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INTRODUCCION

La idea que origino la publicacion deI presente trabajo vie
ne de una necesidad concreta y objetiva. Concretamente, se pretende
proporcionar algunos instrumentos de trabajo y de analisis para aque·
lIos amigos y colegas que tienen que cumplir con esa tarea. Se espera
contribuir a orientar sus trabajos diarios hacia el proceso de inves
tigacion; vale decir, incluyéndolos en una rellexion lundamental
mente social.

La necesidad objetiva de publicar este trabajo lue motivada
por la rellexion condicionada pavloviana de aigunos cuando comen
tan una lectura:

~Un teôrico puro diria: "Es muy tecnocratico, no sirve", pero
sin saber manejar las técnicas empleadas por el tecnocrata y, a veces.
confundiendo la técnica y la tecnocracia,

-Un tecnocrata con anteojeras opinaria: "Es muy te6rico, no
sirve", sin lIegar a e1llender una teoria y sobre todo distinguir la teo
ria utopica de una teoria operativa.

El manejo adecuado de los conocimientos teoricos y los ins
trumentos técnicos de trabajo en la investigaciôn deberia aiterar ese
reflejo pavloviano.

La necesidad objetiva también se expresa por el imperativo
de realizar una investigacion bcisica para la planilicaciôn, 0 sea una
investigacion aplicada. Para esto, fue necesario combinar los reque
rimientos dei pais con el objetivo fundamental /ijado ai proceso de
investigaciôn.

El presente trabajo debe ser considerado como un primer
avance, un resumen de ideas, un ejemplo de modelos y técnicas, y
como una muestra de procedimientos y métodos de investigaciôn en
Ul/(l realidad concreta pero sin perder la perspectiva lundamental.
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Como setTata de un resumen de ideas y de modelos todavia no sis·
tematizados, no se describen las técnicas estadisticas usualmente em
pleadas e~ investigacion social. Aigunas citas permitiTtin allector sa
tisfacer eventualmente su curiosidad por los trabajos deI autor ant~-

riorment~ publicados en el pais 0 en otros paises. .

El autor es consciente deI peligro que pueden implicar el em
pirismo y la tecnocracia dadas las circunstancias concretas en las cua·
les una Pflrte de esta publicacion ha sido realizada. Por eso se ha fi
jado una perspectiva fundamental a largo plazo y un uso discrimi
natorio de técnicas en la investigaciOn.

. Un instrumento utilizado en la investigacion depende no so
lamente de su adecuacion al trabajo y de su finalidad de orden téc
nico, sino también, y sobre todo, deI uso posible por las personas
interesadas. Emplear la nOTrn.a conocida de 2,000 carros al dia para
caléular la factibilidad de ciertos tramos de la PanameTÏCana, es po
sible; peri) extender dicha norma a la sierra sera una aberracion, de
la misma manera que elaborar una tabla insumo-producto para la
zona de Llamellin por ejemplo (!). Consecuentemente, el presente
trabajo no recurTe a técnicas sofisticadas pero no operativas, sino se
propane simplificar y adecuar las técnicas dtindoles una finalidad
que corresponde a su uso por la mayor parte de los analistas e inves
tigadores. :

En general, las descripciones largas y poco utiles son volun·
tanamente eliminadas deI texto. "Un croquis vale mas que un dis
curso" dijo un personaje histoTÏCo.

y ~ què la ciencia economica es esencialmente una ciencia de
analisis y. de si,ntesis, el presente trabajo es en realidad un antilisis
sintético que requiere un ciertonivel y esfuerzo de reflexiOn para
comprenderlo. Esto difiere de la tradiciOn "literaria" encontrada en
varias obras de ciencias sociales.

Al fin cabe senalar que la dialéctica en la ·investigacion re
quiere la contribucion deI trabajo a nivel practico, teoTÏCo y metodo
LOgico.

Mas vale publicar un trabajo no sistematizado pero util, que
no hacerlo.

Lima, diciembre de 1975.

Lê Châu
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CAPITULO 1

ANALISIS CRITICO DE LOS METOnOS y
ESTILOS DE INVESTIGACION

Las criticas siguientes estan destinadas a examinar los erro
res cometidos en el pasado y, desgraciadamente, también en el pre
sente y a buscar un nuevo modelo, un nuevo estllo de investigaci6n
que permita a esa actividad contribuir al proceso de desarroUo de
la sociedad humana.

Desde ese objetivo y a un nivel general, la investigaci6n asi
coma el progreso de la ciencia estan intimamente ligados al proceso
social cuya realidad condiciona a todo proyecto de investigaci6n.

J. 1. EL CARACTER ESPECIFICO DE LA INVESTIGACION

Cada uno de los investigadores tiene una 0 su deftniclon
de 10 que él esta haciendo. No se trata entonces de recopilar las
definiciones, a menudo aburridas por el exceso de literatura. Lo
que nos interesa es enfocar el problema desde la praxis de investi
gaciôn: la lnvestigaci6n como actividad soclal y su tarea en el Pero.

La investigaciôn se distingue de los estudios sectoriales, de
los diagn6sticos y de las monografias en el sentido que es funda
mentalmente un proceso, y coma proceso, tiene un carâcter per
manente en los trabajos as! como en su planteamiento. El carac
ter permanente dei proceso de investigaciôn implica, por una parte,
rigor cientifico y técnico, continuidad en su seguimiento y, por otra
parte, la creaciôn de los instrumentos de trabajo adaptables en el
lugar de investigaciôn as] coma la apertura de una perspectiva de
investigaciôn para responder a las necesidades dei futuro.

La investigaci6n difiere también de otros tipos de trabajo
por:

a) la formacl6n deI lnvestigador. Un investigador debe ser
capaz de plantear V de llevar a cabo un proyecto de investigaci6n
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en tOdos los aspectos de que necesita ta! trabajo: de la prepara
ci6n a la 'sfntesis, pasando por la metodologia, las técnicas de mues-,
treo, los ~rabajos de campo, procesamiento de datos y an8lisis. La
formaci6b deI investigador incluye también los trabajos de estudio
sectorial :y de diagn6sticos; .

b); el método de trabaJo. Cada proyecto de investigaci6n
nace de una problemâtica te6rica 0 prâctica por resolver y estâ cen
tratado alrededor de un tema cuya reaIizaci6n se hace mediante hi
p6tesis de traba.io;

c) la extgencIa de un derto nlvel de rlgor c1enUftœ 0 tK-
nlco en los trabajos de investigaci6n, rigor que debe permitir una
aplicaci6n social de los resultados obtenidos;'

d) la'exlateacla de una Infraestnlctura cleDUftca de apoyo
cuya importancia depende dei nivel de desarrollo de la investiga
ci6n en cada pais.

Un proyecto de investigaci6n es engendrado por una p~
blemâtica por resolver a niyel prâctico 0 te6rico 0 los dos a la vez.
Por e.iemplo, la desocupaci6n y el subempleo en Uma Metropolita
na son un problema concreto de actualidad, que necesita urgente
mente una politica de empleo (nivel prâctico). Sin embargo, esa
polftica de empleo no puede resolver fundamentalmente el proble
ma de empleo sin referirse al concepto de desarrollo de las fuerzas
productivas y de las fuenas de trabajo deI Pero (nivel te6rico) y
a las relaciones entre los sectores de producci6n 0 relaciones es
tructural~s, asf coma las relaciones de producci6n (nivel funda
mental). !

Pot 10 tanto, la investigaci6n estâ, en primer lugar, ligada
a una polftica que determina en ultima instancia su finalidad. Co
mo la finalidad social resulta de un proceso permanente de
investigaci6n, se puede decir que, epistemol6gicamente, la Investi·
gacl6n es un proceso permanente y dlaléctlco porque debe lIgar
la teona a la prâcdca y a partir dei conoclmlento de la realldad
concreta y de la pracdca, meJorar la teoria œnoclda y la metodo
logia empleada. Asf, teoria, prâctica y metodologfa son un tripode
de los trabajos de investigaci6n 0 una practica-te6rica segUn aigu
nos investigadores.

Ademâs, en el dominio prâctico, la investigaci6n debe:

a) recoger "la matena que ha de ser pensada" para servir
a un proceso polftico 0 para el futuro. La sociedad humana acu
mula no solamente los conocimientos cientificos sino también el
pensamiento que detennina el proceso de su evoluci6n;

b) elaborar un conjunto de instrumentos de trabajo y de
MarcoS de referencia necesarios para las demas actividades como
los estudios y los diagn6sticos;
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DlALECTlCA DEL PROCESO DE INVESTIGACION

TEORIA 1...
r-

I METODOLOGIA ~

..1 PRACTICA 1 .. Resolver una problemâtica--, 1 ...
concreta
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c) 'contribuir a la formaci6n profesional universitaria y a
la capacitaci6n de técnicos mediante un método de trabajo y una
metodologfa de investigaci6n.

Por' 10 tanto, investigar debe- ser diferente de un ensueiio y
dei subempleo intelectual con el fin de que los investigadores
cumplafl puntualmente con su me.ta. la uniea justifieaci6n de su
existencia.

,

1. 2. EL PROCESO DE INVESTIGACION SOCIAL y LA
ACUMU1ACION CIENTIFICA

Para situar la investigaci6n social podemos examinar la di·
ferencia entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales 0 Cien·
cias Puras. Esta diferencia reside esencialmente en la aplicaci6n
de cada ciencia y difieren MUY poco en el proceso de su elabora·
ci6n. -

Porque la elaboraci6n de la investigaci6n de ambas es se
mejante, fiS decir, el proceso de investigaci6n tiene mas 0 menos el
mismo modelo metodol6gico:

a) estudio de la estructura biol6gica 0 basica

b) .y .el funcionamiento de cada célula. para

c) 'al fin detectar su dinamica.

La finalidad de este estudio debe ser el mejoramiento 0 cre·
cimiento de la unidad estudiada c,ambiando su estructura.

Sin embargo existe una ligera diferencia entre los dos tipos
de muestreo. La muestra social esta en evoluci6n permanente, pues
obedece a las leyes dei materi~lism~ hist6rico y dialéctico. Mien
tras la investigaci6n en las Ciencias Naturales puede prever y
programar su muestra y la repetici6n de las experiencias de labo
ratorio que se hacen con la misma muestra sin alterar su validez.

En ta aplicaci6n de los resultados obtenidos, el proceso es
, especffico para cada Ciencia:

1 .

1 .P.. las Clenclas Naturales, la aplicaci6n de un descubri·
miento depende de poca gente, es un hecho de laboratorio de firma
V de fAbrica. Por ejemplo, el descubrimiento de la energfa eléctrica
no necesita mas para su aplicaci6n sino un generador Ide energfa,
dos cordones y un foco; es decir, solamente una instalaci6n mate.
rial V el sistema funciona en todas las partes dei mundo donde
quiera que sea V de la misma manera con la misma luz. Sin. em.
bargo, la electrificaci6n de las mas rurales en un pais no depen
derâ de mas de una empresa; par eso:
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Para las Ciencias Sociales, la aplicad6n dei resultado obte
nido depende de toda la gente que vive dentro de este sistema eco
nomico: instituciones politicas, econ6micas, sociales, religiosas, etc.;
es decir, todo. Otro ejemplo: el descubrimiento dei multiplicador
de inversion de Keynes funcionaba solamente unos anos después
de la crisis mundial de 1930, unicamente en Inglaterra y en los Es
tados Unidos. En este sentido, tenemos dos limitaciones: el tiempo
v el espacio que constituyen el medio ambiente de la aplicaci6n de
la Ciencia Economica.

En la investigacion social, para que sus resultados sean ope
rativos y aplicables en una formaciôn econômica y social determi
nada, se debe seguir las leyes sociales de dicha formaciôn. Por con
siguiente. la adaptacion de la teoria conocida a la realidad es una
necesidad objetiva de la investigaciôn social. Cuestionar las teo
rias conocidas y criticarlas, son las tareas fundamentales de la in
vestigaciôn para al fin lograr meiorarlas a partir de los conocimien
tos de la realidad concreta del campo.

Este es el proceso dialéctico de la acumulaci6n cientifica
de las Ciencias Sociales. No emplear el instrumental dialéctico en
una investlgaciôn, lIeva a una situaclôn anacrônica y. por tanto, a
los resultados sin finalidad operativa. Asi pasô hace 25 anos con
d concepto de subdesarrollo. En el ano 1950, el presidente Truman
de los EE.UU. planteo la ayuda extema destinada a desarrollar los
paises subdesarrollados. Eso es el lIamado "Punto 4" de Truman
(4' parte de su memaje). Desde alli, se ha realizado una multitud
de trabajos sobre el sllbdesarrollo. En gran parte de estos tra
ba jos la tecnoeconomia ha progresado râpidamente, pero la econo
mia social no ha seguido el mismo ritmo. La aplicaci6n dei resul
tado de estos traba jos en las formaciones econômicas y sociales
"subdesarrolladas" no permitiô la superaciôn dei subdesarrollo y,
al contrario, acentuô el desequilibrio estructural inicial. En este ca
so, se puede observar que los economlstas tecil6cratas han desarr&
lIado mas bien el subdesarrollo. Algunos de ellos van mâs lejos
que esta observaciôn al elaborar la te~rfa dei subdesarrollo (!).
Eso es el colmo de la ironia en la historia dei pensamiento econ6
mico.

Por otro lado, cabe notar que existe también una tendencia
literaria en las Ciencias Sociales que utiliza un exceso de litera
tura en sus trabajos y que confunde la meta con el medio.

Frente a esta situaciôn, la investigaciôn econômica debe res
tituir v reforzar el roI social de la ciencia economica a partir de
la realidad, con trabajos bâsicos de campo, utilizando la tecnoeco
nomia pero dandole una finalidad operativa y social por un ana
lisis dialéctico y critico.

1

La Investlgaci6n y la fonnaci6n académlca. La investigaci6n
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RELACION ENTRE LA INVESTlG~CION y LA UNIVERSIDAD
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es un complemento y un apoyo necesario a la formacion académi
ca via los trabajos metodologicos y practicos en el campo. Al con
trario, una investigacion sin base teorica lleva a un estudio de pro
blema 0 a una monografia no integrada.

La acumulacion cientifica se apoya sobre dos pilares: teoria
y pnictica. La ensenanza y la investigacion, estrechamente ligadas,
son las actividades que permiten esta acumulacion y el progreso
cientifico. Ademas, coma traba jo social, la investigacion debe trans
ferir su resultado en la esfera académica donde se formen no so
lamente los futuros profesores sino también los analistas e inves
tigadores.

J. 3, CATEGORJAS DE JNVESTJGACION

Las principales categorias de investigacion social existentes
actualmente son: litvestfgaclon fondamental, fnvesdgaclon apUcada
e investigaclon operaclonal. Cada una de estas categorias corres
ponde a un objetivo buscado.

A) Investigaclon fondamental

Esta forma de investigacion conduce generalmente a la eIabo
racion de una teoria sobre un tema llevado hasta su nivel abstracto
de las leyes. La teoria general muy conocida de J. M. Keynes trata
de un conjunto de pleno empleo, de la utilizacion de liquidez fi
nanciera para inversion y sus efectos multiplicadores. Su nivel abs
tracto esta resumido en su famosa formula: S= l, 0 sea ahorro es
igual inversion. La problematica en la época de los anos 30 ha sido:
la crisis deI capitalismo, el desempleo en una coyuntura de progre
so tecnologico y presencia de una liquidez financiera importante
constituida por el flujo de dînero proveniente de las colonias y
semicolonias hacia London City ("balanza esterlina").

Por su naturaleza y su finalidad mismas, la investigacion
fundamental en las Ciencias Sociales no tiene una exigencia impe
rativa de trabajo de campo. Su resuitado puede ser positivo 0 ne
gativo (1) y su tiempo de realizaci6n es muy dificil de determinar.
Es un proceso muy largo cuya rentabilidad es una probabilidad, su
costo es elevado, tan elevado que es practicamente inexistente en

( 1) Una investigaci6n sobre la posibilidad de cambiar la tasa de cafeina de
la variedad africana de café "Robusta" concluy6 en la imposibilidad de
-cambio deI fen6meno fisiobiol6gico de esa planta después de varios
anos de trabajo de un equipo de especialistas de fisiobiologia y de la
genética vegetal. El resultado practico tue negativo pero se ha conside
rada que fue una experiencia en el proceso de investigaci6n funda·
mental.
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los paises dependientes. Parad6jicaménte aquellos paises necesitan
un desarrollo acelerado de sus técnicas de producci6n utilizando
los cono<;imientos cientifieos y tecnol6gieos que provienen deI re
sultado de la investigaci6n fundamentaI. Eso es una contradicci6n
que ha dado lugar a veces a la dominacion neocolonial abusando
de la venta ja tecnol6gica como una de las armas.

Generalmente, la investigaci6n fundamental esta Iigada a una
catedra <> a un laboratorio donde s~ trabajan las tesis académicas,
se forman los catedrâtieos, y a un nivel menor, se capacitan los fu
turos investigadores.

Eni las Ciencias Sociales, la investigaci6n fundamental se rea
Iiza mediante una recopilaci6n cntiea de trabajos te6rieos, una re
flexi6n fundamental dei tema y recientemente unos trabajos de cam
po netamente Iimitados.

Eni este caso, se puede decir que su resuItado operativo se
ria también Iimitado. Sin embargo, la critica de las teorias y la
reflexi6n fundamental en algunas investigaciones han creado la
"materia que ha de ser pensada" que es necesaria principalmente
en la ensefianza y luego puede servir de 'punto de partida a los tra
ba jos operativos. Pero ciertas investigaciones fundamentales han
sido francamente deI tipo "investigar por investigar", "la ciencia pa
ra la ciencia" sin ninguna finaIidad social. La investigaci6n es, en
tonces, una pasi6n personal. A este prop6sito el casa de J. M. Key
nes es p~rtinente en el sentido de que J. M. Keynes era esencial
mente un banquera y elabor6 su teOrla desde el ejercicio de su pro
fesi6n en el manejo prâctico de las Iiquideces financieras deI Lon
don City Bank, y con el objetivo de resolver la probIemâtiea de
aquel tiempo. Esa es la diferencia fundamental entre J. M. Keynes
y la mayorfa de los te6rieos de su tiempo, y también de nuestro
liempo.

B) . Investigaci6n apUcada
i

Entre una teorla y su materiaIizaci6n practiea se situa la in
vestigaci6n aplicada. Las leyes fisieas de la reacci6n balîstiea y de
la aceleraci6n dei movimiento asi coma la Iey de la gravedad habian
sido conocidas hace siglos. Sin embargo, su apIicaci6n en el campo
aeronautico ha sido muy reciente, 0 sea después de la segunda gue
rra mundiaI, cuando los conocimientos tecnoI6gieos y técnicos ade
cuados han permitido la construcci6n de aviones de reaccion y de
cohetes. El fracaso de los "VI': V "V2" nazis constituy6 un antece
dente deI ;progreso actual en el dominio deI cohete.

En el mismo orden de ideas y considerando nuevamente, la
teona de J. M. Keynes, ya se conoce la operatividad de su muIti
pIicador de inversion pero en una sociedad dada y en las circuns-
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tancias socioecon6micas determinadas (2). Eso indica que la inves
tigaci6n aplicada debe tener una base te6rica y de alli buscar su
aplicabilidad en una realidad concreta. El profesor Oscar Lange
pens6 que bajo ciertas condiciones el multiplicador keynesiano po
drîa aplicarse a un "sovnarkhoz" soviético, por ejemplo (regi6n
econ6mica y de planificaci6n). Sin negar esa valida ensefianza, pen
samos que no es aplicable en la sierra 0 en la selva peruanas. Esta
diferencia puede ser considerada coma la necesidad y el obieto de
la investigaci6n aplicada cuyos componentes son:

a) Una base te6rica y/ 0 por 10 menos los conceptos funda
mentales con un cierto grado de operatividad,

b) una adaptaci6n de esta base te6rica y conceptual a una
situaci6n concreta,

c) una metodologia que permite dicha adaptaci6n median
te el manejo adecuado de un conjunto de técnicas y de instrumen
tos de trabajo,

d) un método de trabaio ql!e se inscribe en un proceso de
investigacion con un organismo de apoyo.

En tal proceso, la investigaci6n aplicada podrîa formar par
te de la investigaci6n fundamental. Esta ligaz6n, dificil pero no im
posible de realizar, debe ser considerada coma una necesidad en un
pais que lucha por su independencia cientifica y tecnol6gica, y
que al mismo tiempo tiene que resolver urgentemente varios pro
blemas concretos. Ademas, la especificidad de la aplicaci6n de las
leyes sociales y la operatividad de las teorîas econ6micas implican
un camino dialéctico de teorîa-practica-teorfa, con una finalidad
social.

Recordamos que la especificidad de la aplicaci6n de las le
yes sociales es la exigencia de la participaci6n de todas las institu
ciones de la nacion. Al contrario, un descubrimiento de las ciencias
naturales puede ser aplicado por poca gente: un laboratorio, una
empresa 0 un gobierno.

C) Investigaclon operaclonal

Es también una investigaci6n aplicada pero que proviene de
la investigaci6n militar usada en las operaciones de la segunda
guerra mundial, por ejemplo: el despegue simultaneo de varios avio-

(2) Crisis mundiaI, revoIuci6n tecnoI6gica, estructura econ6mica estabIeci·
da, existencia de colonias y /0 semicolonias, centra internacional de re
serva (balanza esterlina, zona d6Iar), posici6n predominante deI mer·
cado mundiai .. , entre otros factores favorables inherentes apaises
industrializados en aquei tiempo.
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nes cazadores en vez deI despegue sucesivo, con un tiempo de segu
ridad entre cada avi6n. Actualmente se emplea esa forma de inves
tigaci6n ~n un proceso corto y con una finalidad principalmente
comercial como, por ejemplo, la fabricaci6n de pequeiios carros
con el aumento de la tasa de compresi6n. Se observa también una
extrema especializaci6n en la investigaci6n operacional como la
utilizaci6n de computadoras en la gesti6n empresarial.

