 '152 

105,736 

&& Para caleula% la produati'Yida4 ha sito :necesario tcaar la rela.ci6a 
vbp/PO pue~t~ que el Talor agregaie que aparece ea la~ estai!sti -
ca~ i.li4.ustriales te 1978 es utreaadaae:ate bajo e iD.Clueo ill!erior 
al ~otal te las resuneraeioaee, 1• eual puede eer aebid.o a ua te -
feote de reeepilaeiéa ae la iatoDaaeióa. 

FUENTE: EatU!ati~& I.U.ustrial tel MITI. 

b) LA PRODUCCION DE TEJIDOS DE 1?UNTO 

Eete eector está ooapuesto por ll4.s te 550 eapresas, la aqe-

JrÍa te las cuales so• pequeñas Y' frecuellteaellte familiares, 

que operam. coll un.· a :trea aáquinaa. 

Se pNd.ucea ro:p& interier, calcetería, polos, )!SUéteres, ro:pa 

de bebé, etc._utilizanto !ibraa sint~tieas, de algodón Y' de 

lana. El deetiAe de eet~ producciones es báeicaaente el 

ae;rcaio illterior. 

La ~oría de lae espre~as coapran su hilado al sector de -

Hilado~ y Tejidos, eon exoe:pei61l de lae eeis o siete más 

grandes que están plenaaente integratas. 

En 1973 el número de establecimientos deticadoe a la !abri -

caeión de tejidos de punto se incrementé de 335 a 344 en 
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1979• Sin embargo hubo una disminución del 27% en el perso -

nal empleado a pee&r del incremento producido en el VBP que 

paaó de 4'001 millones de soles a 7'378 en 1979 (Ter cuadro 

15). ESto ee debió posiblemeate a la tendencia producida en 

. eee período eon reepecto ~ la •odernización del equipo de ca 

pital 7 al·aanejo de un núaero creciente de a(quina8 por 

trabaja.d.or. 

CUADRO- 1 5 
TEJIIX>S DE PUNTO 

1 9 1 3 1 9 7 5 1 9 7 9 

No. de establecimieatos 335 306 344 
Personal ocupado 8,781 6,377 6,334 
VBP (aill.eolee co:nst. )&& 4'001 4'240 7'378 

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industri
al del MICTI. 

&& Para ie!lactar se utilizó el !ntice de precios te la 
fabricaci6n de textiles, base 1973: 1974=115.4 y 
1975=127.5 

Ea 1975 de u.a inversión total equiTalante a S/. 603,766 .ás 

del 50J' (o sea 376,478 soles) fue dedicado a la &dquisición 

de maquinaria y equipo para el sector {Ter cuadro 16). En -

d.icho año, el coeficiente de intensidad de capital ascendi6 

a 274.159 y los niTeles de productividad aumentaran en 3~. 

Los principales fabricantes de tej-idos de punto son: Ind.. -

Nettalco, Manuf. Lolas y Textil Granier. 

J.nalir.ando el cuadro 17 podremos extraer las sgtee. conclu -

l!dones: 



res a los que registraban muchos ele les principales fabri -

cantes de hilados y tejidos en ese mismo año. Sin embargo, 

esta relatiTa alta intensidad de capital no ha debido 4u -

rar mucho tiempo, ya que en los años 1974-1975 los fabri -

cantes de hilados y tejidos amplían y reuueTan su ~uina -

ria, equipo e iastalaciones (el 7~ de las unidades produc

tiTas eran calificadas coao modernas en 1975) lo eual no o-

curre eon los de tejidos de punto. 

- Los niTeles de productiTidad del trabajo aparecen altaaen~-

te correlacionados con la intensidad de capital, siendo Ma-

nufaeturas Lelas la que· presenta el aenor niTel de product! 

vida.d asÍ coae de inteMidad de capital. 

- IU. Nettalce paga un salario •uy superior al resto d.e ea -

presas. Sin embargo sus altos niveles de productividad le -

permiten mantener la participación de los salarios en el -

costo total a un nivel similar al de las otras dos empre 

sas. 

En Manuf. Lelas, la participación de los insumos importados 

(17G6%) es mucho mayGr que en las otras dos eapresas, e in-

cluso el doble del que presenta.el sector en ese año, a di~ 

ferencia de Textil Granier cuyo coeficiente es mucho aenor. 

A 1979 Ind.. Nettalco sigue manteniendo el primer lugar en la 

producei6n·de tejidos de punto, con el 6.~ del VBP del seo

tor y ocupando a 1 or personas. 
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CUADRO 1 6 

y 1 9 1 ' 1 9 1 4 1 9 1 5 

Valor inTersi6n en_maq. 
y equipe 165,901 n.d.. 376,478 
Inten.eida.d. ele capital" 
(VJ.F/PO) 125p224 154.076 274.159 
Productividad (VA/PO) 231.015 233.159 315.939 

FUENTE: Elaboraci&n propia en base a la Emt&d!etica Industrial 
del MICTI. Para 1973: ,á¡. 16 y 2e; 1ara 1975: ,á~. 66 

CUADRO 1 1 
PRINCIPALES FABRICANTES DE TEJIDOS DE PUNTO (1974) 

(a precies de 1973) 

EMPRESAS" Inteu.d.e K ProductiT. Salario Salarie nVIrfxA 
VAF/PO VA/PO. Medio VBP (eB %) 

Nettalco 726.844 1089.833 131,848 0.021 13.4 
Manuf. Lola.a 30.6~7 135-486 43,838 0.105 17.6 
Text. Granier 507.631 737.632· 75,164 0.021 3.6 

PROMEDIO .AGRUPJ.C. 
CIIU 154.076 233~159 52,991 0.079 8.5 

&.& a IM = Insuao i.llportadG IT = InsUilos totales 

FUENTE: El.aboraci'n de CED.AL ea base a la estad.!stica Induatrial del MICTI 

Si consideramos la producción total del sector CIIU 3213, tene-
. -

aos que las 10 primeras empresas detentan_ apro•imadame:ate el -

30% de la produccióm, porcentaje bastante apreciable si toaaaos . ' . . 

en cuenta que en total existe~ 344 emprésas a esa fecha (ver -

cuadro 18). 

( 
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CUADRO 1 8 

PRINCIPALES FilRICA~S DE TEJII.úS DE PUNTO (1979) 

EMPRESJ.S VBP Pe O. 
e olee % 

1. Nettalco 2'438,032 6.3 101 
2. Tres Estrellas 1'304. 872 3·4 101 

3· IJJ.Ca. Textil 1'304,872 3o4 101 

4• Vitarte Acabados 1'304,872 3.4 101 
5. ~ Cristóbal 1'079,832 2.8 45 

6. Creaci0nes Modernas 1 '042,462. 2.7 96 

1· Gra.Jllier 1 '031 ,525 2.7 73 
a. Tejidos Arequip~ 900,550 2.3 40 
9. Kumpi 630,906 1.6 43 

10. J.rietoc 630,906 1.6 43 

TOT.U. DE 1 O empresa.s 11 1 668,829 29o5 744 
TOTAL DE 344 empresas 38'591,910 100.0 6,334 

FUENTE: "Liberalismo y .Eapleo e:n la i:md. textil" - CED.!L 

e) L.!. PRODUCCION DE ffiEND!S DE VESTIR 

Ea la rama que está integrada por 1,500 empresas que ocupan al -

rededor de 401 800 personas en 1975, cifras que se reducen a 802 

y 14,508 respectiva.me:ate en 1979 como refleje de la crisis eco -

nómica. que afecta al país {cuadro 19). 

CU.A.DRO 1 9 
PBEl\'TllAS DE VESTIR 

AÑOS 

No. de establecimientos 

No. cie persona.e 

1 9 1 3 

1,489 
40,500 

1 9 1 5 

1,500 

40,800 

1 9 1 9 

802 

14,508 

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situaci6n dentro del 
Grupo Andino" - SNI 
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Analizando algunos indicadores eoon6micos del sector, obser -

Taremos que el valor de la inversión en maquinaria y equipo -

a 1975 es aucho menor que el correspo~diente a Tejidos de Pun

to (78% aezior). Por tanto, los niYeles de -intensidad ele capi -

tal eon también menores y lo •ismo ocurre coa la prodactiTidad 

'(Ter cuadro 20). El salarie promedio real aumentó sólo 7.~ -

respecto a 1973 a pesar de los altos niTeles.de inflación {que 

fue 149.16 en 1975). 

CUADRO 2 O 

ALGUNOS INDIClDORES ECONOMICOS DE LOS FABRICANTES DE 
PRENDAS DE VESTIR (a precios de 1973) 

1 9 1 ' 1 9 1 5 

InTersión en aaq. y equipo 37,753 79,593 
Intensidad de K. (VAF/PO) 38.774 47-735 
PJ:oductiTidad. (VA/PO) 167.658 178.674 
Salario medio 32,732 35,274 

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industrial 
del MICTI. Para 1973': -,á;;. 17 y 29. Para 1975: -,á¡,. 6e. 

El sector Prendas de Vestir, presenta el menor nivel de insu -

aos de origen importado·~ 2.5% en promedio (ver cuadro 21 ); 

siendo casi la totalidad de insumos de fabricación :ma.cional -

(telas de algodón y de fibras artificiales, telas elásticas e 

impermeables, hilos de algodón y te fibras arti~iciales, bo -

tones·. y cierres). 

A 1974 las empresas más importantes era.n Compasa Industrial y 

Pli.D.talones C6nsul, ambas ubicadas en la producción d.e pantalo-

nes, sacos y ternos. 
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CUADRO 2 1 

VALOR DE LOS INSUMOS DE ORIGEN IMPORT!DO RESPECTO 

AL TOTAL DE INSUMOS (IM/IT) 
(en % ) 

SECTOR 

Hilados y Tejidos 

Tejidos de Pi.mto 

Prendas de Vestir 

1 9 7 3 1 9 7 5 

18.6 

7·7 
2.4 

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Indue 
trial del MICT» P~ra 1973: ,á~. 52 y 5' • Para 1975: 
Ji~. 66 7 6e. · · 

Observando el ouaciro 22 podemos extraer las stee. conclusio-

nes: 

- Los mayores coeficientes de intensidad de capital se regi~ 

tran en las empresas Arco y Compa.e. Estos sen muy superio-

res a los de las otras dos empresas y al promedio general 

de la agrupación del CIIU 3220. Sin embargo. resultan JllllY -

inferiores al proJIIedio de los fabricantes de hilados y te-

jidos, lo que nos dice del relativo escaso grado de moder

nización de este sector. 

- Los niveles de productividad de la aano de obra ao guardan 

una correlación significativa con las intensidades de cap! 

tal. Si bien Jrco S.A. es la empresa que aparece más in -

tensiva en capital y con mayor coeficiente de productivi -

dad, no ocurre lo mismo con Campas que presenta la aás ba-

ja productividad entre las cua_tro a pesar de ser la segun-

da más intensiTa en capital. 

- El salario medio que paga cada empresa influye fuertemen -

te en la repartición del valor agregado (sala&-io/VA) y en 
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la participación del componente salarial en el costo· total -

(salario/VBP). Sólo Arco S.A. ~abe combinar la más baja par-

ticipaci6n de los salarios en el valer agregado (por los ba

jos ~alarios) con_los altos niveles de productividad que pr~ 

senta, logrando así que los salarios representen el 7% del -

VBP. 

CUADRO 2 2 
PRINCIPALES EMffiESAS: .ALGUNOS COEFICIENTES ESTRUCTllRALES 

DE COMPORT.AMIENTO (1974) 
(valores a precios de 1973) 

EMPRESAS V U/PO VA/PO Salario Salario Si.lario 
Medio V.! VBP 

Compas Ind. 60.572 239.280 75,180 0.221 11.6% 
Cónsul 35o436 321.243 58,000 0.144 7-4% 
::Beautifom 17.136 263.120 58,883 0.181 11.8% 
Arco S.A. 64.512 356.910 54,500 0.128 7.7% 

PROMEDIO CIIU 34.289 166.256 41 '150 0.191 9.5% 

~:rE: EstadÍstica Industrial del MICTI • 1• "Precuccil• ll¡••••era 
e I•«~tria Textil eu el Perú" - D~SCO 19e1 • 

Prendas de Vestir~ es la rama de la industria textil que ut! 

liza intensivans nte la aano de obra, abarcando un gran núme-

ro ele pequeñas cooperativas y empresas familiares. La mayo -

ría de las compañías se especializa en un campo específico: 

camisas, ternos y pantalones para varones, ropa de niños, 

ve~tido de mujer, aercer!a o artículos para el bogar (sába -

nas o toallas). Las tiendas grandes como Scala, Monterrey y 

Oescbles, que producen sus propias líneas de confección_ha-

cen pedidos a suahos talleres pequeños. 

De una producción que en 1977 asoend!a a 12 millones 4e so -
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les, las }O empresas aás grandes no llegaban a controlar el 

24% y lu 10 prilleras empresase controlaban s6le el 14% de -

la produeci6n (ver cuadro 23). Ee tas cifras varían signi.fici,! 

tivamente en 1979 cuando las 10 primeras empresas llegan a -

controlar el 30% de la producci6n del sector, lo cual evide~ 

cia el process de concentraci6n ocurrido en esos años (cua -

dro 24). 
CUADRO 2 3 

FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR ( 1977) 

Total de las 1 O primeras 
empresas 

TOTAL CIIU 3220 

V B P 

e o 1 e e 

1'721 

12'084 

FUENTE: Estadística Industrial MICTI 

CUADRO. 2 4 

en % 

14.2 
100.0 

PRINCIPALES FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR (1979) 
· · (datos en aillones de soles) 

EMPRF$A V B P 
--s-o~l~e~s~------.-n~%~-

1. Tej. La Uni6n 1 '164 
2. Conf. Carolina 11 }20 

3. IDd. Militares 1'309 
4. Manu.f. Lo las 1 '172 

5. Campas Industrial 1 1 035 

6. Fateaa 1 1 000 

1. ~autiform 619 

8. l'~in S~A. 484 
9. Cominsa 484 

10. Arco (jrrow) 483 

TOTAL CIIU 3220 30'113 

TOTAL 10 primeras 9'070 

3·9 
4o4 
4·3 
3·9 
3-4 
3·2 
2.1 
1.6 

1.6 

1.6 

100.0 

30.1 

Perso:sal 
Ocupado 

94 

53 

584 

564 

544 
93 

260 

161 

153 

:::~~5 
14,508 

2,661 

FU'Ill~E: "Lüerali••• y ~.Plee en !a In•u~ttria Textil", -,á~. 51 
Carae• Rea~ Bal\i - lquipe Tex~~ CXD!L. 



2 8 

En la línea de pantalones, tres empresas, Pantalones eónaul,

Manuf, La Libertad 1 Co•pas Industrial, detentan el 67% de 

la producción industrial manufacturera (36% , 19% y 12% res -

pectivamente). 

En la línea de camisas, otras tres empresas, Arco, Manuf. La 

Libertad y l'JaD.fin controlaban el 66% de la producción (25% , 

21% y 2~fo respectivamente). 

Compas Irul. controla casi el 60}¡; de la producción de ternos -

y también es líder en la fabricación de chaquetas (63% de la 

pro_ducción). 

En la línea de p~endas de vestir para mujer, las principales 

_ empresas son Bea.utifo:m y Cominsa, que deternta.n el 26% y 1.3% 

respectivemente del valor de la producción. 

En l!aeas generales, la industria de prendas de vestir está -

orientada básicamente al mercado interno, siendo Lima el pr~ 

cipa.l consumidor. 

1.3 N& Producción textil 1975-1984 · 

1,_3,1 EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y LAS VENTAS DE LA IND. TEXTIL 

En la última década, la industria ha atravesado fases de auge 

y recesión. Durante los años 197ü-75, tuvo un crecimiento no

table basado, de un la.do, en la ampliación de la demanda' que 

acompañó a la política de redistribución de ingresos del ve -

lasquismo y~ de otro lado, en.la prohibición de las importa

ciones de hilados y tejidos (reN 134-69) que impulsó la pro -

1

ducci6n nacional en estos rubros. 
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Esta fase de expansión es abruptamente cortada por la crisis 

económica iniciada en 1976. Las políticas de estabilización -

adoptadas por el gobierno Militar de Morales Beraúdez provo -

oaron una drástica reducción de los niveles de ingreso real.-

•• la población y por ende, una brusca contracción de la de -

manda de productos textiles. 

Así, a partir de 1976 empieza a disminuir loe lnd.icee de vo -

lmaen !!eico d.e producei6n, principa.laente en los sectores d.e 

tejidos de punto y prendas d.e Testir, llegando a decrecer a -

1981 en 40J€ y 50% respectiTamente con relación a 1976. L& ca

ra.cteríetica coJiún de la aa.yor!a. ele empresas comprendidas en 

los dos sectores antes aencionados, es que producen básica -

11ente pra satisfacer la demanda interna. No siendo éste el -

caso del sector de Hilados y Tejidos, c~ae principales emp~ 

aae .para el período examinado, tendieron a reorientar su pro-

d.uoción hacia el aercado exterior, ·lo cual influyé en el re -

lative crecimiento de su Tolumen de producción, que lleg6 a -

ser 125.4 en 1979 {Ter cuadro 25). 

CUADRO 2 5 

INDICE DÉ VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION TEXTIL · 
(IIue 1973) 

CIIU 1976 1977 1978 1979 1980 1981&&: 

Iftd. Textil 

Hil.tej.y acab. 113.3 103.2 117.5 125.4 108.0 119.3 
Tej. de punte 96 .. 5 75.8 . 59o6 61.2 1o6.3 56.4 

322 Prent.de Vestir 

Illd..Prend..d.e 
Vestir 102.5 92.2 73•4 68.2 72.2 51.8 

&&: : Resultados preliminare•. 
FUEl~E: MITI. ~ "Li•erali•mo y l•plee en la Iailuatria Textil", 

.,á¡. e - Carae11 R .. a ~Hi - Cl:D!L • 
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·Sin eaba.rgo, la situación ele 188 empresas de hilados y tejidos 

que producen ~ el mercado iaterBo, fue diferente. 

El cuadro 26, muestra la producoi6n entre 1975-1979 de un gru-

po de graneles empresas textiles prcdYCtoras de hilados y teji-

dos cuya produooiÓD está orientada básicamente haCia el merca-

clo i.Bterno. Allí observare:aos que en 1979 Cuvisa presenta UBa 

reduoci6n d.e 6.4% en sus nnta.S netas, mientras que en Hilos -

Cadena LLave dicha reducci6n f'ue del 15%. O eea. d.iehas empre-

su vendían meDOs en 1979 que cuatro años Slltes. Y ésto a pe -

aar que exportaban parte de eu producción. 

CUADRO 2 6. 

VENTAS :NE'r!S DE LAS PRINCIPALES EMPRESJ.S DE 
HILADOS Y TEJIDOS ( 1975-1979 } 

{Soles conetantes d.e 1973) 

»!PRESAS 1975 1977 1979 

. Cuvi.ea 537 435 503 
Ulli.Tersal Textil :556 392 318 
Hilos Cadena 271 326 230 

FUENTE: Illf'oraaci6a proporcionada por las empresas. 

1975/79 

- 6.4 % 
6.0 % 

-15.0 % 

MITI - .BCR 

Para las empresas asentadas en el mercado interno ésta pareee 

ser la eituaei6n típica representativa, incluso hasta el per!~. 

do 1979-1-981. J.aí, te la.e ocho empresas del cuadro 27 casi te-

das hB.n bajad.o o se han eatancad.o en el Talor de s'W! .Yentaa -

tetales. Tres d.e ellas (Credisa, SaD Miguel y La Parcela) han 

regiatrado a 1981 •ignifioativas reduecionea, siendo la más -

afectada la eapres& Crediaa (con - 53.~ ). ESta cerró ya su -

tercer turno y solicitó al MiDisterio ele Trabajo reducir-las-
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horas de tr&bajo a 32 en el segundo turno en la sección estaa~ 

pado y telares. 

Sólo dos empresas (Jabritex y El Progreso). han incrementado -

eUJI ventas ·totales, principalmente por aquella parte que es. -

canalizada al mercado externo. 

CUADRO 2 7 

VALOR DE LAS VENTAS ~TU!DAS POR LAS EMPRESAS DE 
RILADOS Y TEJIDOS ( primer seaes tre ) 

(millcnes.de solee de 1979) 

EY.J'RESAS VENTAS TOTALES VAR.PORC. 
~ 1980 1981 1981/80 

CrecUaa 541 748 ~49 - 5~-~ 
Jabritex Peruana n.d. 280 451 61.1 

·La Unión 4,315 3,920 ~.803 - :5.0 
San Miguel 890 900 647 - 28a1 
Riludería J.lgocion •. 
.Peruana 110 116 5.5 
Text. .AJa&r.enu 1,419 1,456 1,406 - 3.4 
El Progreso n~d.. 537 697 29.8 
La Pucela n.d.. 558 497 - 10.9 

FUENTE:. Irú'oma.ción proporcionada por i~ empresas MITI - BCR 
ti "Lüeralb•• J h:ple• e~a la I•e-u.tria textil", -,á¡. 
32 - Carae• Reaa Bal~i, equi-,e textil CID!L. · 

1.3.2 SITUACION FINANCIERA l)E ALGUNAS IMPORTANTES D1PRESAS TEXTI

LES PRODUCTORAS DE HIL.AroS Y TEJilXJS QUE DESTINAN Jf.L!S DEL -

75% DE SU PRO:OOCCION AL MERCADO INTERNO. 

La mayoría de las empresas en el período 1975-1977 preseuta -

una buena situaci6n eoonómica y fi~ciera, excepto las empr~ 

aas CuTiea, El Hilado y Duotex. La relaci6n leida en CUVISA y 

Duotex ee ..Dor que el promedio ae las demás empresas y para 

1977 ambas, inel~endo Duotex presentan el índice de rentabi

lida4 »egatiTo (Ter cuadro 28). 
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CUADRO 2 8 

INDICAroRES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPAL~ EMPRESAS 
PRODUCT<lRAS DE HILA!OS Y TEJIDOS QUE· DESTINAN MAS 
DEL 75% DE SU PRODUCCION AL MERCADO INT&~O 

INDICAEOR AÑOS LA CUVI- CIA..TEX. .NUEVO HILOS DUOTEX 
UNION SA EL HIL.AOO MUNJX) CAllEN! 

LLAVE 

Relaci6n 1975 o.8 0.6 o.8 0.2 1.1 0.3 
Acida (s/ .) 1976 o.8 0.4 o.8 0.1 1.0 o., j,ct.cte.-exiet 

Fa.eivo cte. 1977 O oS o., 0.9 0.4 o.8 0.4 

Rentabilidad 1975 7-0 (7.,2) 1.0 16.0 23.0 0.3 
Utilid.neta 1976 9.0 0.1 14.0 4·0 21.0 1.0 Patrillonio 

UNIV. 
ftXT • 

0.6 
0.5 
0.5 

n.o 
2.0 

(en%) 1977 1.0 {9.9) (Oo8) 1.0 33.0 (17.0) 2.0 

&& : Proaetio cá.lculado para Ull& muestra d.e 28 émpreeu textiles por el Beo. 
Contim.eatal. · 

PUENTE: ~o. Continental 

La Universal Textil, en los añós 1976 7 1977 presenta utilid~ 

·des netae equiTalentes al 2J' del capital social (a-ay por de -

bajo del promedio obtenido por las otras empresas) • 

Sin embargo, a 1983 llega a oonstitui~e en una. de las empre-

sas con mejores resultados alcanzados. En ese año sus utili -

dades son 837 millones de soles,· llegando a la increíble ci ~ 

fra ·de 5,054 millones en 1984, con ventae re_alea ·equivalen -

tes a 1a, 151 aillones (cuadro 29). En este caso, sus utilida

des llegan a significar el 35% de su capital, o sea que por -

cada 100 soles en aportes de accionistas, están recibiendo 35 

. solee de ganancia. Ea destacable el hecho de ·que Universal -

Textil {cuyo principal mercado es el local) se encuentre en -

tre las más rentables del sector, superando a muchas de l.a4 -

exportadoras. 

PRO~ 
EMPR. 
PROD. 

0.5 
0.5 
0.5 

e.o 
6.6 

4·4 



3 3 

CUADRO 2 9 
. EMPRESAS PROIUCTOR!S DE HILADOS Y TEJIOOS 

(en soles reales) 

»fi>RESAS. -· t 2 8 ~& 1 2 8 4 
UTlLinAJ)ES UTILID. VTAS. &&: 

NETAS 

UniTereal ~. 837' 5054' 18151' 
Hilos Ca4ena LLaTe 87' 396' 7588' 
NueTo MUDd.e (39.5~ 312' 20679' 

&& 

GASTOS&& 
FIN.ANC. 

1345' 
915 1 

6484 1 

& : datos para el primer trimestre. && 1 Valores reales 

FUENTE: :Bolsa de Valores y :Balance de las empresas 

Elaboraoi6n: CEDAL - Textil. •• el "I•f•r.~tiT• Textil", eet. 
••T• 19e~; -,á¡. 6; y ee jUllie 19e5 -,á¡. 5o 

La empresa Hilos Cade:na LLaTe, que regietra une. alta part:tci-

paei6n del capital extranjero a niv~l del capital social, es 

la que presenta los mejores indicadores !inancieron en rela. -

ci6n al conjunto de empresas y al promedio 'el gremio de em -

presas prod~ctoras {cuadro 28). A 1983 BUS utilidades llegan 

a 87 millones 4e soles, incrementándose a 396 millones en 

1984. Sus gastos financieros están entre los más bajos en re

laci&n a otras empresas (cUadro 29). 

La Cía. IDdustrial Nuevo Mundo, en 1977 presenta el coeficie!!, 

te d.e rentabilidad equivalente al 1% de su capital social. A 

1983 arrcrja pérdidas por 393 millones de se~les, incidiendo en 

ésto posiblemente sus excesivos gastos fiDancieros, (6,484 -

millones). 

1.3.2.1 EL CASO DE TEJIDOS LA UNION.-

Tejidos La Uni6n, el mayor complejo textil del país, viene -

atravesando la peor crisis de su historia. A partir de 1980 , 
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las Tentas totales ie La Uni6n, iniciaron una caída de tal -

magnitud que las redujo a ~veles &Dterieres a las de· 1978 

(ver gráfico). 

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE TE.JI:OOS 
LA UNION 

(I:!ndice de Ventas 1980= 100) 

Exportaciones 

Mete. interno 

1978 1979 1980 1981 1982 

:roE!-TTE: Bolsa d.e Valores 

Elaboración: CEDAL - Textil 

1983. 

Siendo el m_ercado· interno el tradicional destino de la pro ~ 

duoei6n de esta empresa, el mayor descenso registrado en las 

ventas locales implio6, primerO, disminuci6n de las utilida -

des y luego en la obtención de considerables pérdidas. 

La reducci6m de les araneeles, que desprotegi6 el mercado in-

terno y la eont!nua pérdida del poder de compra de la pobla -
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ción, que redujo &ún más el merc&do local, fueron los facto -

res que incidieron directamente en las menores ventas de La -

Unión. 

ARte la imposibilidad de incrementos significativos en los 

ingresos derivados d.e ventas locales, Tejidos La Unión se ve 

obligada a conseguir mayore~ exportaciones. De este modo, és

tas se duplican entre 1982 y 1983 y pasan además a constituir 

alrededor del 28% del total de ingresos por ventas, cuando ~ 

teriormente aólo bordeaban el 11,%. 

Tejidos La Uni~n, al igual que el resto de .empresas textiles, 

ha pasado por un perícdo reciente de modernización, reAlizan

do para tai efecto apreciables compras ele activos fijos, cuyos 

montos se sitúan alredede~ de loe US $ 36 millones. 

Los crecientes gastos financieros, que dadas las menores ven

tas, explican actualmente los pobres resultados de estas em -

presa, tienen su raíz en esta8 nuevas adquisiciones puesto 

que descansaron en Ull masivo endeudamiento, el mismo que se 

deriva de una serie de Yariables. Así, las bajas tasas de in

terés, la ID! nor clevalua.ción y el fácil acceso al eré di to en -

monecla extranjera, aparte de la tradicional renuencia de los 

accionistas en aportar mayores capitales propios son los ele

mentos que están detrás de tal comportamiento. 

En ese moaento (año 1980), es evidente, que. los industriales 

no se dieron cuenta que el excesivo endeudamiento, ac•baría -

por envolverlos. ESto ocurrió con la posterio~alza de las 

tasas de interés, las menores ventas y la mayor devaluación. 

A partir de 1980, alentados por las excelentes utilidades de 



3 6 

ese año, los· a.ccionistas de La. Unión empezaron un intenso Pr.2. 

ceso de diversificación, el mismo que hasta 1983 ha implica -

do que se desvíen US $ 14 millones hacia inversiones fuera de 

la empresa. La compra de las tiendaá Scala y la fábrica tex -

til CINSA resultan así producto del cit&do proceso. 

Este volumen de· inversiones restó fuentes propias de financi.! 

miento a las compras de activo fijo realizadas. Ea por esta -
·:. .. 

razón que La Unión tuvo que ende~darse en cactidadea mayores. 

De los US $ 60 millones de créditos concertados con la Banca 

entre 1980 y 1983 bajo la forma de deudas a largo plazo, so -

bregiros bancarios y parte corriente de la deuda., el 24% fue. 

producto. de la menor disposición de recursos propios. 

Por·este concepto es que, además, se origie&ron más de US $ 

12 millones de gastes financieros, los cuales han ido merman

do las utilidades de la empresa y aumentando las plrdidas re! 

gistradae en les últimos años. 

Las inversiones fuera de la empresa ($ 14 millones), incre 

mentaron el endeudamiento de La Unión~ estando entre 1981 y -

1982 el mayor peso de tal adición {ver grá.f. /1#). Eeto, como 

era de esperar, repercutió en la considerable eleT&eión de 

los intereses pagaeos, lo cual afectó seriamente la rentabi 

lidad de la empresa al restarle les disminu!dos ingresos por 

ventas. 