El progreso rapido de la matematica. econ6mica permite
prever eldesarrollo futuro de la especialidad de investigaci6n ope
raclOnal. Ahora, ciertos modelos matematicos provinientes de las
técnicas de graficos de transferencia y de los Tacimos de efectos in
ducidos, asi coma los modelos de inversi6n, han mostrado varias
posibilidades por confirmar.

1. 4. ESTILOS DE INVESTIGACION

Existen actualmente varios estilos de investigaci6n, y cada
uno de dlos depende deI proceso hist6rico de desarrollo de la in
vestigaci8n deI pais. .

Tradicionalmente, los métodos de investigaci6n social son
una copia de la investigaci6n en las ciencias naturales: un tema
esta ligado a un laboratorio dirigido por un catedratico.

Lacatedra en las universidades tradicionales es un dominio
inalienable e intocable y, por consecuencia, un poder inatacable que
origin6 el "mandarinado". Es,e es el origen de la investigaci6n que
ha progresado rapidamente pero no ha borrado totalmente las se
cuelas de su origen. Se necesita aclarar la diferencia fundamental
entre el sistema de enseiianza con cursos excatedra y la actividad
de investigaci6n.

En. una catedra, la enseiianza tiene la forma de transmisi6n
deI sabe~ ya conocido en los libros 0 en los trabajos personales.
Los "estudiantes no participan en la elaboraci6n deI saber, 10 reci
ben. Al contrario, en la investigaci6n como trabajo social, todos
los participantes en la investigaci6n trabajan, cada uno de forma
igual y cualquiera que sea su nivel de saber, para la acumul~ci6n

cierttifica y no para reforzar una jerarquia académica.

A) Investigacion Iigada a una catedra
!

Este estilo de investigaci6n, clâsica y tradicional, reune un
~quipo de -investigadores universitarios 0 se realiza por una sola
persona en eI marco deI tema unico y de una formacion raramente
pluridisciplinaria.

Su financiamiento viene de la universidad y/o de una insti
tuci6n nacional de investigaci6n (consejo 0 comisi6n nacional) y/o

1
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de una fundaci6n filantr6pica. La responsabilidad cientifica es asu
mida practicamente por una sola persona que a veces cornparte
esta responsabilidad con su ayudante que es un profesor asocia
do. Este tipo de investigaci6n corresponde al proceso de desarrollo
capitalista y ha impreso un impacto tan importante en las so
ciedades capitalistas, que cada unD de los investigadores se reclama
de tal 0 cual profesor cuyo nombre "sirve a toda la tribu" coma
si fuera en una formaci6n social tribal. La fonna de buscar trans
mitir y difundir asi el conocimiento no es la deI demoliberalismo
capitalista, sino mas bien refleja la secuela deI feudalismo donde el
mandarin fue el depositario deI conocimiento universal.

En los paises en desarrollo actual, el proceso de su desa
rrollo debe ser diferente de los paises capitalistas coloniales 0 neo
coloniales, su proceso de investigaci6n debe ser también diferente
deI sistema capitalista clasico. En varios paises en desarrollo, los
investigadores nativos han copiado el sistema mandarinal y apli
cado "confortablemente" en su tierra. En consecuencia, por pro
blemas de nivel de conocimiento, de organizaci6n y de medios ma
teriales. estos "mandarines subdesarrollados" son en realidad su
bordinados al "mandarinado desarrolIado".

El "mandarinado" es un instrumenta de dominaci6n intelec
tuaI y cientifica. Algunos investigadQres nativos inconscientes e irres
ponsables van mas alla de la dependencia intelectual. Ellos traba
jan el mismo tema que el de su "maestro desarrollado", tema que pa
rece muy interesante en el campo intelectual pero no tiene nada
que ver con su propio pais:

Ademas, utilizan, por el confonnismo que requiere "la es
cuela", los mismos conceptos dei "maestro" sin cuestionar su vali
dez, pero "folclorizandolos" (3) para darles un color local que es
muy bien apreciado por la "escuela madre".

B) Investigacton individual y profesional

Variedad derivada deI primer estilo de investigaci6n, la in
vestigaci6n individual y profesional de.ja mas libertad y, por 10
tanto, mas responsabilidad al investigador que elige su tema den
tro de una linea de investigaci6n. La responsabilidad cientifica es
asegurada por un consejo cientifico 0 un comité técnico a nivel
nacional, y algunos de sus miembros tienen el cargo de una linea
de investigaci6n y sirven de consejeros al investigador profesional.
Antes, un solo miembro de la instituci6n nacional asumi6 la res-

(3) Cuando se encuentra con un fen6meno coyuntural, se le da un sustan
tivo 0 un sustituto como si fuera un proceso social. Asî observamos el
"modo de producci6n tropical 0 colonial", el "modo de producci6n fa
miliar 0 multifamiliar" iPor qué no el "modo de producci6n de za
patos"?

19



ponsabilidad deI investigador en Utulo de "patron", coma el man
darin con respecto a su gente abastecedora de insumo para su ana
lisis teorieo.

Generalmente los investigadores profesionales ensefian tam
bién, pero en un curso especializado y utilizando el resultado de
sus trabajos de campo. Su ensefianza es entonces diferente de los

.cursos académieos excatedra. Ademas, los trabajos deI investiga
dor individual pueden ser conectados con un laboratorio (caso de
investigacion operacional). con una institucion publica 0 privada.

Por la libertad inherente a su trabajo, algunos investiga
dores profesionales no cumplen con su tarea de trabajadores so
ciales (son perezosos) 0 trabajan con un tema sin aplicacion social
posible. Son culturalistas penriitidos por el "lujo de rieos". Y si
su campo se situa fuera de su pais (en paises en desarrollo en ge
neraI) , otros paises les sirven de conejillos de Indias 'para satis
facer un conocimiento "de r'ico" sin que los conejillos de Indias
pùedan" participar deI fruto del trabajo.

Ès comtln hallar investigadores que demoran varios afios
investigando en una tribu afrieana, en una comunidad étniea asia
tiea 0 aqui mismo en el Pern, en una formacion social "indigena"
antigua sin ninguna ligazon con la preocupacion de los nativos y
a veces sin dejar el resultado ni siquiera a una institucion publi
ça deI pais. Sabemos que este proteccionismo del conocimiento
individualmente es destinado a fines personales de tipo: "el mejor
especialista del mundo de tal tribu". Eso es un lujo inherente a
"los bien nacidos" deI feudalismo.

En nuestra época, es cierto que los nativos de los paises en
desarrollo no tienen medios para conocer su patrimonio cultural, que
hay urgentes problemas socioeconomieos por resolver y que, ade
mas, varios gobiernos irresponsables no tienen idea de la importan
cia de la cultura en el desarrollo economieo y social y han dejado
de lado la investigacion con fines culturales. Eso no quiere decir
que los investigadores extranjeros culturalistas tengan el derecho
de usarlos de conejillos de Indias, es decir, una explotacion cultural
e intelectual. La explotaci6n cultural se distingue de la cooperaci6n
internacional para la comunicaci6n de la cultura a nivel mundial, 0
sea el internacionalismo cultural, por la rrianera de hacer la inves
tigacion y la difusion de sus resultados.

Por el proceso de desarrollo deI capitalismo, esos dos esti·
los de investigaci6n ligada a una catedra e investigacion profesional
constituyen la mayor parte de los trabajos publicados actualmente
en el mundo capitalista y siguen imponiendo su estilo como modelo
de investigaci6n.

C) Investigacl6n de equipo plurldlsclplinarlo

La complejidad de los problemas sociales exige cada vez mas
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la partlclpaclOn en un proyecto de varias disciplinas pero siempre
con la autonomia y/o la independencia de cada una de ellas; es de
cil', un equipo con la personalidad individual de cada especialista
componente dei equipo.

Se unen alrededor de un interés comun y cada disciplina 0

cada especialista traba ja su tema aisladamente. Al fin, se juntan
en una publicaci6n CQmun en la cual cada unD escribe su articulo.
La coordinaci6n tiene mas la forma "relacional" que de cientifica
pOl' el respecto dei trabajo individual. Es un equipo de individuali
clades cuyo resultado parece a veces como si fuera un "concierto de
mandarines disfrazados y timoratos".

A pesaI' de su defecto fundamentalmente ideol6gico de la pro
picdad privada deI conocimiento, la investigaci6n de equipo pluri
di~ciplinario constituye un progreso apreciable en el proceso de in
vestigaci6n en el mundo capitalista, sobre todo cuando la coordina
ci6n lJegue a subordinar el individualismo a los factores cientificos
y técnicos. Actualmente este estilo de investigaci6n se desarrolla
mas que la investigaci6n individual en los paises industrializados.

D) Investigacion colectiva con equipos pluridiscipllnarlos
integrados

Este estilo de investigacion esta en una etapa experimental.
Desde una problematl~a comun se elige un tema colectivo central
que constituye el punto de convergencia de los demas temas. Los
traba ios de equipos pluridisciplinarios deben sel' integrados median
te reuniones de trabajo en las cuales las reglas democrciticas predo
minan sobre la personalidad y la individualidad. El resultado asi
como su publicaci6n son colectivos. El interés comlin de los equi
po~ es resolver una problematica fundamental. La dificultad de es
ta forma de investigaci6n proviene de cuatro factores:

a) la elecci6n de un tema comun que corresponde a una
problematica comun pOl' los diferentes equipos e investigadores,

b) el nivel técnico de los investigadores asi como su tenden
cia politica deben ser mas 0 menos homogéneos,

c) la concepci6n con la cual los investigadores privilegian
la problematica comun a expensas de sus intereses personales y las
reglas democraticas de traba io,

d) el cumplimiento imperativamente puntual de las respon
sabilidades individuales.

Este tipo de investigacion, con una direccion colectiva y res
pons3bilidad individual, constituye el porvenir deI proceso y de la
acunll' laci6n cientifica. Es muy dificil de realizarse en el sistema
capitalista porque obedece a un pensamiento diametralmente opues
to al traba io individual.
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E) InvéStlgaclôn con fines poIitlcos

Realizada por y para una organizaci6n polîtica, segûn los ob·
jetivos fiiados por dicha organizaci6n. La investigaci6n polîtica es
generalmente una investigaci6n aplicada y directamente ligada a la
lucha polîtica. Los investigadores son militantes de la organizaci6n
politica, la responsabilidad de la investigaci6n es asegurada por sus
dirigentes, el trabajo es colectivo 0 por equipos integrados a nivel
de la organizaci6n polîtica.

Este estilo de investigaci6n orientada tiene una aplicaci6n so
cial directa; y, en si misma, los factores cientîficos estàn ligados 0

son subordinados a la finalidad polîtica. El investigador debe limi
tarse a este imperativo y por 10 tanto su esfera de investigaci6n es
mas limitada que e':l los detnas tipos de investigaci6n.

La publicaci6n deI resultado de la investigaci6n asi como su
aplicaci6n polîtica son de responsabilidad €xclusiva de la organiza
ci6n polftica. Por razones de responsabiildad polîtica y te6rica so
lamentealgunos dirigentes mâximos de las organizaciones polfticas .
pueden firmar personalmente sus investigaciones aunque éstas sean
controladas por la direcci6n colectiva de la organizaci6n polîtica. En
consecuencia, podemos observar que los trabajos fundamentalmen
te polîticos y te6ricos con un a1cance a nivel mundial, son muy re
ducidos (Lenin, Mao Tsetung, Gramsci... después de Marx y Engels).
Eso no ~ignifica la limitaci6n de la iniciativa individual. Al contra
rio, en el mundo socialista, hay muchos mas investigadores y es
critores que en el mundo capitalista. Sin embargo, los problemas
urgentes por resolver, la lucha polîtica, la responsabilidad polîtica
y el control partidario de los trabajos que son un imperativo disci
plinario de una organizaci6n polîtica, no permiten la publicaci6n en
el e,xterior de los numerosos trabajos realizados en los paises socia
listas particularmente en su fase de la dictadura deI proletariado.

Actualmente, por el desarrollo deI sistema de comunicaci6n
y de diftJsi6n, las traducciones de obras nacionales c.onstituyen un
paso importante en la difusi6n de los trabajos marxistas de varios
paises socialistas. En este sentido, podemos apuntar particularmente
las obras de Dimitrov, Truong Chinh, Le Duan, el Che, etc. El casa
de Frantz Fanon es excepcional pero se sitûa también en esta ten
dencia general deI rriovimiento de lucha a nivel mundial.

i

1. 5. NIVELES Y ESFERAS DE INVESTIGACION

En las Ciencias Sociales y particularmente en la ciencia eco
n6mica existen tres principales niveles de investigaci6n:

a) ,un nivel global 0 macro,

b) un nivèl sectorial 0 parcialmente macro,
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La diferencia entre "bâsico" y "micro" es convencional y sub
jetiva. En la investigaci6n econ6mica se distingue:

a) nivel basico: una regi6n econ6mica coma una unidad es
pacial 0 un sistema de producci6n dentro deI cual funciona las acti
vidades de producci6n, de distribuci6n y de acumulaci6n que obede
cen a un mecanismo determinado coma la economia monetaria, por
eiemplo, y que tienen un tipo determinado de relaciones con otros

, sistemas y espacios;

b) nivel micro: un establecimiento, una empresa, una fami·
lia, un fundo; etc., que constituyen una célula de proclucci6n deI sis
tema.

c) V un nivel basico 0 micro.

Cada uno de los niveles corresponde a un tipo de trabajo de
terminado 0 a una categoria de investigaci6n.

El nivel global es necesario para la investigaci6n fundamen·
tal V para resolver un problema de orden nacional 0 internacional
coma el sistema monetario internacional 0 la descentralizaci6n eco
n6mica por eiemplo. Este nivel global puede también servir de mar
co de referencia v/o de integraci6n J2ara las investigaciones micro
sociales V basicas. La nocion micro se emplea principalmente para
la investigaci6n a nivel de la empresa 0 de una zona de producci6n
homogénea 0 de un fundo agropecuario. Eso es diferente de la no
cion microecon6mica atribuida a los sectores de producci6n que por
su esfera de producci6n no iustifican la palabra micro. La palabra
basica empleada en la noci6n "investigaci6n bâsica" significa a la
vez:

a) los fenômenos que afectan la base de una sociedad como
la estructura social, por ejemplo,

b) la técnica de investigaci6n cuva muestra estâ constitui·
da por las unidades de base de la vida econ6mica y social (una re
giôn econ6mica, una industria regionaL un centro urbano 0 un ârea
urbana, un compleio agricola. un sistema social de producci6n, etc.).

Entre el nivel global y el bâsico se distingue el nivel sectorial
que corresponde a la organizaci6n deI Estado actuaI. Un trabajo
sectorial puede situarse al nivel deI pais y al nivel de la base
espacial; por ejemplo, el cultivo deI algod6n en el valle de Piura
o en el Pero. La investigaci6n sectorial es esencialmente un trabajo
operativo. Sin embargo, cuando se trata de una verdadera investi
gaci6n integrada, ese trabajo operativo implica los problemas fun
damentales de la mhma manera que una investigaci6n fundamen
taI. Por eiemplo, un estudio sobre el cultivo de algod6n en el Pero
puede Uegar a nivel de la coyuntura internacional de ese producto
V de su contribuci6n a la acumulaci6n reproductiva nacional, asi
coma su perspectiva en la creaci6n de una industria textil en el pais
con sus efectos inducidos; 0 sea una estructuraci6n industrial deI
pais.
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1. 6. lA INVESTiGACION EN EL PERU DE BOY

No olvidemos qu~ la investigaci6n es un proceso perma
nente COll una fIna1ldad social y una dIa1éctlca polfdca. Desde
esta concepci6n de la investigaci6n como una actividad social,
se necesi,taria tomar coma punto de partida la realidad con
creta deI ipais e identificar sus problemas fundamentales antes de
elegir los temas de investigaci6n. Esto permite escapar de las fallas
muy corrientes de ahora: investigaci6n culturalista 0 con fines in·
telectuale~, traba.ios no integrados, trabajos de tipo inmediatista,
sin alcance fundamental a largo plazo, etc.

Intentar un nuevo estilo de investigaci6n en el Peru es una
necesidad l ob.ietiva en varios campos: .. .

a) no reproducir el mandarinado y los estilos lujosos de
investigac~6n que son modelos de paises ricos donde el desarroIJo
de la ciencia habfa pasado deI feudalismo al capitalismo 0 de la
conquista de "tierra nueva" a la transposici6n deI capitalismo trai
do de la vieja Europa,

b) responder a la necesidad actual deI pais a la par que
prever el futuro y plantear los problemas fundamentales.

En leI campo prâctico, la particularidad deI Peru y el método
de investigaci6n en tal pais exigen también un nuevo estilo de in
vestigaci6n.

La particularidad deI Pèru se expresa por sus numerosas di
mensiones. Generalmente un pais 1 se identifica por el largo y el
ancho. El Peru tiene una tercera dimensi6n, la altura, y tal vez
una cuar~ dimensi6n, el tiempo. Esta Ultima dimensi6n existe pa
ra todos los pafses deI mundo pero para el Pero de hoy, el tiempo
significa que su proceso hist6rico de desarrollo en el contexto de
dominaci6p imperialista le impidi6 prâcticamente el aprovecha·
miento de su inmensa riqueza potencial para una estructuraci6n de
su economia.

. Act~almente, en el Peru el tiempo significa por 10 tanto la
Jucha antimperialista a escala mundial en las décadas 1960-70-80.
Asi tanto a nivel hist6rico coma a nivel coyuntural actual, el tiem·
po debe ser considerado coma una dimensi6n de la realidad na
cional par~ servir de base de la investigaci6n en el Pero.

En el campo met6dico de investigaci6n, la realidad de su
formaci6ni econ6mica y social sirve, primero, de marco de integra
ci6n de investigaci6n y, segundo, de marco de referencia para la
adaptaci6n de los conceptos e instrumentos de trabajo. Por 10 tan
to, una investigaci6n que pretende alcanzar una finalidad social de
he tener cbmo punto de partida la realidad de la formaci6n econ~
mica y social dei pais donde se realizan los trabajos de investi
gaci6n.
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La situaci6n actual en el Pero, como en casi la totalidad de
los paîses en desarrollo. no debe permitir investigaciones de tipo
directamente te6rico y culturalistas con fines intelectuales. Tarn
poco debe tener lugar la investigaci6n globalista 0 mundialista sin
referirse a la situaci6n concreta nacional. Sin embargo, el Pero
necesita los traba.jos fundamentales y estructurales que normal
mente implican un nive! te6rico. Eso es una contradicci6n o. en
otras palabras, una problematica de investigaci6n por resolver~

El Pern necesita en prioridad trabajos operativos. investiga
ciones basicas de la estructura econ6mica y social; es decir, tra
bajos directamente aplicados para responder a sus problemas ur·
gentes a la par que construir la base que permita el desarrollo de
la actividad de investigaci6n en todos los dominios que necesita un
pais independiente liberado de toda forma de dominaci6n impe·
rialista.

Para este fin v para cumplir con las tareas urgentes, la in·
vestigaci6n debe empezar por una investigaci6n aplicada e integra
da con una perspectiva fundamental.

Recordemos que una InvestigaclÔD es bâslca porque su mues
treo esta constituido por las unidades de base de la vida econ6mi
ca de una fonnaci6n social determinada. 0 sea porque el fen6meno
buscado afecta la base de la sociedad.

Para que la investigacion basica tenga un alcance global
mente operativo. es necesario integrar dichas unidades basicas a ni·
vel regional y nacional tomando en cuenta la coyuntura intemacio
nal. En eso difiere una lnvestlgaclôn bastca Integrada de una mono
grafja y de un diagn6stico sectorial. Ademas. esta investigaci6n es
también diferente de la investigaci6n te6rica con un punto de par·
rida desde el nive! teorico global proyectado sobre un campo por
investigar 0 para probar 10 bien fundado de "las hip6tesis de aulas"
(4). La diferencia entre estos dos tipos de investigaci6n es seme
jante a la que existe entre los calculos integrales y los calculos di
ferenciales. Los primeros parten de los valores infinitamente pc>
queiios para llegar a los valores globales y acabados. Al contrario
de los calculos diferenciales. que siguen un camino inverso.

La investigacion es un trabajo a largo plazo y que debe abrir
la via a otros trabajos de la misma linea 0 de las lineas derivadas
de la inicial. Ademas, para ligar la teoria a la practica, una~
pectlva fundamental es a la vez una necesidad absoluta y una pro
longacion de los traba jos realizados. Eso es parte de la acumulaci6n
cientifica.

Cuandu fuera posible, serîa ideaJ realizar una investigaciôn

(4l Esta manera de investigar ha dado lugar a una crftica incisiva que C&

!ifica a eslos autores de "escritores de facultad".
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plurldisclpllnarla e lntegral bajo la fonna de trabajo coIectlvo de
gro.po. En este caso, se elige un tema comun 0 un tema que sirve de
"pIano de crucero" donde convergen los trabajos personales de
cada unD de los investigadores deI grupo cuyo funcionamiento debe
pdvilegiar la preocupaci6n comun. Eso difiere de un trabajo de
grupo con la repartici6n de tarea individual.

Tomando en cuenta el potencial humano e institucional en
el Pero de hoy, se puede pensar que no es imposible fomentar un
verdadero proceso de investigaci6n en el pais. Para eso la pregunta
esencial es: "(C6mo hacerlo?", y no: "(Oué hacer. con qué hacerlo
o con quién hacerlo?".

El problema es de organizaci6n, capacitaci6n. practica y to
ma de conciencia de la importancia de la investigaci6n coma una
actividad social de un pais independiente que debe contribuir al
progreso cientifico universal.

Organizar un proceso de investigaci6n implica ante todo la
eliminaci6n de la pesadez burocrâtica, enfermedad deI siglo, que
neutraliza toda iniciativa personal y esclaviza al investigador so
metiéndolo al sistema jerarquico donde los tecnobur6cratas, de
otra época, detentan el mando (5). Para que su poder no sea cues
tionado, estos ultimos impiden toda investigaci6n critica. Como la
critica forma parte de la acumulaci6n cientifica, es entonces impo
sible realizar una verdadera investigaci6n bajo la jerarquia buro
cratica.

Investigar significa que existen investigadores capacitados
para tal tarea. Actualmente, el sistema de ensefianza académica
dei pais no es el propicio para formar a los investigadores. No hay
que confundir el diploma académico con la capacidad de investigar.
Asimismo existen responsables de investigaci6n, en algunas univer·
sidades e instituciones estatales, que nunca han realizado una in·
vestigaci6n con trabajo de campo, como en ciertos cursos de post
grado donde varios de los profesores no tienen el postgrado (!).

Por otro lado. la situaci6n actual del pais no permite que
se dé un proceso largo de formaci6n de investigadores coma se
practica en los paises capitalistas avanzados. Se necesitara pues
una formaci6n acelerada con principios basicos de investigaci6n,
metodologia y técnicas de trabajo y, sobre todo, con practicas de
campo. Es la formaci6n practica que requiere el pais;

Para ilustrar la diferencia entre el diploma universitario
y la capacidad de investigar, por un lado. y la investigaci6n con

(5) La burocracia siempre ha sido un instrumento de represi6n clasista.
La burguesfa la utiliz6 contra el feudalismo; el proletariado la utiliza
contra la burguesfa. Sin embargo, bur6cratas e investigadores no cons
tituyen dos clases antag6nicas.
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finalidad social y la' investigaci6n con finalidad intelectual, por
otro lado, reproducimos a continuaci6n un extracto dei informe
presentado; por un investigador universitario dotado de diplomas
de alto nivel pero sin técnicas de investigaci6n. Asi inicia su in·
fonne:

"Exploraci6n, abertura, estupefacci6n y decepci6n, iniciati·
vas, fascinaci6n, crftica, fijaci6n de alguI10s puntos de referencia.

1

"Analisis y sedimentaci6n intelectual en un terreno nuevo.
T,al fue mi actividad en ... (nombre de la ciudad) durante el aDO ...
Ida y vuelta, contactos, lecturas, viajes, discusiones, seminarios. Es
cribir poco a poco algunas notas, sin orden ni 16gica, apuntadas
para mi mismo acerca de las etapas de un descubrimiento (6), ..
El. .. (nombre de un pais sudamericano) fascina y desconcierta ...
AI ténnino de estos 14 primeros meses, me encuentro con una pa
radoja ... El. .. (nombre dei pais) realiz6 hace cinco aDos, un des
pegue ecOn6mico que ha motivado la admiraci6n dei mundo ente
ro (7) ... :La paradoja proviene dei mismo modelo ejemplar de
un pais y de una ciudad inasequibles, inciertos, fragiles, y escapan
a toda investigaci6n. El espiritu 'resbala' y se pierde".

Asi pues, se nota que ese seudoinvestigador se pierde en su
campo por:

a) el exceso de literatura y de intelectualismo,

b) la falta· de fonnaci6n técnica y metodol6gica que no le
permite dOlninar un tema 4e investigaci6n y aprovechar su conoci-
miento intelectual en un trabajo con finalidad social. .

Por ûltimo, organizar un proceso de investigaci6n significa
también coordinar las actividades en este campo.

! •

Actualmente en el Pero existen una multitud de trabajos
que tienen una relaci6n, directa 0 indirecta, con la investigaci6n.
Sin embargo, aquéllos no estân coordinados ,y, por consiguiente, no
sistematizados al provecho de la investigàci6n. Es una pérdida para
la acumulaei6n cientifica.

La nueva organizaci6n de la investigaci6n deberâ permitir
una coordinaci6n a nivel nacional que es la condici6n "sine qua
non" dei progreso de la ciencia en el pais.

!

(6) Hace casi medio siglo que dicho pais empez6 su proceso de desatrollo
economico en el contexto de la division imperialista de producci6n.

(7) Se trata de Un crecimiento economico acelerado. deseado par la Alian
za par~ el Progreso mientras que el resto dei mundo "adJ:niIia" dic:bo
pais como un ejemplo dei proceso fascinante.
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CAPITVW 1/

PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION
y ESQUEMAS DE TRABAJO

No existe una metodologîa universalmente valida en el tiem
po y en el espacio. Disponemos solamente de principios metodol6
gicos. Ellos deben ser adaptados a cada proyecto de investigaci6n
seglIn la realidad de campo y los objetivos fijados par la investi
gaci6n.

Por esta raz6n, el término "Metodologia" empleado en el
presente trabajo no significa la ciencia deI método 0 el estudio de
los métodos cientfficos. Tampoco ". .. el estudio que ensefia a ad
quirir 0 descubrir nuevos conocimientos" (Felipe Cardenas, p. 1.;
véase selecciôn bibliografica).

Se trata de la manera de plantear el problema y de c6mo re
solverlo en un proceso de investigaci6n 0 en un trabajo de estudio.
Por 10 tanto, la metodologîa empleada tiene un significado limitado
y se situa dentro deI método de investigaciôn, que es: "un proce
dimiento para tratar un conjunto de problemas. .. 0 la estrategia
de la investigaci6n cientîfica" (Mario Bunge. paginas 24 y 31).

Con respecta a las técnicas de investigaci6n, no se describi·
ran las técnicas estadîsticas tratadas en una multitud de obras. Se
expondran algunos casos donde se usan diferentes instrumentos de
investigaci6n, que corresponden a la realidad pernana y que tienen
un contenido analftico de dicha realidad.

Il. 1. ELABORACION DEL PROYEcro DE INVESTIGACION

Se recuerda que cada proyecto de investigaci6n esta origina
do por una problematica que ha de ser resuelta, ya sea a nivel te6
rico. practico 0 simplemente ~etodoI6gico.

Una investigaci6n basica aplicada necesita estar integrada a

29



nivel te6rico y fundamental, 10 que se logra mediante la metodolo
gia empl~ada. En eso se distingue la investigaci6n bâsica aplicada
de un es~udio de caso, yella expresa el proceso de acumulaci6n
cientifica:

El 'diseiio dei proyecto de investigaci6n debe cubrir todas
las fases dei trabajo, desde la concepci6n hasta su reaJizaci6n. El
disefio dei proyecto comprende:

A) el tema dei traba.l0,

B)I el marco de referencia,

C) las hip6tesis de investigaci6n,

D) la metodologia empleada,

E) la programaci6n de la realizaci6n.

Los tres primeros item (A,B,C) constituyen la manera de
concebir lei trabajo y los dos ultimos (D,E) son los medios de su
realizaci6n.

Il) El tema dei trabajo

El tema comprende el titulo dei proyecto con sus objetivos,
referidos a la problemâtica que 10 engendra, y los diferentes inte
reses particulares en tratarlo.

1

Generalmente en las instituciones de investigaci6n, los temas
generales 0 genéricos estân determinados por una comisi6n 0 un co
mité técnico, que es el responsable cientifico de los trabajos a ni
vel nacional 0 institucional.

Dentro de los temas genéricos de investigaci6n, se sitUan
los tema$ especfficos, ya sean de responsabilidad personal 0 de equi
po, com~ ~r ejemplo:

Tema genérico:
Ternas especificos:

-Economia regional
-Anâlisis regional
-Economia urbana
-Industria regional
-Acumulaci6n regional, etc.

ul. elecci6n de diferentes categorias de temas asi coma la fi
jaci6n de su importancia y de sus relaciones, depende de la preo
cupaci6n fundamental de la instituci6n de investigaci6n. Se puede
también elegir, coma tema genérico, la acumulaci6n reproductiva
que comprenderia coma temas especificos la economia regional
y la acumulaci6n regional. En este caso el tema genérico constitu·
ye también un tema de articulaci6n· 0 un "piano de crucero" ("plan
de cliva~e") para todos los temas especifico~.
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En las investigaciones pluridisciplinarias, el tema de arti·
culaci6n es una necesidad ob.ietiva para la coordinaci6n en los tra
baios.

En cuanto a los intereses dei proyecto, es necesario precisaI'
su aporte posible a nivel prâctico. teôrico y metodolôgico; yale de·
cir su finalidad social y cientifica. En el casa de una investigaci6n
bâsica que tiene un muestreo constituido por unidades primarias
de producciôn 0 con la microeconomia. la integraci6n dei proyec
to no podria lograrse a nivel fundamental; se necesitara. pues, pre
cisar el aporte deI proyetco, asi coma la abertura posible para otros
proyectos que permitirân lograr una perspectiva fundamental.

B) Elmwreodenle~ncla

El marco de referencia permite la integraci6n de la investiga
dôn a nivel teôrico 0 fundamental y/0 metodolôgico. Esta concep
ci6n deI trabajo comprende:

a) un breve anâlisis de la realidad nacional que constitui
râ a veces el fundamento conceptual deI trabajo;

b) un inventario en un anâIisis critico de las teorias cano
cidas, referidas tante a la realidad nacional como a la problemâ
tica por resolver. La critica te6rica puede llevar a precisar la po·
sibilidad 0 imposibilidad de adaptar y utilizar las teorias conoci·
das en el proyecto, mediante el manejo de conceptos te6ricos;

c) y eventualmente, un anâlisis sintético y critico de los
trabajos operativos existentes, sefialando el contexto de su elabora·
ci6n y el resultado de su aplicaci6n si fuera el caso.

Cabe subrayar la importancia deI anâlisis de la reaIidad na
dona!. En los paîses periféricos 0 capitalistas dependientes, no
existen modelos generales de investigaciôn y, ademâs. las teorias
conocidas fueron elaboradas por y para otra realidad. de modo que
su adaptaci6n en dichos paises no es siempre posible. En consecuen
ciao la realidad nacional debe ser considerada como integrante de
la dialéctica de investigaci6n porque comprende esencialmente un
anâlisis deI proceso histôrico de la formaciôn econ6mica y social
nacional asi como de la situaci6n presente. (Véase un ejemplo en
el Capitula IV).

C) Las hlpOtesls de tnvest1gaclon

La palabra "hipôtesis" en el proceso de pensamienta es mu)'
precisa; pero el término "hipôtesis de investigaci6n" suscita mu
cha cantroversia entre los investigadores. En vez de dcfinirlo de
manera subjetiva. seria mejor demostrar algunos casos de su uso
err6neo 0 equivoco:

-las hip6tesis son 10 mismo que las preguntas, cuyas Tes-
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puestas seran probadas en el campo; por 10 tanto, la hipotesis se
constituyeen un verdadero "enunciado de soluci6n" (1);

-se identifica a la hip6tesis con la "proposicion enunciada,
que responde tentativamente a un problema". Es un determinismo.
porque al escoger las hipotesis se ve la respuesta. En este caso, si
lo~ trabajos contradicen a la hip6tesis, (como se realizaria eI pro-
yecto?; .

-la hipotesis es "una formula factual de hechos no sujetos
a experiencias". Esta formula puede ser valida en las ciencias pu
ras, pero genera mucha duda en las ciencias experimentales, ya que
en éstas es elaborada al término deI proceso de investigacion y' des
de los restiltados obtenidos, y no asi en la fase de su planteamiento
donde se elaboran las hipotesis;

-la confusion entre la hipotesis y la descripci6n de un hecho
conyuntural. En varios paises latinoamericanos la oligarquia mono
poliz6 eI poder polîtico y econ6mico. Por 10 tanto, se ha formulado
la hipotesis coma si solo existiese una sola clase, la "c1ase oligar
quica". Este error es a la vez te6rico y polîtico, ya que la oligar
quia pertenece a la c1ase burguesa y ésta ultima habria desapareci
do si no existiese otra c1ase eJeplotada por ella para su superviven
ciao Eso no iustifica tampoco la tesis dualista compuesta por dos
sectores moderno-tradicional 0 capitalista-precapitalista; esta tesis
proviene de la hipotesis deI dualismo elaborado por trabajos ante
riores de ~nvestigaci6n (vclveremos sobre esta confusion).

Son algunos ejemplos entre tantos otros dignos de tomar en
cuenta en la elaboracion de hipotesis de investigaci6n. La prudencia
en esta fase significa:

a) i considerar a las hip6tesis coma una alternativa probabi
listica y aleatoria dei lenguaje matemâtico;

b) pensar que el proceso social no obedece Unicamente a la
logica pura y cartesiana, cuyo instrumento de investigacion es la
deduccion analogica. Se necesita, pues, dar un contenido dialéctico
a la elaboracion de las hip6tesis de investigacion;

c) que los trabajos de campo co estan destinados a demos
trar la legitimidad 0 10 bien fundadas que estan las hipotesis. AI
contrario" aquellos trabajos deben permitir revisar las hipotesis y
comprobar las alternativas hipotéticas. Por eso, un proyecto de in
vestigaci6n debe tener varias alternativas hipotéticas manejables
durante los trabajos de campo;

d) , que las hipotesis deI proyecto deben cubrir todos los do-

(J ) Por cortesia. no se citan a los autores comprendidos en las crfticas;
estas cuestionan fundamentalmente el valor cientifico 0 técnico deI
trabajo.

,
,
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mInIOS fi jados por los objetivos de la investigacion, tanto a nivel
teorico y fundamental como a nivel prâctico y metodol6gico.

D) La metodologfa empleada

La metodologia propiamehte dicha de un proyecto de inves
tigaci6n, nos da el camino y la medida con los que se realizarâ el pro
yecto. En el proceso dialéctico de las ciencias, la metodologia debe
realizar la Iigaz6n entre la teoria y la pnictica, el fundamento con
ceptual y la realidad dei campo.

Para responder a estas exigencias, la metodologia debe com
prender:

a) la elecci6n de los conceptos operativos para los trabajos
de campo, el anâlisis y la sintesis;

b) la delimitaci6n dei âmbito de estudio y la determinaci6n
de la muestra de traba JO;

c) la previsi6n de los datos y de las variables necesarios que
se usarân en el proyecto;

d) la indicaci6n de las técnicas empleadas en cada fase de
trabajo (preparaci6n dei proyecto, trabajo de campo, procesamien
to de datos, anâlisis y sintesis ) ;

e) el objeto central deI anâlisis y de la sintesis.

La metodologia no es un documento inalterable 0 inamovible.
Generalmente, se indica "a priori" los principios metodol6gicos que
corresponden al planteamiento deI problema y a las hip6tesis de
trabajo, y luego, después de una primera fase de trabajo de campo,
se puede revisar y mejorar los principios metodol6gicos para trans
formarios en una metodologia operativa. Ese mejoramiento culmina
"a posteriori"; es decir después de la realizaci6n deI proyecto. Eso
constituye la contribuci6n metodol6gica dada por la investigacion
realizada.

No s610 existe una metodologia general para el conjunto dei
proyecto, sino también existen otras, especificas a cada tipo de tra
balo, para los cuales no se habia planteado una metodologia. Por
ejemplo, se debeni elaborar una metodologia para las "operaciones
regionales con el exterior" dentro de un proyecto de investigaci6n
sobre "las cuentas regionales".

La metodologia, coma medio intelectual y cientifico de reali
zaci6n de un proyecto de investigaci6n, constituye la columna ver
tebral dei proyecto y condiciona su resultado.

E) La programacfon de la realizacfon

En la investigaci6n asi coma en todo proyecto, la programa-
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cion tiene coma sentido prever y fijar là implementacion deI mate
rial necesario, para hacer posible la realizacion deI proyecto. Los
aspectos fUndamentales que debe comprender la programacion son
los siguientes:

a) el calendario de ejecucion de cada fase de trabajo (de la
preparacion a la presentacion deI informe);

b) el costa deI proyecto 0 su presupuesto. tanto de 10 mate·
rial coma ide 10 personal; asi como de los servicios prestados por
otras instituciones -(computadora, laboratorio, fotos aéreas, carto
grafia, etc.). Generalmente, al elaborar su proyecto, el investigador
olvida su ~ropio salario (1);

c) el sistema de apoyo y la coordinaci6n con otros proyectos
e instituclOnes interesadas en el proyecto;

d)eventualmente. la fuente dei financiamiento deI proyecto.

Lo propio es que sean programadas las dificultades posibles;
vale decir, iprever un cierto margen de error en la programaci6n.

Il. 2. ESQUEMA DE UN ESTUDIO ANALITICO, DE UN
D~GNOSTICO y DE UNA MONOGRAFIA

, ,

Por la comodidad de una c1asificaci6n y para la c1aridad deI
texto, se distinguen los tres tipos de trabajos siguientes: '

,

a) la monografia puede tener coma ambito de trabajo un
pueblo, una zona agricola. un centro urbano, unD 0 varios productos
de la misma rama. El contenido analitico de la monografia se limi·
ta a su sujeto estudiado;

b) el diagnostico toca. por ejemplo, un temà sectorial 0 un
problema Illas amplio que el de la monografia. Es la "foto" de una
situaciôn. que normalmente debe permitir ulteriormente la previ.
si6n de una tendencia 0 un analisis operativo;

c) el estudIo analftico blisico es un trabajo mas cercano al
de la investigaciôn aplicada, 0 una fase de esta investigacion.

Para, cada unD de estos tipos de trabajo no se necesita un
plan detallado coma en la investigaciôn; un esquema deI proyecto
puede ser suficiente, puesto que el tema. sus alcances, sus objetivos
ya estan predeterminados. Sin embargo, para que el trabajo tenga
un alcance social seria necesario iRtegrarlo estructuralmente a nivel
nacional 0 regional, con un marco de referencia constituido por los
antecedentes y por la problematica que han engendrado el proyecto.

En el esquema siguiente, 10 importante es la concepci6n deI
trabajo. , '
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ESQUEMA DE UNA MONOGRAFIA URBANA
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a) .Conc:epd.ôn dei trabaJo; el tema, sus alcances, los antece
dentes, la iproblematica por resolver y los objetivos {ijados al pro
yecto;

b) i résumen de la metodologia: con sus variables. los datos
necesarios y las técnicas empleadas;

c) •programad.on: presupuesto ~ calendario.

Para las tesis universitarias, serfa necesario un plan detallado
de investisaci6n, especificando ademas la relaci6n entre el proyecto
y los cursos académicos.

En un estudio analitico basico, situado en una linea de inves
tigaci6n. el esquema de su proyecto forma parte deI plan detallado
de la investigaci6n misma.

Dada la importancia que tiene la concepci6n deI trabajo. se
darlm a conti~uaci6n varios ejemplos correspondientes.

A. Concepc1on de una monogràf1a Integrada a nlvel reg(onal

PLAN REGUIADOR DE lA CIUDAD DE CIŒPEN

A paltir de la necesidad de un plan regulador de dos centros seam
darios y d~ otros centros poblados, ambos situados en una misma zona deI
eje de la Panamericana, un estudio operativo se propone lIegar al plan re
gulador hasta su previsi6n a largo plazo. Esta zona "tamp6n" 1(2) esté. vin
culada a los dos centros urbanos vecinos (Chiclayo - Trujillo), por 10 t8Oto.
lIena un espacio costero econ6micamente vado y reûne asi dos regiones en un
espacio que puede constituir una gran regi6n econ6mica coherente.

En este caso, el presente tr8lbajo deberâ permitir reforzar el roi "tam
p6n" de la zona y, después, estructurarla y espacializarla a largo plazo. En
consecuencia, ~.. prop6sito de los trabajos se sitlia en cuatro niveles:

1

a) transformar el rosario de estos centros en un sistema urbano se
cundario con su equipamiento urbano, su zona satélite y su papel econ6mico
de centro, pe producci6n y consumo; ,

b) reforzar y mejorar su roI de "zona tamp6n" ligandola a los centros
urbanos vecinos y a la sierra;

c) prever a largo p!azo el impacto interregional y nacional dei acon·
dicionamiento de la zona, con relaci6n a la jerarquizaci6n urbana y a la Te

partici6n dei espacio econ6mico dei pais;

d) estructurar su sistema de producci6n segûn los objetivos anterior
mente expiJestos.

(2) Zona ~ituada entre dos unidades espaciales y cuya funci6n es la dei nexo
entre' arobas.



Plan de trabaJo:

A. Estudios ffsicos:

1. levantamiento topogrâfico.
2. estudios geol6gicos.

B. Censo e inventario:

1. poblaci6n,
2 actividades urbanas y equipamiento urbano.
3. mercado,
4. transporte.

C. Encuestas socioecon6micas:

1 empresas industriales.
2. artesanfa de producci6n.
3. red comercial y transporte.
4. servicios urbanos privados y servlclos pûblicos,
5. estructura de gastos e ingresos familiares,
6. inversiones y acumulaci6n.

o Cuantificaci6n de flujos:

1. tabulaci6n y anâlisis de cuademos de garitas,
2. sondeo de flujos.

E. Estudios especfficos:

1. retrospectiva econ6mica,
2. integraci6n espacial.
3. estructura econ6mica.
4. sociologfa urbana y espadal.

F Anâlisis:

1. anâlisis de la estructura zonal y regional,
2. pre-sfntesis para el plan regulador
3. Sfntesis econ6mica y espacial.

Il Informadones disponlbles:.

1. irrigaci6n dei valle.
2. cense agropecuario dei valle,
3 investigaci6n urbana en los centras urbanos regionales.

III Objeto de anâlisfs: Perspectivas de deaarrollo de la cludiad de Cbepén:

A Caracterfsticas demogrâficas y socioecon6micas
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1 e'voJudôn poblacional entre 1961 y 1971,
2 estructura demogrâfica segim edad y sexo.
3 poblaci6n econ6micamente activa (PEA) Y tasa de Ul'lIplll'ion,
4 poblaciôn ocupada y no ocupada por familia.