De no haber incurrido La Unión en ese monto de inversiones -

fuera de la empresa, cuyos retornos apenas superaron los i 2 

· millones eft 1980, SUs utilidades (descontados tales retornos) 

se habrían acercado a les $ 11 millones. 
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En 1981, en lugar de llegar sus pérdidas a los $ 4 millones, 

sólo habrián alcanzado a $ 2}8,000 (ver graf. ##). 

En suma, mayores deudas, mayores gastos financiero& y manores 

utilidades fue el resultado neto de las mencionadas inversi~ 

nes y, debido a sus fuertes pérdidas debe recurrir a vender -

lo que compró anteriormente, siendo este el caeo de las tien-

d.a.s Se a. la. 

26 
24 
22 
2 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

-2 
-4 
-6 
-8 

-10 
-1 

GRAFICO lf# 
UTILIDADES, DEUDAS Y GASTOS FINANCIEROS. 

(Haber invertido por fuera de La Unión: millones US $) . 

1979 

Gastos financieros 

. ·t<-; 

Utilidades
Netas 

Las inversiones fuera de la Unión han significado: 

Mayor endeudamiento § Menores utilidades. 

Mayores gastos financieros ~~·/:.:_:>:~ ( 

FUE1"TE: Bolsa de Va.lores Elaboración: CEDAL -_Textil 
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1. 3• 3 SITU!CION FINANCIERA DE LA UID. TEXTIL A 1984 

1 

En 1983 el sector textil, se sumía en la crisis más prof~ 

da d~ su historia. Tejidos La Uni6n, arrojaba p'rdidas 

cuantiosas. Cuvisa, cerraba sua puertas y numerosas fábri-

cas medianas o· pequeñas reduo!an turnos y personal. 

Sin embargo, a fines de 1984 como re_sultado del cHdito 

masivo iel Banco Industrial, sustantivos aportes del FENT, 

prohibición de importacionee, levantamiento de barreras en 

USA, pago de la deuda en productos a Rusia y sobreexplota-

ción de la fuerza de trabajo, ~a situaoi6n financiera de -

la industria textil, presenta :una. relativa mejoría • 

.lsí, observando el cuadro 30 veremos que la liquider; o ca-

paoidad del sector en hacer frente a sus deudae de corto -

plazo, ha mejorado UD poco respecto a 1983. De un respa.l. -
. . ~ . . . 

do adicional del 16% a tales deudas, se ha subido al 29% -

cuando lo óptimo es que tal respaldo sea el doble. 

CUADRO 3 0 
SITUACION FINANCIERA DE LA IND. TEXTIL 

Enero- Junio 

1 9 8 ' 1 9 8 4 

Liquides 1.16 1.29 
Endeudamiento· 2~36 2.28 

Solvencia 0.30 ' 0.31 
Rotación de Btocks o.ao 1.10 

Pa.rtioipaoión de Valores 
Negocia.bles 0.05 o.o6 

l'UENTE: Bolsa de Valorea 

Elaboración: CEDAL - Textil. 1• "1-.fer.•tiTe ~xtil ", 
JeT. l. e 1915~; 

, 6. , ..... •• t.-
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El nivel de enqeudami.ento ha mejorado al reducirse su peso 

total respecto al patrimonio (recursos propios) del seo 

tor. Eeto se debe a la disminuci6ri de las obligaciones de 

corto plazo, pues la.e de largo plazo se han incrementado -

má8 no en forma significativa. Esto ha repercutido de ma 

nera positiva en la mejora de la liquidez del sector. 

De igual modo, la solvencia, expresado oomo el respaldo d.el 

patrimonio en los activos, ha tenido. una ligera mejoría. 

De este modo ha reforzado mínimamente el grado de propie 

dad del sector, si bien contablemente el·69.% de loe acti-

vos pertenecería a loe acreedores pues ~~toe lo están fi -

nanciando en. tal porcentaje (Ter cuadro 30).· 

La rotación de los stocks, número de veces que los insumes 

entran en la producción vendida, al ser más rápidá. que en 

el ejercicio anterior, nos señala una recuperación en la -

demanda ele los productos textiles, ·la misma que al preve -

nir del aercado internacional ae refleja en el incremento 

de las ventas y la producei6n destinada a dicho mercado. 

La participación de loe valores negociables (certificados 

bancarios en dólares), en. la estructura del activo del 

activo del eector, se ha incrementado de un año a otro. 

A Junio de 1984 .bordeaba. el 6%, le cual ha significado que 

ele los 14,800 :millones de soles anteriores, está actual 

mente en 40,000 millones, siendo equivalente esta cifra 

al 3Q% del capital eocial de la muestra de empresas del 

cuadro 31. Esto revela, pues, el manejo especulativo en 

que está incurriendo este sector~ 
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Entre las empresas que destacan por la relativa mejoría ~n 

los resultados obtenidos, se encuentran: Tejidos La Uniln, 

que cerró 1984 con cerca de 3,500 millones de soles en ut! 

lidades; Cuvisa que real_izaba cierta producción y algunas 

fábricas medianas (anteriormente cerradas como Hilados Pe

rú por ejemplo), que reiniciaron sus labores por algunos -

días a la semana. Este· gire positivo empezó a tomar más 

fuerza en lo que va del año 1985. 

Tanto es así, que Textil Amazonas, después de varios ejer

cicios negativos, ha arrojado utilidades por un monto de -

438 millones de soles al término del primer trimestre de -

1985. Monto pequeño en cantidad pero que cualitativamente 

significa superación a la presente crisis. 

Aeí, se hace ·evidente la recuperación de la ind. textil: 

mayores ventas y utilidades en ascenso (ver cuadro ~1). 

Cabe anotar que la mayoría de empresas comprendidas en ei 

análisil!!l del cuadro 31 , del!!ltina.n. parte iínportante de su -

producción al mercado exterior (cerea del 5~ de su pro 

duceión) y ésta ~er!a una de las razones primordiales en ...;, 

la mejora de sus resultados. 

Destaca sobre todo, Universal ·Textil, cuyos ingresos ere -

cieron 5~ por encima de la inflación interna, siendo la -

demanda externa su principal. estímulo. 

También es notable la recuperación de la CÍa. Industrial -

Nuevo Mundo, que de originar pérdidas por 393 millones de 

soles en 1983 , arroj& 312 millones en utilidades para 

1984 • 
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CUADRO 3 1 

UTILIDADES DE LAS EMPP.ESAS TEXTILES 
(Enero-Junio) 

(millones de soles) 

Universal Textil 

Michell y Cía. 

Textil Piura 

Tejidos San Jacinto 

Hilos Cadena LLave 

La Parcela 

Cía. Ind. Nuevo Mundo 

1 9 8 3 

837 
5,536 

79 
254 
87 
80 

(393) 

1 9 8 4 

5,054 
6,794 
1,579 

781 
396 
365 
312 

FUENTE:- Bolsa De Valores. J:a "IIl!'ena-.tiT• Textil~' •ct-an. 19e~; 

Elaboración& CEDAL - Textil ,í •. 6. 

CONCLUSIONES 

1) En el período examinado, que abarca hasta la década de 1960 se 

mantiene la escasa interrelación entre la industria textil y -

la producción algodonera: el consumo interior, representado -

por la ind. textil no significa más que una forma de colocar -

los saldos no exportados. 

2) En el decenio de 1970 emerge la clase empresaria textil como -

grupo dominante capaz de influir en la política económica del 

gobierno, siendo el sector de Hilados y Tejidos el más· grande 

y modernizado dentro de la industria textil. 

3) La crisis económica que se inioia en el país en 1976 interrum

pe la fase de expansión de ia ind. textil, afectando princi -

palmente a las empresas que producen básicamente para el mer -

cado interno. 
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CAPITULO II 

RELACIONES DE SUMRDINACION .AL INTERIOR DEL 

CGfi'LEJO INDUSTRIAL. TEXTIL DEL PERU 

2.1 LA Política económica E2tatal re~pecto a la produco16a algo

donera 

Durante toda la 'd'ca.da del 70 el Estado ha venido interv{ -

niendo aeti vamente en la producción algodonera, por un lado 

formando empresas asociativas (sobre las antiguas plantacio

nes} a lae cuales puede controlar en forma indirecta, por -

intermedio del crédito y los recursos técnicos y por otro -

asumiendo la comercializaoién interna y externa del algodón 

a través ele E~I (Bmpresa Ns.cioD&l de Comercialización ele I! 

sumos). Su interveRción como agente comerciali~or ha veni

do determinando una política de precios que ha favorecido a 

los industriales textiles. 

Dicha política económica pretendía desarrollar la capacidad 

productiva nacional con un mayor poder de decisión por par -

te del Estado y una menor dependencia cGn respecto a la im -

portación de productos manufacturados. Por ello, dictó una -

serie de medidas contenidas en la ~y de R~foma Agraria y -

la Ley General de Industrias ( 1970). Dichas leyes favorecie

ron en gran medida a la industria textil, que obtuvo la pri~ 

ridad en el abastecimiento de ,algodón a precios menores de -

los que reg!an en el mercado internacional. 

As!, vemos que en 1977 alrededor del 95% de la producción de 
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algodón tan8ufs era consumido por los fabricantes nacionales 

a un precio promedi-o de S/ .. 4, 518 p€>r quintal y el resto 

(o sea el 5% restante) era vendido en el exterior (ver cua -

dro 32). El algo46n Pima es utilizado internamente en UD 27% 

aproximadamente en 1978, posiblemente por sus mayores precios 

en relación al algodón tanguis. 

AÑO 

1976 
1977 
1978 

CUADRO 3 2 

VOLUMEN Y PARTICIPACION DEL CONSUMO INTERNO DE FIBRA 
DE ALOODON T.ANGUIS Y PIMA EN RELACION A LA PRODUcCION 

'roTAL 

TANGUIS PI M J. 
·quintales % cons., Precio quintales %cone. 

ind.na.c. promed.. 
(S/xqq) 

ind.Dae. 

748,348 95 3,536 85,978 20 

840,935 95 4,518 81,826 23 

1'099, 130 92 7,918 123,348 27 

Precio 
promed.. 
(s/xqq) 

3,690 

5,827 
10,353 

FUENTE: ENCI Y ea "li•erali••• y ~,le• •• la iai. Textil",J•r Car.eR 
Re•a Bal•i, Já¡. 1~. 

La p~lítica de control de precios del al~odón por parte ~el 

Estuo ha sido (hasta 1979) Wl elemento decisivo para la ex-

pansión y desarrollo de la producoi6n manufacturera textil -

en el Perú. Estos precios fueron haeta julio de 1979 casi -

50J' menores a los vigentes en el lli.eroado internacio:rial. Da -

do que, para esa fecha, más de los dos tercios de la produc-

oión de algodón se vendía en el mercado interno para su 

tr&Mformaoión e:n hilados y tejidos, este menor precio sig -

nificó un subsidio a la industria textil, costeado por loe -

productores de algodón • 
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2o 1.1 LA FORMACION DEL PRECIO DE LA FIBRA DE ALGODON 

La actividad del desmote fué h&sta inicies de la década del 

70 una etapa que en sí, determinaba para el agente que la -

realizaba el control sobre la fibra de algodón y la posibi

lidad de canalizarla en ·el mercaJio exterior o interior. 

Desde comienzos de les años 50, La Fabril (subsidiaria del 

grupo transnacional :Bunge & Born) estuvo presente en la co

mercializaci6n enterior del algodón y en el desmote. A ni -

vel regional destacaba la familia Romero en Piura, prod.uc -

tera de algodón, comercializadora y propietaria de varias 

desmotuorae~ 

En la actualidad, esta. empresas mantienen la propiedad de 

sus plantas desmotadoras, aunque la comercialización de la 

fibra y la pepita ha pasado a manos del »sta.do. 

Así entonces, la actividad del desmote ha quedado reducida 

a la de un simple servicio que las plantas desmotadoras re!; 

lizan a cambio de una remuneración pactada con la Empresa -

Nacional de Comercialización de Insumos ENCI. 

El precio de la fibra que es co:nsumida en el país está acl: -

ministrada por el Estado con la finalidac:l de que los indus

triales textiles cue:nten con una u.teria prima barata. Es -

tos ·precios no guardaban una proporción directa con las co

tizaciones internacionales, lo que provoc6 un sucesivo dis

tanciamiento entre ambos precios. 

Tal como se puede ·ver en el cuadro ,:9, el precio que pa¡a -

ban las fábricas textiles nacionales por esta fibra en 1978 

representaba el 48% del precio internacional. Esto 'ocasionó 
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el consecuente perjuicio de loe productores algodoneros, 

quienes estaban obligados a abastecer prioritariamente al -

mercado interno. 

ENCI, fija un precio base que es el que ~cibe el productor 

y un precio de venta al ueúario (o sea a las fcae. texti -

les( • El precio base, consiste en el precio provisional a

signado a la fibra de algodón más el precio de la pepa, de-

ducido el monto de las provisiones para gastos de a.dminis -

tra.ci6n y oomisión de la empresa pública. 

CUADRO 3 3 
EVOLUCION DIFERENCIADA DE LOS PRECIOS DEL ALGODON 

( S/. por qq. ) 

AÑOS PRODUCTOR (1) Medo. INTERIOR (2) Medo. EXTERIOR (3) 

1975 2,407 100o0 2,679 100.0 2,912 100.0 
1976 3,299 137o1 3,636 135.7 5,246 180.2 
1977 4,576 190o1 5,418 200.2 8,718 299-4 
1978 7,781 323.1 7,917 295·5 14,921 512.4 

(1) Precio base más. reintegro (grado tres hebras 13/16) Variedad. 
Ta.nguil!l 

(2) Tipo base (grado tres hebras 13/16) Variedad TaAgU!s 

(3) Precio pr~edio de todas las variedades. 

FDENTE: Mino .Agricultura y .Uimenta.9i6n. Programa de Abasteci -
miento de algodón. 

El comprador firma un contrato con ENCI y deba retirar la -

fibra de uno de los cuatro dep6sitoe: Calixto Romero (Piura) 

Rama (Lima), .Agencia Marítima (Pisco) y SERSA (Pisco). Los 

pagos se hacen al contado, fijándose loe precios de venta -

mediante resolucione~ supremas peri6dicas (a iniciativa de 
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ENCI). !.1 31 de diciembre de cada año, ENCI efectúa una li

quidación final, p&.ra. pagar al productor los diferenciales, 

de precios. 

E!l el caso del algodón coniercializB.do en el meJ:'Cado inter -

:nacional se toma como punte de partila los niveles de pre -

cies correspondientes a años anteriores y se proyectan para 

el año en curso. Al precio estimado en dólares se deduce 

los gastos de cemercialización de, la empresa pública {fle -

tes, gastos internos y externos y financiación) así como 

la comisión que perQibe y los impuestos que gravan la ex 

portación. 

La diferencia resultante convertida en moneda nacional por 

el tipo promedio· ie cambio estimado para el año correspon -

diente viene a eer.el precio neto estimado que percibirá -

el productor· algodonero. Los reintegros por el diferimcia.l 

entre el precio real y el estimado, también se hacen en 

foma anual. 

Hasta julio de 1979 les precios internos del algodón fueron 

casi 50% menores a los vigentes en el mercado internacional. 

Así, ei consumo de éste por la industria local, se increme!!. 

tó en casi 30% entre 1976 y 1980, por las. ventajas compara-

tiva.S que esta fibra (industrializada) tenía en los merca -

dos internacionales, FUe así que al aumentar las exporta -

cienes textiles, aumentó el consumo de algodón, básicamente 

del sector Rilados y Tejidos. 

El auge exportador incrementa pues, en forma importante el 

consumo de algodón. Así, eB 1977 se consumían 924,308 quin-



-· 
' ,·1 

1 1. 

il 
¡', ;, 

tale• T ea 1979 •• - a P219,B31 qlÜBtaleo (coMeD~,+ 
dese en cinco grandes empreua ·el 50J' ~el total ádqui~ldo: 

,i' j ' 
~jides L& Unión, CUvisa, San Jaointe, 1Textil AmasoRUit ·:~Tex- · 

¡: 
'1 '¡:: 

:,: ¡; 
til Piura). 

Luego de la pratesta orgaaisada por 1~8 productores al$odo-
. ¡ - . . . ' .. ¡ ;: 1 ', 

neros, que culpab&Jll a ENCI .• e la grave 'si tuaoi6n eoon~$.i~a 

que las aqueja {precios ertoiales .. e 1~ fibra y la;pe~~lqu~ 
j 1 

•o cubren loa cestos fie pr&duc~i6:a per~ que subsid.iaD ·:~.:la: 
' ; ~ . 

•, •• • 1 

iildWJtria textil y oleaginosa, margi~i611 total de lo"·:: pr,! · .. ¡,, 
! . 1 ' ' 

cilJ.Qtores y excesivaa guaaciaa ae ENCI)[, la eapreaa e.S¡t.tal 
~ . ; ¡ ' ! . :, : . 

decidié que les precios internos•. se fij.-.rían en· fUDoi6t;~¡ de 
. . . . ' 

la-a oet!zaeienes internacional~·· &UIIQ.ur siempre ae ~r~~¡l~-
n~D per d.ebajo de ellas (ver oua4ro 34)¡. 

' : 1' 

CUADRO 
' 4 

,).! 1. 
1 ¡ 1 

PRECIOS PROMEDIO DEL ALGODONEN EL MERCAro INTERNO 
Y EXTERNo 1 :1 

' i '1 

i: 

ANos MBDO. INTERNO MC:OO. EXTERIOR '' 1) 
!Iamguia Pima Ta.nguis Pima. 

1 

1 

~2,282 
' 1· 

1~79 15,142 26,262 30,558 
! 

198o 23,870 .. :. 37,198 30,402 
1 

38,S38 
1 

(1\} Cotizacienea .i:n.teru.cionales·promecl.1-o 
' li'OENTE: ENCI e INE 

Ne. tod.os lem productores algodel!leros ae encueatraD en ligua-

les oondicioaes. Sin embargo, probleaae comunes que loe á -

quejan perraiteD que ee suscriban eomuni¡adoe en loe q~. 
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fi~ lado a lade, conecidos apellidc8 de hacendados pre

refez.11la agraria (hey "medi~es agricul toree" cemo Peschie

ra, Alayza, Gereda, Valle Rie8tra, Celléniz) con ceopera -

tivaa agrariae ie preduccién ce~tituÍda8 sobre las tie. -

rras ae lee familiares exprepia4es de les primeres. 

Pere ello, :ao ecul ta diferencias prefundas •. Pues, mientras 

que le8 primer•s plantean come alternativa liberalizar la 

comercializacié~ del algodén, las CAPe, exigen un régimem 

mixte en el que participen les producteres y ENCI, eabedo

res de que la liberalización del comercie de la fibra y -

la pepa, significaría •u rápido control p•r el grupc R•me

re y la Fabril, (ambos dueños de lae principales desmotad~ 

ras de la c&8ta, ae fábricas textiles y de eleaginosas). 

2o1o2 EL DESTINO DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODON 

De 1970 a 1978 el eensumG interier de la fibra de algodón 

se ha incrementado de 22,383 T.M. a 52,560 T.M. (ver cua -

,dro 35). Este significativo incremento (má8 del 100%) ee -

debe en primer lugar a la p•lítica de precios per parte 

del Estade, que a través de ENCI fija los precio8 internes 

ael algodón per debaje de las cetizaciones internacienalee 

le que ha favereoiao su consumo p•r parte ie l•e industri!. 

les textiles al contar con una materia prima relativamente 

barata. Inversamente, las exportaciones de algodón en fi -

bra, se ha venido reduciendo a le largo 4e la década del 

-10 • Si en 1970 se experté 6,980 T.,M. d.icha cantidad ee 

redujo a 20,100 T~M. en 1978 que expresado en porcentaje 
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-eigllifica una reducci6n del 7(J)b • 

CUADRO 3 5 

FIBRA DE ALGODON~ PRODUCCION, CONSUMO, IMPORTACION 
- Y EXPORTACION (197Q-1978) 

(en T.M.) 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO EXPORTACION, 
INTERIOR 

1970 91,480 22,383 66,980 
1971 85,747 29,125 50,770 
1972 75,655 31,858 49,945 
1973 81,543 31,402 46,950 
1974 90,021 40,828 47,572. 
1975 '12,541 25,533 36,554 
1976 56,786 39,574 35,694 

. 1977 57,726 42,520 21,191 . 
1978 76,022 52,560 20,100 

FUENTE: "Preducción algedonera e Ind. textil en el Perú" -
Jorge Fernández ~ea y Fabián Tume T•rres. DESCO 

L& variedad que más ha sido empleada per la ind. textil, -

ee el algodón Ta.ngttie, cuyo consume se ha i.ncrementaCie de 

20,212 ToM• en 1970 a 50,600 T.M. en 1978, es decir un au-

ment• del 150)6 • Esta va.ried.ad a.eimismo representa el 90% 

del algedÓD consumido en el pa!e. 

Las empresas Tejid•e La Unión y Cuviaa, dee de las ~ 

grandes compañías del pa!e, mantienen su posición a 1979 

coat'roland• el 19'-" de la preducoi'n de Hilad.ee y Tejitoe 

y en le que respecta al ceneumo de algodé•, de ambas em -

presas, su participación en el censumo tetal alcanza casi 

el .25 % • 

/ 
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Las empresas más dinámicas en lo que a exportaciones. se re

fiere, producen hilado!!!· y tejidos a base de algodón e lana 

- (ein ninguna mezcla), savande así provecho de la calidad de 

las fibras tanglÜ.I!! e pima., o de la lana de alp&.ca. Su com -

petitividad internacienal, se-basa entonces, eri el aprovec~ 

miente de una materia prima de alta cetizacién mundial, pe -

ro que debi4o a una serie de circunstancias, puede conaegui~ 

se loca+mente_a precios bajes. 

2.1.3 RECURSOS FINANCIEROS DIRIGIDOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Hasta la mitad de este siglo, los productores agrarios han -

recibide prél!!tamos de tres fuentes: La banca estatal (a tra

vés del actual Bance Agrario), la banca priva4a e comercial 

y le que ae ha llamade el crédito informal, ee decir el pro

porcionado per lel!! habilitadGree. 

En 1950 el antiguo :Banco. de Fomento Agropecuario (hoy· Banco 

Agrario), financiaba el 35% de les créditos utilizados en la 

agricultura. El 65% restante era asumido por la banca priva

da. En 1965 esta relaei0n ya se había invertido y el BFA a -

portaba más de la mitad. 

En 1976 c-on la reforma agraria casi terminada, desplazada -

la burguesía agraria del campo, el Estads, a tra.vés del Ban

ce Agrario, era. la fuente principal del crédito para el agro 

con el 91% del total del financiamiento utilizado por la a -

· gricultura debido a taaae de interés significativamente ba -

jas. 

Ini~iada la reforma agraria en 1969, el gobierno militar ae 



vié ebligado a fortalecer paulatinamente al Banco Agrario, -

por la ausencia de la burguesía financiera del circuito del 

capital en el agro. Había que sestener a lal!l emp:resae re 

cientemente orgariizadaa aobre la ba.ae de las haciendas ex -

propiadas o financiar totalmente a etraa que habían side 

deseapitalizadaa por aua ex-propietarios. Aaí, de 4,885 mi.

llene!!! en 1970 (cuadre }6), ee paaé a caai-92 mil millenea

en 1979. En una década crecié 18 vecel!l. 

Pere.este crecimiente en cifraa abl!lolutaa no ha ~enido su -

contraparte en una ampliacién l!li.milar en términos de la su -

perficie aviada per el Banco, En 1970 me4iante les. préata -

mee eB fideicomiso y lee fondee propies se financiaren 

338,438 Ha. y en 1979 alcanzé a 500,428 Ha. Ne se llegé Di ~ 

l!iquiera a duplicar la superficie. En l!uma., el esfuerze fi -

D&IlCiere del .Etltado ea la década ne estuvo a la a.itura. ie -

las Beceeidaies del agre. 

La, preducción de algodGn, fue desde inicies d.e la décad.a d.e 

1950 hasta finalizar la déca.cla de 1960, el cultive que reci

bi' le ma.yeres créditos prevenientes del Banco de Femente -

Agra.rie. Estol! créd.i tos alcanzaron una participaeiéD del er

clem del 4~ a.l 57% en el :meBte tob.l del crécii te agrepecua -

rio asigu.do por dicha institución. Hacia la década de 1970 

esta participacién disminuye ccneicllerablemeate: Em 1970 ab -

servía el_ 28% de los crétit•l!l.del Bance, en 1981 el 22% y -

y en 1982 solamente el 15o5% • La disminuciéa de esta parti

cipacién en lee créditel!l et•rgades per dicha instituci'n se 



5 2 

explica : a) Per la pérdida em laa condiciones de rentabili-

daa debid~ a la maygr competencia de etros productes tales -

como el maíz amarilla dure para la prQdueci'n avíc~la, arroz 

y papa, que ven aumestar su volumen de producci'n en rela -

cién al alg0d'n (ver cuadro 37). b) Por la disminución re -

lativa de los preciGs en el mercado internacional como con -

eecuencia del deeplazamiente producido per las fibras qúími-

ca.s. 

CUADRO 3 6 

ESTRUCTURA DEL CREDITO AGROPECUARIO SEGUN DESTINO 
(millones de soles y percent~jea) 

AÑOS .lfOTAL 

.1970 
1971 5,889 
1972 6,510 
1973 8,790 
1974 10,959 
1975 14,842 
1976 22,064 
1977(1) 30,912 

1978 44,090 
1979 91,826 

DEC..illA DEL 70 
(promedie) 

100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 

100 

AGRICOLA 
% 

69o3 
72.6 
65.,6 
68.4 
70.2 
77.1 
72.8 
69.9 
74 .. 0 
71.5 

71.1 

COMERCIAL 
% 

19.7 
14.4 
17.4 
11.6 
11.9 

10.6 
16.6 

19.7 
13.1 

15.6 

66 
PECUARIO C.APITALIZACION ( 2) 

% % 

8!'0 
9o5 
9 .• 5 
9.8 

11'.1 
7.6 
7.8 

8,.8 

3.0 

3·5 
7.3 

10.2 
6.8 

4-7 
2.8 
2.3 

3·1 
5o O 

(1) Ineluye aél• f•at~a propies, l•s iemáa años incluyen fondos en 
!ideicemieo. 

{2) Imcluye créditgs para maquinaria e ~plementos, mejoramiente de 
tie~, irrtgaci6n, cercea, a.grl!>ind1Uitriales, forestalee y re
faccionarios. 

Fuente: Banc• de F$mento Agropecuaric y Banco Agrarie, Memoria de -
varios años. 11• "!etuali4iat .len.éaiea", Maye 19~1, )le. 3e "' 
-,á •• 7 • 
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CUADRO 3 7 
PRODUCC!ON AGRICOLA SEGUN PRODUCTOS 

{miles cie T .. M. ) 

1 9 7 9 1 9 8 o 

1715.6 1,400 

557-5 430 
430.0 303 
243.2 258 

y 

FUENTE: Minieteri• de Agricultura i Alimentacil•. = Oficina 
Sect$rial de Estadística. · 

De etre lad~, para los 4os primeres semestres de los añea 

81 y 82 indican en términos reales, UDa. diainiauci'• d.e lea 

mentos a.eigna4os a la preducciém algodsnera, que se expre

san-en la red.ucción de la superficie agrícola financiada

per el .Banco; ele 30,802 Ha. en 1981 ·se pa.aa a 23 1 389 Ha. -

em 1982 (ver cuadre 38). 

CUADRO 3 8 

PRESTAMOS AGRICOLAS EJECUTADOS; Enero-Junio de 1981 
y 1982. Fendes propies y cueuta ajena. 

(miles de soles) 

1 9 8 1 1 9 8 2 

MONTO % Has. MONTO % Has. 

AGRICOLA 58:036'134 100 193,158.2 85,144'687 100 191,224.2 
Alet.cultives 
im;Eertantea 

Arroz 12,851'707 22.1 34,198.9 1},560'144 27 .. 7 35.746.9 
Algodén. 12,746'251 21o9 30,802.7 13,171'284 15.5 23,389.3 
Papa 12,650'585 21 .. 8 18,643-9 11 '106.• 176 13.1 13,694-4' 
Maíz . 7,344'982 12.6 45,343o5 9,495'065 11.2 37,259.2 
Caña de Azúc. 1,597'659 2.7 3,189.4 8,567'926 10 .. 1 27,285.5 
c~ré 1 '720 1522 }.O 15,058.6 2,203'076 2.6 9,932.5 
FUE.'NTE: Elaboraciea propia en base a dates del. Banco Agrario del Perúa. 
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Em re~umen, se puede decir que los producteres alg&don~ 

ro~ reciben fundamentallllente recu.nas prevenientes de·la -

Banca estatal (~neo AgrariD). Durante la década de 1970 -

diches recursos han decrecido eoneiderablemente en tér.mi 

noe realee, principall!ente debide al desplazamiente de'la -

fibra de algodón (antes principal insumo~de la industria -

textil) por las fibra.s químicas. 

2o2 La política econémica estatal respecto a la producción in -

d.W!Jtrial textil 

2o2e1.LA FORY~CION DEL SALARIO TEXTIL 

L•a trabajadores ·qu~ labGlran en la indu.étria textil, lo ha-

cen en la modalidad de jornaleros e destajeros. 

En el case d.e los jernaleree, su salarie es fijo, modifica-

Ea el cuo i.e los ciestajeros, éste es variable, ciependienllo 

pero debide a los déferentes tipos y modalidades de incre -

mentQs salariales (especialmente en los últimos años)~ éa -

tes casi en totalidad se han cenvertide en jornalere-desta-

jeres o mixtos, entendiéndGse con ésto, que una parte de su 

salario es fije y no depende de la producción que realize -

y la otra parte es variable en función del volumen produci-

do. 

El ealario textil es diferente a los de Gtras industrias 

per tres factores básico~: 
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1ero. Por la aplicación de un sistema de reajuste automáti-- . 

ce de remuneraciones per incrementos en el costo de vida.

Se introduce en el salario textil un factor llamado cesto -

ele vicia, q'Ue variará de acuerdo a los incrementos que se 

produzcan en los Índices de precios de la economía, pero 

en una pr0percién tal, que por cada nueve puntos de crecí 

miente del índice de precios, la variable costo de vida del 

salarie se incrementará en cinc9 puntos. 

2doo Por los cálculos salariales que toman como referencia - . 

la base salarial textil.- En algunos pactos tarifarios se 

·fija una bue salarial con un nivel mínimo, buscando con 

~eto asegurar un salario mínimo, para que en case!! que no 

haya producci6n o la máquina esté en reparaciQn, o cual 

quier etra eveEtualidad similar, el trabajador pueda con -

servar UJt. salario razonable. Algunos pactes tarifarios no 

tienen una base salarial pactada, entonces, tácitamente ee 

eupene que se refiere a una ba.Be salarial mínima d.e siete -

soles. El cuadro ~9 presenta la distribución de les 35,000 

tra.bajadores en función de sus bases salariales; puede a 

preciarse que ~stas va.n de siete soles a mú de 32 soles; -

la ubicaci6n dentro de este rango de posibilidades depende 

de variables como: tipe de máquina que maneja, puesto que -

ocupa, la categoría que posee el.trabajador, habilidad, e•-

periencia, tiempe de servicios, etc; por tanto poseer una 
mayer ba.!le salarial, estará significando una mayor catego 

ría jerárquica y a la vez, esta mayor base servirá para 

ponderar su cesto de vida y diferenciar su salario. 
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CUJJlRO 3 9 

DISTRIBUCION PORCE1TUAL DE LOS TRABAJADORES POR BASE 
S!LARIAL(1975) 

== 

.BASE SALARIAL %DE T.RABAJ .ADORES_ No. DE TRA13!JAD • 

1 11 28 9,800 

12 16 34 11,900 

11 21 29 10,150 

22 26 6 2,100 

27 31 2 700 

32 a JÚa 1" 350 

TOTALES 100 35~000 

FUENTE: Comit4 textil (1975) 
' , ' 

Elabcraeiont CEDAL. J:a "Ma.•ual ael Sala.rb Textil", Já¡. 6 

3ero. Per la prima textil.- Que es \Ul eq~valente al 10% ele 

la remuneracióm percibida por el trabajador, sea eual fuere 

su récord de asistencia. 

El coste de vida como factor iinámico del salario, ha esta-

io en continuo y normal erecimiente, pero no así el otro 

·factor, la base salarial, pues ésta ha estado en continuo -

proceso de deterio~ y desgaste. El hecho más concreto que 

respalda este argumento, es que en julio de 1968, per medio 

de una comisién tripartita se implementé una "racionaliza -

cián" al sistema sala.rial textil, incluyendo en él muchos -

elementos "nuevos" para el salario, aeche que trajo como 

csnsecuencia la reduocién de 1~ bases salariales existen -

tes de muchos trabajadores y la eliminación de las ventajae 

que en algunas empresas te:a!an los pactos salariales en su 

cáloul~ tarifar!&. 
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Coa el inicio d.e la recesión ecoaómica en 1976 se decreta -

el cengela.miente 'del salario textil (a sea la suspensión -

.del reajuste automático a partir del me~ de junio de ese 

año), nuevas y complicadísima~ fórmulas para el éálcule . 

del salaria-textil {margen máximo de incrementes y factor-

de regulación) y la excluai&n de lea textile~ de aumento 

general a otrea trabajadora~. 

La R.M. 179-78 TR {del 17-5-78) introduce "nuevas modifica-

cienes" en el salario textil: Cambia suetanciálmente el si~ 

tema salarial textil {que hasta la fecha sólo hab!a sidQ 

suspendide) al introducir una nueva metcdolog!a de cálcu 

los en el salario: 

~~ DE LA MODIFICACION 

--

DESPUES DE LA MODIFICACION 

= Remuneración 
anterior X 

·Incremento 
!nüce de 
precios 
~ 
+~ 

A partir de este dispositivo, el -coste de vida textil con -

base 1945 deja de funci&nar y aólo se dan incrementos aa -

lariales del gobierno, ya ~ea camo aumentes al salaria bá -

sico en montos fijos y porcentuales, como bonificaciones 

otorgadas a los trabajadores textiles en condiciones singu

lares {puesh que durante-tods este perl,od.e estaba en el 

-· ~ 
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tapete el estudio de la problemática salarial y su reerde 

namiento por tanto dejando en suspenso las condiciones y 

características de estas bonificaciones). 

El congelamiento del salario textil, en un contexto de alta 

inflación, significó una disminución sustancial de los cos

tos de la ma.no d.e obra: el coste> de mano d.e obra oscila 

hoy entre el 8% y 1~ del costo total. 

La. Ley de El:pmrtación No tradicional, pe:rmi tié además la i.! 

corporación de eventuales y contratados sin ninguna estabi

lidad y; a pesar que esta misma ley establecía que éstos 

últi.mes no d.ebían exceder el 40}G~del total de aind.icaliza

dos, el empleo de eventuales y contratados en muchos casos 

superé el número de sindicalizados. Se hizo práctica común 

en el case d.e los eventuales, una "rotación" constante, de~ 

pidiéndose a los obreros así contratados antes de haber e~ 

plidc los tres meses, para reemplazarlos por otros y así 

eucesivamente • 

Lea enormes beneficios que amasaron las empresas exportado

ras textiles no fueron pues, redistribuidos entre quienes - · 

generaban estos excedentes, produciéndose más bien un dete

rioro nunca. visto en los salarios reales textiles. 

Después de la larga huelga de 45 días en marzo de 1980, los 

trabajadores consiguen una restitución del reajuste automá

tico, parcial y desnaturalizado {HM. 074-B~TR), que no ha 

supuesto la recuperación de loe niveles de salarios reales 

imperantes antes de le crisis. Por ejemplo: 
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- La R.M. 079-81-TR restablece aparentemente el régimen de 

reajuste automático por costo de vida para trabajadores -

textiles a partir del primero de abril de 1981 y por un -

año: 1~ sobre el salario bás~eo. Pero la inflación en -

el primer trimestre (acumulado) fue de 25% • 

- Se fija el costo de vida en reiaicio en función de las 

Tablas Stánda.rd, que a.ctúan solamente de 11piso 11 del 8ala

ri~, o sea estableciendo el salario mínimo que deba fun -

cionar en el gremio (ver anexo 1). 

Concluyendo, veremos que luego de más de 200 dispositivos -

legales que norman el salario textil, ya es ccmD una uto 

pía retornar al sistema de sala,rios teniendo como base el -

año 1945 • 

Desde 1978 se han formado numerosas comisiones de trabajo -

(bipartitas, tripartí tas, militas) para solucionar ~1 de8o~ 

den salarial iniciado en 1976 o Los ú1 timos dispositivos 

que han reglamentado el reinicio del reajuste automático 

del costo de vida de acuerdo a los Índices de inflación 

publicados por el INE, son positivos, s6lo porque se da el 

reinicio del reajuste automático de remuneraciones y sólo -

por éso. 

2o2.2 RECURSOS-FINM~CIEROS DIRIGIDOS A LA PRODOCCION Y~NUFACTURE

RA TEXTIL. 

El Banco Industrial del Perú (institución crediticia del 

Estado), ha éanalizádo crecient~s recursos hacia la produc-
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ción de Hilados y Tejidoe9 Aaí, de 1976 a 1978·dichos reo~ 

sos se incrementaron en 82.~ (ver cuadro 40), mientras que 

aquellos provenientes de la banca CQmercial sólo se incre-

mentaron·en 38.2% para el mismo período • 

. Es sabido, que parte de los créditos provenientes de la -

banca estatal han sido otorgados a los capitalistas que an-

tee de la Reforma. Agra.ria fueron grandes exportadores a~o-

industriales .(Romero, Gildemeister, Grá.ña). Al mismo tiempo 

varios de ellos son dueños de bancos comerciales privados,-

lo cual implica una política de fomento estatal q~e en la -

práctica está destinada a favorecer a los grandes capitales 

(ae fundamentará esta afirmación en la sección que abarca·-

el subeapítulo .referente al sistema bancal:"io peruano y su -

ligazón con los grupos de poder que controlan 1~ actividad 

textil). 

CUADRO 4 O 

RECURSOS FINANCIEROS DIRIGIDOS A LA PRODOCCION DE 
HILAOOS, TEJIDOS Y ACABADO, SEGUN FUENTE DE 

ORIGEN 

Recursos proven,del 

Recursos proven.de 
:Ba.nca comercial 

(millcnes de soles corrientes) 

1 9 1 6 1 9 1 1 

:BIP 978'100 773'600 

la 
3437'000 4371'000 

1 9 1 8 · Variac. 
1976/1978 

1782'500 82.2% 

4749'000. 38~2 % 

FUE~~= Elaboracién en base a datos del :BIP y de la Superintenden
cia de :Baaca y Seguros. h "Preiuui•• ..ll¡etienera e Iatlustria 
Textil ea el Perú", n.;;sco 19e1. 

Del total de créditos otorgados al sector industrial manu -

facturero, el BIP .ctorg.S en 1974 el 11% al sector de Hila -
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dos y Tejidoa, incrementándose dicho percentaje a 29.~ 

en 1979 (cuadro 41) • Los mayores montos de crédito covres-

pondiercm al rubro de activo fije, especialmente a la. ad -

quisición de maquinaria: 94% en promedio para. el período -

1974-1979 • 

A partir de 1974. el BIP empieza a financiar las exportacio-
" . 

nes textiles. En 1976 el crédito oterga.do para exportacio -

.nes fue de 70 millones representando el 18.3% de los eré -

ditos otorgados para capital de trabajo. Esta participaoi6n 

fue aumentando hasta llegar a. 65.~ en 1979 • 

CUADRO 4 1 

BIP: OPERACIOl~S DE CREDITO APROBADAS PARA LA IND. 

1974 

DE HILADOS, TEJIJ)()S Y ACABADO POR PLAN DE 
U1VERSION 

{millones de soles) 

1976 1978 1979 

ACTIVO FIJO 305'679 100.0 594'21.1 100.0 475'431 100.0 3944'939 100.0 
Adq.maquin, 274'522 89o8 516'240 86.9 475'431 100.0 3850'720 97.6 
Coaatr,y ampl. 
del local 31 1 157 10.2 77'971 13o1 94'219 

CAPITAL TRA-
~ 185 1362 100.0 
M§ter.prima 100'979 54.5 
Oblig.e hipot. 67'025 36.2 
Cancela.c.pfeat. 
anterierea 142 0.1 
Capit.propiam. 

383'876 100.0 1307'028 100.0 1224'821 
114'596 29.8 78'754 6.0 355'841 
48'000 12.5 61 1 006 4-7 29'115 

421 0.1 470 

100 .. 0 
29.0 
1.6 

0.1 

dicho 17'216 9.2 135'590 35.3 64'120 4.9 48'864 3.9 
Para exportar 70'000 18 .. 3 1102'728 84.3 799'531 65.4 
TOTAL CREDITOS AL SECTOR HILATIOS, TEJIDOS 
Y ACABADO 491'041 11 .. 1 978'087 12.6 1782'459 13o9 5169'760 29o2 
TOTAL CREDITOS 
AL SEC.IND. 4441'300 100.0 7782'500 100.0 12843'000 100.0 17689'760 100.0 

FUENTE: BIP - Banco Industrial del Perú. j;R "Pre4iuaeién J.l¡•li«nlera e In«W~tria 
Textil e• el Perú", IESCO 19~1. 
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Ler5 crédi tes :provenienter5 de la banca comercial finan - ·· 

ciaron :principalmente al sector Hilades y Tejidoe, corre~ 

:pondiéndole el 81.8% del total de créditos etorgados a la 

industria textil, o sea 4,749 millones de eolee en 1978 -

(ver cuadre 42) y 544 millones para loe fabricantes de te-

jidos de plllito. 

En resumen: El capital financiero es dirigida principal -

mente a la industria manufacturera textil,. lundamentalmen

te a la :producción de hilados y tejidos que cuenta cori re-

cureoe cada vez mayores provenientes tanto de la banca es-

tatal (BIP) como de la banca comercial :privada. 

CtlADRO 4 2 

COLOCACIONES PC1R TIPOS DE PJODUCCION MA};'UFACTORERA 
- TEXTIL · 

GRUPOS 1976 1<)77 1978'lfl} 

3211 Hilad.tej. y acabado 77.2 % 82.3 % 81.8% 
3213 Tejidos de :punto 10 .. 7% 8.1 % 9·4 % 
3215 Cordelería 4 .. 8 % 4·7% 4.5 % 
3219 Textiles NEOP 7-3 % 4·9 % 4·3 % 

TOTAL SECTOR TEXTIL ( 1 OO'fo) S/. 4452' s¡. 5313' s/ .. 5803' 

#Montos referidos a los créditos directoe. Saldos al 31 de di
ciembre de los años considerados. 

## Al 30 .de junio de 1978 
:FUEJ>..'TE: Superintendencia de Banca y Seguros. 

2o2o3 EL SISTEMA BANCARiO PERUANO Y SU LIGAZON CON LOS GRUPOS DE 

PODER QUE CONTROLAN LA ACTIVIDAD TEXTIL 

A 1981 el Estado controla. 12 instituciones financiera.S: 
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seis l3a.ncos comerciales (Banco-Continental, :Banco Popular, 

Ba.nco Internacional, Banco Peruano de los Constructores, 

Banco Nor Perú y Banco de Los Andes), la Caja de Ahorros . -

de Lima, tres empresas financieras (Financiera Peruana, Pe-

ruinvest y Financiera San Pedro) y dos empresae de Seguros 

(Popular y Porvenir y Reaseguradora Peruana). 

Evidentem~nte, la presencia del Estado sigue siendo de gran 

importancia p3 se a un reletivo Q.ebili ta.miento de su ¡a rti -

cipación operado en los últimos años {ver cuadro 43). 

Estado 

Grupo Romero 

Grupo.Wiese 

Grupo :Bertelle 

Familia Well 

Grupo Vulcano 

Familia Power 

Grupo Brescia 

CU.ADRO 4 3 

ACTIVOS TOTALES 
(en miles de millones) 

1 9 1 8 % 1979% 1980 

283 .. 7 49.2 
"4.3 0.7 
48.9 8.5 
30.6 5o3 
8.1 1.4 
7.2 1.3 
3.9 0.7 
3.9 0.7 

391.2 46 .. 0 
192.5 22.6 
76.1 9.0 
60.5 7.1 
16.3 1.9 
13.0 1.5 
9.6 1.1 
7.1 o.8 

802.0 
418.8 
163.1 
129.1 
55.1 
32.3 
21~5 

12.5 

% 

44.6 
23.3 
9.0 
7.2 
3.0 
1.8 
1.2 
0.7 

Sub total 390 .• 6 67.8 766.3 90.1 1634-4 90.8 

Otros grupos (1) 8.o 16.0 1~9 1.8 

Capital ex.tranjero (2) 177.7 30.8 68.2 8.0 132.6 

TOTAL 576.3. 100.0 850.5 100.0 1799.2 100.0 

(1) Son los egtes. : Piccini, cáceres Velásquez-Mohme, Tizón
Piaggio-Pinasco, Banchero, Lavalle, Montero, Verme, Majluf, 
Port. 

(2) Incluye a : Sudamerie (e6lo para 1978), Crédit Lyonnais, 
Ba.nk of América, .Bank of Tokio, Banco de Londres. 

FUENTE: Superientendencia de Banca y Seguro~, Memorias 1978 y 
1979. Estados fina.ncieroE~ 1980. :la la ReT • .letuali•a• 
••••e•i•a, Juli• 19e1 ~ •• ~t, ,á •• 11. 
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Ea importante señal~r que la gestión de estas empresas ha 

estado encargada preferentemente, a poderosos empresarios. 

Así, de acuerdo a la información aparecida en el Vademécum 

Bursátil 1980, integraban el Directorio del Banco Contine~ 

tal Y 1¡:¡. Fi¡;¡ancfera San Pedro, loa señores Esar Moere (mui 

vinculados a Hilos Cadena LLave SoAe y Tejidas· La Unión) y 

Alberto BeXlavides de La Quintana, conocido inve~ionista. -

minero (Cía. Minera ~enaventura)o La Financiera Peruana., 

estaba presidida pOr Alfredo ~rreyros, que participa en -

diversas empresas industriales y comercial~s (Gru.po Ferrez. 

ros). ~el industrial Jorge Nicolini formaba parte del Di-

reetorio del Banco Peruano de los Constructores. 

Este hecho reviste particular importancia ya que, de esta 

manera, se garantiza un e·ficaz apeyo a la acumulación del 

sector privado y, en especial a las empresas en las cuales 
' . 

-estos personajes 'tienen intereses econémicos. 

En cuanto al capital privado nacional, loa grupos económi

cos con una muy significativa intervención en el sistema -

financiero, ee reducen a sóle tres: el ·grupe Romero, el 

gru.pe Wiese y el grupo Bertello que manejan aproximadamen-

te el 39o2 ·% de los activos de las empresas a'U8eultadas, -

el 36.5 % de sW!! capitales y reservas y, percibieren en 

1980 el 39.8 de las utilidades netas. 

El grupe Romero (presentes en las industrias te.:x.tilel!, mi

neras, inmobilia~eias, seguros, financieras), está encabe 

zado por el Banco de Crédito (desde priniipios de 1979) y 

asimismo tambié:n participan en él, los grupos Venne (ind. 

del eal~ade, seguros), Brescia (ramo inmobiliario, minería, 
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irid. textil, segures), Bentín (ind. cervecera) y Nicolini 

(ind. alimentaria). El poderío económico de e~te banco, 

ee patentiza. en las cifras egtes. : en 1980 gener6 una u -

tilidad neta de 4,600 millones de soles (26.5 % de las ga-
. 

nancia.s obtenidas por el Sistema: Ba.ncaFio Comercíal·y de-

Ahorros), suma similar a la lograda por los siete Bancoe 

controlados por el Estado (incluida la Caja de Ahorros); -

y manejaba activos por un valer aproximado .te 386,000 mi 

llenee de eelee {24.,9% del total del sistema bancario). 

El segundo grupo en importancia es el representado por el 

Bance Wiese {donde el grupo Romero participa c~n el 1~ -

del capital), que desde comienzos de la década pasada diri 

ge dos bancos regionales : el Banco Regional del Norte y -

el Banco del Sur del Perú. 

El tercer grupo privado es el de la familia ~rtellc que -

desde hace varios añoe controlan el Banco Comercial {hoy -

desaparecido) y la Cía. de Seguros Italo Perúano. 

Existen otros grupos d.e gran peder, pero cuya participa -

cién en el eietema financiero es de segundo orden~ 

Tal es el caso del grupo Brescia, que controla dos empre -

eas d.e seguros, La Internacional y R!mac y es .también un -

importante accionieta del Banco de Crédito {6 % clel capi -

tal) y del Banco de Lima {25 %del capital)., 
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e O J e L U S I O I E S 

Xl ,rali.e li.e •uler•inaeién exi•teflt• entre e~:pa li.e _:preiue-

8il.n ie al¡eié• (etaJa a,repecuaria) een ree,eete a 1• eta:pa

aanufa.cturera -textil •e expreea a travé• ce : 

1) !Jt!lueneia •e lu iniustrbles textiles en las ieciei.-nea ~ue 

tesa el E~taie en •ateria ie pelítiea e~•n'aica, .~te•iew~e 

I.IIÍ Teataj~l! tales Ce•e: C.Rtrel li.e les :precie• imter:l\08 lie la 

fiara li.e al,eién y prieriliai en el aiaateei•iente li.e li.ieha ••

teria :pri•a. 

!) La• TÍa• ie eanalisaeién liel eréiite, :puliiénliese apreciar una 

iii!J:rai:rmcién c•Milieratle ie les reeunu !iBancier .. liri¡i T 

· li.ee a la. etapa al¡eli.enera. 7 a. la Tes el inere:aente d. e lee re

curE es finaacieree ciri¡ili.ee aacia la i~liuetria Manufacturera 

textil, \Ue a !be• cie 197e a~eeJltierew a 5,e13 •illene• cie -

••lee. 

3) La p~eeneia «e :peiereeee e•,reeariez Tinculacies a la. inciu• -

tria textil en la ~estién cie la :primci~les e•~resae !inancie

raa e~tatale~, ¡araJttizé u~ eficaz apeye (a travée li.e les cré

li.ite•), a lae e•1reeas privaeae en lee cuales estea pereenajee 

tenían intere~e• eeenémices. :late penliti5 I!!U eeneelili•ciéw 

e••• ¡rupe li.e ,e5er. 
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CAPITULO III 

LA DEPE1~ENCIA DE LA I}illUSTRIA TEXTIL NACIONAL 

Hl1CIA EL EXTERIOR 

3e1 Dependencia financiera 

En el actual modelo de dependencia el punto de origen del ca -

pital puede ser tanto externo como interno (en.euyo caso la 

cuota de dependenc.ia será pagada indirectamente por los áervi -

cios de intereses del capital, por.el financiamiento para com

pra de tecnología, por los fletes, etc. ) 

Para establecer el tipo de vinculación de las principales empr!. 

sas textiles que indiquen sus formas de ligazóri con el sistema 

financiero internacional se puede utilizar los sgtes. pa,rá.me 

tros: 

1) Establecer quién controla las acciones oe la empresa: el ca

pital nacional o el capital extranjero. 

2) ~ué tipo de relación tiene la empresa con firmas extranjeras: 

a) Paga patentes b) Remite ganancias al eEterior e) Remite -

intereses al exterior d) Paga royalties e) Remite pagosa 

proveedores del exterior. 

3) Dentro del total de créditos ¿Qué porcentaje proviene de 

fuentes extranjeras? 

De esta manera y utilizando ur~ muestra de cuatro empresas re -

presentativas de la industria textil nacional (para las pregun

tas 2) y 3) ) , procederé a dar cuenta de cómo se manifies -

ta la dependencia financiera hacia el exterior. 

La muestra utilizada comprenderá a las sgtes. empresas: 

····· 
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· La Uni6n, la más grande empresa textil productora de hilados 

y teijidos. 

Compas Industrial, empresa productora de confecciones. 

Nettalco, productora de tejidos de punto. 

Ray6n Celanese, productora de fibras químicas utilizadas en la· 

confecci6n de productos textiles. 

3o 1.1 LAS RELACIONES DE PROPIEDAD EN LA INDUSTRIA TEXTIL NJ.CIONAL 

La estrategia del Régimen Militar de 1968 eonsisti6 en arreba

tar al capital extranjero la propiedad de algunas importantes 

actividades de produoci6n y exportaci6n primarias (sector mine 

ro, hidrocarburos, pesca, agropecuario) para ganar control so

bre los ejes centrales de a.cumulaci6n en el Perú. 

Este desplazamiento del capital extranjero sobre el control -

accionarial de la actividad productiva, también se produjo en 

el sector secundario (especialmente en la ind. textil) pero en 

menor medida que en el sector primario. 

Así, la participaci6n del capital extranjero en el capital so

cial de. la industria textil descendi6 de 22.7% en 1971 a 12.3% 

en 1975 (ver cuadro 44) mientras que las empresas nacionales -

incrementaron su participaci6n a 54.5 %y 86.1 %en la fabric~ 

ci6n de textiles y prendas de vestir respectivamente en ese 

mismo año (cuadro 45) o 

A 1971 el ·capital extranjero tenía participaci6n significati -

va en las tres primeras· empresas productoras de hilados y te -

· jidos :. La Fabril, La Uni6n y Cuvisa, que juntas producían el 

27.2 % del VBP (ver cuadro 46). 
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CUADRO 4 4 

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DEL CAPITJ~ EXTRANJERO 

EN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE .ALGUNOS SECTORES IN -

DUSTRIALES (en %) 

1971 1972 1973 1974 1975 

Prod. alimenticios 27o0 22.9 21.2 22.5 20.6 
Bebidas 26.7 20e5 20.,8 12.8 10.1 
Textiles 22.7 17.6 15.7 14.7 12.3 
Ga.lzado,prend. de 
vestir 53.1 38.0 32.1 35.7 31.3 
Sust.y product., 
químicos 46.1 44o4 43.0 35o1 33-3 

FUENTE: CIEPA, en base a datos ael MICTI • h "btr.~te¡iu y .Pelí-

C I I U 

tina ce r~custriali~~ci,~", ,á¡. 199- D~SCC 19e1. 

CUADRO ~ 2 
'PARTICIPACION DE LAS EI1PRESAS EXTRANJERAS Y MIXTAS 

EN LA DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL EN LA I:t-Jll. · 

TEXTIL ( en % ) 
1 9 7 5 

EMPRES. 

EXTRANJ. 

EMPRES. 

MIXTAS 

EMPRES. TOTAL 
NACION. 

321 Textiles 29.9 
13 .• 9 

100.,0 
100.0 322 Prendas de vest • 

.F'IJE}I'rE: MIT- OER : "El Capital extranjero en el sector industrial". 

N O T A : Empresas extranjeras - Más del 5~ del capital social en 
manos extranjeras. 

Empresas mixtas - Participación del capital extran-
jero entre el 20 % y 50 % del ca
pital social. 

Empresas nacionales - Participación del capital extran
jero inferior al 20 % • 

. U~\eruiéu: "J:mtr;;¡¡te¡iaa y Pilítieaa ce I•ciwrtri~liza~i'•", ,~¡¡;. 221. 
DESCO 19~1o 
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CUXDRO 4 6 

CONCBNTRACION DE LA PRODJCCION Y LA PROPTI~Dlill EXTRA! 

JERA EN EL SECTOR DE HILADOS Y TEJIDOS (1971) 

% DTilL VBP 

1., La Fabril 

2o La Unién 

3. Cuvisa 

41 Univers~l Textil 

5. Hil0s Cadena LLave 

6o Hanuf. Alg. María 

12oel 

9.9 
5c¡3 
2o2 

CONTROL %DEL K 

Dakota S.A.(Panamá) 

Duncan Fox (Reino Unido) 21 9 8 

l.vo R. Graoe nod• 

Geis Salvane Alfonso 
(España) 11.7 

JcPo Ceats Limo (Rein~ 
Unid~) 

Negociaoi®n li1ternacional 
de Panamá 48o9 

FUENTEh Jerge A. Tarnes z. 11F,structura econ6mica de la industria 
en el Perú". EditJ Horizonte. Lima 1975 

Sin embar~o, en est@s ÚltimGB años, la ind. textil :Ra pre-

se:ntade come earacterístioa principalp el eentrol mayori -

tario sobre la propiedad ejercido por capitales nacionales. 

ESte fenómeno se ha hecho más evidente con las Últimas 

ventas de acciones en la que los grupos econ0micos Romera 

y Breseia, han pasado a tomar el c11:mtre>l de las empresas 

Universal Textil y La Unién, antes manej¡¡¡,d.as per Geis 

Salvano Alfonso (España~ y la Duncan Fox {Reino Unide~ 

respectivamente, ~uedando sólo tres empresas como las ú-

nicas de i.lnpGrta.nci.a. sujetas al control mayar i tari0 del 

capital trasl~ciGnal: Hilos Cadena LLave, Hilanderías 

Santa i'Iaría y CI:r1SA (con 67% lfl 100% y 94.4 % respec -
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tivamente)., 

1. 

2. 

3e 

4. 
5;, 
6. 

7. 
e. 
9 .. 

1C. 

CAPI'l'AL 8 G\;1!1 D:J LAS Fl:U-~,CIH.LES Rfi'n!,SJ.S lVJ 
B!LAD03 y· TEJIDOS ~ 1977 ) 

SOCIAL 

La U ni·~ 6-4.,4 ;5.6 
Cuvi:sa 9.(.6 ; •• 4 

Univer~a.l 'iutil !2.2 17.8 

I~l Hilae.i.'!> 83.2 16.s 

Hiles CaacP..a Ltavo :n.o 67.6 
S;m Saointc 92"3 7o7 
l:.iJ.atex 93 .. 0 7-.Q 
cn;:s.~ 5 .. 6 9~.4 

T~xtil A1c•lisne:.t4e 72 .. :; ~7.7 

Efila~~or.Í:y, t)t¡t. f'~r!a 1·~e.Q 

1'0T!L 
(:!!iill. ) 

686 

443 
-454 
327 

91 

337 
171 
214-

1"t2 

575 

-----------------------------------·--------------~.----------------------~ FOD:'.L'"i:t Eb.ht'ir41ei6n propitt <H'~ baile a la :::?st.."f!!!!tiea Imiustrial 
fiel MlC'JI. 
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ClJADRO ~ ... ! 
:EHPPw::SAS JJB LA nm. !lAHUR<\GTtJRBRA TEXTIL PO:R 

REGH"u:.;ICI;;s; IlE HlOPIED.m ( 1977) 

CIIU' 321 CIIU 322 
Textil e~ r-r~m~ ... v~stir 

N•Q lts ffli"l'.lreQ~.m 229 114 

- l(a~i•·aa.l 218 113 
- Bxtranj er• 7 
- hl.xb 4 t 

ea~i t.-1 ••2ial (mill.$) 12,18-4- 659 
- Na~ücttsal 9,614 633 

- Ex:tr¡¡.J:lj~r• 1,664 

- Hixt• 116 26 

PO TAL 

343 
331 

7 
5 

12.7-43 

1111237 

1,664 
142 

FGLnH~R: Oiill - HIT ":El C~,pi tal ex-tra:njell:·s e:n el :~~e~-tor m~nufaGtu-
rore • 
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Q}lAPR0_.4 2. 
CRUCE DE DIP,.ECTDB.J~ Y El>ll'RESAS D..'lll'..~ SECTOR TEXTIL QUE OP:E:R!N EN LA :BOLSA DE VALORES 

Fi·na.noieras Mineras Indus-trüüQs OTROS 
..,_,_ 
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Pedro Eresoia, que lidera otro grupo económico bastante 

importante, es también Direct.or del Bco. de Crédito y la 

Cía. de Se~os Rímao, ejerciendo el mismo cargo en CU -

VISA y participando como accionista en la fábrica La U -

nión. Una de sus principales fuentes de excedentes es 

la empresa minera Attacocha, de la eual también es·Di 

rector. 

Similares son los casos de los grupos Cuchiarelli, Ghio, 

Graña y Báffo, entre otros que participan del control. de 

algunos de los bancos y compañías de Seguros más impor -

tantea y ejErciendo cargos directivos o participando co-

mo accionistas en Universal Textil, Textil Piura y Teji-

dos La Unión. 