B Relaci6n espacial entre la ciudad y el exterior

1. movimiento migratorio.
2. el mercado y la feria dominical.
3 la funci6n comercial de la ciudad y los transportes.
4 intercambIO entre Chepén y el exterior.

C. Dimimica de las actividades econ6micas

1 producci6n de arroz y su transtormaCÎôn industrial.
2. actividades urbanas.
3 impacto de los servicios estatales.
4. nivel de ingresos.

o Hip6tesis de proyecci6n de la poblaci6n para los anos 1981 1986.

IV. Datos necesarlos p8l1l el aDliIlsls:

A Datos demogrâficos

poblaci6n urbana de 1961 y 1971, tasa de crecimiento. distribucioll
por sexo y por edad.

2 tasa de ocupaci6n por categoria socioprofesional y por sectOl' de pn..
ducci6n.

3 migraci6n, procedencia, destino,
4 lugar de residencia de la poblaci6n ocupada.

B Datos econ6micos

1. procedencia de productos en la feria dominical.
2. flujos de transportes de pasajeros,
3. producci6n y transformaci6n de arroz de 1964 a 1971, inversÎones.

salarios, trabajadores, capital,
4 otras actividades industriales y artesanales.
5 equipamiento urbano e infraestructura .
6. servicios urbanos privados y estatales.
7 nivel de ingresos por familia.

En una etapa uiterior, para llevar la monografia urbana a
nivel de un anaIisis estructural fino, se puede prever trabajos corn
plernentarios para un anâlisis sintético como sigue (3):

(3) "Economia urbana de Antsirabe" y "Modelo gratico de economia urbana"
cn la selecci6n bibliogrâfica dei autor (ver Anexo).
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A. Caracteristicas de la economîa urbana

1. roI predominante de actiivdades,
2. mecanismo de funcionamiento,
3· estructura de producci6n,
4. perspectiva de evaluaci6n de las empresas.

B. Crecimiento de la economia urbana

1. crecimiento diferencial,
2. factores de crecimiento y sus impactos,

. 3. crecimiento y mercado local.

C. Funci6n espacial de la economia urbana

1. etapas de desarrollo deI centra urbano,
2. jerarquizaci6n urbana y la funci6n dei centro estudiado.
3. factores socioecon6micos de la urbanizaci6n.
4. su abertura al exterior.

D. Perspectivas de desarrollo dei Centro estudiado.

Los modelos graficos adjuntos deben representaar la est ruc
tura interna y las relaciones externas de la economia urbana asi co
ma los efectos de su crecimiento.

B . Concepci6n de un diagn6stlco reglonal

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA
AUTOPISTA CHIMBOTE-TRUJILL()CHEPEN

El estudio en menci6n, tiene por finalidad dar un marco de referencia
para la elaboraci6n eventual deI Estudio Definitivo de Factibilidad Técnico
Econ6mico de la Autopista Chimbote-Trujillo- Chepén.

En base a estos términos de referencia, se podrâ establecer el grado de
prioridad de los tramos por construirse asi coma la rentabilidad deI proyecto
a largo plazo.

Aspectos dei dlagn6stteu

Se estudiarân las caracteristicas economlcas deI transporte en el eje
comprendido entre Chiclayo y Chimbote; los centros dinâmicos cuyo creci
miento influye en la densidad deI trafico y la espacializaci6n dei potencial
de respaldo de la autopista.

A Caracteristicas econ6micas deI transporte

1 Numero de vehiculos diarios para carla tramo.
2 Flujos reales de mercaderias y de productos en toneladas métricas,

valor y numero de camiones para cada tramo.
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3. Procedencia y destino de Jos flujos.

B. Centros dinâmicos

1. Estudio urbano de Trujillo, Chiclayo y Chimbote.
2. Comportamiento de la industria en las subregiones de Trujillo, Chi

cléiyo y Chimbote.
3. Estudio de puertos: Salaverry, Chimbote, Chicama, Pacasmayo, Eten,

Pimentel, (equipamientos, infraestructura y capacidad de operaci6n).
4. Anâlisis de las cuentas econ6micas (insumos, valûr agregado y exis

tencias) de los complejos agroindustriales dei valle de Chicama
entre 1965-1970. , ,

5. La industria de la harina y fileteado de pescado en Puerto Chicama.
1

C, Potencial de producci6n rural

1. Eje Panamericana: Valles de Santa, Chao y VilÛ, Sta. Catalina,
Chicama, Jequetepeque y La Leche.

2. Sierra: Cajamarca, Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco y
Cajabamba.

Il.

A.

B.

C.

III.

A.

B.

IV.

A.
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TrabaJos reallzados 0 exbIteDtes

çaracterfsticas econ6micas deI transporte:
Los puntos bye

Centros dinâmicos:
Del ~nto a y b, falta completarChimbote; y dei c, 10 que respecta a
informaci6n retrospectiva.

Potencial de producci6n rural:
El eje de la Panamericana.

SmteMs

La dinâmica de· los ceJltros de producci6n en el litoral y situaci6n de sus
âreas de influenda, particularmente la sierra.

,

El sistema de intercambio y la ïnfrestructura.

1

ObJeto de anBllsls en el dlagnostico deI eJe y su "hinterland"

Marc6 de referencia:

1. el contexto general de desarrollo deI Nor-medio,
2. çl Normedio y el espado dei gran norte peruano (de Ancash a

Tumbes),
3. Caracteristicas econ6micas y demogrâficas dei Normedio.
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B. La estructura de producci6n deI Normedio:

1. estructura urbano-industrial,
2. dinâmica de la produeci6n industrial,
3. la sierra, su estruetura de producci6n, sus caraeterlsticas economl

cas y demogrâfieas, y su incidencia en el desarrollo deI Normedio,
4. los centras "regionales" e intermediarios serranos.

C. El sistema de intercambio y la infraestructura de transporte:

1. anMisi·s de flujos.
2. rel~ci6n entre la producci6n, los f1ujos y el transporte,
3. la i:nfracstructura de transporte y el crecimiento ecooomico.

D. Alternativas hipotéticas sobre el proyeeto de .autopistas
(Dat~s necesarios: véase cronograma adjunto).

C. ConcJpclon de un dlagnostlco urbano y reglonal

EL AREA URBANA DE TRUnUO y SUS ZONAS
DE INFLUENCIA

1. Objetlvos

A. Para proporcionar .li las instituciones regionales el marco de .refc·
rencia economica necesario para un eventuaJ proyecto de constnl(~ci6n ~e

una via deevitamiento y de un plan urbanfstico, se ha ~lizado un diagnos.
tieo dei centro regional de Trujillo y de sus âreas de influencia,

B Este diagn6stico se SÎtÛ8 en una Unea de investigaci6n regional
y urbana er el norte peruano, en el eual Trujillo, por su capaddad instala
da y su funci6n espadal, tiene un roI importante,

C. Ademas, es la tercera ciudad deI pais después' de Lima-eallao y
Arequipa, Guyas zonas de influeneia constituyen un potencial de producci6n
agropecuaria y minera de importancia nacionai. Sc necesita, pues, estudiar
cl centro urbano como cabeza de la regi6n econ6mica y su "hinterland".

Il. Objeto de anâlisis

A. Marco' de referencia econ6mica y espacial a nivel nacional y regional
deI gran norte peruano.

B. Estruetura de' produeci6n y espacio econ6mico de la region de Trujillo.
1: Jer~rquÎa y funci6n de los centros,
2. zonas homogéneas,
3. complejos agroindustriales,
4. los valles de Chao, Viru y Jequetepeque.
5. estruetura de produeci6n de la regîôn.

1
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C. Anâlisis econ6mico dei centro urbanu

1. Estructura de ocupaci6n,
2 actividades modernas y urbanas,
3. equipamiento urbano y servicios bâsicos,
4 organizacion espacial regional y reJaciones de f1ujos desde Trujillo.

D. Estructura social en el ârea urbana

1. Proceso hist6rico de las formaciones sociales urbanas,
2. distribuci6n socioespacial de la poblaci6n,
3 . migraci6n y sus consecuencias.

E Alternativas hipotéticas de crecimiento a mediano y largo plazo

III . Datos necesarlos

A Poblaci6n

Crecimiento 1961-71 por zona (casco urbano, zona integrada, zona
periférica, zona marginal' y luego en el ârea urbana).

B Complejos azucareros

5 cuentas de empresas por complejo con una retrospectiva desde
1965 hasta 1970 (véase modelo de cuenta en el Capftulo II, II, B).

C. VaIles costeros de producci6n de pan llevar, y zonas de sierra

1. Estructura de producci6n,
2. relaci6n de flujos con Trujillo,
3. centros poblados serranos, funci6n,
4. producci6n agropecuaria por zona.

D Industria y producci6n en el centro urbano

1. Factores de producci6n, de crecimiento y de capitatizaci6n,
2. estructura de producci6n,
3 _ relaci6n de flujos con el exterior,

E Actividades urbanas

1 Equipamiento urbano,
2. Servicios bâsicos, capacidad instalada con su inventario exhaustiv<..

de las actividades de servicio urbano.
3 Empleados publicos y privados por categorfa socioprofesional, es

tructura ocupacional, desempleo, subempleo.
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D· Conc:epc1on de un estudio 8JI"O"eCOIl0mlco en un valle. COInO
IDstnunento de evaluadon ete un proyecto de lnigadon

VALLE DE JEQUETEPEQUE

J. ObJetlv~

A. En previsiôn de la posibilidad de un proyecto de irrigadôn en el
valle de Jequetepeque, y ademâs para situar éste en. el marco estructural
y espadal qel Normedio peruano, se ha realizado un estudio agroeconômico
(1972) en el cual partidparon varias institudones interesadas;

B. El valle de Jequet~peque comporta una estructura ~e producciôn
complementaria con industria, comercio, agricultura rentable, servicios ur·
banos. " Un inventario analîtico de su capaCidad instalada permitiria eva
luar su potencial productivo y luego determinar la funciôn de éste en la es
tructura de producciôn dei norte;

C. Después de los estudios sobre la ciudad de Chepén y de Pacas
maya para implementar los planes reguladores, el eje paname!"Ïcano y su
"hinterland", de los trabajos de campo en los centros regionales deI noTte
(Chiclayo, Trujillo, Piura, Cajamarca, Chimbote, Huaraz) , se ha constatado
que el valle de Jequetepeque tiene un roi espacial particular que liga las
regiones econ6micas bâsicas de Trujillo, Cajamarca y Chiclayo entre si y que
su sistema jerârquico interno es de tipo bicefalista (Chepén y Pacasmayo).
Profundizar! el conocimiento espadal de esta zona es una necesidad para pl~
tear el protilema espacial en el noTte peruano.

1

JI . Objeto de aDIiUsIs
1

A. El valle de Jequetepeque y el Normedio.

1. El sistema de producciôn de la zona y la estructura de produceiôn
dei Normedio, particuIarmente la producci6n de" cemento y arroz,

2. funci6n de los centros poblados dei valle en la organizaciôn espacial
dei Normedio, .

3. los intercambios dei vaUe. El cemento y el arro.z. productos a mer·.
cado interregional.

B. Caracterfsticas demogrâficas y econ6micas

1. Localizaci6n espacial de la poblaciôn.
2. el sistema urbano y su dinamismo,
3. el centro comercial de Che~n y su funciôn regional,
4. los servicios bâsicos.

C . Pos~bilidad de desarrollo sectorial a mediano plazo

1. AgIi>pecuario,
2. pesca,
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3.' energia y minas,
4. industria.
5. servicios.

D. Resumen analitic? dei anteproyecto de irrigaci6n Jequetepeque-zaiia

III. Datos necesarlos

1. Poblaci6n por centro poblado, crecimiento J961-7()'71, movimiento
migratorio,

2. industria: factores ,de producci6n, creeimiento' 1965-70, formaci6n y
coeficiente de capital (particularmente para cemento),

3. agricultura: superficie cultivada, producci6n, uso de tierra, costu de
producci6n, transformaci6n, comercializaci6n (particularmente panl
el arroz),

4. Otros sectores: actividades urbanas, pesea, puerto, energia y minas,
flujos y comercio,' estruc-tura de ingresos y gastos familiares.

IV TrabaJos dtsponlbles

1. Censo agropecuariu realizado por la U. N .A. (La ~olina),

2. anteproyecto de irrigaci6n,
3. planes reguladores de Chepén y Pacasmayo,
4. precenso poblacional (ONEC)
5. f1ujos econ6micos entre el valle y el exterior.

F._ Co-ncepclon de un estudlo anaIitlco reglonal para la planlftcaclon

LA PROBLEMATICA ESTRUCTURAL y ESPACIAL DEL
NORTE PERUANO

1. FundameDto cooœptual

La imagen econ6mica dei norte peruano es el reflejo de las caracte
risticas fundamentales de. la estructura ecunomica nacional y de su poten
cialidad:

. 1. abundancia de recursos naturales,
2. proliferaci6n de tuerza de trabajo disponible,
3. predominaci6n dei sector agropecuario y dei sector de servicios,
4. t:xistencia de un dinâmicq embri6n industrial.

Frente a los defectos de la estructura de producci6n as! coma de ar
ticulaci6n dcl espado economicu, una parte importante dei impacto dei ere
cimiento esta orientada hacia el exterior. Por consiguiente, se necesita dt."
terminar las regiones economicas dentro de las cuales se dete(:tara los mel-a.
nismos de organizaci6n y de funcionamiento.
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En el campo espacial, ademas de la divisi6n fisica transversal eno'costa,
sierra, ceja de selva y selva, el territorio deI norte peruano estâ entrecorta
do longitudinalmente pOl' el espacio vacfo dei desierto que separa los valles
transversales. Adjuntos a esta realidad geografica, la estructura de produc.
ci6n no complementaria, la apertura al exterior de las actividades mAs im·
portantes, el tamafio y el tipo de demanda deI mercado regional favorecen
y refuerzan el centralismo absoluto de la metr6poli nacional Lima-Callao
sobre los c~ntros regionales y los centros secundarios.

POl' c6nsiguiente, entre los valles vednos, y entre' centros deI mismo
rango, la vinculaci6n es de mucho menor grado que la que existe entre
cada unD de ellos y su centro de rango superior (valles y centros secunda
rios ) centros urbanos y Lima, Centro urbano )0 Lima). Para los
centros adQ'linistrativos<omerciales de la sierra (4), generalmente capital de
provincia, ~e manifiestan también los mismos fen6menos dentro de las Te

laciones espaciales. Entonces, no existe una regi6n econ6mica dentro de la
cual el centro urbano encabeza y orienta las relaciones de flujos econ6micos
y financieros bajo la forma cie polarlzadon y motor.

De 10 expuesto anteriormente, el concepto de· regi6n definido pol' la
homogeneidad, complementariedad, cohesi6n, polarizaci6n y decision regio
nal no es adecuado para acercarse a la realidad econ6mica deI norte pe
rnano.

Esa es la primera problemâtica de la investigacion economica basica
regionaJ. Nuestra segunda problematica es que la estructura de producci6n
de cada unidad geogrâfica de pl"Oduccion es competidora con la de otra ve
cina impidiendo asf la creaci6n de una economfa de escala. El norte peruano
no ofrece iampoco la respuesta completa a los otros conceptos de nûcleo
pc>larlzad.o y de actlvldad motrlz.

Il. Aœrcamlento metodolôg:lco

Frente a estas problemâticas y de conformidad con el objetivo de la in
vestigaci6n basica para la planificaci6n regional, hemos buscado los criterios
de clasificaci6n y de acci6n a partir de los trabajos de campo y de los estu
dios prepar~torios:

1. estudio de la historia economica deI Pero,
2, estudio retrospectivo de la estructura de produccion deI Pero y de la

regi6n norte,
3. sondeo y encuesta sobre la red comercial y el transporte' en los cen.

tros urbanos, centros secundarios, en unos centros administrativos.
comerciaJes y en unas zonas de produccion intensiva (minas, comple
jos),

4. sondeo de flujos de carga y de pasajeros,
5. Jugal' de trabajo y de residencia de la poblacion ocupada,

(4) Se trata de centros con las funciones administrativas y comerciales a
nivel de subregion 0 de zona.
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b, olros factores considerados:
a geografia de producciôn.
b _ radio de acci6n de los servicios piJblicos.
d Jugar de compra y de venta de los productos.

El resultado de eslos trabajos preliminares permite presenlar el conlt>
nido :'- el hmcionamiento de la realidad, regional segùn el diseno siguiente:

CAPAClDAD ROL DENTRO MECANSMOS EFECTOS FUNCION

y ŒL DE! INTERNOS ECONOMICA

POTENCIALl'--iSISTEMA DE~FUNCIONA- ~ y -- y

ECONOMICO •PRODUCCION MIENTO y 1 EXTERNOS ESPACIAL

y DE COMPORTA - 1

REPARTICION MIENTe

(STRUCTURA 1
L

\
\ !

1ESPACIO 1

\

1 FUNCION

1

1 ROL MECANISMOSI

CrIterlos dei anâllsls rÎ\
'---------'

Ob Jeto 0 tema de Investlgacl6n~

SI



Asi tenemos:

1. Objeto 0 tema de investigaci6n: La estmctunl de producci6n y su
proy~ci6n en el espacio econ6mico.

2. Hip6tesis de trabajo: La region econ6miea bâsica y sus reladunes (5).
3. Criterios de analisis:

a. Rol de cada unidad economica y espacial.
b. mecanismos. a través de los cuales'se observa su comportamiento.
c. functoo de éstos dentro dei sistema regional y trente al exterior.

Estos çriterios nos lievan 81 un anâlisis critico deI sistema regional a
través de los! defectos de la estructura de praducci6n y de la desarticulaci6n
dei espado econ6mico. Sin embargo, tomando en cuenta la apertura dei sis
tema regional exterior y sus mecanismos internos nos ha parecido mas ope
rativo el uso deI concepto de relacl6n. Este ûltimo implica las condiciones si
guientes:

a. Cohesi6n y homogeneidad: espado primario homogéneo y coherente:
valle ~ y zona;

b. complementariedad intersectorial al nivel de la regi6n primaria 0 ba
sica;

c. polarizaci6n a partir deI centro urbano. cabeza de la regi6n basica y
bajo la forma de dominaclôn y de Infiuencla œntralizadora.

Empleamos el concepto de relaclôn y los criterios l'CJI-mecant-nos-fun·
clôn para determinar las unidades econ6micas basicas dentro del norte pe
ruano. Este Çoncepto contiene una mayor f1exibilidad que los olraa. coma 10
veremos en el capitulo siguiente.

III. Unldades espaclaI.es bâslcaa y llreas de Invesdpclcm

A partir de las relaciones entre un centro urbanG-industrial y el exte·
rior se determina:

Primerp: la regi6n econ6mica basica (dèterminaci6n "a priori").
Segun~o: las unidades primarias (subregi6n; zonas) que componen la

regi6n econ6lnica,
Tercera: la vinculaci6n entre ellas (chequeo "a posteriori").

Sobre esta base se ha podido distinguir la divisi6n espacial actual:

1. Regiones Piura-Tumbes = departamentos de Piura y Tumbes con
el centra regional en Piura;

2. Regi6n Chiclayo = de Olmos a San IgnaciG-Bagua-Chachapoyas.
Chota y Valle de Zana;

3 Subregi6n deI valle costeno de Jequetepeque = San Pedro de

(5) Rdaciones indicadas por la articulaci6n, la integraci6n y la decisi6n.
Véase el Capitulo IV.
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Lloc-Pacanga-Tembladera, con un sistema bÎcefalista de influencia: Cbepén
y Pacasmayo;

4, Subregion de Cajamarca = Bambamarca-CeJendfn-San Marcos
Çhilete (cerltro: Cajamarca);

5. R<:gion de Trujillo = Departamento de La Libertad + Cajabamba;
6, Mlcrorregi6n de Chimbote = Guadalupito-Casma-Moro-Chuquicara

(centro: Chimbote); ,
7, Subregion deI Callejon de Huaylas = donde no existe una jerar.

quia urbana determinada pero con la predominaci6n de Huaraz.

La delimitacion de esas unidades basicas constituye un' trabajo funda
mental que! nos permite Ilegar al objetivo de la investigacion para la plani
ficaCion regional. En efecto, uno de los objetivos fundamentales que se pro
pane esta planificacion es definir las condiciones que puedan favorecer la
creacion, en el norte, de un "polo compensador" de Lima. A partir deI eual
se operarn !el cambio de la estruetura regional y se iniciarâ su integraci6n

'("On el rest? deI pafs.

La reestructuracion economica y la articulacion espacial, claves bâsi.
<:as de este' nuevo coneepto de iD'tegrad6n implita la e1ecci6n de un espacio
cuyas posibilidades son las mayores para alcanzar estos dos objetivos.

Dentro de esta ploblemâtica el triangulo Chiclayo-Cajamarca-TrujJllo
o Nor·medip nos ha parecido el espacio mas capaz de reunir las condicionero.
necesarias:

Abarca:

l , la regi6n de Chiclayo,
2, las. subregiones de Jequetepeque y de Cajamarca,
3, la regi6n de Trujillo.

Puede penhitir en una etapa ulterior, una articUlaeion con:

J. la !regi6n de Piura-TumbeS.
2. la microrregion de Chimbote,
3, y el Callejon de Huaylas.

IV , Objeto de IUIJIIU". deI Nor-medlo

A, ,La imagen estructural y espacial dei norte peruano

1. Delimitacion de las regiones economicas y elecclon deI 'rea de in·
ve$tigacion

a.! Concepto bâsico,
b. acercamiento metodol6gico,
c.! unidades espaciales bâsicas y area de investi@8ci6n,

Z. Elltructura de produccion deI Nor-medio
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a. Estruetura de ocupaci6n dei Nor-medio y actividades urbano
industriales de los centros regionales.

b estructuras de la industria manufacturera

B. La problematica regional y algunas proposiciones fundamentales

J. Faetores fundamentales de la problematica naeional y regional

a. Desmembraci6n-desintegraci6n-especulaci6n.
b. Factores sociodemogrâficos y ffsicos.

Z. Crecimiento, cambios de estructuras y desarrollo

a. El umbral poblacional y econ6mico como condici6n de creci
miento.
b Empleo / poblaci6n activa.

V. Estadist1œa IndIspeDsables al proyecto estudlado

A Poblaci6n segUn la jerarqufa urbana de los centros.
B Crecimiento poblacional dei triangulo Chiclayo-Trujillo-Cajamarca

196J-1971.
C. Actividades urbanas-industriales de los centros regionales de Trujillo y

Chiclayo 1971.
D Chimbote: actividades urbano-industriales por rama.
E Chimbote: aetividades urbano-industriales por sector y categorfa.
H . Chiclayo: actividades urbano-industriales por rama.
1 Chiclayo: actividades urbano-industriales por sector y categorfa.
J . Piura-CastiIIa: aetividades urbano-industriales por rama.
K Piura-Castilla: actividades urbano-industriales par sector y eategorfas.
L. Cuenta industrial de la regi6n de Chimbote.
M Cuenta industrial de la regi6n de Trujillo.
N. Cuenta industrial de la regi6n dei valle de Jequetepeque.
IQ. Cuenta industrial de la regi6n. de Chiclayo.
O. Cuenta industrial de la regi6n de Piura.
P Flujos de pasajeros Trujillo, Cajamarca. Chiclayo, Chimbote, Valle de

Jequetepeque.
Q. Proeedencia de los productos agropecuarios en el inercado de Trujillo.

Chepén, Chiclayo, Chimbote, Cajamarca.

F. Proyecto de un estudio sobre la localizaciôn espadal de la
pobladôn

El proyecto a continuaci6n situado dentro de una linea de
investigaci6n, no esta aun realizado por la in~tituci6n especializada
en materia de poblaci6n. En raz6n de esta eventualidad, de su no
realizaci6n, no se ha elaborado una metodologia de ejecuci6n para
el campo y el método de anâlisis. Tampoco se ha programado di
cha ejecuci6n.
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El esquema deI proyecto fue concebido dentro de un plan
detallado de investigaciôn y forma parte de un proceso mas largo
cuya finalidad debera situarse a tres nive/es: politico, econ6mico y
social.

LOCALIZACION ESPACIAL DE LA POBLACION y CONCENTRACION
URBANA EN EL LlTORAL DEL PERU

Antecedentes

La estructura de producci6n dei pais ha sido complementaria 0 peri.
l'érica de los paises dominantes. El sistema econ6mico dependiente Iigado
por el pasado hist6rico no fue capaz de reducir la desigualdad estructural
dei aparato productivo. Por 10 tanto, no existi6 una verdadera estructura
econ6mica nacional.

La organizaci6n de los espacios socio-econ6micos obedecio al patron
exportador con enclaves directamente ligados al extranjero. La infraestruc·
tura y los servicios fueron concebidos para servir a dicho proceso de
producci6n, la mayor parte dei espacio nacional no tuvo un equipamiento
y una infraestructura adecuada de producci6n.

El aprovechamiento de recursos naturales y el desarrollo de las po
tencialidades productivas se realizaron en funci6n de la demanda externa y
de las necesidades de algunas grandes ciudades dei pais, generalmente ubi
cadas en la costa.

La excesiva concentracion urbana en una sola ciudad, Lima-Callao, se
realiz6 a expensas dei resto dei pais, originando el grado actual de conges
tion metropolitana; mientras que los mayores centros regionales dei Norte
y dei Sur no logran constituirse en metr6polis de equilibrio; por otra parte.
la sierra se presenta como una regi6n deprimida y marginada con una dis
persi6n espacial de la poblaci6n y sin jerarquia urbana, y la selva penna·
neci6 como un espacio relativamente vacfo.

El proceso de crecimiento economico en el Pero ha dado lugar a un
desequilibrio, tanto en la estructura de producci6n como en los espacios
socio-economicos, creândose zonas privilegiadas, varios enclaves e inmen.Ila8
ârea8 deprlmidas 0 vacias sin equlpamtento de producclon, e lnfraestn1CtUr'Bl
urbana a pesar de llUS importantes recursos oaturales aprovechables.

En la sociedad peruana se produjo una "segmentaclon social" por la
cual un grupo privilegiado y dominante ligado al extranjero se mantuvo
socialmente aislado dei resto de la sociedad. Ese grupo no realiz6 la tr1ID
s1clon hada el capltallsmo en el Peni, por sus intereses, por su incapacldad
o por la naturaleza de su privilegio social.

A Consecuencla dei proceso econOmIco-soclal sobre la locaUzaclon espada&
de la poblaclon.

l.a centralizaci6n de las decisiones economicas ha sido el origen de la
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concentraciôn empresarial en la Metr6poli (Lima-Callao) y consecuentemen
te de la poblaci6n. Ademâs, el deterioro de los términos de intercambio y el
estancamiento de las técnicas de producci6n agropecuarias no ligadas al
patron exportador han sido las principales causas, dei éxodo roral y de la
migraci6n hacia los centros urbanos. La poblaci6n roral y particularmente
la de la sierra, pauperizada, sin posibilidad de aumentar su productividad
y su ingreso sigue el flujo de la riqueza, es decir emigra hacia los centros de
la costa. Asi: se genera un doble desequilibrio:

1. por una parte, entre una amplia, demanda y una reducida oferta de
empleo;

2. y, por la otra parte, entre el expansivo crecimiento de las necesi·
dades basicas de la poblaci6n urbana (,vivienda y servicios bâsicos) y el li·
mitado aumento dei equip~miento ~asieo urbano.

La divisiôn geogrâfica longitudinal dei 'Pero, considerada generalmente
como un obstaculo para su desarrollo integral, debe ser analizada en rela
d6n con las consecuencias dei proceso hist6rico peruano, con las ventajas
naturales qute ofrece esta variedad 'fisiea y con la necesidad de organizar y
articular adecuadamente los espacios socio-econ6micos. Los distintos nive
les ecol6gicos y por su naturaleza dispone de una producei6n complemen
taria.

En el sistema urbano el escalonamiento poblacional tiene una ruptura
notable en la sierra; por ejemplo Cerro de Pasco (46 mil habitantes) y Huan.
cayo (116 mil habitantes). En la ceja de selva y en la selva tampoco
existe una jerarquizaci6n urbana, 'y no hay interdependencia entre los cen·
tros urbano! de esta parte dei pais. Adernas, en la costa existen varios
nucleos pobfucionales que pueden ser considerados como una conformaci6n
espacial de raDgo secundario en las regiones, aunque no estân jerarquizados
estrictamentl'l con respecta al concepto de unidad urbana y de equipamiento
urbano.

En la sierra, los pocos nucleos poblacionales estân generalmente agIo
merados en :torno a un centra regional, por ejemplo Celendfn 0 Cajabam.
ba, relacionado a Cajamarca. En el Sur chieo se tiene: Cail.ete, Chincha, Pis
co y Paraca!! que son satélites de Lima.

De la misma manera en el Norte chico: Huaral, Huaura, Huacho y
Chancay, estan vinculados con Lima como una constelaciôn de satélites.

Frente a esa situaci6n, se ha planteado un cambio estructural para
construir una sociedad mas justa, sin privilegias, exenta de marginacion y
discrlminaciôn econ6mica, social, pOlitica 0 cultural, mediante: un nuevo or·
denamiento ecollomko-social, la transformacion de l~s estructural'l bâsJcas
dei slstema, .asi como la trallsferencia deI poder a la.. mayor{ds nacionales
para asoclarlas a la toma de· decisiones.

E:n el campo t'Con6mico se ha previsto implementar una estructur.l
productiva articulada e lDtegrada tanto sectCJrial como regionalmente: un
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mayor grado de eficacia en el uso de recursos naturales y humanos, y una
mayor racionalidad en la ocupacion dei territorio.

Esos postulados politicos dei gobierno suponen un nuevo ordenamlen
to de los espacios socio-econ6micos, dentro de los cuales se localizan las ac
tividades humanas, vale decir, un nuevo modelo de la distribuci6n espacial
de la poblacion y la desconcentracion demogrâfica deI litoral pernano.

Il Hlp6tesls de trabajo dei proyecto de estudio

De conformidad con los postulados politicos deI gobiemo, la Oficina
Nacional de Estadistica y Censos tiene a su cargo realizar un analisis situa·
do a dos niveles:

A. A nlvel dei conoclmiento de la reaIldad: la distribuci6n espacial
de la poblaci6n en las diferentes regiones socio-econ6micas dei pais y la
concentraci6n demogrâfica en el Jjwral.

B. A nlvel operatlvo: la previsi6n de la desconcentraclOn <Iemograi..
ftca deI litoral y de los centros mayores deI pais y la repartici6n mas equi
librada (hombre-recursos) de la poblaci6n peruana, tomando en cuenta,
ademas la relaci6n entre la poblaci6n econ6micamente activa, la ocupaci6n y
los asentamientos humanos.

I;:sta propuesta implica las hip6tesis de trabajo siguientes:

l~ La estructuracion dei sistema urbano en el Pern y la articulaci6n
de los espacios socio-economicos son consecuencias de su proceso historico
y que se reflejan en la realidad poblacional actual deI pais. Se tomara en
cuenta la particularidad de la distribuci6n espacial de la poblaci6n en los
nucleos poblacionales no jerarquizados en el sistema urbano.

2~ La distribuici6n espacial de la poblaci6n es funci6n de un con
junto de factores econ6micos, sociales, culturales y politicos y, por 10 tanto,
se necesita vincular la distribuci6n espacial de la poblaci6n, con la de los
centros poblados y el problema de la migraci6n, a los factores siguientes:

a. equipamiento urbano y rural,
b infraestructura de comunicaci6n,
c. equipo de producci6n,
d media socio-cultural y polftico por regi6n socio-econ6mica basica.

Estas hip6tesis permitiran realizar un analisis operativo referido a la
futura distribuci6n de la poblaci6n, tomando en cuenta también las rela
ciones siguientes: poblaci6n econ6micamente activa, poblaci6n total. em
pleo, ingreso, recur~o (hombre-tierra); estas relaciones indicaran directa
mente las zonas saturadas demogrâficamente y las zonas potenciales para
recibir poblaci6n.

3° Para perrnitir al gobiemo plantear la soluci6n a los problemas de
concentraci6n demogrâfica urbana y litoral, seria conveniente estudiar con
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la profundidad necesaria, la migraclOn en las ciudades mâs importantes
deI Htoral: Lima-Callao, Arequipa, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura e Ica;
incluyendo lj:n dicho estudio las causas de la migraci6n, la consecuencia de
la relaci6n entre oferta y demanda de emple~, el problema de la integra
cion social urb,ana. Este estud.o podrâ también extenderse a las mas im.
portantes ciudades de la sierra y selva, donde existen problemas similare~

a los de la costa.

III. AmHlsls y .sÎJIt~.

El problerna de la distripuci6n espadal de la poblaci6n y la centra·
lizaèi6n litotal de la pOblaci6n debe ser enfocado coma un problema estruc
tural y no toyuntural, porque afecta a todos los sectores de la producci6n
y esta relacionado con aspectos econ6micos, sociales, culturales y polfticos.
La soluci6n de dichos problemas requiere de acciones sectoriales multisec
toriales, por tanto, et an.âlisis y la sfntesis deberân comprender:

A.. Un ~v~. atructural y g1oba1~ en el que se deberâ considerar los
problemas -de ~ncèntraci6n,' migraci6n, recursQs (hombre-tierra). como una
totalidad de ~aci?"es estructurales.

B. Un p'vel pnictico y opentUvo: en el .que a partir deI conocimiento
global y estructural, se· det>era prever la'kx;.aIœaci6n espacial futura de la
poblaci6n segUn . los requisitos de la poUtiea de cambio estructural actual.
Esto esta relacionado principaimente con la polftica de desconcentraci6n y

.descentralizaci6n deI Htoral, en general y de la Metropoli (Lima-CaIlao), e~
particular. 1

IV. Varlabla" lndlcallo~

Las v~riables y. los indicadores necesarios para el proyecto de estudio
pueden ser agrupados en 2 campos: demogrâfico-econ6mico y socio-cultural.

A. Principales variables e indicadores demogrâfico-econ6micos:

1. pdblaci6n total, poblaci6n ocupada, PEA po~ centros poblados, por
ciudad, por nucleo poblacional y por regl6n econ6mica basica dentro dei
criterio de sistema urbano y de asentamiento rural,

2. Equipamiento urbano, capacidad y potencial de producei6n por
regi6n econ~mica bâsica,

3. Aujas migratorios, su procedencia y su destino entre 1961 y 1972,

4. Emple~ingreso y tecnologta-producci6n por regi6n econ6mica bâ·
sica.

B. Principales variables e indicadores soci~lturales:

A Motivo e incentivos de migraci6n,
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B. Condiciones socio-culturales en las zonas de fuerte emigraci6n y
en 'Ias ciudades de destino de la migraci6n,

C. Equipamiento y servicio socio-culturales por asentamiento humano
y por regi6n econ6mico bâsica,

D. Integraci6n social urbana de la poblaci6n emigrada.

V. Duracl6n dei proyecto: Dos aftos, cUvldidos en tres etapu.

A Ira Etapa, de 3 meses:

Preparacion de los trabajos de campo por inventario analitico de los
datos y estudios existentes.

2 Elaboraci6n de una metodologia para los trabajos de campo y de
analisis.

3. Elecci6n de la muestra, disefio de las encuestas y sondeo con su
calendario de realizaci6n.

B. 2da. Etapa, de 15 meses:

1. Trabajos de campo y procesamiento de datos.
2 Anâlisis de la infonnaci6n recogida anterionnente.
3 Informe preliminar. con un contenido mas estadistico que anaHtico.

dando a conocer la situaci6n real de la distribuci6n espadal de la
poblaci6n.

C 3ra. Etapa, de 6 meses:

Informe final analitico y operativo que debera pennitir:

1. la prevision y la programaci6n de la desconcentraci6n demogrâfica
deI litoral, dei Area Metropolitana y de los centros urbanos impor
tantes dei pais.

2 La repartici6n mas equilibrada de la poblaci6n en el conjunto dei
pais y por regi6n econômica basica.

VI . Costo dei proyecto ...
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CAP/TULO III

INSTItUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACION
, y DE ANALISIS

Para' adaptar los principios metodologicos (Capitulo II) son
necesarios algunos instrumentos técnicos que permiten determinar

,. el ambito de investigacion y realizar el anâlisis.

En el presente capitulo, se presentan solamente una parte de
estos instrumentos, los que se refieren a la técnica economica. La
otra parte, mas importante, constituida por el fundamento conéep
tuaI, sera ahalizada en el capitulo siguiente (Capitulo IV).

III. 1. DELIMITACION DEL AMBITO DE INVESTIGACION y
CLASIFICACION ANALITICA

Los trabaios expuestos a continuacion como ejemplos, pro
vienen de la adaptacion metodologica a un estudio sobre la estruc
tura de pr9duccion Y la funcion espacial deI ârea metropolitana
Lima-Callad (l), con datos existentes; 0 sea, una primera aproxi
macion deI problema de la centralizaci6n metropolitana.

"
Se trata, pues, de un estudio para la planificaci6n, que no se

situa dentr0 de una linea de investigacion metropolitana, sino den
tro de un conjunto de estudios regionales. Por 10 tanto, se le puede
considerar ,como un estudio analitico regional integrado a nivel
estructural nacional.

(1) Es un trabajo de equipo ~n el cual han partieipado las economlstas Fer
nanda Cpanganaqui y Lita Vaisman.
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A. ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA PLANIFICACION y LA
DESCENTRALIZACION DE LA METROPOLI LlMA-CALLAO (2)

. Los estudios son importantes porque la determinaci6n de las funciones
que permita orientar en forma clara y concreta la politica de desconcentraci6n
ccon6mica y social dei ârea metropolitana Lima-Callao. Se tomarân en cuenta
los datos existentes y aquellos surgidos de los censos econ6micos que debe
ràn realizarse en el presente afio (industrias, servicios, comercio, minas y ~ner

gia). Sin embargo, dada la necesidad actual de la planificaci6n asi coma el
llpO de datos que requiere el anâlisis especifico para este fin, seria necesario
tener trabajos complementarios particularmente sobre el comercio al por
menor, los servicios dei sector individual 0 familiar y las actividades al por
menor

Los estudios a continuaci6n tienen coma finalidad obtener una guia
establecerâ los tipos de actividades que deberân desarrollarse en los centros
urbanos que han de ser estudiados Operativamente servira para fundamen
lar la programaci6n de las acciones necesarias para apoyar el desenvolvl
miento de las actividades seleccionadas y de modo general para implementar
el desarrollo de los centros compensatorios. Adicionalmente el estudio per
mitira establecer las actividades que no seran desconcentradas y cuyo cred
miento oe Lima deberia ser favorecido.

Trabajos sobre la regioo metropoUtana

A Estudios de la producci6n de bienes y servicios

1. Inventario de datos existentes: trabajo de recopilaci6n que, ademâs
de la necesidad de anâlisis sectorial, permitira la elaboraci6n de una
base de sondeo por muestra (comercio al por menor, servicios indi
viduales ... );

2 encuesta por sondeo: con una tasa reducida de probabilidad sobre
estas actividades anteriormente sefialadas;

3. programa de computaci6n (eventualmente): a) industria. comercio
al por mayor y al por menor moderno, servicios modernos; b) admi
nistraci6n publica y gobierno local; c) f1ujos reales y financieros.

B Otros estudios especificos 0 complementarios

1. Circuito de comercializaci6n y de distribuci6n interregionales.
2. Integraci6n urbana:

a. Integraci6n fisica (vivienda, servicios bâsicos, equipamiento ur
bano, transporte ... );

b. integraci6n social;
c. condiciones sociales de la poblaci6n urbana por barrio.

3 . Agricultura:
a. Producci6n, empleo, comercializaci6n, industrializaci6n.

(2) Por diversas razones, solamente la primera fase dei proyecto ha sido
realizada en 1975 a partir de datos existentes. Por consiguiente, las c1asi
ficaciones que siguen fueron elaboradas para tal forma de estudio.
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4. Servicios modernos tecnificados a nivel nacional e intemacional 0

lIamados "servicios superiores": sedes de las instituciones intema·
cionales, salud, ensefianza, computaci6n, servicios culturales, trans
porte aéreo y marftimo internacional.

S. Vivi~nda y const'rucciones: Plan Director Metropolitano.
6. Administracion Pûblica.

Il. TrabaJds llObre la delIc:entrallzad.6n de Uma mediante el sistema de
compensadOn y de desconcentraclon como la jnimera etape, de la des
centrali~on.

A. Estudio sobre los polos compensadores (Arequipa, Trujillo-Chimbote).

1. EstI1lctura de producci6n y de empleo; ,
2. relaciones de propiedad y relaciones de intercambio;
3. equipamiento actual de produccion;
4. roi de cada ,polo relacionado a las demâs regiones y de sus sistemas

de producci6n.

B Estudios sobre la extensi6n posible de üma: norte chico, sur chico y'
la zona cercana dei centro:,

1. Capacidad receptiva de estas regiones;
2. red !vial entre ellas y Lima;
3. problema de. vivienda, de trabajo, de recreaci6n y de transporte \'

com,unicaciones;
4. problemas sociales: salud, enseilanza, vida social .. ~

III. ADâUsls Y sfntala

A. Producci6n

1. Eli,tructura retro~pectiva y actuaJ de Lima;
2. peso de Lima dentro .deI marco nacional;
3. tendencia dei cambio' de estructura de propiedad.

B. Funciones de Lima referida a:

1. Su ~ropia region metropolitana;
2 . las demâs regiones;
3. Grupo Andino;
4. restO dei mundo.

C Compensaci6n y descentralizaci6n
1

1 Capacidad actual y potencial de los polos compensadores;
2. desconcentraci6n poblacional y empresarial;
3. modalidades de desconcentraci6n y de descentralizaci6n.

. 0 Previsi6n y proyecciones
1

L Nueva estructura de Lima después de la primera etapa de descen-
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tralizaci6n (compensaciôn v de~concenlraci6n);

Z previsi6n de descentralizaci6n (Bay6var, Piura inc1uido);
3. proyecci6n de la variable: poblaci6n / empléo / producci6n.

B METODOLOGIA PARA LA DEUMITACION DE LOS ESPACIOS QUE
CONFORMAN LA REGION' METROPOLITANA DE LIMA-CALLAO

1 Objetlvo

La delimilaci6n de los dlferentes espacios de la reglOn melropolilana
de Lima tiene l'omo objetivo proporcionar un instrumento bâsico de trabajo.
para determinar la funci6n y la estructura de cada 'espacio socioecon6mico
que conforma dicha regi6n.

El conocimienlo de la funci6n v de la estructura constituye el elemen
lo fundamental e indispensable para prever: la desconcentraci6n y luego la
descentralizaci6n de Lima-Callao; la futura funci6n de la metr6poli después
de su descentralizaci6n; y la integraci6n de las zonas lIamadas "marginales".