Los grupos económioos mencionados disponen de una alta-

capacidad de ingerencia en las decisiones del Estado en 

materia de polÍtica económica. TOdo ello permite subor -

dinar la etapa agropecuaria a los requerimientos de acu-

mulación de las empres~ más dinámicas en esta etapa ma-

nufacturera. 

" Ello no-inplica sin embargo, una total autonomía en la-

toma de decisiones sobre el aparato productivo ni en la 

capacidad de reproducción de los capitales, puesto que -

incluso los capitales más dinámicos están sujetos a una 

lógica que desborda el campo de lo nacional. 

Así, la intervención estatal apuntó sobre todo a reducir 

la presencia mayoritaria del capital extranjero sobre la 
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propiedad, pero no a contrarrestar el poder efectivo de 

control sobre la producción (manifestado a través de la 

dependencia tecnológica y la dependencia del mercado in-

ternacional). 

Por ejemplo, en 1974 cerea del 99 '%de la producción tex

-til (ver cuadio 50) se generaba en grupos industriales-

en donde por lo menos había un establecimiento trasnacio 

nal entre los cuatro establecimientos líderes. 

CU.ADRO 5 O 

P.ARTICIPACION DE 1LOS ESTJ..BLEéiMIE1-nro5 TRASNACIONALES 
EN LA PRCDUCCION TEXTI~ PERUANA (en %) 

C I I U ESTNC 
1971 4:974 

ESPRI 
1971' 1974 

( A 
1971 

321 Textiles 28.1 
322 Prendas Vestir 6.0 

25.6 71o4 74o4 99o3 
) 94o4 100.0 1000 0 

) 
1974 

FUE1~: Gonzále~ Vigil Fernando: "Capital extranjero, trasnaeio
les y concentración de la producción manufacturera en el 

Perú". ILET 

Nota : ESTNC = Establecimiento trasnacional 
ESPRI = Establecimiento privado nacional 

( A ) = Poreentajw de la producción generado por grupos 
industriales con por lo menos un ESTNC entre los 

.establecimientos líderes. 

A 1977 una de las principales abastecedoras de telas de 

algodón es la Cía~ de Industrias Nacionales y en hilos de 

algodón es Hilos Cadena LLave, ambas compañías sujetas al 

control mayoritarioa del c&pital trasnacional. 
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3o 1 o 2 EL ORIGEN DE LOS WNDOS 

Las fuentes de crédito que financian a la ind. manufac-

turera textil son : El Banco Industrial del Perú (BIP), 

la bcao asociada, los bancos comerciales :privados y las 

empresas financieras ias cuales han venido otorgando 

créditos del orden de loas 5,000 a 6,000 millones de S.2, 

les en los últimos afios (ver cuadro 51), suma que re 

:presenta alrededor del 20 % de los crédi:tos otorgados -

al sector industrial manufacturero. 

AÑOS 

1976 

1977 

1978 

CUADRO 5 1 

FINANCIAMIENTO PARA LA HID. TEXTIL 
{millones de soles) 

Bco, Industrial 

7,783' 

7,572' 
12,843 1 

Bca. Comercial 

4,452' 
5,313' 

5,803' 

BIP y la Superintendencia de la Banca y Seguros 
:E• "Pretiuee~ó• .. Al¡eti•uen e I:n•u•tria Textil ea 
el Perú! - DESCO 19e1 • 

El Banco Industr.i,al, se constituye en la pr inci:pal 

fuente de recursos de la ind. textil. Así :para 1978 , 

el BIP le había otorgado créditos :por 12,843 millonés -

de soles, en contraste con la banca comercial que cana-
liz6 recursos hacia esta industeia por ei orden de 

5,803 millones de soles. 

Las principales líneas de-crédito del BIP que son uti -

lizadas :por la ind. manuf. textil se detallan a conti -

nuaci6n en el siguiente cuadro: 



CUADRO 5 2 

PRINCIPALES LINEAS DE CREDITO DEL E I P 

LD1EA PLAZO TOTAL PERIODO DE MONTO SISTEMA DE TASA DE INTERES 
GRACIA l\1A.XIMO REAJUSTE DE LA NOMINAL (PRür1ED. APLICACION 

DEUDA POl'JDERADO ) 

FRAI 3 años 6 meses 10 1000 1o5% 8.66% T.V. Activo fijo, 

COFIDE 80% Capital de 

EIP 20 % trabajo. 

FIBE 3 años 12 meses 10'000 1.5 % 8.66% T.V@ Activo fijo, 

COFIDE 80 % Capital de 

BIP 20 % trabajo. 

FONCAP 4 años 9 meses 20 1 000 1.5% 8.66 % T.V. Activo fijo, 

COFIDE 80% Instalaciones, 

EIP 20 % hechos en Perú 

BID 99-IC 5 años 18 meses 30'000 - 10.55 % T.V. Activo fijo, 
capital de tra-
bajo, inst. y 
monturas. 

FRI 2 años 6 meses 5 1 000 9.92 % T. V. Capital de tra 
,. -

bajo. 

Pagaré a 
M.P. (amort. 
cada 90 días) 2 años 6 meses 15'000 - 10.15 % T.V. 

Fondo de Hasta Con advance Exportaciones 
Export.No Account: 

No Tradicionales 1% anual 180 d. - -·- --
" FENT " Sin Advance Tradicionales 

Acc : 13% 
anual 

FUENTE: B I P 
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Las líneas de crédito que otorga el Banco Industrial del 

. Perú con aporte mayoritario de COFIDE, resultan relativa-

mente más •arae debido a que utiliza el sistema de Reaj~ 

te de la deuda para el cálculo de loas intereses por co -

brar. O sea capitaliza el saldo de la deuda agregándoles 

una tasa de 1.5% y sobre esa cantidad efectúa el cálculo 

de loa intereses, de tal manera. que el monto real de la -

deuda se inerementa en 1.5% en cada período (ver anexo 

2 ) • 
i 

Así, las líneas de crédito mayormente utilizadas por las 

empresas son las que provienen del :Ba.nco Industrial del -

Perú y del Banco Interamericano de Desarrollo o Este úl ti-

mo otorga trato preferenGial desde 1971 a los países mie~ 
¡-,!.l. 

broa de men~r desarrollo(iimitado)y a los de me~ado li -

mitado. Para 1980 el BID otorgó S 851 millones de d6lares 

en préstamo a los dos grupos de países. De esta eifra , 

544 millones fueron a los 10 países clasificados como de 

menor desarrollo relativo (entre ésto.s el Perú). 

Cabe anotar que los préstamos del. BID representan alre -

dedor del 25 % del costo de los pro;¡'eotos de desarrollo 

que los países miembros de América Latina llevan a cabo 

con su ayuda. Es así que los $ 17,840 millones de dóla -

res autorizados por el Banco hasta fines de 1980 están -

!iaanciando proyectos euyo costo total excede a $ 66,000 . 

millones. 
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3c1.3 EL DESTINO DE LOS FONDOS 

El origen de los recursos utilizados en el financiamiento 

de la actividad te~til influye en su mayor o menor grado 

de dependencia financiera hacia el exterior y determina -

.el destino de los fondos. 

Así, en el cuadro 53 observaremos que en promedio el 93 % 

de los fondos totales tiene como destino el mercado naci,2. 

nal. Es importante seña·lar que las empresas La Unión (36% 

perteneciente al capital extranjero) y Rayón Celanese (su~ 

sidiaria de una empresa trasnacional norteamericana) des-

tillan el 15.4% y 9.1 %de sus fondos totales hacia el e~ 

tranjero; porcentaje considerable si lo comparamos con el 

correspondiente a Compase. Industrial y Nettaloo, empresas 

representativas de lossectores de Confecciones y Tejidos 

de Punto respectivamente, que en su mayoría son propiedad 

de capitales nacionales. 

CUADRO 5 3 
EL DESTINO DE LOSF FOND'JS (1977) 

EMPRESAS FONDOS TOTALES N!CIONEL EXTRJ...NJERO 
miles soles Ql % % /0 

La Unión 1541'832 1oo 84e6 15e4 
Compasa Ind. 1201 288 100 98e2 1o8-
Ind. Nettalco 332'882 100 98o8 1. 2 

Rayón y Celanese 495'831 100 90.9 9 .. 1 

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos del MITI : Esta
dística Industrial 1977. 
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En el caso de Tejidos La Unión, del total de fondos desti 

nados-al extranjero, la mayor parte correspondió a· pagos 

a proveedores y dividendos por valor de S/. 220'565 • De 

~ cantidad aproximada de 45'518 Raypn Celanese destinó 

el 85. 6 % a intereses pagados al exterior (ver .cuadro 54). 

En el caso de esta empresa, sus vinculaciones directas -

eon el mercado internacional nos permite señalar la mayor 

importancia que tienen los créditos de proveedores del e~ 

terior: S/o 122 1 681 en 1977 , (ver cuadro 55)o 

CUADRO 5 4 

EL DESTINO DE LOS FONDOS HACIA EL liD::TRANJERO (1977) 

RUBROS 

Clientes 

Cargas financier. 

Dividendos 

Regalías 

Serv.,de terceros 

'roTAL 

Fuente: Item • 

EMPRESAS 

La Union 

Compasa Ind. 

Nettaleo 

Rayón y Celanese 

FUE.'!\ 'TE: I te m 

( en miles de soles ) 

LA UNION CONPASS INDUST. 
IND. NE'ITALCO 

158'892 11 670 
16'961 2'204 
61 1673 

11B98 
237'526 2'204 3'961 

CUADRO 2 ~ 
CREDITOS DE PROVEEDORES-

(en miles de soles) 

PAIS EXTERIOR· 

5 '112 91'125 
21468 4'294 
4'812 0' 131 
71 282 1221 681 

RAYON Y 
CELAN&SE 

38'942 

6'576 

45'518 



7 9 

Observando el cuadro 56 veremos que el capital financiero 

nacional se apropia de una parte significativa del Exoe -

dente Bruto total, siendo este porcentaje de 22o3 % , 42.6 % 

21.4 % y 21.8 ;6 en Tej. La Unión, Compasa Ind. , liettalco 

y Rayón Celanese respectivamente. 

CUADRO 5 6 

ORIGEN DE LAS CARGAS FIW..NCIERAS 

EMPRESAS:: EXCEDE}J""TE % CARG.FINANC. % CARG. FINA.NC. % ERUTO TOT. LOCALES DEL EXTERIOR 

La Unión 946'024 100 211 1 115 22.3 16 1961 1o8 
Compase Ind. 73'672 100 31'350 42o6 2'204 2.9 
Nettalco 241 1 782 100 51 1760 21.4 11898 o.8 

Rayón y Celan. 645'896 100 141 1 046 21a8 28'942 6o 1 

FUENTE: Elaboración propia ~n base a datos de la Estadística 
Industrial del IIICTI : 1.977 

En resumen: Las décadas del 60 y 70 se han earaoterizado -

por un progresivo desplazamiento geográfico de la industria 

manufacturera textil hacia los países menos desarrollados. 

Así muchos capitales norteamericanos y europeos de la ~ -

textil, descentralizaron su ámbito de operaciones instalan-

do fábricas en los países que contaban con mano de obra ab~ 

dante y barata. Sin embargo, a partir de 1968 .con las medidas. 

de política económica implementadas por el Regimen Militar -

se produjo un progresivo desplazamiento~! eapital extranje-

ro sobre el control accionarial de la actividad textil. 

Luego, en éstos últimos años, la industria textil ha presen-

.·o!'.; 
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tado como característica principal, el control mayoritario 

sobre la propiedad ejercido por capitales nacionales. 

Esto trajo ooino consecuencia que en promedio el 93 % de los 

fondos totales generados en las principales empresas texti-

les tengan como dest~no el mercado nacional. De este modo, 

para el período examinado, se redujo significativamente la 

dependencia financiera de la industria textil hacia el ex -

terior. 

Esto no implica una reduo.eión del poder efectivo del control 

del capital extranjero sobre la producción, ya que a medida 

que las articulaciones entre el aparato productivo local y -

el internacional devienen cada vez más complejas y acentua -

das, el control trariacional puede existir sin participación 

en la propiedad • .Así, c.omo parte de su estrategia, el capi -

tal extranjero deja el esfuerzo de inversi6n en manos de los 

socios nativos y se aseeura utilidades mediante otros meoa -

nismos: contratos teEnológicos (ver la sección correspondieE 

te a Dependencia tecnológica) y compras de i~~umos de la su~ 

sidiaria a la matriz (como es el caso de los fabricantes de 

fibras químicas para la industria textil. 

DEPEl\lJENCIA TECNOLOGICA 

El poder relativo entre una sociedad y otra no depende sólo 

de su dotación de recursos naturales y del tamaño de su po -

blación, sino sobre todo, del dominio de los conocimientos -

que permitan escoger- el qué hacer y cómo hacerlo. 

Pero este dominio del conocimiento no depen~e tan sólo de la 



e 1 

veluntaa y el esfuerz0 ilH&r a.d(\uirirle, Bin0 de un cemjunto de 

factGre3 entre l~s cuales pFea@mina el nivel de com~lejidad -

~ue hayah alcanzado las actividates productivae, especiahlen

te la induetria, ~ue ee a~uélla que en ma~cr medi~a estimula 

y sirve de apeyo a l®s a.vances tecnolé~icos, y f'J.Ue, a la vez, 

ea la más afectada en su capacidad de com~etencia cuand® no 

l0gra asimilarl0s. 

Bl grado de interacción entre la~tructura científice técni

ca y la 1Jroduccién industrial conatituye ae ll.echc una medicil.a 

revelad®ra. del grado de desarrollo económico. Deede una :pere

~ectiva m~s amplia, eabe reconocer entonces, ~ue el deearr0 -

lle de una eco11omía subdesarrollada y depenétiente es el refl,!i 

j€l del progreso tecnelógico en los polos dinámicos de la eco-

nomí.;, mundial., 

En las condiciones de d.epemlencia en QJ_Ue el desarrolle ka ocu

rrido entre no~otros, a falta de una efectiva articulación 

interna Gle decisiones, la penetración del pr0~reso tecneló 

gicl!'l ~e realizaó al azar Gle iniciativas tomadas por l®s impor

tadores Gl.e maquinarias y eq_uipos. Así, la política de cambie y 

crédito (poderosG instrumento de subsidio del proaeso de in -

QUStri~lizaciGn en las des últimas déca~as) fue elaborada y -

ejecutada e in tener en cuenta la poeibilicil.a&. de Gpción entre 

preceaos productivos9 Como l@S subsidios eran ~tor~ados para 

la impGrtaei6n de e~uipes y en cantidad menor para la oons 

trucci.Sn €le estructurae y pa.ra. el ea1;i tal en ~iro, se crea 

r~n condiciones artificialmente favorables a la automatizaci$n y ~ 
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aún a la sobreinversión de capital fijo. 

La tecnología tiene repercusiones muy importantes sobre las 

características económicas y sociales de. un país. Determina 

dentros de limites bastante estrechos, loa niveles de pro·-

ductivi4ad y empleo en cada sector de la industria y la m~ 

cha de la econom~a en su con¡Juntoo De _allí la importancia -

de la elección de una tecnología apropiada por sus import~ 

tes consecuencias para el empleo y la utilización óptima de 

los recursos naturales que posee nuestro país. 

3• 2.1 LA IMPORTACI0!-1 DE MAQUINARIA TEXTIL / 

La fase de bonanza de la irxiustria textil centrada en la -
' 

expansi6n y protección del mercado interno (periodo 1968-1975) 

supuso una modernización del equipo de capital de este sect 

tor. 

Según informaeionea del Comí té de la Sociedad de Industrias 

el 79 % de las unidades productivas del sector de Hilados y 

Tejidos Planos, se ea1ifica.ba.n como modernas en 1975 , fre~ 

te a sólo un 57 % en 1968; en =u,anto a Tejeduría, el grado 

de modernización fue mucho mayor, pasando las unidades oon-

sideradas en esta categoría del 27 % al 65 % del total en -

tre ambas fechas. 

Así, en 1~69 la ca.pacidad ·instalada en la industria textil 

fue de 350,300 husos y 8,060 telares. 

En 1975 ésta se incrementó en 32 %y 16 % lo que hacen un to 

tal de 464,043 husos y 9,428 telares (ber cuadro 57)G 

Nótese que el sector Hilados y tejidos de fibras sintéticas 
·"• 

y artificiales infrementa casi el doble su capacidad insta-
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lada a 1975, posiblemente para satisfacer la cada vez ere -

ciente demanda de estos productos. 

CUJ..DRO 2 1 
CAPACIDAD INSTALADA EN LA IliD. TEXTIL 

Hilados y tejidos planos 

1 9 6 9 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 75 

Husos 238,000 265,000 281,600 321,910 
.ALGODON telares 4,900 6,086 6,250 6,562 

Husos 58,000 34,492 40,700 41,000 
LANA Telares 960 862 930 976 

SlNT.Y Husos 42,300 77,999 86,500 88,103 

ARTIFo Telares 1,800 1,204 1,340 1,407 

OTRAS 
Husos 12,000 13,000 13,030 13,030 

FIBRAS Telares 400 450 460 483 

Husos 350,300 390,488 421,830 464,043 
TOTAL Telares 8,060 8,602 8,980 9,428 

FOE!'i""TE: "La Industria textil del Perú y su si tuaoión dentro del 
Grupo Andino" - S1~ 

La expansión de la industria textil sustentada en los mer-

cados externos {perÍodo 1975-1980), impulsó un segundo oi~ 

clo de modernización de la maquinaria utilizada en el sea-

tor, que elevó sustancialmente la producción y la produc -

tividad. Entre 1976 y 1979 se incrementó en 25 % la eapa -

cidad instalada en la agrupación hilados de algodón y en -

7 % la de tejidos de algodón, lo que representa una pro -
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ducción de 65,000 TaM. y 45,000 T.M. respectivamente. Es -

to significa alrededor de 438,000 husos y 7,000 telares. 

Se ha ealculado que el uso de la capacidad instalada en hi 

lados de algodón en 1979 alcanzó un promedio de 78 % exis-

tiendo una decena de empresas que trabajaban a más del 

90 % de su capacidad. En tejidos de algodón la capacidad 

utilizada en promedio fue mayor, llegando a 84 % ~ 

De otro lado, casi el íntegro de las 30 principales empre• 

sas de Hilados y Tejidos, renovó e incrementó maquinaria~ 

Un total de 67 em)reaas lo hicieron amparadas en las des -

gravaciones a la importación de maquinarias otorgadas por 

la Ley de Exportaciones No Tradicionalesa 

La mayor parte de. las importaciones de maquinaria realiza-

das durante el períod~ por valor de 192 millones de dóla-., 

res (ver cuadro 58) tuvieron como destino el seotor de Hi-

lados y Tejidos Planos. 

CUADRO 5 8 

IMPORTACION DE ~~-QUI}MRIA TEXTIL 
(Millones de dólares) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981(a) TOTAL 

43-7 51,.0 26.6 192 

(a) : 1ero semestre 
FUENTE:: NEFC • Banco Indus~ial • b "Li'eeralb .. y ia:plee en la 

!Btiu.stria Textil", Ci:D!L textil, :pá¡. 13. 

De un total de 55,217 millones de soles en créditos otor-

gados al sector manufacturero en conjunto, el Banco Indus-

trial canalizó a las empresas textiles 9,855 millones de -
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soles entre los años 1974-1979 ; siendo el mayor monto 

para la adquisición de activos fijos y un 30 % aproxima -

damente para Qapital de trabajo, {ver ouadro 59)o Las ao -

locaeiones del Banco Industrial en el sector textil, as -

cendían al 30-6-81 a 18,283 millones de soles. Y las colo-

caciones de los Bancos comerciales, según el informe del -

Banco Cpntinental ascendían a junio ·de 1978 aalgo más de -

seis mil millones de soles. 

CUADRO 5 9 

000. INDUSTRIAL DEL PERU: CREDITOS OTORGADOS AL 
SECOlf I~WSTRI!L Ivf_ANUFACTURERO 

{millones de soles) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 
(1974-79) 

rfiádoBIP a 
8 textil 491' 661• 978' 774' 17821 5169' ~9855' 

Créd.BIP al 
SIM 4441 1 4890' 7782' 7571' 12843' 17690' 55217 1· 

FUENTE: Banco Industrial del_Perú 

De igual manera, la mayor parte de los crédito$ BIP con -

cedidos a la industrial de hilados, tejidos y acabado, fi-

naneiaron la adquisición de áotivos fijos, especialmente • 

en lo que se refiere a. la. adquisición de maquinaria. Así -

poe wjwmplo, wn 1974, 1976 y 1979 este rubro registra el -

56 % , 52p8 % ·y 74.5 % del total de crédi toe para e&te . 

sector. En 1979 el monto asignado para la adquisición de -

maquinaria llegó a ser de- 3,850 millones de soles (cuadro 

60 ) • 
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CUADRO 6 O 

BIP OPERACIONES DE CREDITO APRa:B.illAS FARA LA HIDUST-

TRll DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOS POR PLAN 

DE Ili'VERSION (millones de soles) 

1 9 7 4 % 1 9 7 6 % 1 9 7 8 % 1 9 7 9 % 

ACTIVO FIJO 305'679 62o3 594'211 60Q8 475'431 26 .. 7 3944'939 76o3 
Adq.ma.quin. 274'522 56.0 516 1 240 52.8 475'431 26.7 3850'720 74.5 
Cosst.y ampl. 
local 31'157 6.3 77'971 8.0 94'219 1o8 

CAPITAL DE 
2R!BAJO 185'362 31·1 383'876 3~.2 1307'028 13·3 1224'821 23.7 

TOTAL CRED. BIP 
A H!L. Y TEJID. 491'041 100o0 978'087 100.0 1782'459 100o0 5169'760 100.,0 

FUENTE B I p. 1• "Pr•tuoei&a il¡•«••era e !Rtu.tria Textil ea el Perú"
DISCO 19e1. 

No hay indicies .de que esta introducoi6n masiva de maquina-

ria haya. signifi~ado un desplazamiento de mano de obra.; an-

tea bien la. ampliación de turnos y la mayor producción sig-

nificaron la incorporación de trabajadores eventuales y con 

tratadoa·(estimados entre 10,000 y 15,000) .aunque con míse~ 

ros salarios e inestabilidad permanente. Así, pues, este -

importante ineremento de produotividad no vino aparejado -

con mejoras salariales, antes bien, en la mayoría de los ca. 

sos no se fijaron nuevas tarifas a pesar del incremento de 

las cargas de trabajo para los obreros. 

La tendencia de la modernización del equipo de capital ea -

al manejo de un número creciente de máquinas por trabajado;-. 

Antes de los años 70, el promedio era de unaw 22 máquinas -

a cargo de un tejedor y un ayudante, siendo la. velocidad -
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de la máquina de unos 180 golpes por minuto. Hoy día cada -

trabajador opera entre 37 y más de 40 máquinas, según la 

marca., La ú1 tima modernización impuso además maquinarias 

mucho más veloces que oscilan entre los 280 y 380 golpes 

por minuto. HB.y que aclarar que a mayor velocidad, aayor 

es el oontrol sobre la máquina que. debe ejercer eada traba-

jador; y además a mayor velocidad hay mayor número de rotu-

ras de.hilo o trama que·implican.mayor esfuerzo del opera-

rio. 

También hay que agregar que el área de trabajo que debe cu-

brir éste y su ajudante con las nuevas máquinas es bastante 

mayor (aproximadamente 400 mts~ ) • Estas máquinas penni ten 

prúti•amente duplicar la producción: las máquinas de marca 

ZULZER de masiva importación por ejemplo, t~bajan en tres 

anchos, .es decir 2p80 metros por pieza de tela. 

Loa empresarios arguyen que estas nuevas máquinas, de mayor 

~o suponen manor esfuerzo físico y, por tanto, no eon -

lleven un incremento de las cargas de trabajo, porque son 

bastante más automatizadasv. Pero este criterio es unilate , ' 

ral y falso, porque se refiere estrictamente a la fuerza 

física, ·sint tomar en cuenta la mayor atención y concentra-

ci6n que demanda para el trabajador el manejo de un mayor 

número de máquina.s, distribuídas en un espacio mayor. 

En el período 1979-1983 las empresas textiles han venido 

soportando al tos costos. finan.cieros, producto de las deudas 

contraídas con el objetivo principal de modernizar las ins-
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talaciones y maquinarias en el marco de la Ley de Exporta 

cienes no tradicionales, que tenía cerno motivo el exportar 

no menos del 40 % de su producción en un corto período de 

tiempo. 

Según informes del MITI a principios de 1982 la deuda se a

pro~imaba a 114 millones dé dólares. 

Con el aumento de las tasas de interés y la aceleración de 

la devaluación décretado por el gobierno en 1980 , esta si

tuación llegó a tener repercusiones negativas en las prin -

cipales empresas integrantes del sector textil. Así, a ju -

nio de 1982, un conjunto de ocho empresas textiles analiza

das, arrojan una pérdida de easi ocho mil millones de solea, 

existiendo UD% relación directa de aquélla con la propor -

oi6n de gastos financieros correspondientes a ead.a empresa. 

Las dos empresas que arroj~n utilidades {tej. San Jacinto y 

La Parcela) son aquéllas que disponen de la menor preeipn -

financiera sobre ventas (ver cuadro 61). 

Textil Piura, llega a ser una de las empresas que arrojan -

las mayores pérdidas. Asi, en 1982 las utilidades fueron -

negativas por un valor de 3,000 millones de soles aproxima

damente. Explica esta situación, los gastos financieros cr~ 

cientes (23,203 millones de soles a setiembre de 1984) como. 

eonsecuencia del excesivo endeudamiento en que incurrió a -

partir de 1979. En dicho año, el endeudamiento concertado 

financió el 83.3 % de los activos fijos adquiridos. Al año 

sgte~ , en 1980 a pesar de reducirse en un 75 % las compras 
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de maquina.ria, la fuente de apoyo sigui6 siendo el erédi to 

en una proporei6n casi total (97o8 %) • En promedio desde -

· 1979 hasta 1983 los recursos crediticios solventaron en un 

76.7 % las IIW!Va.s inversiones rea.lizada.s para la compra de 

maquinaria (ver ouadro 62). 

La ligaz6n de Textil Piura. con el Banco de Crédito y el Gr.!! 

po Romero, si bien le ha facilitado el endeudamiento, tam -

bién ha permitido que esta empresa pueda afrontar los pro -

blemas finan~ieros derivados del mismo. 

CUAnRO 6 1 

SITUACION DE LA MUESTRA DE EMPRESAS TEXTILES ALGO.DONERA...S 
(a junio de 1982) 

Tej. La. Uni6n 

Textil Piura. 

CUVIS.I 

El Amazonas 

Cons.In~del Perú 

Nuevo Mundo 

Tej .-~ Jacinto 

(miles de millones de soles) 

VALOR DE VE1'"TAS RESULTADO G.ABT1FINA~C. 
Moado.naeional Mcado .. Ext. DEL EJERC. VE}J'"TAS: 

(-) (2.3) 
(2.1) 

{1o4) 
(1.7) 
(0.2) 

(Oa09) 

18 

44 
15 
21 

13 

----, \ 
~La P~ela. 

12.1 

0.7 
3.8 
2 .. 9 
o.65 
3.9 
1.4 
1.2 

1.4 

3·5 
O o 54 

2.1 

0.31 

0 .. 5:2 

0 .. 72 
0.58 

Oca13 

0.04 

126 

11 
12 

. 1 

TOTAL \_ 9 .. 67 (7.7) 
'1 

1 --~-----------------------------------------------------------------
,,~--;~-FuE}J"TE: Balance dé las empresas 

Elaboración: Equipo textil CEDAL • .la "J.otualitiat ;J•••'-ioa", te•rer• 
19e3; ~ •• 5~ ; Pá¡. 16. 
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CUADRO 6 2 

P.ARTICIPACION DE LA DEIIDA EN LA COMPRA DE MAQ.UUIARI.A 

Partieipación de la deuda en compra de 
máquinas 

Recursos prontos 

:FUJ!JT:J: "l•!enatiYe Textil", Marze-a8ril 19e5, 
pá.¡. 4 • 

La pertenencia d6 Textil Piura al grupo Romero, le ha vali-

do que COFIDE le refinancie sus obligaciones ante 1~ CAF. 

Estas por un monto de $ 21700,_900 vencían en 1982. Pero la 

intervención de COFIDE ha diferido tales pagos a un plazo -

de Qinco ~os y dos de gracia, posibilitando que la liqui -

dez de la empresa experimente oierta mejoría. 

La relación Baneo de Crédito-Textil Piura se manifestó de -

la sgte. manera: En 1981 él peor año de la empresa, los so

gregirós y préstamos banc~rios llegan a financiar el 63 % -

de los activos eorritentes. Para 1980 llegó al 55 % , es -

·decir 5,778'787 millones de soles que han ido fluyendo del 
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Banco de Crédito a Textil Piura como capital de trabajo. Es 

esa relaci6n tan especial entre el Banco y esta empresa del 

grupo Romero, lo que ha facil~tado las cosas para ~xtil 

Piura en momentos de una restricci6n general de la liquidez 

en el sistema económico. 

La si tuaci6n de Textil Piura es representativa de gran par-

te de empresas textiles que se encuentran en crisis, con la 

diferencia que ésta es apoyada y financiada por el Banco de 

Crédito, porque de haber sido otra empresa y sin vínculos~ 

nivel financiero ya estaría con problemas graves y al cie 

rre o a la quiebra. 

En resumen: La política económica de nuestro país en las 

dos últimas décadas creó condiciones· favorables a la auto 

matización y aún a la sobreinversión de capital fijo. Así , 

se produce una significativa modernización en la capacidad 

instalada en la industria textil con ia introducción de nue 

vas maqUinarias procedentes de otros países, lo e ual acre 

cent6 la dependencia tecnológica hacia el exterior. Esto 

trajo como consecuencia un excesivo endaudamiento, lo que o 

riginó gastos fi~~cieros crecientes, que tuvo repercusio 

nes negativas en la situación económico-financiera de las 

empresas textiles., situación agravada por el cambio de la 

política económica del gobierno ocurrida a partir de 1980 

en que se elevan las tasas de interés y se acentúa la ace 
~ 

leraci6n de la devaluación de la moneda peruana. 



9 2 

)o 2o2 EL CO~'TROL DE IA PRODUCCION DE FIBRAS Sll\1TE1'IC.AS Y J.RTIY.I -

CIALES 

3e2o2e1 LA PRODUCCION MUNDIAL DE FIERAS SINTETIVAS Y ARTIFI~ 

A nivel mundial, la vr6ducci6n de f~bras sintéticas para la 

industria textil está en manos de unas pocas empresas tras

nacionales de origén norteamericano, alemán, francés, inglés 

y holandés ... Est'as producen derivados de la química or!áni -

ca utilizados en los te~tiles (fibras y colorantes), fabri

ci6n de cauaho sintético, industria fa.nnaceútica.; explosi 

vos y plásticos. 

Las tareas de investigación y experimentación se realizan -

en laboratorios perteneciente~ ª la empresa, siendo el cos

to· y la duración de estas tareas de tal magnitud, que sólo 

pueden ser asumidas por empresas de gran capacidad fina.nci,! 

ra, constituyéndose as! en elementos- que garantizan el con

trol oligopólico de estas fabricaciones. 

Las estrategias de penetración o conservaci6n de mercados -

de dichas empresas, las ha llevado en deteminados momentos 

a realizar acuerdos ~e repartici6n de mercados y en otros a 

una competencia abierta. 

En muchos casos, las mismas fibras qúímieas, han sido desa

rrolladas por diferentes empresas, por lo que en los acuer

dos o disputas que se llevaron a cabo, también va a entrar 

en juego el control de las patentes. 

Entre 1968 y 1969 el 85 % de la oferta de fibra sintética 
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en Estados Unidos estaba concentrada en ocho empresa.s 51 Las 

tres primeras eran D-v.pont (26%), me Corporation (15%) y -

Fiber Industries Co~oration (10.5%) • Esta última es pro -

piedad de la Celanese y la ICI (Imperial Chemical.Industrie) 

en porcentajes iguales. 

La Celanese aparece en octavo lugar con el 5.7% de la o

ferta de fibras en Estados Unidos. ESta empresa tiene una -

subsidiaria en el Perú: La Ray6n &e Celanese 0 

En Alemania la conoentrari6n es aún más a.centuadas La .Ba.yer, 

la Glanztoff (propiedad de la AKU de Holanda) y HoechBt tie 

nen el 70 % del mercado (25% , 24% , y 21% respectivamen

te) • 

En Francia, la empresa más importante del ramo ea la Rhone 

Poulenc {cuya filial en J.lemania es la Rhodiceta) que con -

trola el 85 % del mercadoo 

En el oa.so de las finnas norteamericanas, el mercado más -

importante es su propio país. En'-.1974 la Dupont destinaba -

el 27.6% de sus ventas al mercado exterior (incluyendo 

filiales) y la Celanese el 23.4 ?~ • 

En el cuadro 63, observaremos algunos coeficientes que per

mitan establecer comparaciones entre dos firmas norteameri~ 

canas (Dupont y Celanese) y dos alemanas {Bayer y Basf) • 

Como podemos apreciar las firmas alemanas áparecen más in -

tensivas en capital y con mayores tasas de ventas que sus -

respectivas norteamericanas, aunque sus márgenes de ventas 

y su relaci6n ganancias/activos es más baja .. Las_ tasas de -
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crecimiento de sus activos smn mucho máa elevadae, lo que 

reflejaría mayores niveles de desarrollo teenol6gico, así 

ecmo prooesos productivos ~a eomplieadca, lo que expliGa-

rían sus menores tasas de ganancias. 

CUADRO 6 3 

COEFICIE.'NTES DE COMFORT.Al'-IIENTO (datos para 1972) 

Empresa 

Cehneee 

Dupont 

Ba.yer 

Ba•f 

Acativos 
PO 

41o8 
32.3 
36.6 
43 .. 1 

Ventas 
Aetivoe 

0.73 
1.04 
0.83 
0.99 

Ganancias Ganancias Creeim .. promed. 
Vent.:LS Aetivoe activoe (1963-1974) 

3o8 4o1 11.8 
11.3 11.7 6.6 
3o9 3o3 24o5 
3.6 3o5 24.6 

FUENTE: Andreff Wlad.imir z "Profite et estrueture du Capi taliemo 
Mondial (pág. 267)• 11• "La Pret1u .. iéa Al¡e~e•era e Intu.tria 
Textil ea el Perú"- D.!SCO 19e1. 

3 .. 2.2 .. 2 LA PRODUCCION NACIONAL DE FIBRAS SI!Ii"TETICAS Y ARTIFICIALES 

Las trasnaeionales Bayer (Alemania) y Celanese (norteameri-

cana) tienen plantas 8Ubeidiari~ en el Perú eon la finali-

dad de reali~r aquí una parte del proce~o productivo y a -

baetecer el consumo interior de eete tipo de fibrae. 

La Ray6n & Cela.neee {subo3idiaria Eiel Celanese) instalada a 

fines de la década del 40, elabora fibra de po]iester y al-

gunaa, fibras artificialee como el ray6n acetato y el ray6n 

viscosa. En 1977 contaba con 10 eatablecimientoe, entre loe 

euales tres, produ~en fi.braa a.críli<:a:a (dralón) y cuatrode 

ellas producen austanciae químigaa. Su capital.eocial era-

.~ 
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6..¡2 mill•nu llie !!~le:>, e5tant. el AJ.9.2 % en 'íll..a.nes «i.e la CliP,-

8a matriz y el rel!>to en m~nt)~ «.e ea1Ji talem ruil.Oi()tlj;l,les •i~ 

!lei.':t:4113. 

La Blayer ~~era con d.o8 empret!Ols ae e.i.ferente razén ~acial: 

::Bayer Quimiea~5 UJdia5, t!_Ue oon~ta fie cu.atr• e~Stói.bleeimient.of.l 

~ue proáucen abones y placuicit-.o, su5ta"Flci«.l5 .fa.rm-.ceútü':<íH!~ 

y ~W!toarsci:.o.s '\UÚiiea~ fliveraat5 lTIWP y ; Bayer In4uetrial , 

~:ue l:!ü<ib•ra .fibra.tt sintétioaa. 

I~yer !tui.u~trütl en 1'77 c~:rrtaba C@on ~2t nil14llne~ tie C~J)Í tal 

zecial een 1.U'hl. f®ma se ~rc•t>iefi&>.li. mixta (5J~ .• , % en ~anos !le 

li'. e as~ JHotri!. y el re~te en rnanes liel E3tatic. y e~Jli taleo 

~rivali.o~ naei0n&les)~ 

l.a. Eay4!r tiene el mont'2!fHÜh ie l;ae .fibr·~~ élerílie.,.s en el -

~a.ís y le;. H>&y*n Celanese em :mlnt0]J$1ic~ en la pr•dueoiéra r!e 

rayón y pelieste-:r sümda :su VB:P- en 1 ~79 @e 1 1 1'6~ 3~9 y ~au 

10:8l~Gtién ecupa@i.•. 'ªe -!2 _pc~~H'...;¡¡.l!. 

tie integ-r;,o.$i0» ceE. el aparato prllH!.uativc l@lc~.l, .-.pr(lvisie 

ru.lnil0.se ~.e Jattteria$ p:r.ifl;t.~ atl~uirirliile a s~ r:!!speotivao 0ói. 

1!4l5 :r.1atrices .. 

P•r ejoJr~l&, en H..otyén Celé<:nel!le, li.el toto;tl ee C€1F-pra.!':i efeetu~ 

caB entre :m.<Lteri¡¡~ prima5 y ma.terio:tle:e~, tnw~.~es y e:t':!balaje:s~ 

y &l.Y.liDistroe ilivere~fi~St el 62 % cerre~ponii• :¡ ~c~npras efee

tuadat~ en el ~xterior •. 

1a :;>rfHtl.ueci~Sn «e fibra~ sint.;ticlil.e y Rrtifieia.les ~e r~i:iB 

tr• en ~ ... :';.statí:stica. Industrial e1'1 el ,rupe CIITI 351.3 ('Fa 
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bricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras 

artificiales excepto el vidrio). En 1975, este gr~po contaba 

con 20 establecimientos, una poblaci6n ocupada de 3,585 y un 

VBP fr S/. 5 '381, 587 (ver cuadro 64( • 

CUADRO 6 4 

FABRICA~ION DE RESINAS SI NTETICAS, MA~.tilliAS PLASTICAS 
Y FIBRAS ARTIFICIALES, EXCEPTO EL VIDRIO 

(en miles solee) 

1 9 7 1 1 9 7 3 1 9. 7 5 

No .. estableaimientos 16 16 20 
Pe Oc 1,266 1,733 3,585 
~ (en soles) 1'179,279 2'155,266 5'381,587 

Val .. tot.ooneumo 648,272 849,834 2'493,014 
Valor agregado 531,007 1'305,432 2'888,573 

FIJENTE: Estadística ·Inudatrial MICTl· :tb••ra.ie J•r la U•i
iai. ie J:sta.ií11tiu. Fa•ri l. Para 1971-73 e• ,á~. 21 y 
1~2. Pacra 1975 e• Ji¡. 91 •. 

La. información registra.dá pa.ra 1973 indica que de un valor -

total de 849,834 soles, utilizadas en la adquisición de ma -

terias primas y materiales, el 66 % corres])Ondió a ma teria.s 

primas y materiales importados (cuadro 65) .. Diaho poreentaje 

se elev6 a J1 % en 1975 • 

CUA.DRO 6 5 

MATERIAS PRIY~ Y MATSRIALES UTILIZADOS POR LOS FABRICANTES 
- DE FIBRAS QUIMICAS 

A-WOS TOTAL INSUMOS . NACIONAL % IMPORTADO % 

1973 849,834 171,500 20 .. 2 560,171 65 .. 9 
1974 648,272 156,946 24p2 373,804 57o7 
1975 2'493,014 255,474 10o2 1'919,736 77 .. 0 

FUENTE: Estadística Industrial - .NICTI • Para 1973: Vel. II, 
,-.¡. ~-~ y 56. Para 1975: Vel. I, 

, 
91 ,a.¡. 
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Vt~Lcl? ))!::~ U f',!).1'?1IU!l PHI?J.. Y iiJA'IFiRIAI.:,Z:;S CC.l';SUT1I.DC'S POR 1Ct3 
.F'AJ.iJUC.~J:'l;E;t.; .Di:~ P:LS:tt:..S G.UiniCr~;::; :r:--:n 1973 

ti) 11.\';.lUA X:IUHA l~6.C10i:UL el 
_l:) lf'ifY(,Jt:t\li.:lJO ;~ 'i'O'Il.Al.I, 

1''4lb.:p•li;~JS:t'.Ílh. 226,111 ~-'· 33 226f111 

f~.~uí•.,/tr~ta•.in*• 2,5$5 1.~.2 57,511 10.,26 6t,t16 

.Alukd etílio• i¡¡lli. 45,31~ 25.7t 45,.314 

Pd ifla t il:••• 13,519 7.65 17,722 3.16 31,231 

Celule•a !eetat• 27.952 ~.99 27,952 
A:aaitir• .ft~lic• 21,695 3.69 2t,695 

J..eeitc. ¡,>s,aea*• oruti• 6, 1i.(. 3.46 6, ., 04-

Ae.tli t~ !!c:!~~~nfil) e!!fli,... 
:refiwt.d.• 5,'995 '·~·· - 5,995 
r'letM.r.tf;l 16,416 2a93 16,416 
.Ae.:titat pe•ealll'll ~i~rl8-
c;e:u.d.e 13,941 7.90 13,49t 
Ur~lii 322 0.1~ 1~,3a5 1.15 1t,7f17 

Tali• 1t,tl9 1.11 1t,tt9 

Otru lt,i49 5~.29 1"(:;, 791 3t.99 262,64& 
:t:U1l.AIJ ·176,53e 1ti.@' 560&679 1~0 .. 1i1 T37t217 

% 

3t.67 
1.1~ 

6.,15 

4o2~ 

;.19 
;.69 
3.46 

;.~· 

2.93 

1.98 
1.4.5 

1.37 
29.,51 
111.1 
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CUtJ)ftC.. 6 1. 
ALGUNCS I.KDIC.A . .DOHES .?COl:~C<J.·'ilGCS 1\l;;L GBíJPO CIIU 3513&:& 

(*» ~~le~ e~~taat~• ~~ 1973) 

Val•r aetiv• fijo 

VQlor i~vera. e» 
\U.tJ • y tt~ uip• 

1 9 7 1 

541,225 

1 9 7 3 1 9 7 5 

7U, 121 

99,151 647,695 
--------------------------------------------------~-·--·-·---~-----
FU.t::FrrE: ;;h.0•raeié:• J>!'•~i,. en b<Ule s,. el.11.tu: 4;ic la f'i:b.d.í®tioa 

IBduetri;tl HlC'i'l 

&!~: : Para deflM.etar lu va.hru, se utilid el !~tiice \'l«"S 

:pr•eiu d~l PBI ~ 1971 • 10~ ; 1973 :::. 125.45 ; 
1975 = 17~ .. .4 
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3o2e2o3 EVOLUCION DE LAS IMPOR'I'ACIONES DE FI:BRt~s Sll\TE'J.liCi)S Y ARTIFICIALES 

Hasta. 1978 estuvo prohibido en el Perú, la importación de hi 

lados, tejidos y eonfec~iones que fuese coro~ ti ti va ~on la -

:produ~ción nacionel. Ese año, la mayor pa.rte de las importa

ciones de textiles fue de insumas químicos para la produc 

oión de fibras e hilados y tejidos sintéticos (nylon, palies 

ter, aarílico) que recién empezaba a producirse en el país. 

El cuad~o 68 muestra que los principales rQbroB de importa -

eiones de la sección textil del arancel de aduanES, se con -

~entran en aquéllos capítulos que ~emprenden fibras sinté 

ticas y artificiales de diverso tipo: capítulos 51 y 56 .. 

El capítulo 51 que representa en 1980 el 21 ¡~ de las impor

taciones textiles, tiene un comportruniento irregular: baja -

en 1980 y vuelve a subir en al período enero-agoste de 1981 

respecto a igual período del año anterior (ver cuadro 69). 

Este capítulo comprende tres grandes rubros: hilados de po 

liester texturizado y sin texturizar crecientemente demanda

dos por las fábricas de hilados y tejidos para combinarlos 

con algodón; monofilamentos usados eomo insumas para la fa 

bricación de diversas fibras textiles y tejidos utilizados -

en la producción de llantaso 

La reducción de los volúmenes importacos inscritos en este -

capítulo 51 durante 1980 puede ~xplicarse por el incremento 

de la producción nacional de hilados de poliester monopoliz~ 

do por Rayón y Celanese que tardíamente sustituyó en parte ~ 

a estas importaeionesu 



CUADRO 6 8 

XI SECCION: I11l?ORTACI011JJS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 1978 - 1980 

CAPITULOS 1 9 1 8 1 9- 1 9 1 9 8 o Var. 
U$ Dól-~- -----xga-. ----.-%&g u$DOJ.--:------Kgso -- %Kgu U$ Dól. Kgs. % Kg. 1980/79 

51 Fibra~ eintétio. 
y artificiales 906,150 268,748 10 2'609,403 4'482,604 56 5'673,903 2'203,226 21 - 51 % 

56 Fibr~s, ijilad. y 
Tejoeintét. y art. 
dieeontínua.e · 1 1806,485 11 324,538 49 2'569, 757· 1 '908, 240 24 9'103,102 4'899,642 46 157% 

TOTAL IMPORT~TEXT. 
(eapo 50 al 63) 6'977,884 2'693,374 100 12'032,030 7'986,707 100 26'489,008 101 684,707 100 

!'uJOTTI: :na•eralle l'!ll •a.ee a lem lieta41•• -,reli•i•are• lle .,,lisa• i•-,erta«ie•e•. "J.etualiliali .l•••••i•a", •et, 19e2 

CUADRO 6 ~ -,á¡. 13 

CAP. 51 FIBRAS SINTETICJIS Y ARTIFICIALES . 

RUBROS EneroLAsosto 1280 EneroL!sosto 1281 Var. 81L80 
Kg. U$ Kg. U$ Kgo U$ 

Hilados de poliester 
(textur.y sin text.) 753,194 1'570, 278 -1'789,765 4'020,547 137 156 

.: .. 
Monofilam.de material 
eintético 76,959 271,829 45.799 344.415 - 40.5 27 

TeJidos de filamentos 
~rtif. (para. fab. de llantas) 21,901 149.306 152,554 1 1 092,219 

TOTAL 888,565 21 228,213 2'273,012 6~771,775 

FUENTE: "Liberaliemo y Dnpleo en la Industria textil" - Cannen Rosa Balbi 



Recién en 1981 , loa hilados de poliester fueron incluí 

dos en la liberalizaci6n de importaciones, de allí el rá 

pido crecimiento de las importaciones de estos hilados 

137 % (prineipalmente del ya texturizado, proceso que era 

realizado por varias empresa~ nacionales) en ese año (ver 

cuadro 69)o La evolución de este rubro confirma, que se ha 

iniciado la reversi6n del proceso de sustituci6n de impor

taciones desarrollado en loe años 70 , y este rubro es el 

que deter.nina el comportamiento (en volumen y valor) del -

ea. pi tul o 51 • 

El eap:Ítulo56 , que en 1980 representa el 46% de las 

importaciones textiles totales, eontiene fibras, sables 

aerílio~s y de ray6n, ~adoe fundamentalmente por la sub 

sidiaria de Bayer y también meahas para la fabricaei6n de 

cigarrillos (ver auadro 70). 

ESte capítulo registra en 1980 un incremento de 157 % en 

relaci6n a 1979 (ver oua.d.ro 68); pero lo que sucede es que 

1980 fue· un año excepcional por la prolongada huelga que 

afeet6 a Bayer, que produce las fibras insumidas por las 

fábrica.l! de hilados y tejidos sintéticos; el valor de est~ 

importaciones exGepeionales as~endi6 a. seis millones de 

d6laree en el período enero-agosto 1980, volviendo en 1981 

a su nivel normal (ver ouadro 70)o Lo que destaca en este 

capítulo ee. la posici6n 5607 que responde a loe tejidos de 

fibras sir,;téticas y I!!!UI! mezclas. Si eompara.Illos las impor -

taoiones de textiles sintétieoe y artificiales de enero 

agosto 1980 eon enero-agosto 1981, vemos que crecen eon 



CUADRO 7 O 

CAJ?.. %_ 56 FI:SRAS, HILADOS Y TEJ. SINTETICOS Y ARTl!,. DISCONTINUOS .;;• 

1 9 7 9 Enero-agosto 1980 ~nero-agoato 1981 Var. 
U$ ___ % K g • U$ K g o U~ 1961/80 

5601, 5602, 5603, 5604 
Fibras acrílbal!l,de ~a 
y6n visoosa, cables 

3'344,512 di~contínuol!l. 2'092,000 92 51557,674 '1 '546,968 2'648,644 - 116% 
5605, 5606 
Hilados de poliamidae 

poliel!lter y mezolas 348 .26, 612 116,974 

5607 
Tej. o telae sint. 176,353 e 45,490 225,123 . 447,193 3'367,762 90% 

~o tal CAPITULO 21 266,701 100 3'393,346 5'762,000 21019,000 6'133.580 

FUENTE: "Liber!liemo y Empleo en la induetria textil" - Canten Roea Ba.lbi ~ Equipo Textil CEDAL 
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rapidez. Tal como se ve en el cuadro 70, la.s irr.portaoio -

nes de fibras vúelven a su nivel normal (o sea disminuyen 

en 116 %) pero la importación de tejidos ~intétieo~ e~ mu-

cho mayor en el primer eeme~tre de 1981 en relación al a -

ño 1980 (la var. 81/80 e~ 90 % ) o· 

A~í, en eete Gapítulo 56, notaremo~ una gran modificación 

en el eomportamie nto de lae importaciones. En 1979 un 9Z % 

fueron insumoe para la indust:r;ia de fibru eintétioae y -

e6lo un 8% eran biene~ .finales: telas de material ein -

tétieo. A 1981 l!lÓlo en el período enero-agosto, del total 

de 61 133,580 dólaree, un 55% fueron importaciones de te-

lal!l sintéticas (éeto dabido alefecto de l!lustitución que 

l!le produjo en la induetria de ~nda~ de Vestir, por los -

menores precio~ de dichas telas con respecto alalgodón 

utilizado anteriormente en la eonfecoión de dichas pren -

das). 

Observando el cuadro 71, veremos que la importación de te-., 

jidos sintéticos· en 1981, aumentó en 91 % respecto a 1979, 

ésto debido al efecto de sustitución anteriormente mencio-

nado. 

CUADRO 7 1 

MATERIA PRD"J.A D-f,PORT.kD.A POR LA DID. TEXTIL (T.11o) 

SI~"TTETICOS Y 1978 1979 1980 1981 ARTIFICIALES 

Hilados 145 556 1775 3364 
Tejidos 17 129 1166 1480 
Fibras 987 5388 3452 1694 
Confecciones 379 350 518 

FUENTE: Actualidad Económica - Octubre-Noviembre de 1962 
Pá". e •. 
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3~2o2 .. 4 ESTRUCTURA DE LOS INSUNCS EN LA FAERICACim~ DE PRODUCTOS 

TEXTILES }~CIO}~LES. 

En 1975 el empleo de las fibra~ ~iniéticaa y artificial-

le~, representaba en términos de volumen, oasi el 38 % -

del total de fibras consumida~ en la indu~tria textil, -

pa~ando a ser, despu~~ del algodón (que r~presentaba el 

46 % ) la ~egunda fibra máa importante. La lana. y 1~ -

fibra~ dura~ (lino y cáñamo) participaban esea~amente -

00n el 9 % y 6 .. 5 % respectivamente (cuadro 72). 

CUADRO 1 2 
CONSUMO DE ~..A.TERI.AS PRINAS EN LA IND. TEXTIL PERUA+'J.A 

( en % ) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Algodón 44.7% 45o~ 48.3% 49o3% 51.,1% 46.2 1' 
Fib.aint.y artif. 32.0 34·3 36.1 32o5 34.6 37o9 
Lana y pelos 7.8 9.2 5o9 9o5 8.2 9-4 
Fibadura~ veget. 15.5 11o3 9.7 8.7 6 .. 1 6 .. 5 

CONSUNO TOTAL DE 
MAT~qoPRIMAS (ToN.) 49,200 63,230 66,074 69,305 63,309 64,258 

FUENTE: "La industria textil del Perú y su situación dentro 
del Grupo Andino" Sl-.11 

Las fibras sintétio~a y artificiales aon empleadas mayo~ 

mente por los fabricantes de tejidos de punto y prendas 

de vestir, quienes adquirieron el 34o7% y el 30o7% -

respectiva~ente de es~as fibras. Lq actividad de hilados 

y tejidos aólo con.suJ!ÍÓ el 14.3 % , eeguida por la d~ 

cordelería y sogas, y otros productos textiles (eue .. dro 

73 ) • . ,, 



1 o 3 

CU.ADRO 7 3 

CONSUHO D:i!i FIBRAS SINT1;TICAS Y ARTIFICIALES· POR 
RANA TEXTIL ( en % ) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Hilados y tejo 11.7}6 12.3% 12 .. 4% 12 .. 2% 16.8% 
Tej. de punto 29 .. 9 33.6 33.4 33 .. 0 27 .. 6 
Prend.de vestir 38o7 33-9 33o3 32o9 30o8 

TOTAL CONSUl-10 FIB. 
SI NT. Y _.ffi'l'F. 15,760 21 ,660· 23,820 22,550 21,892. 

F{J'J!INTE: Item. 

1975 

14o3% 

34-7 
30o7 

24,368 

En la produoeión.de hilados y tejidos las prinoipales -

materias primas eon produeidas localmente. 

El 21 % corresponde a materias primas importadas. El -

grueso de ést~ aon las fibras sintéticas y artificia -

lea cuyo valor asciende a $. 308 1 212 en 1973 (ver euadro 

74). 

A 1975 de 12,603 toneladas de materias primas eo~~umi -

das por el seotor de Hilados y tejidos, 3,497 toneladas 

correspondi6 a fibras aintétiQas y artificiales (cuadro 

75). 

Tomando en cuenta. que la fabricación de hilados y teji -

dos es la más importante de la industri~ ·textil (oonoen-

trando casi el 60 % del VBP textil) y que s6lo adquiere 

el 14 % del total de fib'raa eintétieas y artifioiales -

consumidas por dicha industria, pode:nos deducir que es -

rtueho ~ás indefendiente (en términos relativos) de la -

produeoión de estas fibras que las demás actividades: 
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CUADRO 7 4 
ESTRUC~~ DE INSUMOS EN LA F.tBRICACION DE HILo Y TEJ. 

(da. tos para 1973 en mil~s de soles corrit!ntes) 

MAT.PRL."'1AS NACION. I1ATER.PRIM.AS il'!PORT. 

Algodón desmotado 

Algodón linter 

Fibra poliester 

Fibras poliasrílicas 

Fib. 3intéticas NEOP 

Fib~ de Nylon 

Fibo de rayón viaeoaa 

Fibro artifieiales NEOP 

Fibo mixtas 1"'EOP · 

Lana de al:paaa 

Lana de carnero 

Hilados de algodón 

Hilad.de fib. sintét.y artifo 

Hilos de algodón 

Hilos de fib:. sint. y artif. 

Colorantes 

Tintes 

Otros 

TOTAL 6908' 780 ( 1 OCP/o) 

1276'107 
127'645 
362•669 
50 1475 

355'608 

97'905 
49 9507 
57 '983 
25'482 

280'950 
554'636 
118'239 
624'313 
159'883 
25'280 
26'504 

9'343 
1269'554 

5472'083 ( 79 .. 2"/o) 

22 1 782 
16'565 
22'709 

73'351 
16'113 
3'895 

139'502 

81811 
231'900 
100 1210 

644' 167 

1436'697 (20 .. 8%) 
FUENrC'E: U1P - CNE : Tabla de Imnli!lo Producto 1973 

AiÍO 

1970 
1971 
1973 
1975 

CUADRO 75 
CONSUMO DE MATERIAS PRTI1AS DEL S3CTOR HILA])()S Y TEJID .. 

(ton/año) 

8,370 
1 o, 945 
11,801 
12,603 

COFS.DE FIE.SINT.Y ~-~T. 

1,850 
2,660 
2,763 
3,947 

}V.Sl:TE: "La Ind. Te;ztil del Perú y su situación dentro del Grupo 
Andino" - SNI 
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tejidos de punto y prendas de vestiro 

Sin embargo, estos datos son demasiado globales, pues

to que enel oaso de hilados y tejidos de lana, la de

pendencia es mucho má.s elevada. La mayor ps.rte de 1~ -

lana que ea puesta en venta en el mercado nacional 

como producto final o incorporada ~n algunas manufae 

turas (por ejemplo chompas y frazadas) es en realidad 

fibra sintética (dralón), elaborada por la :Ba.yer. 

El consumo interior de lana natural (de oveja o auqué

nido) e~ realizado easi exclusivamente por los estra -

to~ de altoB ingresos debido a los altos precios. Sie~ 

do el eonsuráo interior de e5casa cuantía, la mayor par 

te de estas manufaeturas son destinadas al mercado in

ternacional. 

El aprovisionamiento de dralón e~tá bajo control casi 

exclusivo de la Bayer, quien al mismo tiempo supervisa 

el prooeso técnioo de los usuarios. Así, se han heoho -

frecuentes, convenios entre la Bayer y los fabricantes 

de hilados y eonfecciones de lana, por loa cuales e3ta 

empresa garantiza aprovisionamiento del dralón y reali

za el control de calidad en el proceso productivo, pu 

diendo el usuario colocar la marca Bayer en la etique 

ta distintiva del producto. Los contratos más conocidos 

son los que se han hecho oon las firmas J1ishell y Cía. 

Y.ocn Hilos Cadena LLave~ Eetas dos em~esas sin embar

go, no dependen exelusivamente de este tipo de produc -

ción; la exportación de hilos de lana natural que ellas 
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realizan r~:presentan el 91 % y 90 % del total de su - . 

produeci6n re~pectiv~ente. 

Los fabricantes de tejidos de punto y de prendas de ves

tir, presentan un alto grado de dependencia respecto de 

1~ fibras artificiales y eintéticas, una buena parte de 

las cuales son producidas localmente por la Bayer y la 

Rayón Celane~e. Las fibras importadas provienen funda 

mentalmente de F.stados Unidos, Japón y Alemania. Sólo se 

realizan en el país las últimas etapas del proceso pro 

ductivo de estas fibras químicas, mientras que las pri 

aeras etapas (que son funda~entales), son hechas en el -

país sede de su casa matriz. 

La utilización de hilados y tejidos a base de fibras ein 

tétieas y artificiales se ha incrementado sLgnifieativa

mente, llegando a participar en promedio eon el 27 % del 

tota.l de materias primas consumidas por la prod11.eción de 

prendas de vestir. Como se muestra en el cuadro 76, los 

volúmenes de materias primas consumidas por este tipo de 

producción a partir de 1975 tienden a declir~r eonsider~ 

blemente, debido a la fuerte contracción del mercado de 

consumo·. Sin embargo, cabe remarcar cómo el empleo de 

fibras naturales se reduce en forma más rápida q.ue el de 

las fibras q-oírt.icas. 

En la prodUcción de tejidos de punto, se utiliza un pro~ 

medio de 54% de fibra.s sintéticas (ver cuadro 77). 



- 1 o 

CUAJ:PRO - 7 6 
PRODUCCIGN DE.PRENDAS DE VESTIR 

Conaureo de ma.t~riaa primas en ToN. 

. 1 . 

ORIGEN DE LA 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 NA'l'ERIA PRlliTA 

Algodón 13,140 12,686 12,058 10,846 
Lana. y pelos 2,378 2,745 2,182 1,936 
Sint .. y a.rtif. 6,735 7,484 6,181 5,560 
Fib .. duras 2,539 2,759 2,330 2,096 

TOTAL , 24,792 25,674 22,751 20,438 

FUENTE: Estadística. Industrial MICTl 

CUAllliO 7 7 

.PRODUCCION DE TEJIDOS DE PUNTO: CONSUNO DE l'IAT. 
PR!Mm 

CONSUMO TOTAL DE MAT. PRll1AS 
DEL SECT. DE TEJ. DE PUNTO (T.M.) 