Il Fundamento metodol6gico

} demâs de la realidad actual, la delimitaci6n de los espacios depen
de deI objetivo fijado por el trabajo que ha de ser realizado. Para el casa
especifico de la regi6n metropolitana, los obietivos descritos anteriormente.
lIevan a privilegiar el estudio de la funci6n de la metr6poli referida al resta
dcl pais y particularmente a:

los polos compensadores de Arequipa y Trujillo-Chimbote que po
drian ser transformados en metr6polis de equilibrio;

2 sus zonas satélites: deI norte chico y dei sur cercano (Canete); es
decir, los espacios de descongesti6n de la metr6poli Lima-Callao;

3 la subregiôn de Ica-Nazca, otro espacio de descongestiôn de Lima.
que puede fOI-mar una unidad espacial con sus propias âreas de
influencia

De conformidad con estos requisitos, se elige los siguientes factores pa
ra la delimitaciôn de la regiôn metropolitana:

el nivei de equipamiento de servicios (servicios urbanos, servicios a
empresas, servicios publicos; servicios financieros, etc.... );

2 la categoria y la distribuci6n de infraestructura (vivienda, infrae!>
tructura de transporte, electricidad, agua y desagüe, recreaci6n);

3 la geografia econ6mica cuyas Iimitaciones y posibilidades potencia
les comtituyen uno de los indicadores urbanisticos y espaciales.

lJesde este tundamento metodolôgico se realiza luego una combIna
ciôn de criterio~ para la delimitaciôn de los espacios de la regi6n.

En resumen, la metodologia empleada se basa esencialmente en los
conceptos "tunci6n de relaciôn" y "estructura de producciôn".

Es cierto que la metrôpoli Lima-Callao tiene una influencia sobre el
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resta deI p~fs y no salamente sobre su espacio vedno. Sin embargo, el tipo
de relacioIj entre Lima y Chiclayo no es el mismo tipo de vinculaci6n que
se da entrb Lima y Chancay, por ejemplo. En el primer casa, se trata de
una relaciôn entre la metr6poli y el centro regional; por el contrario, Chan
cay es un ~'hintedand" rural de Lima, su autonomfa referida a ella es mucho
menor. que la de Chiclayo para este caso. La estructura de produccion de
la region de Chiclayo es también diferente de la deI valle de Chancay.

Ademas cabe sefialar que la presente delimitacion es un trabajo "a
priori" con documentos existentes y conocimientos generales de la regi6n
metropolitana.

Emonces, un mejoramiento 0 una coqecci6n podria intervenir "a pos
teriori" segUn el alcance de los trabajos ulteriores.

III. Crlterlo de equlpamlento de servici08

1. Servicios prestados al publico

a. Educacion: universidad, colegio secundario 0 primario. Los es
tablecimientos especializados descentralizados se consideran co
mo pertenecientes a la metr6poli (por ejemplo: anexo de las
universidades y universidades como la Universidad Nacion~1

Agraria).

b., Salud: hospital, clinica, centro de salud, posta médica.

c. i Servicios urbanos: a nivel internacional, nacional, regional 0 lo
cal (por ejemolo: el casa de restaurantes, hoteles y manteni·
miento-reparaci6n) .

, .
2. Servicios prestados a empresas

Ni:vel de tecnificaci6n de estos servlCIOS y sus clientes (la repara
ciôn en un taller artesanal difiere de la gestion de "stock" por com
putadora).

3. Comercio y transporte
Por su importancia, estos servicios son clasificados aparte.
a. Comercio: distribuidor, centro comercial, comercio por menor,

pulperia, naturaleza 'de flujos comerciales.
b. Transporte: Unea de transporte publico, frecuencia. capacidad

de transporte deI lugar de residencia al de trabajo.

IV. Criterio de Infraestroctura

a. Vivienda: Categorfa de vivienda y de barrio (par ejemplo, los edifi·
cios modernos y las zonas residenciales son muy diferentes de los
pueblos j6venes).

b Electricidad, agua, desagiie: Red de distribuci6n y calidad de ser
vi~ios.

c. ln(raestructura de transporte: La red vial deI casco urbano y su
ad:esibilidad son muy distintas de las demâs calles afinnadas.
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V. CrttertO de pop'8fta ec:oa6mb

Se c~nsidera la diferencia de tipos de nûcleos y asentamientos p&

blacionales'I el nivel de integracion urbana, la ubicaci6n de las unidades de
produccion, las posiQilidades y limitaciones de extension urbana, los flujos
financieros y comeT(~iales. .

La geomorfologfa indica el usa de la lierra y, por 10 tanto, la catego
ria dei espado. Las relaciones, economicas (comercio, finanzas, fuente de
ingresos) entre los nucleos poblacionales y los sistemas de produccion de
cada nucleo l

determi~a en Ultima instancia la jerarqufa de los espacios.

VI. UlÙdades espadales de la regIOn. metropoIltala

La m~todologfa empleada permite clasificar la regi6n metropolitana
en tres categorias espaciales:

1. El ârea metropolitana constituida por la metrOpoli y sus zonas pel

riféricas periurbanas.
2. Las zonas satélites de la costa deI norte chico y deI sur cereano.
3. Las zonas Hamadas "marginales" de la siena.

Cada ~1Da de estas unidades espaciales tieneo su funci6n de relacion
especffica, una estroctura interna propia y distinta de ~ demas. Estas dis
tinciones son indispensables para tado estudio y particularmente para el
estudio de la descentralizacion de la metrOpoli Y de la integraci6n de las
zonas marginales.

Se no~a que el ârea metropolitana corresponde a los Ifmites de la
provincia de Lima incluyendo ademâs Ricardo Palma (provincia de' Hll8J'Oo..
chirf) y Chill=a (provinci~ de Cafiete).

La idertificacion entre- la region metropolitana y los Ifmites dei do
partamento de Uma es mAs de orden administrativo que economico, par
ticularmente 1en 10 que se refiere a la zona dei sur chico 0 la subregi6n de
Ica. _

1. La metropoli

La metrOpoli estâ compuesta por el casco urbano y su zona integrada
con los distI]itos siguientes:

a. BD el casco urbano: lima, Barranco, Breôa, BI Agostino, Jesûs
Maria, La Vibtoria, Lince, Magdalena dei Mar, Miraflores, Puebla libre, Ri·
mac. San Isidro, San Luis, San Miguel, Saritiago de Surco, SurqniUo. Callao,
Bellavista, carmen de la Legua, La Perla, La Punta. ChorriUos.

Esta clllsificaci6n es confonne a la dei Ministerio de Vivienda salvo el
casa de Lurin, clasificado en la zona periférica.

b. En la zona integrada: Ate. Carabayllo, Comas, Independencia, La
Molina. PuenJe Piedra. San Juan de Lurigancho. San Martfn de Porras,
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Ventanilla. Villa Maria deI Triunfo, San Juan de Miraflores.

En la zona integrada, la vida y las actividades econ6micas se Iigan
intimamente al casco urbano. Solamente una muy· pequei'ia pane de la pro
ducci6n de la zona integrada es autoconsumida por la poblaci6n deI lugar.
UlS localidades limites son: Ventanilla, Puente Pledra, Carabayl\o, Vitarte,
Atocongo y Canehan.

2 . Las zonas periféricas

De conformidad con el concepto "funci6n de relad6n" las zonas rt>
riféricas estân aglomeradas alrededor de la metr6poli y dependen casi l'om
pletamente de ésta.

Las zonas periféricas comprenden los nucleos siguiéntes:
a. Anc6n, Santa Rosa;
b. valle de Canta (rio Chillon): de Carabayllo a Santa Rosa de Quives;
c ..Chadacayo, LUrigancho (Chosica), Ricardo Palma;
d. Cieneguilla;
e. Lurio, Pachacamac;
r. Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolomé, Santa Maria deI Mar;
g. Pucusana-Chilca.

Chilca, Ricardo Palma y una parte dei valle de Canta (de Huanchipu
quio a Santa Rosa de Quives) no pertenecen a la provincia administrativa
de Uma

Los pontas limites deI 8rea periférica que constituyen igualmente los
limites dei ârea metropolitana pasan por: Ancôn. Santa Rosa de Quives,
Ricardo Palma, Cieneguilla y Chilca.

3 . Zonas satélites casteras

Son Z8DaS esenciaJmente rurales ubicadas en la Panamericana y que
se extienden desde la costa hasta hasta el fin de la zona geogrâfica de tran
"ici6n. Tienen un movimiento propio y un movimiento orbital que gîra St"

gUn el moYimiento œntrffugo de Lima.

Estân constituidas por las âreas siguientes:

a. El valle de Fortaleza, Pativika y Supe con los centros secundarios de
Paramonga, Barranca Y Supe,

b. el valle de Huaura con Huaura y Huacho <:omo centros.
c. la pampa de Loma Blanca
d. el valle de Chancay con los centras Çhancay y Huacal,
e. los valles de Mala Y Omas con las localidades de Mala y Asia.
f el valle de Ca:iiete con la ciudad de Cafiete como centro.

4. Zonas margiDalea

S(m las zonas serranas menas urbanizadas de la regi6n que t j~nen una
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FUNCIONES y EFECTOS ECONOMICOS DE LAS ,UNIDADES ESPACIALES PRIMARIAS

(1 )----+J.<Z) CENTRO URBANO ZONA INTEGRADA ZONA PERlFERI CA ZONA MARGINA L

Efectos inducidos. multiplica- Distribuciém de ingresos. Compra de vlveres. Compra de vlveres.
dores y acel eradores por la Compra de produetos. Salarios. Una parte de los ingre

CENTRO demanda urbana. Servic~os. Infraestructura. 8 os DlonetarioB.
Distribuciém de ing res os y de Infraestructura y equipa- Precio en favor del Poca infraestructura.

URBANO servicios urbanos. miento de producciém. centro. sin equipamiento de
Acumulaciém de capital. producciém.

Distribuc. por precios.

Abastecimiento de vlveres y Servicios corrientes (co- Poca demanda de NingUn efecto
de mate rias primas. mercio minorista, restau- vlveres.

ZONA Al ojamiento para una parte rantes, artesanla) Ninguna otra rela-
INTE- de los trabajadores urban os . cién

GRADA Mercado de productos manu-
facturados .

Productos al imenticios. ma- Poca relaciém Pocos serV1Clos (a .... NingUn efecto.
terias primas. tesanla, comercio

ZONA Renta rural. al minoreo).
PERIFE- Inducciém por la demanda.

RICA Reserva de mano de obra.
Mano de obra estacianaria.

Productos alimenticios. ma- Muy poca relaciém; s 610 Ninguna relaciéin Servicios comunita-
terias primas. una parte de produccién rios.

ZONA
Renta rural. alimenticia. Minoreo.

MARGINAL
Inducciêin por la demanda.
Mano de obra estacianaria.
Reserva de mana de obra

-.]
~ (1) Efectos distribuidos. (Z) Efectos recibidos.



vida econ6mica propia. Las relaciones con la metr6poli son realizadas a tra
vés dei intentambio comercial de una pequefia parte de su producci6n y dt"
su consumo. ElIas empiezan a partir deI fin de la rona geogrâfica de Iran
sici6n y estlÛl conformados ,por las cuencas de recepci6n 0 valles serranos.

Se puede distinguir estas zonas:,
a. Cajatambo;
b. Churin, Santa Cruz;
c. Acos, Pirea;
d. Canta;
e. CaUahuahca, Huanza (Macachaca) y Matucana (Rirnac);
'f Antioquia, Lahuaytambo (rios Lurin y Langa);
g. Cochas, San Lorenw de Quinti (rio Mala). Pilas (rio Ornas);
h. Zûniga. Lincha, Yauyos (rio Caiiete);

C. DEL.M1TACION DE lAS REGIONES ECONOMICAS BASICAS

En el Pern se da un tipo de relad6n espadal definido: las diferentes
regiones' econ6micas bâsicas estân fuertemente Iigadas a Lima metropolita
na pero no ise encuentran articuladas entre si.

A pesar de que las regiones muchas veces son complementarias por su
ubicaci6n geogrâfica y por su c1ima, generalmente se da una estructura de
producci6n paralela de tal manera Que las regiones campiten entre ellas.
sobre todo en 10 que se refiere a la producci6n de pan lievar.

Il. Crlterioa bûk:os para la de1imttacl6D espadal

1. Concepto de regi6n econ6mica, bâsica:

Es uns regi6n considerada como una unidad espacial dentro de la
cual funcionan uno 0 varios sistemas de producci6n .que obedeœn a un
mecaniSDlo determinado y que tienen uns funci6n espacial; es dedr, que
entablan relaciones especfficas con los otros espacios que confonnan el
pais. 1

La regi6n econ6mica bâsica representa una unidad espadal que pue
de tener un centro regional con sus zonas de influencia que detemPna el
tipo y el vblumen de los flujos, es decir su funci6n espaciM propiamente
dicba; 0 que careœ de un centro regional pero con cierta homogeneidad en
la producci(m por factores naturales y por su ubicaci6n geogrâfica (por
ejemplo, laS regiones de Madre de Dios 0 San Martin).

2. Concepto de articulaci6n de regïones bâsicas:

En la medida en que existan relaciones importantes de flujos y una
complementariedad en la producci6n, es posible la articulaci6n de regiones
eoon6micas i bésicas. TaI es el caso de la regi6n dei nor-medïo. en la que
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CENTRO URBANo-lNDUSTRIAL ANTSlRABE (MADAGASCAR).

CENTRO ZONA ZONA ZONA
URBANO INTEr PERIFE- RURAL

ESPECIFICACIONES GRADA RICA

% Poblaci6n no agricola/PRA 99 33 , ~ 17 ]0

% Ingresos no agrfcolas/ingresos
totales 97 65 38 17

% Consumo alimenticio/gastos
totales 34 40 43

% Autoconsumo/gastos totales 2 ]4 18 35

Nivel y equipamiento urbano Ligado Satélite Margî-
y de serncios Alto al dei nal

centro centro

Integraci6n econ6mica
Corn· Casi com- Una Margi-
pleta pleta parte nal

Fuente: "L'économie urbaine d'Antsirabe". (Véase la bibliografta dei autor
al final dei libro).
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CLASIFlCACION DE CENTRœ EN UNA REGION DE LA SABANA DE AFRICA TROPICAL

Fun- CENTRO REGIONAL CENTRO SECUNDARIO CENTRO POBLADO
ciOn o centro urbano o centro sentiurbano o centro rural Aldea o caserlo

Industria de transformacian Sin industria Sin industria Sin industria
>< Arte'sani'a de servicios, de Artesani'a de servicios, Artesani'a de fabrica- Artesanla de

~ ~- fabricacién de-herraltlientas -- - arte , d~_

de fabricacion de he-rra- cianâe materiales de tejido.

E-«
agri'colas, de materiales de ntientas agrlcolas, de construccian, de herra-

~!3 construcciân, de muebles, materiales de construc- ntienta agrlc ola, de te-
transformacian de productos

.,
transformacian jido y de arte.ClE-< Clon,

Zi~ alimenticios • de productos alimenti-
cios.

Cmnercio al por mayor, por Cmnercio al por Ilserni_ Comercio de detal1e. Pulperla no permanen-
"sentimayor" y por menor. mayor"y por menor. Pulperla. te.

Iil
Mercaderla general yespe- Mercaderi'a general y Mercaderi'a general de Mercaderla general deCl

ZCl.l cializada. raramente mercaderla gran consumo primera neèesidad (ke-

8~ especializada. rosene, bebidas, arr oz).
U lil
~Cl Sector cornercial: anexos de Anexos de venta de al- Poca instalacian Hja Sin instalacian Hj a de1Xl<
!ilu venta de todas las s ociedades gunas cornpafilas corner de cornercio. comercio (foraneos).
E-<~ y compll;f1i'as è::ornerciales'Z). ciales.
,!Q1il
Cl:::: Grifo y servicentro, distri- Gl-ifo

buidor autorizado.

Mercado diario con dos dlas Mercado diario con un De 1 a 3 veces por se- Semanal 0 sin mercado.

~
de feria semanal. dla de feria semanal. mana.

..... Centra de cornercializacm y Puesto de venta de pro- Puesto de acopio de Puesto de acopio de pro-U
<~ de exportacian. ductos. product os , suministra- ductos (raro).
NE-< dor de ciudades.
~UCI.l
:s~:s Venta por los comerciantes Venta por los corneltian- Venta por los ,producto- Venta por los producto-
u§O
~~U en general tes y por los productoxœ res res.

~ll.!il Almac~n de productos expor- Almac~n de productos ea!:
OIilO tados y de pan l1evar. porta«bs con una capaciUCl<

dad de almacenaje d~bil.



Prafesionales liberales, es - Sin prafesionales libe- Escuela elemental.
cuela secundaria 0 COIIlple- raIes, escuela primana

Ul Inentaria'l). unas veces escuela
0
Z c ornplementaria.
<l;

clmica.Itl Hospital, Puesto sanitario.
~
:;, Cinema, estadio, piscina, 19lesia. Capilla.
Ul iglesia, mezquita.0.....
U Bancps, farmacia . Abarrotes, botica......
>
~ Hoteleri"a moderna, club. Hoteleri"a de segunda Bar-restaurante.W
Ul categorla.

Taller rnecanico, reparacién. Reparacién rnecanica. Reparaciiin de llantas.

'Cl~ Capital de departamento. Capital de distrito Capital de "cantiin".Z<l;E-o
~ù~ Se rvicios técnicos important. Pocos servicios técnic.
~<l;~
ON::Î Municipalidad.