9,435 
13,590 
12,975 
14,943 
12,127 
14,784 

CONSill10 DE FIB. 
SlNTETICAS (%) 

so.o% 
53.5 
61o3 
49 .. 8 

49.8 
57.2 

FUENTE: "La. Industria. textil del Perú y eu si tua.oión den
tro del Grupo Andino" - SNI 

Las prinoipa.les materias prLmaa que utiliza, el sector de 

tejidos de :gunto, tales como hilados de nylon, dra.lón y -

algodón, no llegan a sumar el 30 % del total de insumo~ 

importados (cuadro 78)o La mayor parte de dichos inaumoa 

son fabrieados por empresas locales. Para 1973 el consumo 

de estos hilados, tuvo un valor aproximado de 451;087 so-

les •. 
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CU J\J)~O 7 8 . · 

F.ABRICACION DE 'I]EJI.DOS DE PUNTO: VALOR DE L.AS MAT. 
PRIMAS Y N.ATERIAL.SS CONSUMIDOS. (1973) -

(m,les dO doles) · 

I1A:rERIA. PRIM.\ 1 NACIONAL . % ll<IPORT.ADO ~ 

Hiladoe de nylon 

Hilados de dralón 

Hilados de algodón 

Hil. de alg. p/teje 

Fib. de :n,;lon 

·Tej. pto.de algodón 

Hilados de polieste]; 
Hilados nylon strec 

Fib. sint. NEOP 

Hilad. rayón acetato 

Tej. pto. dralón 

Algodón desmotado 

Tej 0 pta. nylon 

Hilad. fib, sint.}~~ 
Otros 

TOTAL 

160,806 
176,727 
114,274 
99,188 
61,671 
74,241 
70,996 
58,421 
30,350 
54,050 
43,755 
38,602 

10.78 
11o85 

7o68 
6o65 
4.13 
4.98 
4.76 
3.92 
2.03 
3.62 
2.93 
2.59 

46,855 

-
13,477 

588 
9,387 

26,086 
1,566 

38,081 2o55 499 
37,929 2.54 ~14 

432,410 28.99 69,873 

1491,501 100.00 168,445 

FUENTE: U.lP - Tabla naumo Producto 1973 

27.81 

8.00 

Oo35 
5.57 

15.49 
0.93 

100~00 

Todos estos datóa, sin embargo, deben verse con cuidado -

antes de afirmar que esta industria está altamente inte -

grada al aparato productivo locaio Los hilados de_dralón 

y de nylon, si bien on de fabricación nacional, tienen -

un alto contenido · ortado, Lo mismo ocurre con las otras 

materias primas elablorada_s con fibras artificiales y sin

téticas, que junto con los hilados tienen alte. participa-

ción dentro del teta • 

.-
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Entre los insumes de origen importado de:st'ªcan los hila 

1 

dos de P.ylon, .:fi'ibras artificiales NEGF, fibras de nylon 

str<ech y en mejor medida los hilados de rayón acetato y -

poliester, así como los tejidos de punto de nylon. 

La maquinaria ;yf equipos e:mpleados por las empresas manu -

fa~tureras texJiles provienen de diferentes países (Esta

dos Unidos, JaJ6n y Alemania), 

En 1974 se reg·lstraban 29 contratos de tecnología, filllla

dos por 20 emprsas uauarias y 22 proveedores (ITINTEC 

1977). Sólo cinco fabricantes de hilados y tejidos (tres 

nacionales, J extranjer.y una mixta) registraban este 

tipo de oontra,o, siendo los fabricantes de tejidos de 

punto y de prendas de vestir, los mayores us1~rios. La. 

mayor pa~te de lestos contratos estaban referidos al em 

pleo de marcas, control de calidad. y asistencia té•niea, 

lo que hace pensar que se tra-ta de contratos semejantes a 

los que establelce la Ba.yer con los usuarios de estos pro-

duetos. 

En resumen: La d.nd. manufacturera textil ha venido incor

porando a BUS prductos, Volllmenes Cada Vez m¡!s aprecia -

bles de fibras 1;¡uími~a5 eon respecto a las fibras natura

les (algodón y lana), llegando a representar a mediado de 

, 1 al la de~ada del 70 el 38 ~ del total de fibras empleadas, 

mientras que en 1950 dicho porcentaje era sólo 7 % • 

El aprovisionamiento de fibras químicas para la industria 

text~l nacional~ se hace, ta.nto media.'1te producción local 
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(Bayer y R.¡ayón Ct.üance~, sub;::.id.iét:rüu~ file t";mpr·~sas alem<.l..

ns. y r.li'rte~mericar~ reap.eotivamemt~) i:H~iiltl mediante imp4>.!:, 

Bata situ.:aai'r.. acrecit!Jnta la depemti.enci• teon('ll~,;ic~ l:a@.

oia el exterit~r, ya fiiUe .a. eGntr•l de la :ftll.st.eria prir11"" y 

l•s pnceaea técnicos nece3aries para la flii.bria~ci~n de 

br~.s sintéticas y ~.rtificb.les~ c~bo rer-mrcar ~ue .s9le Be 

:roij¡,li~<lln on el J14LÍ.t> las úl tima!Í et~A.patot del pr~tceet~ pr(9dU2, 

tiv-& d" las fibra.& ~u!mioaa llieatras ,ue laa priltetra.!i a -

ta~ae ~$n ~ec~~s en el pa!a ~ede de ~u OQ~& matriz. 

la. depeMenoidl. de la ir:du:Yt:rb, textil tiilCi«lmtl r~spcotm -

al mere~do int~r~•cien~l ~ara el perí~• ex~mir•d8. hmt~ 

los fa.ct;e:res inte:t"'ti*f!t tenemo~ al cenjunto de políticas .! 

comimieW3 aplici.da.a en f'H'$4:'e ii.i'1@s, princi~aJ.mente en la ~ue 

50 refiere a 1<-. áeva.lus.ci®n de-l' tip0 de eabb y ·lea in 

eentiv•:s eotrterJi~Ge en la Ley de 'Ex_¡;ertaci<~P-es 'N@ ~J:r.¡¡,di 

eii'n.ialee, !lrlle deteornir..a.l."en l.._ :prrt~resiv• reerien'taci~n de 

la ¡¡r&duccü~u textil nacienal liiiici¡¡ el mercada interna 
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Entonces podemos observar dos mom~ntos por los cuales 

atraviesa. la industria textil 

a) Crecimiento de la producción textil en función al ~er-

do interno. 

b) Crecimiento de la producción textil en función al mer-

eado internacional. 

a) Crecimiento de la producción textil en función al mer-

CADO INTERlW 

Ocurrió en el período 1970-1976 o En esos años la indus -

tria textil nacional tuvo un crecimiento notable (ver e~ 

dro 79), basado de un lado en la Blllpliación de la demanda 

~ue acompañó a la· política de redistribución de ingresos 

del Gralo Velasco y de otro lado en la prohibición de im-

portaciones de hilados y tejidos (DS 134-69) que impulsó 

la producción nacional en esos rubros. 

.AÑOS 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

J!'O .&.r~ T.E: : 

CUADRO 7 9 
PRODlJCCION MA:tiJlJFAC'ITJRERA TKXTIL 

INDIGE DE PRECIOS PROD .MANUF e T.li:XTIL 
DEL PBI (mill.soles constant.) 

100.0 11o580 
105.04 14o007 
114.73 15o122 
131 .. 99 13 .. 341 
154 .. 67 23 .. 705 
187.75 21 .. 435 

"La Industria textil del Perú y su si tu.ación dentro 
del Grupo .Andino" - S NI 
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En esta fase de bonanza de la industria textil centrada en 

la expansión y proteeción del mercado interno, el eonsumo 

de hilados y tejidos de algodón utilizados en la confección 

de tejidos de punto-¡. prendas de:vestir, significó en pro

medio el 93% de la produeciéntotal, mientras que el res-

to era canalizado al mercado externo. Inelueive hasta. 1976 

más del 90% de la.produceión total estaba destinada e.l 

mereado int~rno (cuadro 80)o. 

AÑOS 

1975 
1976 

CUADRO 8 O 

DEr>iAl\l]).A APARENTE DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON 
( Toneladas ) 

PRODUCCION CONSTIMO EX:PORT4f)ION INTERNO % 

62,623 61,704 98o5 919 
65,769 63,279 96.2 2,490 

% 

1o5 
3.8 

FUENTE: Elaborado a partir de cifras del MICTI y .Anuario 
de ·comercio Exterior. 

Los productos manufacturados textiles, incluyendo prendas -

de vestir, no están su3etos a controles de precio de nin 

gún tipo, lo cual supone que éstos se determinan por la ta-

sa inflacionaria de los componentes del eosto, así como por 
. ' 

el tipo de consumo que éstos desean captar. Entonces, como 

la mayor parte de sus ventas estaban destinadas al mercado 

interno, ésto les obligaba a mantener niveles de precios 

relativamente moderados, .Así, hasta 1978 los precios al por 

mayor de los textiles sig1mn un ritmo de crecimiento infe -
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rior al promedio del sector industrial manufacturero (ver -

cuadro 81). El hecho de contar con una materia prima bara-

ta y sujeta a control de: :precio (el algodón), así cmo el 

congelamiento del salario textil (en 1976), les permiten -

contrarrestar los efectos de la inflación ~n ese período. 

AÍ~OS 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO 8 1 

HT.DICE DE PRECIOS P.L POR I1AYOR (Base 1973) 

F.ABRIC.DE FABRIC.Dll PREKDAS IlilliCE GRAL.DE 
TEXTILES DE VESTIR EXCEPTO PF.Ii;CIOS AL :t'OR 

CALZADO EAYOR Sll<l 

100 .. 00 100.,00 100 .. 0 
115.41 129.,47 114.1 
127 o 50 149o16 138o 1 
158 .. 12 215.22 195.2 
191 .. 03 284 .. 19 277.5 
293.99 370 .. 19 509.,2 

FOEKTE: INP - ONE. Indice de precios al por mayor. Agosto
Diciembre 1979. 

Sin embargo, a partir de 1978 los precios de los productos 

textiles comienzan a crecer desmesuradamente. P~í entre 

1979 y 1980 el índice de los precios de los textiles crece 

en 79 % , porcentaje superior al del Índice general de pre-

cios al corusumidor, que fue de 59 %. en ese año (cuadro 82). 

El alza contínua en el precio de dichos productos, obedece 

a una el!ltrategia de ventas orientada furlda .. nenta.l.II.ente al -

mercado exterior y que considera de manera poco importante 

al mereado interno; de allí que su estrategia en el mercado 
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interno sea incrementar los ingresos de la empresa a través 

del aumento en los precios y no en base a las unidades ven-

didas. 

CUADRO 8 2 

IliT>ICE DE PRECIOS .!L CONSUHIDOR DE LIMA METROPOL. 

..&.E os 

1979 

1980 

1981 

1982 

. (Base 1979 = 100 ) 

TELAS Y FRENDAS TEJÍD. P/HOG.AR 
m VESTffi Y OTROS ART. 

TEXTILES 

100.0 100.0 

190o6 179e4 

301.2 283.2 

435.6 412o0 

Hi1)ICE 
GIUL.DE 
PREC. CONSUM. 

100.;0 

159c2 

279.2 

459.2 

FD~NTE: IN B. Dire~eié• Ge•eral ce I••i•~••res lee•é•ieea 
y •uialea. l•ere 19e3 • Pá¡. 1~-15-26-17. 

En lo que ee refiere a prendas de vestir, éstas ven creaer . 

BUS preeios con mayor intensidad que loa ·otrcs productos te!_ 

tiles e incluso que el promedio del sector industrial mánu-

facturero (cuadros 81 y 82). E:sto se debe a los bajos nive-

les de productividad y a que las empresas más gra.ndes rea -

lizan una produceién d.estinada a los estratos de población 

de altos y medianos ingresoso 

Desde 1976 (año en qu~·se inicia la crisis eaonómi~a), el-

sector de prendaa de vestir ve disminuir sus ventas reales 

desde 1 1567 a 1 1 100 soles en 1980 (ver t:madro 83), debido-

a los altos precios de sus productos y a las contínuas al -

zas realizadas que continúan esta tendencia a 1982. 
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CUJ-DRO 8 3 

YI.:J\""TAS DE LAS PRINCIP.AWS EHPHESAS CCWIERCIALES NIND
RISTJ...S DE LUlA JVf..I:TROPOLITANA. RUBRO : H"'Dffi.íBNT.A.HIJ.. 

( miles de soles de 1973 ) 

1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 B 1 9 7 9 1 ~ s o· 

1 '567 1 '441 1 1 302 1 1128 1 '100 

FUE~""TE: Iriforme Estadístico Enero-Diciembre 1980. Il~ 
Pá¡. 62. 

Observando el cuadro 84, veremos que de las ocho empresas -

de la~muestra, cinco de ellas han bajado el nivel de sus -

ventas locales, siendo Credisa, la más afectada. 

CUADRO 8 4 

VALOR · DE LAS VEh'TP...S LOCALES EFECTUADAS POR LA.S Ei1PRESJt...S 
DE LAMUESTRA (millones de soles de 1979) 

Er1PRESAS VENTAS LOCALES (Prim.semo) VARI.AC. % 
1 9 8 o 1 9 8 1 1981/1980 

Credisa 694 313 - 54.9 
Fabritex Peruana 122 152 24.6 
Tt-jo La. Unión 3,497 3,496 - o .. 1 
Hil., y Tej. San 
Miguel 576 579 o.5· 
Hilandería de alg. 
peruano 110 85 - 22 .. 7 
Text., .Amazona.s 825 785 - 4.8 
Texto El Progreso 17 31 82~4 

La. Pare e la. 342 •251 - 26.6 

6,183 5,692 " 1.9 TOTAL -
FUENTE: Información proporcionada por las empresas. MITI=BCR 
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otro de los factores que influye en la baja de las ventas -

internas de productos textiles (principalmente p~nda~ de -

vestir), e5 le-. apertura arancelaria decretada por el gobie,r 

no a partir de 1979, cuando se elimina la prohibición de 

importar hilados, tejidos y confeccione~ competitivas con-

la producción nacional. 

Así, a partir de ese año, se incrementa notablemente la im-

portación de productoe textiles, siendo P.tás del 50 % de 

éstas, bienes C.e consumo final que entran a oomJetir con a-

quéllo~ que ~e producen internamente. En particular, desta-

ca ls. forma. en que crece la importación de telas, tanto de 

algodón y sintéticas así como prendas de vestir confecoio -

nadas (ver ouad.ro ·85)a 

CUADRO 8 5 

XI • SECCION Ir~ORTACIONES TEXTILES Y SUS M-~1~-
FJ.CTUR.AS ( en Kg. ) 

CAPITULO 

60 Género de punto, 
medias 

61 Prend. vestir,cbompas 
de a.lg.y sintét .. 

- Ropa intay ext.de 
hombre y mujer 

- Gua.nte-s p/trabaj .. 

62 Otros art. confecc. 

1 9 1 8 

11,314 

496 
10,818 

201,806 

1 9 7 9 

1,457 

471,.653 

457,407 
14,246 
47,325 

1 9 8 o 

87,780 

574,089 

n.d. 

nodo 

251,837 

Fl:I~l'JTE: "Liberalismo y E."ll:pleo en la industria textil" -
Cannen Rosa Balbi 9 Equipo t'3xtil CEDAL .. 

Observando el cuadro 85 veremos que los capítulos 60, 61 
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y 62 son rel~va.ntes para· ver las importaciones de f'rendas -

de vestir y confeccion~s en general. 

En el car.dtulo 60, hasta el año 1979 la limitada importa 

ción registrada aq_uí (1,457 Kg.) correspondía en más del 

80 % a aq_uélla partida que incluye las medias para várices 

que no se producen internruEente. Para 1980 el porcentaje 

del rubro para medias para várices sólo constituyó el 12% 

del total, mientras que aproximadamente el 82 % (o sea 

71,980 Kg.) eran todo tipo de medias, chompas y otros teji-

dos de punto, competitivos con la producción naciorEl. 

Lo mismo se observa en el cap. 61 • Hasta 1978 el monto im-

portado total de este aapítulo correspondía casi íntegra 

mente a la partida de guantes especiales para la proteeeión 

de trabajadores; no se importaba ropa acabada porque la in-

du.stria nacional abastecía íntegramente al mercado interno .. 

En 1979 al amparo de la primera rebaja arancelaria, la im -

portación de prendas de vestir fue 41 veces el monto regia-

trado en 1978 correspondiendo la mayor parte a ropa inte 

rior y exterior d~ hombre y mujer. Finalmente, también al 

oap!tulo 62 que contiene confecciones diversa$, muestra el 

crecimiento de la importación de bienes finales (ropa de e~ 

ma, sacos, talegas, etc.) cuya producción interna se había 

desarrollado en los últimos años. 

Para evaluar el verd&dero efecto de la apertura arancelaria 

sobre la indu:!tria textil, . es importante recordar q_ue esta 

apertura ocurre dentro de un contexto definido por la depr~ 
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-ft. 

sión del mercado interno, depresión generada .. a partir de 

las políticas de estabilización aplicadas del 76 al 78 , 

que originó una reducción de la tiemanda especiálmente con -

siderable en los sectcres de tejidos de punto y prendas de 

vestir, ya. que éstos a diferencia del sector hilados, teji-

dos- y acabados, no encontraron una salida en las exporta -

e iones. 

b) Crecimiento de la producción textil en función al mercado -

internacional. 

Ln mayo de 1976 se dict6 una nueva Ley de Promoción a las -

Exportaciones No- Tradiciona.le5, que contenía un conjunto de 

illcentivoe para impulsar la exportación de manufacturas: se 

incrementaron loa niveles de CERTEX (subsidio a la exporta-

ción que existía en menor escala desde años atrás), otor -

gándose a los productos textiles un nivel promedio del 26 % 

y una serie de incentivos tributar~os adicionales a partir 

de un por~entaje mínimo de exporta.eión. A el:j.c ae eum6 la -

aceleración de las devaluacione-s (ver ouadro 86), lo que 

significaba mayores ingresos por exportación. 

CUADRO 8 6 

VALOR DEI1 DCLAR A DICI.EIY¡BRE (en soles) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

196.68 . 250.75 342.,61 508o35 

Jit'EJJTE: 1 NE. la ":Bdetíl'l «e lstaHI!!tiea 19e1"- .l•tel Perú. 
Pá~. 1e2. 
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Todo este conjunto de políticas hizo que la ex:portaci6n 

de manufacturas textiles tuviese niveles d.e rentabilidad 

sustancialmente mayores que los que ofrecía el mercado in -

terno. Es así que un n(lmero cada vez mayor de empresas tex-

tiles, fundanientalment:e las que producen Hilados y tejidos 

planos, reorientaron su producoi6n r...acia el mercado exte 

rior haviendo uso de su capacidad instalada ociosa y de las 

ventajas que contaba la calidad de la. fibra de a]god6n pe -

ruana en mercados muy competitivos como Europa y Estados 

Unidos. 

Esta fue indudablemente una "salida" para el sector de hila 

dos y tejidos, que aumen.t6 su producci6n en funci6n de la -

exportaci6n (ver cua.dro 87). ).13Í, en 1977 exporta el 13.7% 

de su produ~ci6n y; en 1979 el 19.7% • 

@ADRO 8 7 
DEl'lANDA APAREN~ DE HIL)..DOS Y TEJIDJS DE AffiO:OON (Tono ) 

AÑOS PRODUCCICN EXPORTACION % CCNSUI•íO 
JNTERNO 

1977 73,358 10,015 13.7 63,343 86o3 
1978 80,658 21,932 27 .. 2 58,726 72.8 
1979 90,057 17,731 19o7 72,326 80.3 

FUENTE: MICTI y Anuario de Comercio Exterior • .la "Lieerali8•• 
y bplee em la Iae.u.tria Textil", per Ca:rae11 Reea -
BaHi, pá,. 1-4 y 15. 

Dicha "salida" no se hizc extensiva:a Tejidos de Punto y -

Confecciones, euya producci6n se mantuvo deprimida, ya que 

en gen~ral por sus costos mayores, no estaba en condicionee 

de competir con el exterior. 
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Se produce pues, un rápido crecimiento de las exportacio 

nes tex.tiles. De 13 millones en 1975 a más de 200 millones 

en 1980. De un 6 % o 7% pasan a ser un significativo te_E 

cio de las exportaciones no tradicionales y, las que crecen 

más aceleradamente son hilados y tejidos de algodón así co-

mo hilos de alpaea (cuadro 88). 

CUAilRO 8 8 
EVCLUCION DE LAS EXPORTACIOrlliS 'TI!.XTILES 1975-1980 

(~n millones de U$) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Tejidos de algodón 1 Q5 3o5 13.5 31~7 40.0 42.7 
Hilados de algodón 0,.3 3-7 10.4 24.0 30.0 43 .. 4 
Slivers y topa de 
alpaca 6o0 11.6 12 .. 8 18.5 22.8 23 .. 1 

TOTAL EXF. TEXT. 13 .. 3 30.4 62 .. 5 111 .. 2 238o3 243.6 

FU'~1TE: Boletín ADEX !~ NEF • 

Esta. reorientación de la capacidad ociosa hacia la exporta -

ción puede ilustrarse con un análisis somero de las princi -

palea em:r:resas exr,ortadoras. Así, empresas grande como San 

Pedro, La Unión e Hilos Cadena LLave, que anteriormente des-

tinaban la mayor parte de su producción al mercado interno, 

vienen desti~~ndo creciente porcentajes a la exportación, 

siendo el grueso de ellas, hilados y tejidos crudos de algo-

dón y lana. 

La.e sondiciono!s excepoional!s q_ue ofrecía el rr.ercado ~.xterno 

permitieron que se crearan erupresa3 únicarr:ente :para exportar 
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tal es el caso de Textil Piura,. Textil Progreso (lea), y 

empresa.~ laner-~s en el sur, productorae. de tcps, slivers 

e hiladoe de lana y alpaca oomo Mitchell y ~~xtil peruano 

Suiza. Estas empresas duplican y triplican su producción 

en base a la exportación. En 1980 tenemos que Mitchell es 

1~ primera exportadora textil (ver cuadro 89) eon más de 

26 millonee de dólares. Textil Peruano-Suiz.a jr, ~Pextil 

Piura, ocupan el te~er y sexto lugar respectivamente, 

de~tinando el 90 % de ~u producción al ~ercado externoo 

La~ empresas ~ue pueden exportar ~on poco más de 50 y las 

20 primeras ezpresas eon~entraban en 1978 el 80 % de las 

exportacziones tex-tiles. La fuerte competencia que caract~ 

riza al mercado mundial de textiles, con el predominio 

de loe países asiáticos, determina que eólo las empresas 

más modernas y eficientes puedan colocar sus produetos. 

En el Perú, son poeae las empresas textiles que reúnen -

los requisitos de moderniza.eión eficiencia, de ahí que 

exista una ereciente t!!:ndencia a la. concentración. Así , 

tenemos que las ooho primeras exportadoras detentaban 

en 1979 el 31 % del total de las exportaciones textiles, 

porcentaje que se: eleva a 56% en 1981 (ver cuadro 89). 

Las manufa~turaa textiles e~ortadas han venido incre 

mentando progresivamente su participación en el total de 

las exportaciones no tradicionales. Así por ejemplo, si 

en 1975 representaban el 12 % del total, en 1980 este -

porcentaje alcanzaba a 24 % (ver suadro 90). Lo~ hila 
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do3 y tejidos de algodón, así como loa sliver~ y ·top3 de 

alpaca, aon los que tienen la mayor participación en el -

total de exportaeione~ textil~~. En lo que re~pe~ta a loa 

~livera y topa de alpaca., las em:presas Mi tohell y Peruano 

Suiza monopolizan prácticamente las expo:daeiones. Lo mi~ 

mo se puede deeir de la fibra aorílica, cuya produ~eión y 

exportación es monopolizada por Bayer Industrial. 

CU.A.DRC 8 9 

PRINCIP ~..IJ;.;S EHPRESAS EXPORTJ..DORAS DE TEXTILES (mil l. U$) 

.JJ. 
ENPP.ESAS 1 9 7 9 1 9 8 o 1 9 8 11T 

1 .. ·Ni t~hell 13'226 26•665 14'222 

2o Amazonas 9'674 21 1804 11'144 

3. Peruano-Suiza 10'669 16 1 118 11 1 001 

4· Bayer Ind. 15'239 13'800 8'404 

5. Progreso 8' 364 11'964 4'898 

6. Text. Piura 6'751 11' 099 5'941 

7o La Unión 6'374 61828 5'000 

. Su"'l TGI'AL 7 PIUN. 73'205(31%) 119' 176 (5Z'fo) 65 1994 (56%) 

'Iü'l'AL Sl'IKT.T.SXT. 238'336 (100%) 231 1 187 .( 1 oo;~) 118' 349 ( 1 00'/o). 

CUAllRO 9 O 

PRCDUCTOS TZXTILES EXPORTJ::DOS (millones de dólares) 

PRODUCTO PRINC.;EMP.EXP. 
1975 1977 A 1980 1979 1980 

Tej .a.l~odón Ta San Pedro 1.5 13.6 41.1 42 .. 7 
· Hil. algodón El Progreso y 

Texto Piura 0.3 10"4 
Sliver:s y tops Ni tchell y 
de alpaca - Peruano-Suiza 4" 1 12.,8 13.4 23.1 . 
Fib .. acrílicae Eayer Indust. 1. 7 14a5 8.,9 7a2 

TCT.EMP .TF;XT. 13•3 (12';i) 62o5 (26~&) 178.,8(257~) 192.6(24%) 
TOT .EXF .. :éo TfuL0IC'i' ( 1~oo;O 107 .. 5 237.9 724.7 798.0 
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ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE; LA CHISIS NORT'.t!IHIER.ICANA Y 

TLln'-1IlJOS DE IJU'RRCJJilliO 

La observación de las fluctuacionee de la economía nortea-

mericana y su contraste con lae fluctuaciones de loe tér -

minos de intercambio comereial de la economía peruana re -

vela que, desde 1955 a la fecha, el deterioro de lo5 tér -

~ino~ de intercambio oeurre entre uno y do~ año~ después 

q_u~ el deterioro de la producción en lo~ Estados Unidos • 

.A13Í, se observa. en 1956 y 1958; en 1969 y 1971 y, en 1974 

y 1975 respe·otiva'!lenteo Igual sucede en el caso de las re-

euperac iones. Mientras las recuperaciones del producto na.-

cional bruto norteamerieano ocurrieron en 1959, 1972 y 1976 

las de los términos de intercambio peruano sucedieron en -

1960, 1973 y 1978 (ver gráfico A). 

Con la exee~ión de lo observado en el período inmediata 

mente posterior a la guerra de Corea (en q_ue los precio~ 

de loa minerales descendieron antes de la erisis estado~ 

dense), puede señalarse la existencia de una relación im-

presionante entre las dos variables contratadas en línet'l.~ 

anteriores. Es un caso de influenl!ia nar tea~ rieana en el-

Perú q_ue :rnuest~a uaa gran regularidad. 

Por ello, aunque el futuro no es prolongación exclU8iva 

del pasa.dG, "podemos prever un deterioro de los términos 

ti ( 1 ) 
de interca'!lbio perua.nos en 1981 y/o 1982 • Sueeso que 

efe~tivamente ocurrió por esas fecha~e 

Cabe e.notPr que en este último decenio, la orecient~ deca-
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dencia de Estados Unidos en el orden político y econó~ico 

ha posibili t.ado le. reestructura.ción de la economía int~r -

nacional en base a la ooexistenGia de v~~ioB centros di 

námicos (Estados Unidos, Europa Occidental, Unión Soviéti-

ca, China y Japón). 

Tales centros dinámicos ejercen al presente influencia muy 

diversas sobre nuestro país, y a:sí :podemos afinnss que 

nuestra inserción dentro de la economía .ca.pi te.lista mundial 

(o sea nuestra situación de dependencia), permite que las 

fluetuaeione• en los términos de intercambio (principalme~ 

te oon Estados Unidos y EUropa Oe~idental), sean el deter-

minante princi:pa.l de las fluctuaciones en el nivel de uti-

lidades de las empresas y por ende en el nivel de salarios 

de la industria textil (afirrnaeión que será probada en la 

GRAFICO A 
FLUCTUACIONES DEL P:Nl3 DE LOS EST.ADJS UNIDOS Y DE LOS TE...lll>ll
NOS DE INTERC!KBIO DEL PERU 1950-1977 (desviaeí6n en% res

pecto de tendencia) 
~------------------------------------~JO 

~ ·~s 
/S.() 

~~-5' 
l(i 

?.2~ 
:; 
Z.$" 
1·25" 

~--~~~1-t-----~~~--~~r-ir-----j~~ 

2 TIP ,= 114o24 - 3o12 t + Oo19 t 
eru (13o9) (2o4) (4g4) 

Log.P~u • 6.26 + 0.033 t 
(534.0) (49.5) 

;,¡ 
~ 

"''·S' IG · 
/}.5 
IS,t; 
11-~ 

R2 = 0.75 DW = Oo92. 

R2 
= 0.99 DW - 0.67 

l<'OB;NTE: "Desde la Crisis Económica Peruana"- Iguiñjz 
( 1) Pág. 19 
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D:EFIJ.IiiCION DEL INT:EJ1C.P.J1BIO DESIGUAL 

"La dependencia permite al país Imperialista ex:¡;;lotar al -

pa.Í5 dependiente a través del intercambio desigual 11 • 

Si definimos como "precios de producción naturales" a los 

precios de producción que regirían si la 'tasa de s2larios 

y la tasa de gana.ncia fueoran unifomes en todo el mundo, -

lla..rnarerr.os intercambio desigual a la ca:pacidad de los paí-

ses I.m:perialist.as, de i:nplantar y mantener precios de pro-

ducción má;yores a los "naturales" en un país e iro..fericres 

en otro, según sea su vonveniencia 9 

La forma de ins~rutllentaci6n del poder monopólico 'del :pa.!s 

Imperialista (1), es la introducción de re~triccion!ls a~ la 

exportación del país ·de:¡;.endiente (D). Por ejemplo: Si exis 

te una tarifa de $0.50 por Kg., de fibra textil de algodón 

importado en el país I, y el precio de vente. en I es $1.00 

por Kg.,, el ingr~so neto de los exportadores de D, es sólo 

011 50 dólares. Si la tarifa se incrementara~ ~0.,75 el pre-

cio de exportación del país D descendería a $0.25 • 

1 /
tarifa $0.,50 

Prec.en 
$ 1.00 \.p::t.ex:poD $0o50 

Preccen 
$ 1.,00 

1 
~tarifa $0.75 

\....proexp. D~6. 25 

En general toda restricción impuesta a.l cor.1ercio, reducirá 

los :precios que el pa.ís de:pendi~nte (n) vende y éste se 

verá obligaco a incrementar los volúcenes exportados, :para 

tratar de mantener la tasa mínima de rentabilidad del cap_i 

talista exportador. 