,~~ Ferrocarril, carrete ra as- Carretera asfaltada 0 Carretera afirmada. Pista

l3:;'0..
faltada, aerOdrcnno. afirmada.

~~~ CaIniiin de carga todos los CaIniiin de carga 1 02 Microbus de 1 a 3 veces Uno 0 dos Inicrobuses

l><~E-o di"as. veces par semana. par sernana. par semana.

~E-o>- Varios panaderos. Un panadero.

10,000 habitantes y mas (2). De 2,000 a 5,000 habit. De 300 a 400 habitantes. Menos de 300 habitant.

Ô~ Existencia de viviendas Vivienda moderna..... Z
U w Inodernas. rnuyescasa.
j:::
~ ..... Agua corriente, electricidad Un s 010 centr 0 con agUé
0> corriente (3). Electrici0..>-

dad a la subprefeetura.

(1) 0 sea entre primaria y secundaria.
(2) Densidad prornedio nacional= 10 habitantes por kilDmetro cuadrado (concentraciiin urbana muy débil).
(3) Pueblo deI presidente de la republica.
(Fuente: Lê chiu en "Comercio en Africa").



1

se pueden detectar cuatro regiones econ6micas bâsicas, cuyos centros son
Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Cajamarca, pero que se integran para con
formar una ,gran regi6n apoyadas por un plan de desarrollo regional ..

3. Criterio de las formas de relaci6n de las regiones con Lima:

La fo~ma de relaci6n, para la vinculaci6n de cada regi6n con Lima,
esta dada tanto por el tipo y la rilagnitud de los flujos de intercambio coma
por la infraestructura de transporte existente, que es otro factor limitante
y un indica?or para el volumen de los flujos.

III. Umltadooes

Ya que se trata de una nueva regionalizaci6n econ6mica que responde
a una serie de criterios, es- preciso compararia a otros trabajos ya existen
tes, coma los trabajos sobre flujos hechos anteriormente, los de regionali
zaci6n propuestos por las instituciones estatales y..los trabajos que traten
sobre la est!ructura de producci6n. Es decir, existe un cierto compromiso
con las delimitaciones ya existentes. Cuando no sea posible compatibilizar
las regionalizaciones: se recurrirâ a una subdivisi6n.

En la medida en que se creen nuevas redes viales, la figura regional
puede cambiar, ya que esta pennite que las regiones basicas se anexen en
forma distinta. TaI es el caso de Ayacucho, que en 1972 estaba mas recli
nada con la !regi6n de la sierra central, pero la construcci6n de la carretera
que la une con Pisco bizo que se relacione mas con Huancavelica y en ge
neral con la sierra centro-sur.

Por comodidad se ba considerado la regi6n de Lima como corres
pondiente al departamento de Lima; y Chincha, Pisco y Paracas como parte
de la regi6n l deI sur medio. En realidad estas tres zonas fonnan junto con
la provincia 1 de Canete el sur cercano, ligado tanto a Lima coma a Ica.

IV. Conclwd6n

De esta manera se tiene una imagen espacial para el ano 1972, pero
dejando abierta siempre la posibilidad de cambio, es decir de poder llevar
a cabo una 1 reagrupaci6n espacia!.

Post scriptum (diciembre de 1975).

El presente trabajo de delimitaci6n de las regiones econ6micas basi
cas (REB) fue realizado a fines de 1974, 0 sea hace un ano, antes de la pu
blicaci6n deI proyecto de ley de regionalizaci6n administrativa. Se necesitarîa.
pues, aclara~ la diferencia ~tre la REB y la regi6n administrativa (RA).

Para la investigaci6n, la REB es un espacio socioecon6mico real deI
anâlisis econ6mico, IDientras que la RA es un instrumento polftico deI Es
tado. La pritnera no cambiarâ sino cuando baya una transfonnaci6n de las
corrientes de flujos y de los sistemas de producci6n, la segunda puede cam
biar segU.n la voluntad deI gobiemo 0 deI régimen polîtico.
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Una RA puede comportar varias REB, nunca el contrario. En previsi6n
de la regionalizaci6n administrativa prevista hace varios afios, se ha dibu
jado en el mapa adjunto, un tipo de Hneas para la REB cuya pertenencia ad
ministrativa dependera de un decisi6n poHtica (lfneas discontinuadas en vez
de Iineas continuadas).

De esta manera, la delimitaci6n de las REB presenta una realidad
t'con6mica; al mismo tiempo, prevé la posibilidad de ser incluidas en una
regi6n administrativa 0 en otra.

D. CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE ABASTECIMIENTO DE
UMA METROPOLITANA

Conslderacl.6n conceptual

El objetivo deI trabajo es conocer la funci6n espacial de Lima referida
al resta deI pals. Para ello es preciso analizar tante su papel de distribuidor
de bienes y servicios coma de gran mercado de consumo de productos agro
pecuarios.

También, mediante el conocimiento de la estructura de producci6n
de Lima es posible conocer la tendencia de la demanda, en la medida en
que su importancia indica la estructura nacional de producci6n de bienes
de consumo.

Otro punta de interés es el que concierne al problema de abastecimien
to de Lima encuadrado dentro de la coyuntura mundial de escasez de pro
ductos alimenticios.

Il. Criterios béslcos

l . Por la funci6n deI producto y la rentabilidad monetaria de la produc
ci6n.

La funci6n a la que esta destinada un producto agricola determina la
amplitud de su mercado, dado que la rentabilidad monetaria es diferente en
cada una de ellas. Asi, un producto agrlcola destinado a la industria 0 a la
exportaci6n, tendra un mercado bastante mas amplio que une destinado al
consumo de pan llevar. Por ejemplo: el mercado deI café 0 tabaco compa
rada con el de un producto de pan llevar tal como el choclo.

Asi mismo, una producci6n agroindustrial puede engendrar, a partir
de ella, la creaci6n de industrias de transformaci6n.

2. Por sector de producci6n y finalidad deI producto

El proceso de producci6n es diferente para los productos vegetales
(agricolas), que para los productos animales (agropecuarios); y arobos pro
ductos tienen una finalidad distinta: los primeros son fuentes de calorias y
feculantes, y los segundos son fuentes de protefnas.
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LOS CENTROS EN EL NORTE (REGIONES

ECONOMICAS)

ECUADOR

OCEANO PACIFICO

Panarneri cana
Carretera de penetracién_ .;'.......
Centro regiona1 0
Centro secundario 0
Centr 0 po~1ado •
Centro de 'produccién
intensiva 0

RIos __:--- ~

F:,echa: ener 0 de 1972
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III. Umltaclones

La falta de precision en los planillones de control, para algunos casos.
en cuanto a la especificacion de productos.

2. La falta de exactitud en el registro dei peso de los productos.

3. Algunas dificultades para determinar el ongen preciso.

4. La falta de informacion completa para cîertos meses, debido a la no
disponibilidad de los planillones correspondientes a la garita de control
N~ 3 (sierra y selva central).

IV. ClaslflcadÔD de los productOll

1. Agricultura alimenticia sin transformaci6n

a Maiz seco
b. Legumbres y otras cereales
c . Hortalizas y condimentos
d. Frotas
e. Otras tubérculos
[. Choclo
g. Papa
h. Menestras
i. Otras

2. Productos agropecuarios industriales 0 transformados

a. Arroz
b. Trigo
c. Harina de trigo
d. Café, cacao, té
e. Productos lâcteos
f . Vino~ y licores
g. AzUcar
h. Cebada y avena
i. Aceites y g~sas :vegetales y animales
j . Fideos y galletas
k. Conservas y embutidos
1. Otras harinas
Il. Otros

3 Productos pecuarios y pesqueros sin transformacioo

a. Pescados y mariscos
b. Bovinos
c. Ovinos, caprinos
d. Aves
e. Came
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f. Porcinos
g. Equinos y asnos
h. Hüevos
i. Otros animales vivos.

1

4 . Otros productos

a. Maclera
b. Cemento
c. SaI
d. Metales y minerales
e. Cuero
f. Lan~s

g. Ladrillos
h. Esteras
i. Ot~s producto5 no identificados

E. ClASDflCACION DE lA PRODVCCION INDUSTRIAL POR lA Pl/NCroN
DEL PRODUCTO y POR EL ORIGEN DEL INSUMO

1. Fundamento metodolOglCQ

En el PerU la estructura de producci6n industriaJ no es coherente, en
là medida que no existe una secuencia completa en el proceso de produéci6n.
Por 10 tanto, las actividades industriales dei pais 'no se encuentran bien ar·
ticuladas. i

En el area metropolitana predomina una estructura de producci6n in
dustrial. dClltinada a la sustituci6n de importaciones. por eUo se trata prin·
cipalmentede una producci6n de bienes de consumo final, que responde al
tipo de demanda urbana; mie~tras, en las demâs regiones deI pais se tiene
un predominio deI patrôn exportador en ta produccion (azûcar. harin& de
pescado. etc.).

Por otro Jado, la proviniencia de los insumos de materia prima para
ta industrla limeiia. casi en su totalidad, son de origen externo 0 de la~

demâs regiones deI pais.

Il. 0aslfkiaeI6n pc.- la pr1Dl:lp8l fund6n dei pnJdudo

Esta clasificaci6n liene par finaIidad:

. 1. descnôir la circuJaci6n de la mercanda, 10 que pennite ver el d~tiJlC>

dei producto bajo la optica industrial;

2. mostrar la forma dei proceso producci6n-<:ODSUlDO. &si camo el nivel
de la producci6n destinado a la reproducci6n (maquïnarla);

3. Y luego determïnar en este proceso el gradD de ligu6n que se tiene con
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INDUSTRIA METROPOLITANA EN 19T2

CLASIFICACION POR FU~~ DE LA CLASlFlCACtON POR ORI6EN DEL
PROOUCCION INDUSTR INSUMO

l.ElportaciOn l.lndustrias Iigadas a la pesoa
I.Hama de pescodo I.Horina de

•.Alllnentoi ill~ltrias IiQadas al sector CIlJOP8CUG-
1Conservas Y aceites no.

2. Ponaderia y productos lOcteos 1. Productos de molino
3. Bebida. 2. Maclera y corcho

3. Cuero '1 pie1
4.TabaOJ
5.Productos de caucho
6.Conservas yaceites
7. Panaderfa y productos IOcteœ
8. Papel Y productos de papeL

m. Productoa no alimenticios de m:.lndustria. liQacIas a minas metQIicas
consumo. I.lndustrias metolicos béJsicas.

1. Teatiles 2.Productos metalïcos
2 .Calzado y prendos de vestir 3. Maquinario no eléctrioo
3.PapeI y productos de pape! 4. Moquinaria eléctrico
4. Productos de cauctx> 5 Materiales de transporte
5. Productos quimicos
6. Derivados de petroleo v carbOn.

IV.Equipamiento dei hogcr Y bien.. IV. Nlustrias liQodas a minoe no metOIi-
de capital cas y energéticas

1. Modera y archo I.Ce~o • 1

2 Articulos de plâstica 2. Derlvados de petrOleo Y corbOn.
3.Ma~naria no eléctrioa 3. ProclIctos de arci 110, vidrio, lom.
4. Maquinaria eléctrioa
5 Materiales de transporte

V. Materiales de construccion V. Industrias Iigadas a los productos
qui'micas de insumo.

1Madera y oorcha . 1 Productos qUlmicos
2.Cemento 2. Articulas de plostico
3. Productos de arcila, -.ftdrio , Ioza . 3. Bebidas
4. Productas metalicos

VI.ln..mo VI. Otros Iigodas a diversas ramas
dl insumo

1. Pr<Qjctœ de' Molino 1. Textiles
2. Cuero y piel 2.Caizodo y prendas de wstir:
3. Inclustrias 1Mt6licos b6sicas 3. Muebles y aceesorros

4.lmprenta y &dltonales
5. Industries diversas

VII. Otro.

1. Imp"nas

2. 1ndJstJias diwrsos

-'-

83

(



: RELAClONES INTERINDUSTRIALES E INTERSECTORIALES DE LA INDUSTRIA
METROPOI.J TANA (Aflo 197Z. Valor agregado en porcentaje)

- Clasificacién- pOO'
origen dei insumo

Clasificaciém
por funcian

1. Exportaciém

II. Alimentos

1.1

12.0 8.1

H
<1:
E-to
E-t

1.1

ZO.l

IlL Alimentos de consumo

IV. Equipamiento deI hogar y
bienes de capital

V. Materia1es de construccién

VI. Insum08

4.3

0.5

2.3

11.4

5.1

1.Z

3.3

5.4

14.1

-3.1

19.4 41.1

1.8 16.3

11.0

3.5

VIl. Otros 6.9 6.9

TOTAL 1.1 19.1 17.7 8.7 ZS.3 28.1 100.0



el exterior a base de la procedencia deI insumo.

III. Clasiflcacion por rama y por origen dei insumo de materia prima

Con éste se pretende:

calificar el proceso de producci6n insumo-produeto a través de la de
lerminaci6n deI origen deI insumo;

2 _ comparar el volumen de recursos naturales exportados y transformado~

cn el pais;

.\ apreciar la importancia dei abastecimiento de insumos de producloS
semiacabados importados (por ejemplo, los productos quimicos);

4 cuantificar las ramas industriales que utilizan materia prima de diversos
origenes: agropecuario, quimico, metalico (por ejempIo, en la rama
industrial de muebles y accesorios).

IV Lbnltaciones
Por la forma de elaboraci6n de la estadistica existente, no se ha

podido hacer la c!asificaci6n por la funci6n estructural de las actividades
industriales: exportaci6n, sustituci6n, nacional, regional.local.

F. CLASIFICACION ANALITICA DE lAS ACTIVIDADES EN LA
INVESTIGACION BASICA EN EL PERU

Las técnicas de c!asificaci6n por sectores econ6micos (primario 0 pro
ducci6n primaria, secundario 0 industrial y terciario 0 servicio de Colin
Clark) y por sectores de producci6n (agricultura, industria, mineria, etc.),
.::orresponden a:

a los objetivos de comparaClOn entre paises deI mismo nivel de
desarrollo. Por ejemplo, producci6n secundaria 0 industrial de Francia com
parada a la de Alemania. La comparaci6n entre un pais industrializado y
un pais en desarrollo no puede ser siempre posible. En un pais industria
lizado la proporci6n de la poblaci6n ocupada en los servicios puede indicar
su alto nivel tecnol6gico de producci6n (3); al contrario, la misma propor
cii6n en un pais de desarrollo no estructurado signifiea la desocupaci6~

"disfrazada" 0 el subempleo~

b la necesidad de fijar la responsabilidad a cada ministerio segu.n
un sector, coma por ejemplo, la demanda agricola para el ministerio de
Agricultura. Esta c!asificaci6n corresponde a 'la organizaci6n dei gobierno,
al presupuesto estatal y a la distribuci6n de atribuciones y prerrogativas

(3 ) El progreso tecnol6gico en la producci6n ha transferido una parte de
los trabajadores de la producciôn fi sica de los servicios.
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por cartera ministeria!. La c1asificaci6n por ramas 0 grupos (agricu1tura
industrial, pan Ilevar, textiles, bebidas, etc.) representa un progreso referido
a las técnicas anteriores. La c1asificaci6n por rama permite un analisis glo
bal e intersec:torial, la tabla insumo-producto, por ejemplo.

Recalcatnos que las técnicas seiialadas arriba, anteriormente han sido
concebidas para un a.nliJ.isb global a nivel naciona!. Una tabla insumo-pro
ducto para una localidad como Puquio, es una aberraci6n. Asî mismo, se
juntan en una sola rama la producci6n de un sastre artesanal con la produc
cion de una empresa multinacional de confecci6n, privilegiandose la fun
cion de producci6n. No se pone en relieve la funci6n estructural ni la or
ganizaci6n social de trabajo de cada una de estas dos categorias de activi
dades, que emplean el mismo insumo y fabrican casi el mismo producto,
pero que tienen una funci6n social y estructural MUY distinta.

La transposici6n de estas técnicas globales, criticables a nivel global.
hechas para otra esfera de trabajo y con otro objeto de analisis. ha sido un
error a la vez practico y conceptual, en el cual han caido varios trabajos
existentes en el Pero. Error practico porque no corresponde a la realidad
dei pais, donde se observa una estructura de producci6n por implementar
'Y un proceso hist6rico de desarrollo diferente al de los paises avanzados.
Error conceptual, porque estas técnicas no permiten conOCèr las relaciones
estructurales y por ello tampoco prever s.u posibilidad de cambio 'Y sus ten
dencias; asi coma también porque se confunden los objetivos propios a
cada tipo de trabajo.

En varias partes deI presente trabajo ya se ha dado 0 se dara algunos
ejemplos de çlasificaci6n (4). A continuaci6n, elegimos cuatro ejemplos que
tienen un intérés fundamental' social y estructural.

1

,

l, FWldÔD «;fintCturai de lu actlvtdades de procIuc:clOd'

1. Actividades exportadoras, que provienen deI patron exportador, liga.
das al mercado externo tanto en el nivel de su producci6n (volumen y ca
lidad) coma en el nive) de su tecnologia y costos de factores de produccion.
La integraci6n de los ','enclaves" asi como su importancia en la producci6n
nacional const.ituyen una problematica naciona!.

2. Actividades de sustituci6n industrial, creados ûnicamente con capi
tal extranjero 0 con éste asociado al capital naciona!. El insumo principal
es importado: las patentes y "royalty" deben pagarse a las firmas multina
cionales; la tecnologia se sitÛ8 en un Hnea de producci6n controlada por el
centro dominante y solamente cuentan con el mercado interno de consumo.
La funci6n estructurante de las actividades de sustituci6n es prâcticamente
incipiente, mientras que la f"lnci6n de estas actividades es predominante en

(4) Véase: II, 1. C., Clasificaci6n de productos de abastecimiento de Lima
Callao; III. 2. B., AnaHsis industrial; III. 2. C., Esquema grâfico de estruc
tura de producci6n; III. 2. E., Referencia te6rica y ejemplo de analisis
en una investigaci61l agraria.
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el sector industrial de bienes de consumo.

3. Actividades nacionales. con una funcion estructurante y capitali.
zante apreciable y un mercado a nivel nacional. Son actividades modernas
con una tecnologia competitiva y con insumo nacional.

4. Actividades regionales 0 locales, creadas seglIn el mercado regio
nal con una tecnologia sencilla y por 10 tanto con una intensidad de capital
bajo.

Il . Funclon estructural y social de los servlcl08 urbanos

La clasificacion por servicios estatales y servicios privados no es su
ficiente para el analisis social y estructural. Ademas, los servicios coma el
teléfono, la electricidad, etc., de un pais, pueden ser primero privados y
luego asociados 0 nacionalizados. Sin embargo, esta c1asificacion pennite
conocer la funcion deI sector pùblico por el roI de servicio (la policia tiene
un roI diferente al de la zona agraria en el sistema de produccion).

En la c1asificacion por ramas, propia para el analisis de la estrue·
tura urbana, se necesita distinguir los servicios particulares de los servicios
prestados a las empresas, cuya importancia indicara la coherencia estruc·
tural y el nivel de equipamiento de produccion deI centro estudiado.

A nivel conceptual el indicador estructural y social de los servicios
puede ser obtenido segun la clasificacion siguiente.

1. Servicios predominantes, que son tecnificados con un radio de ac·
cion mas amplio que el de la ciudad y de sus alrededores, organizados se
gun un esquema a nivel nacional 0 internacional y constituyen el "motor"
deI funciollamiento de su rama en la localidad (comercio por mayor, em
presas de transporte, universidad. hospital, etc.).

2 Servicios medianos 0 inducidos, que son también modemos pero
generalmente individuales 0 familiares, inducidos por el desarrollo de las
actividades "motrices" coma la fannacia, el comercio por menor especia
lizado, etc.

3. Servicios complementarios. que corresponden al patron de consu
mo de una economia en desarrollo, donde una gran parte de la poblacion
de clase media baja no tiene acceso directamente a las dos categorias an
teriores. En el Peru, la bodega, el garaje de reparacion mecanica, etc., son mues
tras de esta categoria de servicios.

4. Servicios "marginales", que son mas bien un subempleo 0 una
actividad adicional de la familia. no requieren de una fonnacion técnica.
La pulperia, el comercio ambulante, la reparaci6n de llantas, etc., son re
presentativos de estos servicios.

En varios centros regionales se puede encontrar cronol6gicamente es
tas categorias de servicios partiendo dei easco urbano hacia las zonas pe
riféricas.
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Esta clasificaci6n no tiene normas técnicas para todas las regiones
dei pais, su, parâmetro depende de los trabajos preparatorios de integraci6n.
Recordemos que se trata de la investigaci6n basica a nivel regional 0 ur·
bano y que la "producci6n" deI lustrador de zapatos 0 deI canillita no puede
ser contabilizada en el mismo rubro que el trabajo de un ingeniero.

III. Distinci6n econOmica y social entre la Iartesania y la pequeiia industrla

En este campo, las cifras estadisticas y particularmente el criterio de
"nûmero d~ personas empleadas" no son suficientes para clasificar social
mente estas actividades. La organizaci6n técnicosocial caracteriza mejor la
actividad artesanal, por la particularidad de sus relaciones de producci6n.
Una carpinteria con 10 trabajadores es un taller artesanal; al contrario, un
ensamblador de muebles metâlicos con 3 obreros puede ser localizado den·
tro de las relaciones capitalistas de producci6n.

A R T,E SAN 1 A

i
Predominarkia deI trabajo de ma·
no y particularmente' en la termi
naci6n de un p~ducto.

El responsable deI taller trabaja
con sus compaiieros y tiene la mis
ma formaci6n profesional que és
tos. La fqrmaci6n profesional se
realiza mec:liante el aprendizaje.

Remuneraci6n por destajo y rara
mente se pagan salarios, se or
ganizan bajo la forma deI gremio
corporativo.

Taller generalmente adjunto al alo
jamiento, sin contabilidad, sin
"stock" de insumo. .

No especializada en un solo pro
ducto, y a veces combina la pro
ducci6n fisica con el servicio la
actividad ~roductiva con la corner·,

cializaci6n de la producci6n.

INDUSTRIA

Predominancia de la maquina y de
la fuerza motriz coma base dei pro·
ceso de trabajo.

No es necesario que el responsable
tenga la misma formaci6n profesio
nal que sus obreros. Es un empre
sario. La formaci6n de los obreros
no se realiza en la misma empresa,
es incumbencia de una escuela.

Obreros asalariados cuya lucha pasa
por el sindicato.

Empresa separada dei alojamiento,
con contabilidad, "stock" y sistema
de gesti6n de empresa.

Especializada en uno 0 mas produc·
tos, pero bien determinados. La liga·
z6n con el mercado se realiza me·
diante distribuidores 0 comerciantes.

La organizaci6n técnicosocial determina, pues, el tipo de relaciones
de 'producci6n, que es el objeto dei analisis basico y elitructural.

IV. Acumulacl6n social reproducdva

En "arios paises en desarrollo, algunos dirigentes ignorantes 0 dema-
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gOglCOS, afirman que ya se ha "socializado" la economia nacional porque el
sector publico ha invertido N porcentaje de las inversiones totales dei pais
en el ano X. Tai afirmaci6n esta sujeta a discrepancias:

La inversi6n sola e inclusive el cambio de las relaciones de pro
piedad no significan la socializaci6n dei sistema de producci6n, si éste se
queda dentro dei conjunto de las relaciones capitalistas de producciôn.

2 Generalmente, en estos paises, la inversiôn publica se orienta ha·
cia la infraestructura de transporte, las construcciones, el equipamiento de
los servicios publicos y los sectores sociales, mientras que el capitalismo
privado dedica la mayor parte de sus inversiones al rubro "directamente
productivo". Supongamos que el sector publico ha realizado 60% de las
inversiones nacionales y solamente el 20% de las inversiones publicas son
directamente productivas. Esto quiere decir que el sector publico no ha par
ticipado sino un poco mas que el 12 0il en las inversiones directamente pro
ductivas. Preparar un parque industrial, comprar escritorios y sillas de oh·
cina no pueden compararse con la compra de una maquina que mejora la
productividad.

En consecuencia, los trabajos sobre la acumuladôn deberian:

DistinguJr la acumulaci6n capitalista, cuyo objetivo es esencialmente
aumentar la tasa de ganancia, de la acumulaci6n social que permitirâ me·
jorar el trabajo social y el proceso de producci6n;

Difereoctar las categorîaas de inversiones: la inversi6n bruta y la neta,
la inversi6n tecnolôgica;

Racer un anâlisis "fisiolôgico" de las inversiones netas para evaluar
su impacto.

Este anâlisis "fisiolôgico" deberîa c1asificar las inversiones netas se