Un l!fecto simila.r a las tarifa.a, tendrían cual(l_uier otro -
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tipo de reS'tricciones éÜ comercio (cuantitat.i~as, prohibi

ciones :sanitarias, etc.), a~í como cualquier otro t~po de 

medida de proteoeión a la producei6n local de bienes irr1j)O!, 

tados por parte del Estado del país Imperialistao 

Existen también otros elementos que actúan eomo freno~ a -

las exportaciones de lo~ países dependienteso Entre ella~, 

1~ limitaciones impuesta~ por lae· empresa~ multinaciona -

les q~ prohiben a ~e filiale~ instaladas en el país D , 

exportar al país 1 o a otro~ mercados y también~estricci~ 

nes naturale~ que muchas veces por razonee de tamaño, por 

deeeonoeimiento de lo~ !'lercadoa, por eltipo de productos 

que fabrican, etc. tienen para exportar loe eapitali~taé 

del paíe ~ependiente. 

Eri resumen, existiendo un monopolio global de los medios -

d~ reproducci6n del eapital, un país Imperiali~ta e~tá en 

condiciones, mediante una política iMtrurnenta:da por el 

Estado de reetri~eiones al comercio, de modificar en su 

favor los preaioe de producciqn, lo que i~pliea forzar u -

na reduoci6n en el país dependiente, de la tasa de ganan -

cia. y/o de los salarios (afirma.ei6n que eerá probada en la 

parte 3·3·§) • 

CARACTERISTICAS DEL HBRC.AlXJ f'JU11])I.AL DE PRODÚCTOS Tf:X TILES 

El mereado l!lundial de produatoe textiles se viene caraete

rizando desde 1960 por una desloealización de la produc 

eión textil, desde loe paíse~ industrializados haeia los 
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pa.íees eubdesarrollados que cuentan con mano de obra barata 

y/o materias pri.;na.s na.turales abundantes, lo cual ha ineen

tivado a muchos eapitalee norteaE.ericanos y europeos de la 

rema textil a deecentralizar su á:nbito de oreracionee, ins

talando fábrica~ en los paíee~ antes ~encionado~, y en ea~o 

de no peder hacerlo ee han desplazado hacia ctras aetivida-

dee ~ás rentables. 

Entre los paíees subdesarrollados exportadores de textiles 

deetacan los "tres grandes" : Corea, Ta.iwan y Hong Kong, 

que concentran el 40 % de loe hilados y tejidos y el 75 % 

de lae prenda.s de vestir provenientes de zonas ~ubdesarro -

lladas. 

La~ exportaciones textiles y de eonfeceiones de los países 

subdesarrollados a loe paí~es industrializado~ se incremen

taron con.rapidez en los Último~ añoe, pasando de una tasa 

promedio de oreciniento de 9 % para el período 1973-76 

(ver ouadro 91) a. una de 28 % registrada en 1979 p~ra Te 

jidos. 

Las tasas rnás rápidas de ereci:kliento de estas importa.ciones 

textiles del Tercer Mundo, las registra :h;uropa (CEE) y la -

A~ociaci6n l!iurOJ..)ea ele LiDre Comercio (.P..ELC)., En .Japón tam 

bién ocurre este rr.ismo fenÓ¡r¡eno, así se r~gistr8. en 1978 

un incremento de 93 % en tejidos y 44 % en Vestidos, que 

más que euadriplica la tasa. regietra.da en 1977 .. 

Dentro de este aontexto, el rápido aunento de las exporta -

cienes textil~s peruanas a estos países ha convertido al 
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Perú en el segundo exportador latinoamericano a·la C.,Bl.,E. , 

sólo antecedido por Brasil, ~espazando a paí~e3 exportado -

res más antiguos como ~éxico, Uruguay y Colombia. Las ex -
portacione8 textilee peruanas eran en 1979 el 11o8% del -

total de la8 export9.ciones de .América Latina a la C,.E.E. 

tal como se ve en el euadro 92 • 

CUADRO 9 1 

IHPORT.ACimlES DE TEXTILES Y VESTIDOS. t;FECTITADOS POR LOS PAISES 

INDUSTRllLIZAEOS 1973-1979 (en millaree de mill. U3 y%) 

Millo % de wariae.anual Mill. % de variae.anual 
millon. millon .. 

U$ 1973 U$ 1973 
1979 1976 ·1977 1978 1979 1979 1976 1977 1978 1979 

PAIS .nmusT. 

TOTAL 30a8 8 9o5 23 25 30.,0 19 13o5 25.5 24 
Paíe indust. 22.5 7.5 10 .. 0 21o5 23 .. 5 13~9 12 .. 5 16.,5 22.5 23 
Páie en desarr. 5o2 9.0 8.0 24 .. 0 28 .. 0. 11.7 27.5 10 .. 0 24.5 21 
C. E. Eo . 

TOTAL 21 .. 4 10.5 12 .. 0 23o5 27"0 17 .. 7 19.0 14.0 22 .. 5 29 .. 5. 
Páíe ind~t. 16.5 9 .. ·o 11 24.5 25 .. 0 9"6 14 .. ~ 15.5 24.5 25 .. 0 
Pa.íe en de~arr. 2.,7 15o5 19.5 14 .• 5 34·5 :4oS 32.0 12.0 17.,0 36 .. 5 
A E L C 

T O TAL 3.9 8.5 8.,5 14 .. 0 25s0 4 .. 0 19o5 20.0 12.5 26 .. 9 
País indust. 3 .. 3 8.0 9o5 15 .. 0 23·5 3·.,0 16.0 22 .. 5 18.,5 27 .. 0 
País.en deea.rr. 0.3 17 o5 5.0 4.5 30.5 0 .. 6 39.5 14o5 - 5o5 17"0 
ESTADOS mi"IDOS 

T O TAL 2o1 1 .. 5 8.,5 18.0 o 5o7 18 .. 5 14.0 33o0 4o5 
Pé'tÍSo induet, 1.0 -3 .. 5 14.5 n.o -9 0.7 - 1.0 16.0 21.0 -16.5 
Pafs, en desarr. 1.0 7o5 1o5 15.0 12 4-7 25.,0 13o5 34.0 7oO 
JAPON 

'.: T C T A L 2 .. 0 -7 -4.5 72.5 35.5 1 .. e 11 .. 5 10 42.5 45 .. 0 
País, indu~t. 0~6 -10 10.,5 37-5 45.5- 0.4 8 .. 5 43 40.0 37o5 
País, en deaarr. 1 .. 1 9 -14.5 93 .. 0 29.5 1. 2 11.0 2 44 .. 0 37.,5 

·~ 

~!;r.Tl~: GATT = Comercio r~Tundial 1979 
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CUADRO 9 2 

EXPORTACIOl~S U:XTILES DE 1'11<1FR.ICA LATINA 

A L.A C .r~.E. (en porcentajes) 

1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 

Bra:!il 48 .. 4 50o9 47.6 58.0 
Perú 2o1 4o4 8o4 11o8 
Uruguay 8.9 1 Üo 1 9a6 10.4 
Colombia 12 .. 8 9o 1 8 .. 3 9.6 
?<léxico 10 .. 0 6a5 4o 1 6 .. 8 
.A.rgentir..¿¡. ·:6o~ 12~5 11 o O 5o9 

E'O.SNTE: E.E.CQ Cc~nision Latin *~erican 
Re:port Hayo 1981 • .la "Li .. eralia•• y lll!lle.e e• la Iatua-
tria Textil", ,á,. 2t - lqui!l• Textil C~D!L. 

La fuerza de esta tendencia provocó que los su:pue~to~ de-

fen!ore~ del libre Qomeraio y las ventajas comparativa~, im-

plementaran aeuerdo~ restrictivos pi!X!l la~ exportaciones tex 

tile~. El llamado 11Aouerdo de Multifibras" ( • .!.MF) fue firma 

do por 51 paí~e~ que re:pres!ntan el 85 % del m~rcado mun -

dial de textiles. El primer M1F fue firmado en 1974 y el ~e-

gundo en 1978 o 

. El objetivo prin~ipal de este Aeuerdo fue limitar la.~ im:por-

taoiones de textile~ realizada~ por los paí~e~ de la C .. E.E .• 

proveniente~ de les paí~e~ ~ubdesarrollados, espeeia~ente -

de lo~ tre~ grandes asiátiao~. Aaí cada país ~ubdesarrolla -

do resibe una cuota que limita las ventas de productos tex -

tiles hasta un determi~~do tope. ~stcs topes o ~áxima~ ta~a~ 

de ~recbliento se determinan sgú.-11. la"~eMibilidad" de los 

produetos, corre~pondiendo a hilados y tejido~ de algodón -
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la "~er.~ibilida.d" rr.;:.fl alta por lo cual ~e fija ~u crecinlien-
1 

te en t"n sólo un Oo5 % anual. -14 euote. asigr>..ada al Perú a 

inioio~ de. 1979 ineluídos los inerementoe adieicna.lee, fue -

de 4,150 ToM. para. el caso de lo~ hilados de algodón y de 

2,746 T.M. para tejido~ de algodón. E~ta cuot~ fue eo~egui-

da luego de ardUE.~ qegociaciones son los representantee de -

la C.E.Ec que prop~ieron e~tablecer euotas un 50 % menores 

de las que se fija.rJn fina-lmente. 

Eete Acuerdo que ha regido por cuatro años, no sin problemóU!!, 

venció en dioiell'.bre de 1982o DUrante eete lapsc, la5 quejas 

oontra la prolife~ción de medida~_restrietiva.s motivaron u-

na deelaraeión conjunta de los países en deBarrollo. 

En ell~ se den~ciaron violaciones del A~uerdo que perjudi 

~a.n a diehos países. 

~ata 1981 ~ta.dós Unido!! todavía no había impuesto "cuotas" 

de importación. Existía un "Sistema ~neral de Preferencia!!" 

que supone- -una al"'ignaei6n por países de la.e exportaoionee 

libree de aran~ele~. El Perú, en 1980 tuvo una aeigna.eión 

haeta por un monto global de 104 millonef! de dólares. Hizo 

uso del 95 % pero le fueron exeluídos productos por valor 

de 80.4 millones de dólares, existiendo además fuertes pre -

!!ione~ de loe ~indica tol!l -norteaKJericano.s paria la derog-aoión 

del ei~teE!a de liberación li.raneelaria. 

Este resurgimiento del proteceioni~mo ocurre en un ~ont~xto 

mar0a.da. por la baja tasa de crecimiento de lo~ paíse~ de la 

C.E.E .. y otroe pa:l~e~ industrializado~. La. J-liemoria An-L.lal del 
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G.ATT (organbmo mundial que x·egula el Comercio) seflala. que 

1980 ha ~ido une de los a!ios :máe difíciles para la econo

mía roU-'1dial en todo el períódo de la post guerra, e&raete

rizado por el desempleo generalizado, la inflación y gran

des desequilibrios en la balanza de ~ gos. 

Las medidas restrictiva~ eomereiale~ .adoptad~~ ~por loe paí 

~e! industria.liza.tio~, han afeetado 2- 15~1Stores en lo~ que. 

mu~hos paÍEes atrasados tienen las denominada~ ventajas 

comparativas efectivas o potenciales: textiles, cc.nfecoio

nel!l, calzado, cuero, acero, al!ltilleros y otro~ prodooto~ -

manufactureros diversos, espeeialmente artículos eléetri 

eos de eonsU!!lo. Cabe anotar, que en los pRÍees industria 

lizadol!l, por lo general, dichos eeetores son los de mayor 

intensidad relativa de uso de la fuerza de tra.bajo, por lo 

que la magnitud del del!lempleo en di~hos p~.íse~, se vonvier 

te en el faetor deeisivo por parte de ésto~!! para la adop -

eión de pol!tieas de :proteceión/o 

ANJ ... LISIS DEL COHPORT.AHIENTG DE LAS EXPORTACIONES TEXTIL~:S 

La~ ex:portaciones no tradieionalel!l del Perú (entre ellas, 

las exportaciones textiles), h2 .. n sido marcada~ a lo largo 

de eu trayectoria, de manera notable, por el ritmo impues

to por la ocntraceión de la demanda y las medidas prote~ -

eionietas de los paí~eB industrializados. Así, en 1975-76 

y 1980-81 nuestras exportacicn~s manufaetureral!l deeaen ~i~ 

nificativ~ente por el impacto de las coyunturas r~eesiva~ 

que ~e registran en estos año~ en los prinoipales paíee~ -



1 3 2 

indu~trialee. 

Establ~aleré eata relar:ión de ea\ll9alidad mediante el cnáli 

eie del cornportamitmto de las exporta.eiones textiles para 

el período 197D-1983 • 

Las exporta.ciones textilee que se inere:me ntaron de manera 

eignificativa a partir de 1976 de- cerea de 31 millone~ de -

dÓlares a 238 :millonee en 1979 llegando a eo~tituíree en 

dieho año en el 25 % del total de exportaciones no tradi 

eionalee, han aeuaado el golpe de lae l"'ledida.~ de- reetrie 

oión comercial aplicad~ por los paíse5 industrializados. 

Obeervando el ctlB.dro 93 veremoe que la industria textil en 

eu conjunto, ha exportado entre enero-agosto de 1981 sola 

mente una. tereera parte del volumen exporta .. do en· igual pe 

rÍodo de 1980. En millones de dÓlares oourre un deereeiLie~ 

to del 36 % o Las dieminueionee máe significativas por vo -

lúmenes de exportación suceden en los hilados y tejidoe de 

aleodón que desrecen en un 69. 6 % y en loe produetos de 

lana y alpaca que lo hacen en un 73 % • 

En cuanto a hilados de algodón (ver euadxo 94), no sólo 

caen las eantidacles e:xp ortadas sino también los valores 

ingre~edos por exportación, disminuyendo en 68 % y 55 % 

respectivamente con relación a 1980 • En tejidos de algo 

dón ee registra uná caída de 72 % en el volumen de kilo 

gramos exportado5, ¡:e ro se produce un incremento del valor 

exportado en dólares equivalente a 11.7% o 

Esto~ ~roductos son exportados en su ~ayor parte a E~tados 
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' 
Ob~erv~Nte el osa:p8rtaillie :at~ ti.e l~s expertacieHes te ~ila -

CUADRO ~ } 

EXPORTACIONFS DE LA DIDUSTRIA TEXTIL 

RUBRO E2ere/a~este 19QI ~•er~/lil.i:•:5te 19Q1 Var., 5 1~~1/ífl 
Kt;o U$ KG. U$ KG., U$ 

In<j., la11cra <i'5i7,511 34'1~1,391 18 177 D4f<9 15',54pl!i1 -73.~ =54., 
IJIIUd. alce~••.75'235,i92 72'334,261 22 1 ~51,i75 4't;>3,,217 ~li,.G ~31.1 

!lllciofibo~Ü~to 1 9 34~,•37 2~,,7,555 2'121 '975 1'i4i,331 +57.,3 -31 .. 7 
1-i<Ulofib., text. li 9 ,QS,OQ4 13g145,9i0 5'7il,,523 12' 1,5,421 -12.4 - 7.5 
I:ad. yute 58,,341 532,,34 221,Gw7 2:11,242 -56o2 -45.5 
Alf.y tapice~ '97, 2~-' ''772,323 134,707 1 11 i47,i3' -·•·1 -72.7 
ToJj. !)Ullte '31,i27 'e 1i2, ~~' 315,271 ,.1,1,ii3 . -5~.1 - •·3 -

CeBfecei@w.~tm 451, 2~- 22'1,~,461 2,5,9,. 16í'743, 112 -34·4 ~24.5 

Art.vari<!fm 18 311,4'1fl ia332,~34 233,"177 Q,'í.~~5 -i2.2 -i,o3 

110TAL '3'377,514 Hi5 '214, 34G .33'741,,11 115'541,, •• -'3·~ -3".1 

FUENTE: Illfe~rfie preliai:aar para la ReaotivacitÍn e.e la I:~~ll.o textil. 
O<!ltubre 19i1 .. :MITI 

C1J)DRO ' 4 

EX.POR'l'ACIO!:m;S DE LA HlD. JLGC;DONJ'I:lli. 

PHODUCTO E~er&/a,e3t$ 19i® B•ereJ~~,ute 19~1 Varo % 
1 ~H-i$/iO 

K". U$: K¡. U$' K~Q U$ 

. Hilae:lo óÜgGII.e"lt 43',73 44°3~4 13 8 *J77 1''i59 _,~ -55 
Teje al,•tl.é:a 31'563 2fD',J,t ~*r.75 3"'~~~ ~72 11o7 

FUEW.rE: Item • 



1 3 4 

El siguiente cuadre comparativ@ 1979/81 (ver cuadrG 95) , 

f!Ue muestra las expc;rtaci€mes de productos textiles a la 

CEE, confirma esta si~~ción. Hilados de alg0dón disminuye 

sus colecacienes en un 42o6 % y tejidos de alg~dón le ~a 

ce en un 76.9 % o Esta reducción de celecaciones en Euro 

pa implica el incumplimiento de las cuetas asignadas al Pe

rúo Hay que tener en cuenta además que el grado de protec

ción aumenta con el grado Gl.e elaboración de lCDS productos 

textiles. Y de otro lado, que la pelítica Gl.e revaluaci0n 

del dólar ka contribuí~o c~mo factor adicional contr la 

coopetitividad de las exportaciones textiles perua~~s a ~ 

ropa, encareciéndolas al efectu~rse su venta en marcos, 

francos o liras. Además de enfrentar una caída en los pre

cios, los industriales reciben sus liquidacion~ses en e:Sas 

monedas ~ue en pr0medio, ~an caído 25 % respecto al d®lar. 

En cuanto a los productos textiles de lana (cuadro 96)~ ce~ 

tituídos p~r tops (mechas de lana peinadas) en casi un 70 % 

se ha producid0 también una caída significativa d.e las ex

p<!lrtaciones: el mercado más L.rnportante de estos productos es 

La Cemunidad Económica hUropea. Para el caso de tejidos de 

lana, se observa en cambie>, que si bien se h.a incrementado 

levemente el volumen exportado (2.%), los valores diminuyen 

en un 5% ., 

Así, en el panorama de nuestros mercados de ecportación, el 

más deprimido es el europeo. Un hech0 decisivo si teneL1os en 

cuenta que el grueso de los productos textiles expo~tados 

son hilados y tejidos crudos sin proceso de acabado, que -
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Glonstituyen ma;yorl:lent~ ·31aterias prir;-,aa de las gr;mdes fibri 

ca.s europea5 y nortearr.ericana.so 

CUADRO 9 5 
CU.A.Il3.0 Cül·lFP~'Fl.A'l'IVO D:E LAS EXPORTACION!i:S :m: PRODUCTOS TThXTILES 

~LA CEE. Enero-abril 1979/81 • (en T.M.) -

HIIJ_IXJS DE .. ALGOI>úN 

.Alemania 

Franeia 

Italia 

Benelux 

R, Unido 

Irlanda 

Dina:tnarea 

TOTAL CEE 

Otro~ Mcdoe. 

'If:JIDOS DE )L GODO N 

Alelllania 

Fra~ia. 

Italia 

Benelux 

Ro Unido 

Irlanda 

Dina.t1are a 

TOTAL CEE 

Oml7s meado!!. 

1 9 7 9 

2, ~.02 

401 

83 
411 

109 
10 

10 

95 
1,110 

983 

2,630 
242 

11 
281 

88 

14 

636 

1,994 

1 9 8 1 

1, 9~Hi 

332 
30 
24 

79 
52 

125 
642 

1,344 

1,565 
19 
28 

30 
43 
23 

4 
147 

1,418 

FUENTE: Comité Textil de la Sc~iedíLd de IndUBtria~ • 

V2riación 
% 

- ":5oS 

- 17~2 

63o9 

- 94.2 
- 27a5 

4.2 
100 .. 0 

31.,6 

- 42.,6 
36.,7 

- 40 ... 5 
- 92 .. 1 

154 .. 5 
- 89.3 
- 51 .. 1 

64 .. 3 

- 76 .. 9 
- 28.,9 

1• nhtua.lieai le••e•ie:a", Oetu'lre 19~1, lle. ~2, -,1.;;. 13 
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CU.ATIRO 9 6 

EXPORTACI01'1ES TIE LA DWUSTRIA :DE LANA 

PRODUCTO E:eerei/a.¡¡®st0 19~).\) Ener~/agost® 19S1 VtJ.r.% 19e1jeo 
KG. U$ Kg. U$ K G. U$ 

t~ps de alpaca 4'427 21'34-e 1'169 9'355 - 73.6 - 56o2 
Hilad.la.na. y al¡;o 1'9134 9'941 42~ 3'7111l 7~ .. 4 62.7 
Tejo le. na 17~ 2'792 U1 21 66G + 2.€1 5o© 

ro-~TE: Elaberado en base a cifre.s de .A€il.uanas en Informe del MITI sobre 
sect6r textilo 

La. situación !il.@ :preeenta. mejoría. para el períodm 19~3-e4 • 

Si bien las ventas del sect0r textil en el merc¡ad.o interlll&1. -

legran recuperar bs nivelee alcanzad(DS en l~s años 1976-79 g 

Esta evslucióm .!'le explicta. p@r l~e; pr6blemas surgiaE:~s en la 

c<Dmercializnciéti exteerna., priracipalmente .co:m Estacile.!'l Unidos 

y algumes países <ie América Lntina, l0s cuales irapusi erlilm. -

medidas r~strictivas de acces"' a sus nl.ercados 9 P~r ejemple, 

Estad@S Unidos, erai ti6 en Ja®viembre de 19~2 una rescüucism 

tas i!IlpQrtacieme¡:¡ de hilad®s y tejido:!! de algod!Ín pr&ce€len-

tes· Q.e nuestro paí~~ .!de~áe, algunos pa.íseeJ latil~c:tamerica. • 

ne:s comE!! Cldüe y Vene:zuel¡j, k:uJ. impuesto s®bretasas g,ra:mee 

larias a :muestr0s pr@ductcs textiles ~fectand~ más aú:m a 



60 

55 
50 

45 
40 

1 "" 1 

~ 
Vi ... m~AS D:SL SECTOR T".:QCTIL (Enero-Junio) 

(miles de millones de soles de 1982) 

I16do o I1ae&ional :&xportaoiones 

FlTE!NTE: Bolsa de Valores 

Elaboración: CElD.I\.1 - Textil En "InfiDrmative Textil" • 
· JPá:. "7 • Octubre-nGJviembre de 1;184 

COI~SECUEl~ClAS DE LA DEPE:~NJJEJ\'CIA DE NI!;RCJwO SOBRE LA TASA DE 

GlWl~CIPB Y EL N!~BL DE S~~RIOS EN LA I~IDUSTRIA ~~TIL. 

El deterioro de los términos de interc&mbio (ver cuadro 97), 
. ~ . 

se está agudizando @Onstantemente: entre 1970 y 1978 la ev2 

lución fue negativa para los países no exp9rtadores de pe 

tróleo (entre ellos el Perú). Organisuos. internaei'or'..ales 

manifie::;tan que en el último a,ño "los países más.pobres han 

cobrado alrededor de $ 65 9 ~00 millones menos por los .misr11os 

·prcductos que exportaban un año atrás 11 ., Esta sitUación como 

ya hemo3 visto se evidencia en los ;meno:res niveles de in 

greso de divisas :por nuestros produ":Ztos textileg., 

En el J?erú, la ~risis econónica de los a.ños 1977 y 1978 de-

:p:rim.e brusoamente la ·demanda interna d.e nuestros productcs 

textile8o Es sólo la intervenGí6n del Eatado a través de la 
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Fromeei6n de las exportaeiones·n@ tradicionales, ~t~rgamien-

to ael CERTEX en eondioienes muy ventajosas y, sistemáticas 

ievaluaciores del tipo de c~mbio, sumado a la p~lítioa de 

ccn,elamiento salarial y suspensión ael reajuste automátiom, 

que la actividad textil va lsgrando un repunte y empieza a 

erientars® erecientemente a la exportaoi®n~ 

,CUA.TIRO 2 1 
MaERICA LATINA:: RillLACiml DE P:R:BCIOS DE INTERC1U1BIO 

1~5~& 1965 197$ 197~ 
1'7e 1974 197e 1'7e 

Indio e de la RPI ®~e ;.2 1.2 -}o5 

- Paí~ oxp.de petr. ~.4 1flo7 'o9 -5o7 

- Paíson8 expopetro -1o1 o. e -eo7 -1.,3 

FUENTE: CEPAL, Naciones Unidas: América Latina en el umbral de? 
loiS años e~. 

(&) : Excluídes los países de habla inglesa ~el Caribeo 

Las pelíticas de promoción de las exportaciones manufacture-

ras se vinculan tradicionalmente con si tuaoiones Q.e subva 

loraeión de la fuerza de trabajo. La búsqueda de o®at0s rea-

les más bajos como suetento de la ansiada competitividad in-

ternacienal, ha tendido a reposar por 1@ general en la ex 

pl~taci®n intensiva de la mano de obrao Así, la legislación 

laboral Vi€;e:nte el el período examinado, :ha facilitado f!.Ue 

en la industria textil9 el trabajador eventual haya eupera-

de en número al personal sind.icaliza.d~o 1as fGrmas y 
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nedalidades de implement~r esta eveRtualidad masiva C@m0 -

urul. de lam f~em&tm de la "movilidad íile la man• de ebra", mem 

variada!!. Si haeemel!l um breve re:pa21e de l~a. legiml:otci0:a li!@ -

cial l!!sbre el teP-a, p~Hie:moaJ eeñalar: DL 22126 (Ley q,ue:.?Dor

aa la o~mtra téitci®n del per:!lom~l evet¡¡tual I!Th períedo d.e pru!_ 

ba kaeta U1il tope de H':l % reepect® ¡¡¡, les fH!ItablM; DL 22342 

(Ley de Pr•m~ci8Ia. a 1~1!1 Exp•rtachne~i ·:i@ tradiei®rutlel!!), ~ue 

abre la :pesibilicl.ad de su:r,:e rar e in lmi te e~te t<tpe ai la en 

presa exp~rta más del 4 % de mus v~~ta~ efectivas anualeo; 

DL H~136i qlile :!írlirma. l.a 00111tru. tlltcién de pers~nml a plazs fije 

que per el DL 22342 permite que au núr11ero esté en funei,6m. de 

liDI!l oempre:m.iser; deJ exp<Mrt:¡,ci6n de 1:;, empresa .• 

Li, crisis mULJ.dial, E3.Ue l:J.¡;¡, determiNad!) mm situ:a,cism de ag,u -

da inestabilidad e:m est0e~ úl tim0s lt',ñes, die lugar a fuertes 

re~triccicmes O@merciales y pslíticas pretecci~nistas eB 

les granaes paÍBe6 industriales, principales mercaaes de 

Ruestrea pra'lduct~l!! texti~e5 •. Al acel\\tuar~e este prMeSif de 

presi~n imperiªlista sobre le~ procieB de nues~ros pr@duc -

tos de exportaci®n, resulte &feetad.a en primera il'.l.l!tancia, 

la ta~a de ga~.neia de 1~ capitalist~s exportad0res, Sin 

embarg@, éstes pueden con may~r e mem@r faeiliaad, dese~ 

¡~r el pes~ de esta reduecién s®brc la clase trabajadera. 

Así, el gráfico C, muestra una cemparación entre la evelu -

eiéR ae las remuneraci@nea y las utilidades de la~ empre -

~aso L• evidente &llí, es que el cemportoaiente de la~ u -

tilidades nQ V«l apa.rejad.o con el de llli.B remumeraciemes, --
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unos aseienden y otros caen en picada., 

GRAFICO C 

CONPJJU.CION ENTRE J.,A EVOLUCION DE LAS HENUNERACIO:N.ES Y 

EL NIVEL DE UTIIriD.AD..!J:S DB LAS .EIT1PRE:S~S (Indice 1970==1 00) 

rElim.Úmaión del sist .. de 
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100' 

. 

1972 1973 1974. ·1975 1976 1977 1978 

.!!'UBNTE: J3CR ·- :Hemo:d~ 1978 

Aunque el gráfico se refiere al conjunto de empresas de la 

ePJonomía. nacional lo utilizaré (eón sus evidentes limita 

cianea) :¡;ara señalar lo -sgte. ; Ji:n 1976 se inicia el con 

gelamiento salarial textil 9 y es a partir de ese año que 

los ingresos reales. de los t~bajadores decaen; el gr-áfico 

señala un ligero incremento pa.ra 1976 pero luego, éste cae 

en fi'orma significativa. Las. utilidades, :por ·su lado¡ en 1976 

tienen un <Üza considerable, para luego. tener un crecimien-

to ~enor, pero sie~pre manteniéndose en ascensoG Cabe des 

taeaJ:>, que a í985 n·o se vuelvé'n á alcanzar los niveles. de 
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utilidad~s obtenidos en el periodo 1976~79 (período del 

boom ex:portadcr ) • .Aaí, el cu&.dro 98 muestra la baja en el -

nivel d.e utilidades de laB principé'.les eil.pre-sB.s exportado -

ras, :3iendo negativo en el caso de la Cía. Industrial :Kue -

-vo Hundo (un2. de las principales productoras de hilados y-

tejidos de algodón). 

CUAD5.0 9 8 

UTILID}..J)ES DURAl·:TE LL FRil'iER TRIHESTR~~ 

(~iliones de soles de 1985)· 

1 9 8 4 1 9 8 5 

Textil Piura 3,797 1,810 

Universal Textil 3,981 10,155 

Cíao Industrial :Nuevo Mundo (436) 118 

San Jacinto 486 464 
Hilos Cadena LLave 114 182 

Consorcio Industrial 881 31 

FUE~~E: Balanee de 1~ eapre~as. 

Elaboración: CED.AL - Textil • J:a "Iñerm•tiTe Textil", junie 
19e5; ,¡~. 5 • 

La. ll'.agni tud de lo~ dereehos ~o.mpenaatorios impuestos por -

el eobierno norteamericano a los hila.dos y tejidos de algo-

dón nacio.m.les (1982), ha influído mucho en esta situa~ióno 

La pérdida parcial del :mercado norte.::mericél.no (que ecnsti -

tuye el 47 % del l!lercedo pl'l..ra nuestra~ exportaciones tex -

tile~), afectó la. :!lolvencia de las e~:Pre:sas textiles por 

las pérdidas que tal situación generó, ~obre todo :por lo.s-

altoe costos financieros que venían soport2.ndo de:;::de 1981 

como producto de la~ deudas eontraída3 para modernizar ins-
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t.;;;.cl_$_!1!; :rw:r Actuali¡j¡o,\1, ¡¡,~:;m~fl!ie.a, en el t'i.ltilf:~ t:d.~t!.l'st:ce de 

i932 u~ 29 % ~~bia t'an:-rt:-<díj. pe.r J.~ :il'l~U<H.lt ·1.1n tez·cer tm:¡:¡o el@ 

t.z-~.b~Lji> (entre .hrt.a¡;¡¡, Tr;xtil l'iur:.a, 'f'~:.dil }.J~:.os;~r~, }:,~ ¡:-~!:. 

8ela, La. Btület~). Un 12 ?~ ~;¡¡bf:;;. ~d.Qpta.de tal fl'!.<tdd&t, 4\l 

etnf'l. 

l':'n '!1. a~•'l~rr 'tl pe~nl!fla y l!:e:liaP-aa .sli:pr~s<VJ (ver ,.rifioe 

lu rúe &:fe<tt..._a~ ~if#~1 B.ilar~llillr.b. Sant..a Hóilr.Ía (f;ierre' pRr 

cial d..~ u~ s.eeci(:~); Cl:1t~.;;reic I.-.~u .. ~t:dal (r~iu~ciéli de; 

iter .. u~ de tril.blljw; ~!ex til P~.l"ll.ó1.,!:fil-, Textil .BftlÍY<ll' y ~~'i!'x til 

Sa.rr'&~. Jeeer~ (~i>!:t're· del tercer tural!l } .. 

c~n ru~_pu te !A. 1~$ lfi:.t~xi•.s te:dile.s ( perÍ$(1\~ i 975-~·). ~·

~e_m~lj ~'ti~~rr&sr. !11Uft éSe ,:r•Hinee un .:ieterrüLt'~ e~~3ider¿J;üe l!tn 

téi'I.tint!>s :tt!-21«~> (ver !IHlwd:r® 9') .. 

Kl ¡:9-n.~r~«. no r~r~aeEtdl. uejn•ía a 19~~. na t-:1 cua~r• 1:U w 
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. ··\ 'l l 11 

en dieie•'bre de 198.3, ( 135' ooa mole•)' un in(Jre•e~t·? ~~~- i '~:: 
' : 1¡·)\¡ 1 ~ .,1 

' ! 1 1 1 . . i : 1 ~ ' 1 

87% en ta$ que ~a inflaei6n f;uei 111 .. 5 • ;. i :, W1¡. 1
• 

J ' 1 i 1 ! . : : ~ i 'i ': ' 1 

AÑO 

1975 
1976 
1977 
1978 

1979 
1980 

Novo 

Nov .. 

Seto 

1 1: ¡ ~ ! : 1 ; 

. '1: .• 'i!,li -.· 
; 1 ~ 

1 1 "1". ' CUADRO 9. 9 : 1 r'!\!! 1 

:· 
- - • .,. : 1 

• . 
1
1 :: 1' ,1 

SALARIO PROMEDIO EN LA INDUSTRIA TEXTIL'' j 
," . 1 ' i i: 1 

1 ' li, 

SALARIO 
NOMINAL 

17,817 

19,742 
26,906 
42,550 

75',077 

'1 ... 

UIDICE :pE 
PR!lCIOS AL 

·coNsuMIDoR 
1 • 

' 
'133.51 

184.2~ 
1. 

290.8~ '.t -

487.80 

776,591 
1 

1 

CUADRO 1 e t) ' 

EVOLUCION DM1LOS sUELDOS Y SALARIOS 
' 1 

s· u m L 1n·o s 
No•inal2 ' -.1 

259,3.~6 
49(},6~7 
837,160 

1 
Ji 



1 4 4 

GRAFICO D 

EMffi1!~SAS T1lXTIL.If.S ~HGODCHlERAS - l1CD0o F.XTRAllJ!i;RO 

Estruatura % €le v<a.lor d~ ventas a juniG cle 1982 

Jl!lllllillllllllll~\ 
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~t' ~ t-lj. 
"' ~ , ... 

3' 6 % 

!acle Textil Piura 

Tejid~o La Uui0n 

La Par-ee la 

Tej. San Jacinta 
. '· 

. -

Otrll)l!l (pequeí'ia.r;; .')' meaütmu;; empree01.s) 
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C O N C L U S I O N E S 

1) P~ra. el período ex~i~do, la indu~tria textil ha pre~eB 

t2do como carllcterístie¡¡_ prineipal, el- ~ontrcl .,._ycri k

río ~obre la propiedad ejereido por eapitale~ naeionalee: 

la25 trel!! pri~,~.entt el!lpre~es f•.bri1umtea de hila,do8 y te 

jidos, LR Unión, Cuviea y Univer~al Textil, 80n propie 

da.d de e5.pi tales m.eion~Lles (en 64 .. 4 % , 94o6 % y 82o 2 % 

re~peetiv~ente). O ~ea, el control de la indu~tria ma 

nufé!eturera. textil eetti: en aanos de ~&.pitales na=iona 

leso .Entre ellos., le~S •·'- i•:pcrta.nttul e11tán :preaentem 

en ~1 eistena firumeiero y en otra.!! a•tividades :produs 

tivas (Grupo Romero, :BresCI!~a, Cushiarelli, J?Or eje:!l:plo). 

Por otro lado, el 93 % de los fondos totóil.le~ gener¡d.c8 

en las prin~ip;ües e1:1pre25as textile~ tienen eo:mo desti

no el Jnereadc naeional. Todo é~to indi~a, que l!le ha re 

ducido l!ignifi~¡;_tivOU<ente la dependen<:ia finaneiera de 

la industria textil DRcioncl hacia el exterior. 

2) Durante el período 1970-1983 se :produjo una ~ignifüt;;~ti

va :moderniz~.eión en la upa.l!iddl .. d im:t~lads. de 111. ind~ 

tria textil ccn h. ir>trodueeión de nuevas m&quim,rias y 

equipo~! proéedentes de diferentes paíse~: ·:¡et;.dcs Unidolf, 

Japón y .Hemani&./ • .A.:!Í por eje~<plo, entre 1976 y 1981 la 

iaport~si6n de m~uinaria arrojó un valer de 192 millones 

de dólares, que tuvieron eomo destino en !lU :m.-ycr :parte -

el eeetor de Hilados y tejido• p1anoe. 
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teen•lé¡ica haci~ el exteri•r, ya que el ce5trel ~e la -

1 

1a tie ea1re~as tie •ri~e• •ortea11eriea•e~ aleaáa, ·.rraa 

i• 1971-76.7 lae •e~i~am ~e p~lítiea eeeaé~ica tale~ ••
\ 

•• la eli•iaacié• ~e la preni•ieién •e i•1srtar pro~uctea 

te:xtile• eera.1etitiYe11 ee11 la 1••tiaceién aaei••~l, la. ce-n-

eeatír.ua leYaluaoiéa ae la ••Jle~a y lea i»~entive• eeste-

ai._ .. en la. Ley ~e hp•rbcienea l1• Tratiicieu.les, •e• -

•ercalel! internae ieu lea (.!cuertie ie }íultifi8r.i.a y Dere-

eh•• Ceapensateri•~), e cae ien01ren la ibminueié• •• lea 

YelúeaeJtell expert¡¡••s ( 19e1-e3), le eual a.feeté e:R Jri-



. -
1 



-, 

I.a. f(trma tl.e instrumentaei'Ll ,P<.ll"8'. el l•~r• @.e dicilie ebjetiv•, 
' 

g¡;~s. !W1fe~tes ,:; 
1 



;) !.t. eentr~liza.~i'l'\ fill!! lo~ cttn4lJ.i.."iientq ~ieRtÜ'i~(l-t~n•

ltici~u, ~.ue ])emi t.Ln aUlllentar 1~ oa.}:\liM~i~itd. «e J?X'tlvieión 

te-eaelétiea 1~ p~i.e:r d.~oitilir {{$Rife ~ts,peeiali~a..~• y 

eW!o iMe:rW.J:;:te a 1~ ~etn1aá int.e:t~eioml., 

Fara !\W!1 e11ta »fl&iu :>~ea ~ficv.~ y se oree ur...a ~i:r:lilüca 

efieie.aw, la tJ~uiioiÓ}'l leá$iaa seJrá. ~ ue :'!:;zti;, t«.na e~ t-i 

!n.t:im~ente vi.~ul~u-. .a 1~11 empre~fi..$ pri!ll&o t.er-..~ 4l.UC 

a:pre:~~ciiarh· tzl!St~a ecm~ci'iJiientu., 

l ••br~ telie. p:ll.l.'a t!.UO l~ i:•:te~raei'!i ~.tiM~lll&mQ.l:Mi 

t.H!ial. maa re.QJ..lidafi c&tw:retí'íi!; debe 1i8X'!ié <iu:tpeoial ~rú'g,rda. 

ala ali•}leión d~ Ul'lii. piil:!tittc. ee.w fre11.te o:.l :r;ast~ del 



J..PEliDIC~ 

!lm i•tiu~a.i.üe \Ue e• el perÍ91ee 1~n1-1t2 :se prMeHtar~ta uu. a

seria «e c~racterí~iteaa ~uo vi~eulare• a la i•t. textil 

@.e a.;a.:ura i•lllemli.able s, lu vaivellea i~l 11ereli.i• ilttear:aa 

ei8•al, situa~ié• tal ~uo acrese•té la ariaim ec~•éaie~ aúa 

e• las eapreea~ Dáa gra•~e~, •eeite a l•m ~re~le•a~ aur~itea 

em la cea€trcialia.eié• exterWl ce:a E'ur0pa., E~ttaiea U•H.os y 

al¡u:a•:s :!l<lÍ!l~B e.e Aaéric.a La.ti»a, lu eua-le!! ill:t'UI!Iit~rliR. Jle

tiiia3 réstrictivas te acee~® a mua nercat••~ 

Amí, kaeia 1'83 la iHdustria taxtil Be au.ía. e~ la erisiu 

:aá:e :prefu•«a te !!!U histeria. Tejitiom Léi U1tié:a, per ejeiiJile, 

cerr:..a;¡¡. •u• ~uert.J.t! y nmters5as fábrica3 metiaRotG y :pe~ueñas 

rEJtiueÍtii.». tur:mee y Jlert~~e:nal. 

Si'll el'lb~Mr¡e, ]U1ra filte8 lie 1 '~4 o•:r;ae resul tatif> de lel!l erét.i

tem eter¡aaee ~8r el ~e I•iustrial, ~usta.lltivia aJartes 

t~l F~NT, ~r•ki~icié.ll te iMJ~rtacieuem, levaRtaaieato ee 

-.arrera.e preteeeie•i~h.s e:fl Estad.es un•~a, pai'e ~e la ·eieu

tl.a e:R ~retciu@ttt3 a Ru.eia y sesreex~ietaeiél'l cie la fuerza te 

traaaje (per ejem~li, lee reaj~te3 tel ceste te vita tel sa

larie textil ~ue se venía~ et~rgaRt~ ~• u~ 11$ % eeu reeer -

ta«•s e• 30 % ); la iwau.tria textil e•~ieza a ~e•erar re~ul

tat•s ~·~itivea • 

.!.sí 11•r ~je:apla, a ll'letieEtthre ti.e 19~4, UltiverB&Ü Textil ~e•e

r• utililtaliel!l l!lUIJeriere:¡¡ :a loe 12,1!.!01 ailleltes ele ·seles, 



Jl9It. ~ ue reprue:n.ta el 84 % a e u u ea. pi ta.l seciaL '.rsxtil 

Piura, s))tuve utilitlatl.es per valn· cie 2,511 milb&el!l; Sa:a -

Jamiwt. 1, '13 aillu.erJ; Lot P11ree la 'i3 millel'les; N'u~·fn l'hmt• 

773 •ill•~e~; Hiles Catlewa LLave 4G2 •ill•~ea; La U•iem 

3.511 mill•mes. 

C:tltfl} a~•t~.r, ~U(!) la mayor parte ele la.s eBpresas 'ª-ue D.Ue~tra.• 

uu. recu,~traci~ll. aai~llifi~ativa e• el llivel -.e &us utili4ióiiem 

dfUitilllnt parta inpertallte ie su pr®lil.ucci6w a.l -.ercatle e:x:te

rier y émta o~ uwa de las raze•e• pri•ciJ&les e~ 1~ •ajera 

<ie SIUI!S result.!ll!~s. 

Per etre lat.ie, las empremaa ~ue testb.a:a eu :pr•tfueoie:ll al 

:aercJate illter2m.e, t:m~ié• l•{l;'rar~n~. superar la eri.ei~ e1t le 

~ue va iel .uñ• 1'~-4 .¡ .Aa:l, se pr0<il.uje u• iJtcreMn.t• d.el 2Q % 

e• el val•r rei.l l.e .su11 velQt&'l.s .. Si• emem.rgs, el I•ii•i.steris 

d.e l13i'W3trb., illd.ieé ttue la illill. t~txtil elevQ :l!IUI!J preeiitm 

ell 1 ~i /o !Ulltó!> muy superi•r :a. la. iRfla.cié•, ~u~ fue te 

125 % e• esa añ•. Tal cem,ort~ieate, al recurrir a ~•ere

elevaei•~~e ~e ,reci6s ~areoe 8er la ~ri.Gtica e• tie~as ea

l'r"sla :para peder· iRcre:~~tne.tar sus utilita.tes. 

F.• re~uae•, se aaee evite•te, la rseu~eraci®• ie la iaius~

trüt textil, •:~.yarem Vt'Htta3 y utili8.atcs ell. aoee1ese, Jier• 

a.ÚJt c~ll!.ti•úa. cen el ¡-raN- l'~s• ({e les ¡a.stem fi•a:aeier~s, ~ 

rivat~a5 4it!l f!lehree.•lieu~E~•ieate realiza.a• a fiae:! li«J les :!le~ 

teH.ta., Así, le!! ¡ash.s fi••uaciere~ Gttl!ltiaúa.lt re}lJr~!lellit.i.l!.te 

la. llli,rte·. MéÍI!! iM~•rta:mte 1u. li!. estructura il! eemtel!!! 9.e esta 



seGtor. El incrememta de l~H3 ci tad.os gal.!!tes ha estmdo e1a Ul!. 

73 % seblre el í:aGlice infh.cüuaarie, sieDciie Taxtil Piura quien 

cconcentra el 6Q % de la cifra total~ Más aÚla, p~r cad&~. 1,®~\'D 

selee ole vellltous realizacl.a.l5, esta enpres~, ha destinad@ 61~ Bfl

le$ al pafu@ de interesea. 

AÚil. aeí, es evidemte la. recupera..ci0m. eco:tt@mica de la bta. te~ 

til, pero esto no ~ignifica que se haya~ reducid0 le~ niveles 

de depel1l.delll.cia haci~. el exteri0r, ya que el c&~,rácter cemtral 

de la i:~J5erci61!f. de la ec<l>11emía :perua:ma et'l. el siatemíii, intern¡,;¡.

cien¡;ü, rei'Jide t(fda.vía en su e"adició:N de especializada el'i 

la producci6n industrial de recursos ~aturales y materías 

prima.e (de erige1:1 minere especial.raem.te ), y& sea en :!!U estade 

primario 0 coll ht adiciG:ro. laoal de ciertem q;r.cade,s de malílufac

tur;uü01?1 (caso d.e 1®1!1 pr<iductos textiles)o 

El m®d.Q de óilCmnula.ci@J;t inh.ere:mte a este erdenamiemte de la 

ecollG!!Út peruaF_..'.l, que implica. la exü~temcia de léi.~ relaciGJnea 

de de:pendeT;¡_eia ~acia el exteri®r, em el eraen1 tecnológico, de 

nereado y/o fina:mcier0, ~e c0as tituye en la restricoién fun

damental que li:mi ta les alcaullcas y congpira en com.tra del é 

Xi te d.el ill!.te~te pGr le"rar el deB@.rr®llm econmmÜHfl de l0e 

:p;a.Íse~ del'le]j'J_~ie m.tes .. 



ANEXO 1 

Rills-ü~ttEl-1 DE LAS T.AJ3L.AS ST.Al'!D}.RD DE LA B:OHOLOG.AGIOH :DEL 

COSTO :mli VIDA TEX 1l'IL AL 31 DE !1!11ZO D}j 1,~1 P.ARA L.AS 

BASES SALARI.!L"I;;S PFdTE}:ili;Gil:;Nr.J.'hlS A LOS TRAEAjAIJORES 

JORNALEROS Y DFBTAJ:SlWS DE Llr'U Y C.ALLAO 

J3.ASE SALARIAL TEXTIL COSTO DE VIDA CO.STO DE VDJ.A 
JORNALHfi.O (%) DI:STAJEIW (%) 

5o31 27,ii4Q•• 26,371.11 

'~·· 
25,714 ... ~• 24, 232,.1t 

1·" 23, 3"12.,©~ 22,155 .. 1® 

ftl 0 11 21,265.,~~ 21,1,2 .. ~@ 

'·'' 1,,,2-4 ... 11 1ig,42.tt 

11.tt 1i, 35~ ..... 17,4,iolt 

11o®i 17' 2,., .. ií) 16;454.11 

12.,1~ 16~3''·'' 15,-~.i .. t~ 

13,11 15,5,, ••• 1~,,13.11 

14.,1t 14s,íil5.1t 14~332.1~ 

15.tt 14,132.,1' 13,5,2.,11 

16~·· 13,5~Hil.@it 13,1~2<)01 

17.,9' 13, 11~ .. •• 12~tí33 .. 1t 

1i,tl 12,,,5efl 12, 242oll 

1,.,, 12,313.,10 11~ifQ,.,,, 

2t .. tt 11 ,~n-4-.... , 11e5''·'@ 
21111 .. "11, '73 .. ~,, 11' 2QQ~ r)t 

22.,.11 11,3i5el0 11,11,..,.1!}. 

23.11 11,1~.·· 11,77Qa11 
24{10~ 1tJ,íi .. , •• o 11,5,4 .. ~0 
25~t• 1 @!J, "~'G •• 1$,3'5~1!19 

2, .... 1~,4~7911 11917'·'' 
27.•• 11,3e.lt,.IS 11,11-4 • .,, 

2 .... 8 10,125olt ~,~3,.®Q 

29,.e@ 9,~7~ .. $13 ,,6!!4 .. ~~ 



3*·'' ,,S(4.f;!0 ,,57S.t&_ 

31.tt ,,727.11 ,,4,, .• , 
32.16 9,,Ht.St ,,3(i;flf .. tl 

33"·•· ,,513·'' ,, 272eU 

34-tl.l ,,415.tf ,,1i2.C!It 

35.,ti ,, 32~ . .,"1 ,,.,7.t~ 

''·"~ ,,237·•· ,,t1b.,®l 

37.41ét ,,155.1!1- i,,4t.ae 
3il.i~ ,,!77.~[¡) i:i,i'"·~~ 
), •• i.i\ ,, f1.t3.1J:f ~. 735.oe 
4t.iHJ i,,_,,;.et ~.735-84 

42.tt i,ie,;.&~ i,,25.tt 
44.·~~ .,,,íil5.if ~.5•5·•~ 

"'"'e• ~,,21.,11 i,425.t~ 

.c•.!li~ li,5,3.&t i,37,.;tt 
5~o~i ~,5''·"' i,~28.tt 

52··· .,4,1.@1!1 ' .W,2i4.1t 

54·•• ¡, .. 14-=1!1~ ftJ,2..;4.it 

5lt.tf; i, :571 ~ ·~ i,2,, •• , 

5~.11& líi,332.tt G,171~it , .. ,. i!/.,2~5 .. •• ..,13i.tt 

0:0 •• __.__.... 

t?lji~l1T~7~; uHawóiil d.t:l Snbris hx-tiln - CBIJn., (l,iz. 72) • 



ANEXO 2 

LD~A DE CR11DITO : FRAI - Banco Ind.uatrial del Perú 

TRIM!:STR,E. 

. 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

SALDO DE DEUDA 

( 1 ) 

1t'001,e~'.ll 

9'227,273 
. 8 '429, 114 
":'7'604,934 
6'~54,132 

5'876,095 
4'970,197 
4'G35,em® 
3'@72,253 
2'~78,891 

1 '055' 037 

SIS.ll.RF.AJUSTE 
( 1.5 %) 
( 2 ) 

15o,e•• 
138,4f9 
126,437 
114,074 
101,312 
88,141 

7~.553 

60,537 
46,®84 
31,183 
15,826 

( 4 ) Amortizaci6n deudóil = I'Ionto deudi! . 
. No. trim. vencido 

( 1 ) Saldo deuda = No11to deud~. - amortización 

MONTO DE 
DEUDA 

(+)+(2) 

HPII01,~~~-

10115',tJGI 
9'365,682 
8'555,551 

·' 

7'7t9,~~8 

6'855,4-44 
5'96.(,236 

.·: 3 ' G44, 75 O 

4'1:96,337 
3'118,337 
2'110,~74 

1'07@,863 

INTERniS 
DEUDA (8.66%) 

(3) 

866,1)01 
878,99G 
811, ~68 
74e,911 
668,466 
593,681 
516,503 
436,875 
354,743 
270, "~-8 
182,732 
92,737 

.ANORTIZAC. 
DEUDA 

( 4 ) 

922,127 
9~6,56e 

95(1),617 
964,876 
979,349 
994,503 

1'i~8,950 

1 1 ~24,(!)84 

1'$39,J1..(6 
1'4!!55,037 
1'070,863 

PERIODO DE GRACIA: seil'l mese'-1. Pago ;mortización e~ ;;~.1 final del segundo' trimestre. 

CUOTA 
TRIMtSTRAL 

(3) + (4) 

866,0G® 
1'8fJ1 '717 
1'767,636 
1'691,528 
1 ··633' 342 
1'573,030 
1'51®,542 
1 '445,825 
1'378,8f.7 
1 1 31')9,494 
1'237,769 
1'163,600 



.A):¡: 7. o _.L 
CJ.l.CaCS URJ. EL SJ-12.10 l\:t:IKAL F3Cl:;:Jll0 

k.4o :e.. •• , 9 7.5 , 9 7 6 , 9 7 7 , 9 7 8 , 9 . 7 ll , 9 8 1 
t:"dtn aa.la.riel aahrh aalar!e ••u. ul&rie a•.la.r.•eu. ul.&rio • al.a.r • •• u • u.lario ulo.rio ••mual Solario· Salario •euual So:~.&.r:o ii.dh Salarlo ••u -.al 

oUario eon priaA tut, oUario .... )%'1aA tu:t. ol1ar1t ••" .r::aa t.ext, diario """ Jria• tutil oliarie · · ou 1r1AA textil al 31/12/81 ••• .rriAA teztil 
al }1/1 2/75 t;l }1/12/75 (ll.L, 215}1 Bll ~}5-76-'m) (!l. L. 21866 l!S 161-77-!m) (D.Lo 2_1899 7 2ZI71) Bn1t, DL. 22406¡ DL. 2Z462¡ 22593 7 22699 

7 191.4 6,28}.2 282,!1 9,}}2.4 331.1 11,121,1 551.6 18,212,9 ! 986,9 32,567,7 1,8.n.91 61,981 ·•3 
2 8 217,6 7,181,8 311,4 11,276.2 366.16 12,183.28 587.3 19,381.!1 1127.9 :3:5,921.7 1,1192.1 lli2,4}6.1 ,. 9 2l4o8 6 1 17B.4 :5~1.6 11,272.8 397.11 1}, 111.33 625.1 21,628,, 1171.3 35,352.9 1,!158,19 64,621,27 

4 11 272.1 8,!176.1 369.5 12, 19}.5 425o51 1~,141,8) 659.9 11,776.7 1111.4 }6,676.2 2,122,65 66,747.45 
5" 11 299.2 9,873,6 39~1.5 13, 1B}o5 456.1 15,1~8.1 6!17.2 23, .. 7.6 115-4-3 38,191.9 2,183,11 68,742.63 
6 12 }26.4 ,., 711.2 429.5 14,17}.5 .(86,6 16,157.8 735o3 24,26~.9 . 1197·4. 39,514.2 2,1-44.72 71,775.76 

7 , ;5,.8 11 1 6tB,8 456.5. 15,164•5 514o4 16,975.2 739o3 _24,396.9 1211~? 39,689.1 2', 151.!18 71,982,}4 
8 14 }81.8 12.,566.4 . 486,1 16,141.3 5«·4 17,!165.2 739o3 24,396.9 0 1_21Zo 7 . }!1,689,1 ·2,151,26 71,991.58 

!1 15 418,1 13,464,1 512.4 16,!119.1! 571.2 18,849.6 767.6 25,3}1,8 1235o3 .... 764.9 2,196.91 72,497.71 
11 16 4}5.2 14,361.6 541o!l 17,882.7 611,, 19,842o!j ~H,B 26,426.4 . 1273o5 42;12$.5 2,251.91 74 1 2BI,I3 
11 17 462.4 15,259.2 :m.6 16,1162,8 631,6 2t,842.6 83<4, 1 27,525·3 1311,6 4},289.4 2,314,6 76,'51,8 

12 .'118 .489,6 16,156.8 598.9 19,76}.7 658.9 21,743-7 864.1 25,515.3 ,,..6,, 44,427.!1 2,}53.14 77,653.62" 

13 19 516~9 17,15~.~ f:26.2 21,"664,6 696,2 22,6.(4,6 1!9~.2 29,518,6 1}BI,9 45.569.7 2,411.9& . 7!;,'265~34 

1~ 21 5~4.C 17,952.1 6,,5 21,565.5 71,,6 2},51ftloll 924.3 ;i1,5t1o9 141.5.5 460 711o5 2,451•77 81,1175.41 

15 1!1 571oZ 111,849.6 661.8 22,.¡66.4 741o7 u,«,. 1 9.5~.1 31,485.3 14}5o8 47.381.4 2,4711.98 1!1,1116.,4 

16 22 598.4 19, 7~7.2. 718,1 2,,,67.3 768,2 25,351.6 984o4 32,485.2 1~84,6 48,991.11 2,.547 ,81 114,177.73 

17 23 625.8 21,651.4 7,5,4 24,268,2 795o2 26,241.6 1114.1 33,465., 1518,11 . 51,121.4 2,614.}6 85,943.811 
18 24 652,8 :i?1,542o4 762.7 25,169.1 822.6 27,145.8 1144.2 3-4.~58.6 155}o4 51,262,2 2,663.63 87,899.79 

19 2$ 6st,e 22,4~0.1 791,0 :i?t,l71.1 e51.1 2B,I5f,l 1174-3 35.451.9 1!)B7o9 52,412.}5 2,722.53 89,643.49. 
TO'l'J.L 272,817,1 ,8,527.2 375,1;>7.14 511,219,6 llt8 0 448o85 1 '426,.f¡;¡>, 19 

SAl.W O i'liOY.t!llO H,359 17,817 19,742 26,916 42,5.51 75,177 



DliSCD 1 '~ 1 • 

ch.lez ~.~1 PUC • 

Giie•tem" - F•rD~Htti• He11:r.ii\ue Cucloae. 

ill) nr ... 8 J~t~tta~ell ü•iciea y el subld.«:.ea.rr•ll• tl.e A.Mi!riQa Lati:ae." -



9) "C0mercio IuterMci<!mal e Imperia.lismo" - Ül'!!car :Braun. 

1@) "llhadustri;a textil, pers:pectiva,m~ d.e inel.u!3trializaci6ra en el 

l!legu"Ado decenie de las N;.;tcbmef'l Unida~ piil.ra el desarroll®"

ONEPI 1~72 .. 

11) "La I:e.flu:"Jtria textil ela el Perú y su :p~sición relativa al -

área anciin111Y - SNI, 1 ~74-1 '75 • 

12) "La déca.~a fru::~trmera, l~JI!l industriales y el p~der: 1976J-1~Hil@" 

Fral'lci~co DuraNd., DISCO 19~2 ., 

13) ''Evaluaei@n Ecoltémiea y l!locial cl.e la i:nctustria :rn.anufacturera 

del Perú" - ITINTEC 19~3 .. 

14) 11I1nfluencia cl.e la ineat¡¡¡,bilida& imterw...acie:tJ.al ~ebre la ecr~

E.omía peruaJaa." - :Baw.cc;; Central de Reserva del Perú, 1 ;;e3 • 

15) "El :preces€! de liberaliz&ciG,n ele las imp(.'}rt:.;tcHn:!t~~ :Perú 1979-

1 ~B2" - B~tncc;¡ Central ae Reaerva fiel Perú, 1,83 o 

H;) "Incl.icaaores d.el SectGr aa:mufacturere,: 1~77 ¿;¡, 1961 " - Diree

cHn cl.e EstuGJ.íe~tica y Regü;tr~l:!5 del MITI • 

17) "'LiberaliamGJ y emple@ en h:t iPI!iustria textil" - Cam.eu. RGJsa 

Balbi, e~ui:pe textil CEDAL, agoste 1'1a2 • 

1 ~) "DeaGle la crüüf'l ecenaémica 11 - Javier Iguiñiz • 

&&:&&:&&& 