gun su impacto en el proceso de trabajo y de producciôn:

a. la inversiôn en la Infraestructura bâsica (transporte, vivienda, obras pU.
blicas); .

b. la inversiôn en el equipamiento dei hogar y servicios de apoyo;
c. la inversiôn sociocuitural;
d. la inversiôn de la capadtaci6n profesional que tiene una incidencia i~

directa en el progreso técnico de producciôn;
e. la inversiôn tecnolôgica que impacta directamente el trabajo productivo

y la productividad dei trabajo social.

Esta c1asificaciôn permitira analizar el roi estructural de las inver
siones, especificando sus efectos (creativos, inducidos, motrices) que refor
zarân el sistema, 10 cambiarân 0 10 superarân para una transiciôn hacia
otro sistema de producciôn. (Véase los problemas de acumulaci6n y modos
de producci6n en el Capitulo IV, segunda parte, letras B, C y D.
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III. 2. TECNICAS DE ANALl81S

Las técnicas de analisis dependen de los objetivos buscados
por el estudio y de los datos reunidos para el analisis. A pesar de
ello, en el campo metodol6gico, se puede también pensar en un fun
damento conceptual que sirva de td6n de fondo para el anâlisis
socioe<;on6mico en el Pc;ru de boy:

1. el amilisis debe ligarse a la reaIidad nacional, eXRresada
por su proceso hist6rico y su particularidad espadal, subrayandose
las consecuencias de este proceso hist6rico sobre la estructura de
producci6n, la capitalizaci6n, el espacio y la estructura social;

2. un inventario critico de la transposici6n mecanica en el
pais de los instrumentos neoclâsicos y tecnocrâticos concebidos por
y para otra realidad; este inventario constituye un complemento de
la realidad nacionaI. Ambos permitinln elaborar los conceptos ope
rativos para el anâlisis;

3. asi mismo, se harn un invcntario de los trabajos existen
tes considerando su finalidad social;

4. se fijara los objetivos dei analisis, tanto a nivel politico
social, coma a nivel econ6mico y, eventualmente, empresarial;

5. 10 anterior también permitirâ la eJecci6n de conceptos
para el anâlisis.

Los objetivos dei anâlisis se situan a diferentes niveles:

1. el nlvel politico-social se refiere a la politiea actual de
cambio estructural, a las reformas en las reJaciones de propiedad.
al roi dei Estado en el proceso de transformaci6n estructural, a la
organizaci6n social de producci6n y a las fuerzas productivas que
tienen relaci6ri con el objeto dei estudio;

2. el nivel econOmico trata' sobre las relaciones y cfectos
intersectoriales e interindustriales, el impacto sectoriaI, las rela
clones espaciales, los problemas especificos: empleo. abastecimienlO;

3. el nive} empresarla1, considerado eventualmente, se si
lua dentro de una rama de pro~ucci6n que tiene una funci6n es
pecffica cn la estructura de producci6n, la cual es necesario acla
rar.

El anaJisis en estos tres nivcJes, dehera 'permitir la elabu
rad6n de un documento operativo y bâsico; documento que a su
vez completara a los modelos de evaluacion de proyectos, que es
tan basados ûnicamente en el analisis costu-benefjcio y los efectos
sectoriales. En esto radica la diferencia f undamenla) entre un tra
bajo parciaJ y un trabajo integral.
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Como conceptos utilizables actualmente en el Pero, se pue
den prever principalmente los siguientes:

1 el sistema de producci6n y la organizaci6n social pro-
ductiva, 0 sea el sistema econ6mico y social;

2. el espacio socioecon6mico, que permitira delimitar las
regiones econ6micas basicas;

3. la articulaci6n-integraci6n para los sistemas y las re
giones:

4. la decisi6n dentro de un conjunto de sistemas 0 de re
giones;

5. el roi dei Estado coma un agente transformador de es
tructuras;

6 . la transici6n 0 reproducci6n dei proceso (5).

A. Anallsls regional para la planiftcaclon

La regi6n nos ofrece un campo privilegiado para la observa
ci6n de los efectos y consecuencias de una politica planteada a ni
vel nacional, porque ella es la base dei sistema nacional de pro
ducci6n. Pero, la regi6n no tiene las fronteras de un Estado y tarn
poco las barreras aduaneras y financieras de un pais. Por esta raz6n
y también por otras de orden econ6mico y social, es mucho mas
dificil realizar un anâlisis a nivel regional que trabajos a nivel na
cional. De la misma manera, la delimitaci6n dei âmbito de inves
tigaci6n no es siempre fâcil sino imposible sin disponer conceptos
y criterios adecuados.

Para que tenga una finalidad operativa y social, un analisis
debe ser:

1. basico, es decir que afecta la estructura de base dei pro
ceso nacional y su muestra esta constituida por unidades prima
rias, sociales y econ6micas, y/o unidades basicas dei sistema de
producci6n, de distribuci6n y de acumulaci6n,

2. multisectorial e intersectorial, que abarca los sectores
de propiedad, los sectores de producci6n, las ramas de servicios,
asi coma sus relaciones y efectos reciprocos,

3. espacial que destaca el roI de las relaciones espaciales
de la regi6n por poder prever su funci6n en el espacio nacional,

4. integrado, tanto a nivel estructural y global camo a ni
vel de la articulaci6n de los espacios nacionales.

(5) Se dara un anâlisis de estos conceptos en el Capitulo IV.
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El analisis regional no se limita a una regJOn 0 un sistema
regional, una rama, una empresa, un proyecto, una comunidad,
sino que es un analisis integral e integrado. Sin esos requisitos,
el analisis no contribuye eficazmente a la planificaci6n regional y
se queda solo como una observacion estadîstica y coyuntural, co
mo una actividad de cuentas pûblicas. Por 10 cuaI. tanto la pla
nificaci6n regional como nacional se ven privadas de un instru
men.to basico de coordinacion, de prevision y de programaci6n mul·
tisectorial.

MODELO TENTATIVO DE ANALISIS SOCI6-ECONOMICO REGIONAL
PARA SERVIR A LA PLANIFICACION INTEGRAL EN EL PERU

Se trata dei anâlisis para la planificacion regional y la obser
vacion de los fenomenos econ6micos que engendran el cambio es-
tructural y coyuntural. .

El analisis regional puede ser un instrumento a través dei
cual la planificacion, tanto a nivel regional como a nivel nacional,
cumple un roI de coordinaci6n y previsi6n.

Intentaremos adaptar, por una parte, las posibilidades y li
mitaciones de planificacion regional y, por otra parte, los trabajos
metodologicos realizados.

En este esfuerzo de sfntesis empleamos palabras sencillas
pero con el significado técnico mas preciso posible.

1. Problemattlc:a aduaI de la pla.nU'lcacl6n repoaal

La planificaci6n regional en el Pero, a pesar de sus cinco aDos de ex
periencia y de esfuerzos, es una actividad reciente y muy "joven" relaciona
da a la técnica y a la teorfa de la planificaci611 a nivel naciQnal conocidas
en el mundo. En consccuencia, se encuentra un problema de orden técnico
y conceptual para todos los paises en proceso de desarrollo V no solamente
para el Pero.

Sin embargo, en el Pero, este problema es mas agudo en el sentido
de que la descentralizaci6n actualmente (mayo de 1974) planteada no podrfa
lograr el resultado previsto si no hubiera un apoyo de la planificacion re
gional, que con su técnica y sus conceptos de anâlisis favoreciera 0 facihtara
los trabajos de descentralizaci6n.

A. El problema técnico y conceptual

. Generalmente, en los paises en desarrollo los trabajos de anâlisis regi~

nal y de acondicionamiento dei territorio comprenden esencialmente:

1. ubicaci6n de los medios de producci6n programados y de los
proyectos de desarrollo eeooomico y fisico;
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2. localizaci6n de la infraestructura y dei equipamiento urbano;

3 inventario generalmente incompleto de recursos, potencial, adj·
vidades y problemas;

4. recopilaci6n de estadisticas y dt; estlldios existentes o;in llegar "
darles un contenido realmente analitico;

5 Y escasa cuantificaci6n de flu jos globales 0 comerciales pero sm
una c1asificaci6n operativa.

La finalidad operativa de tales trabajos permite solamente las accio
nes de localizaci6n, de repartici6n espacial y eventualmente de distribuci6n
comercial. En consecuencia, no servirian los requisitos para un anâlisis des·
tinado a la planificaci6n regional. Ademâs, existe en estos trabajos una con
fusi6n muy importante de orden te6rico y metodol6gico:

1. la planificaci6n regional no es una sllma 0 inventario de proble
mas, politicas y programaci6n sectorial;

2 las técnicas de la macro y de la microeconomia no pueden ser
utilizadas como tal en el anâlisis regional !'.in adaptaci6n a una realidad
regional (6); \

3. el espacio econ6mico y social de la regi6n no es simplemente un
espacio fisico;

4. la regi6n no es un pequeno pais pero es parte integrante de él;

5. la fund6n regional es diferente de la dei pais y la funci6n de una
regi6n relacionada a las demâs regiones puede ser diferente, complemcn
laria 0 compensadora.

Estas consideraciones criticas generalmente muestran la necesidad
imperativa de una metodologia no clâsica que permita elaborar un modelo
conceptual y operativo de anâlisis regional para la planificaci6n. Ademâs,
el proceso peruano de desarrollo no es tampoco un proceso clasico; por
consiguiente, la metodologia clâsica y los modelos clâsicos no correspon
den forzosamente a esta realidad.

B. La planificaci6n regional y la descentralizaci6n

El segundo aspecta de la problemâtica de la planificaci6n regional es
el desajuste entre el avance de la planificaciôn regional y el atraso en la
descentralizaci6n de los niveles de decisi6n politica, econômica e institllcio-

(6) Por ejemplo. las inversiones netas de la reglon se analizan de modo
diferenle a la acumulaci6n nacional y los activos fijos de una empresa;
el desarrollo agricola de una regi6n es parte deI desarrollo nacional V
dlft:rente dei crecimiento de la producci6n de una industria 0 de u~
fundo agricola.
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nai. La eficiencia ôptima de la planifieaci6n regional depende de esta des
centralizaci6n.

Sin una descentralizaci6n politica, la regiôn participa en' el plan na·
eional solamente a través deI aparato administrativo regional y sin que éSte
sea capaz de tener una participaci6n activa en el plan por razones de jerar
quia burocratiea. Los servicios publicos regionales juegan' aqui un roI pu·
ramente eJecutivo. De la misma manera, sin una descentralizaci6n econo
miea, el plan regional depende de la regionalizaci6n sectorial dei plan na
cional, yeso cuando sea posible. De este modo, el plan regional no tiene
ninguna Iigaz6n directa con la coyuntura internacional que compone el nivel
global de I?lanificaci6n. La participaci6n de la regi6n en el plan nacional sera
entonces sectorial y no de manera integtal e integrada.. . l '

Para la aplicaci6n de cualquier plan 0 mQJlelo de desarrolloy de las
leyes econ6micas en una sociedad que busca un desarrollo no capitalista.
se necesit~ la participaci6n integral y activa de todas las instituciones de
esta sociedad. Se trata no solamente de las instituciones polfticas sino tam
bién de las instituciones sociales. econ6micas, religiosas, culturales. gremia
les, étnicas ... ; es decir, la totalidad 0 por 10 menos las .fuerzas activas de
I~ sociedad considerada. El desarrollo de las fuerzas de trabajo, y por am~

pliaci6n, dt las fuerzas productivas debe realizarse de manera masiva e iDs
titucional dentro dei proceso de descentralizaci6n econ6mica.

Actualmente, con respecta a la descentralizaci6n en el Peru, soIamen·
te se esta realizando una parte de la desconcentraci6n administrativa. En
esta situacl6n, el anâlisis regional debe permitir a la planificaci6n regional
cumplir las tareas siguientes:

-.",",

1. servir de plataforma transitoria 0 de eslab6n entre la desconcen
traci6n y la descentralizaciôn;

1

2. asegurar una actividad de observaci6n eeon6mica multisectorial
y uria "guia" para el acondicionamiento de) territorio y para la ubicaci6n
de los proyectos de desarrollo regionai.

Il. El amillsl. reglooal y la oonœpdOn dei plan

Un modela de anâlisis 'regionaJ para la planificaci6n depende de la
concepci6n deI plan, de sus posibilidades y Iimitaciones actuales y futuras.

Por lb tanto, se necesita analizar los principales roles y funciones deI
plan regional euya elaboraci6n debe basarse sobre un anâIisis regional nor
malizado a nivel nacional.

En e$te modelo se toma en euenta principalmente el fundamento po
Iitieo deI plan integrado e integral a través de los coneeptos de sistema
socioecon6mico regional, articulaci6n de los sistemas regionales y roI dei
Estado. Este Ultimo constituye la fuerza promotora deI aetual cambio es
tructural en el pais.
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A Una planificacion integrada e integral

La integracion dei plan regional al proceso nacional de desarrollo es
una de las condiciones imperativas de una planificacion global. Esta integra
cion es a la vez sectorial, espacial y coyuntural.

Sectorialmente, la regionalizacion de lo~ objetivos nacionales facilita
la tarea de integracion dei plan regional pero es necesario analizar:

1 la funcion interna en la region y la funcion interregional de esos
objetivos n:gionalizados asi como sus relaciones intersectoriales e interindus
triales;

2 la funcion complementaria 0 especifica de las actividades regiona
les en el contcxto cstructural nacional y de la coyuntura internacional.

La integracion dei plan regional a nivel nacional es mas complicada
en 10 espactal que en 10 sectorial. En efecto, el espacio regional es diferente
dei espacio fbico pOl' la importancia de las actividades humanas. El espacio
regional es también un espacio fisico pero dentro dei cual se ubican los sis
tcma~ socioeconomicos. En este sentido, la suma de las partes no es igual
al todo, coma en el espacio fisico (7).

La dificultad de integracion nacional dei espacio socioeconomico re
glonal es similar a la de los calculos integrales relacionados a los calculos
c1iferenciales. Ademas de esta dificultad, la integracion dei espacio socioeco
nomico es una actividad de relaclôn artlculacl6n de los sistemas socioecono
micos que necesita nosolamente una integracion region-pals sino también
IIl1a armolllzauon pals-regiOn. A~i pues, es LIll movimiento de ida y "L1e1la
<:nln.. regi6n y pais.

Regionalizacion de objetivos
nacionales.

)

Coyuntura Pals

2 Integracion nacional de
espacios y sistemas

(

3 Revision de coherencia,
nuevo desequilibrio.

4 Planificacion global regio
nalizada, descentralizada.

(

)

Regi6n

(7) El espacio fisico es un territorio que comprcnde las propiedades adi
cionales y, por tanto, la suma de sus partes es igual al todo, a sca:

n
L x = Xl + x2 + ... + Xn ; mientras que el espacio socioeconomico
i=1 n

es un producto de sus elementos: :Tt X = xt x2' .. '" 'x,..
i=1
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La planificaci6n regional estA estrechamente Iigada' a la desconcen
traci6n y a .Ia descentralizaci6n de las cuales dependerâ la eficiencia deI plan
regionaL :

La attlcuJac:lôn de los slstemaa de produ.cclôn. El aparato productivo
pernanD legado por el pasado hist6rico no tiene coherencia por su compo.
sici6n MUY heterogénea:

l , un sistema capitalista en las actividades modernas ûrbanas, in
dustriales y mineras;

2. un sistema de predominaci6n capitalista e introducido por la pe
netraci6n capitalista (servicios, artesania mecanizada. pequei\as îndustrias y
minas, producci6n de hortalizas y de pan lIevar alrededor de las grandes
ciudades).

3. un sîstema vinculado al' capitalismo y a la economia de mercado
solamente por sus flujos de compra deI minimo vital y de venta de una
pequei\a parte de sus productos alimenticios (comunidades rurales y mini·
fundios marginales). La relaci6n de fuerzas entre este sistema "tradicional"
y el capitalismo se realiza en provecho deI ultimo;

4. un sistema de comunidades selvaticas aisladas cuyas relaciones
sociales de producci6n son las deI comunismo primitivo (este sistema es
poco conoaido actualmente). /

Al agruparse estos sistemas para sintetizar tenemos:

1. UP modo de producci6n capitalista en dos primeros casos (l +2),
predominarhe capitalista con los tres primeros 0+2+3);

1

2. y: un modo de producci6n esencialmente precapitalista en los dos
ultimo (1 +4).

Generalmente, en las regiones de la costa y de la sierra, se encuen.
tran tres tlpos de sistemas: l, 2 Y 3. Solamente en la regi6n oriente. y en
los departamentos y provincias selvaticas existe una formaci6n socioecon6
mica esencialmente no capitalista.

Después de las reformas realizadas desde 1968, existen ahora:

1. un nuevo sector cooperativo (CAP, SAIS);

2. un sector deI capitalismo deI Estado reforzado por las nacionali
zaciones (8);

3. un sector reformado con las comunidades laborales;
4. un nuevo sector de propiedad social;
5. un Sector privado individual 0 familiar.

(8) Algunas unidades deI capitalismo deI Estado existian antes deI ano
1968 (puerto, siderurgia ... ).
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Esta nueva perspectiva de desarrollo basada en las refonnas y la
estatizaci6n de las actividades claves, ha engendrado un nuevo tipo de
estructura y, por supuesto, una situaci6n estructural:

1 un nuevo tipo de relaci6n entre el sector no capitalista y el sector
capitalista 0 esencialmente capitalista;

2 un desequilibrio entre el cambio de las relaciones de propiedad
y los factores econ6mieos y técnicos de producci6n.

La planifieaci6n regional integrada tiene aqui una tarea tremenda en
el anâlisis de las modalidades y las acciones de articulaci6n de los sistemas,
tanto a nivel regional coma a nivel nacional, èon el objeto de reducir los
antagonismos entre:

1 los sistemas econ6micos entre si;
2 las fonnaciones sociales entre si;
3. los sistemas econ6micos y las fonnaciones sociales.

El resultado de esta artieulaci6n-integraci6n deherfa pennitir el desa
rroUo de las fuerzas productivas en su conjunto. La ausencia de este desa
rrollo ha sido la causa fundamental dei subdesarrollo econ6mico y social
dei pais.

Esta acci6n es, ademâs, la principal medida de la plaDlflcadoo inte
gral en el sentido que el concepto artlculacloD de los sIsteIDu aoç10ec:0n0
mlcos pennite sintetizar globalmente las relaciones intersectoriales y soci~

econ6micas, la vinculaci6n de los espacios dentro de los cuales se ubican
los sistemas y el roI predominantemente operativo dei Estado dentro de los
sectores gestionados y respaldados por él.

La planificaci6n mtegral es, ademâs. una combinaci6n de los analisis
~. de las programaciones sectoriales. de programas de acci6n por tipo de
pmblema 0 de politica (politica econ6mica, poUtiea social, polftica espa
cial. .). de inventario, de problemâtiea y de potencia!. Una planificaci6n
es tarnbién mtegral porque.

1 combina elementos fisicos y sociales;
2 conoce la potencialidad coma la dinâmica de cada sector (privado, pû

blico y refonnado ... ) y
3. se vincula con la coyuntura intemacional y nacional .

Estos factores imperativos permiten a la planificaci6n esclarecer in
tegral y fundamentalrnente el proceso de desarrollo en su conjunto.

El fundamento estratégico de la planificaci6n integrada e integral
dcbe materializar el carnino que empieza desde las acciones de desarrollo a
corto plazo hasta la opci6n politica fundamental determinada por los res
ponsables de la vida de la naci6n. Entre las acciones que son operaciones
a corto plazo y la opci6n politica fundamentaJ a muy largo plazo 0 atem~

rai, los planes a mediano plazo debertm tener cada uno su orientaci6n po-
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IHiea y una fijaci6n de sus objetivos clasifieados por prioridad. La fijacion
de prioridad planifieada permitirâ mantener la orientaci6n basiea e iniciat
dei plan, cualesquiera que sean la coyuntura econ6miea y la fluctuaci6n de
la disponibilîdad financiera dei pais.

Seria necesario distinguir la meta de cada plazo y no considerar por
ejemplo la opci6n fundamental de una "Democracia Social" coma un ob
jetivo a mediano plazo 0 coma una medida politica a largo plazo (9). El
desarrollo de un pais 0 la mutaci6n social de una sociedad 'es un proceso a
muy largo plazo que necesita la detenninaci6n de los objetivos principales
para cada fase deI proceso. Esto no signifiea que las fases 0 etapas son
netamente separadas una de la otra. Es un proeeso continuo pero planifi
cado de tal manera que cada plan tenga sus tareas principales (primera
prioridad) y sus tareas secundarias.

Las tareas principales pueden ser los objetivos prioritarios de là dicha
tase y las demas tareas de menor importancia para esta fase pueden ser
destinadas a acabar los trabajos de la fase anterior 0 a preparar una nueva
fase de poUtiea econ6miea. El pasaje de una forma de producci6n a la otra
no puede suprimir inmediatamente todas las secuelas de la forina anterior.

La planificaci6n signifiea prever y formular en una fase detenninada,
las tareas para la proxima etapa. Asi se puede decir que no hay una sepa-
raci6n entre fases 0 entre plazos de plan. -

Desde esa estrategia. y dada la escasez de datos precisos sobre la
producci6n agropecuaria de v1veres y ,sobre los servicios urbanos (10), etc.,
la planifieaci6n regional actual es mas operativa en 10 cualitativo que en
10 cuantiiativo.

Este ultimo es necesario en las actividades modernas particulannen
te. En este sentido, el analisis regional debe subrayar especialmente el as
pecto cualitativo referido a'

1. el cambio de la estructura;
2. la articulaci6n de los sistemas y de los espacios;
3. el potencial productivo (equipamiento, infraestructura, acumulaci6n rt."

productiva ... );
4. el reordenamiento deI aparato administrativo, de la gestion econ6mica

y de las instituciones regionales.

(9) El presente modelo de analisis fue realizado a princlplOS deI ario 1974,
época en la cual la frase "democracia social de participaci6n plena"
fue. men~ionada en varios trabajos c?mo objetivo a mediano plazo, ...
je mcluslVe a corto plazol

(10) Estos dos sectores ocupan la mas grande parte de la PEA.
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EJEMPLO DE TAREAS POR PLAZO

Muy largo pla7.o Largo pluo Mediano plazo Corto plazo
o atemporal

CONCEPCION Opeion ideol6gica Polftica Orientaci6n Programaci6n
fundamental polftica

Polîtica Modelo social y Cambio de Objetiv05 dei -Acciones con·
econ6mica sus requisit05 estroctura plan con priori. certadas
planificada materiales dad

-Proyecto5

Ejempl05 -Ordenamiento -Cambio de -Reformas de -Presupuesto
econ6mico ~l las relacione5 estroctura bienal
social <le producci6n

-Superaci6n dei -Acondiciona· -Proyect05
, sistema miento dei

existente territorio



B. Planifkaci6n, observaci6n y estudio

UbicJda cerca de Jas unidades bâsicas de producci6n, la planificaci6n
regional ti~ne también la vocaci6n de un organismo técnico de observaci6n
coyuntural ! y de estudios socioecon6micos en la regi6n. Estos trabajos son
necesarios :para la vigilancia de los fen6menos econ6micos y para las ope
raciones eoonomicas coma el acondicionamiento deI territorio y la ubicaci6n
de proyectos de produccion, equipamiento 0 infraestructura.

1. La observaci6n coyuntural es necesaria para prever 0 vigilar:

a. los desequilibrios producidos' par el cambio estructural desde las
refonnas;

b. los movimientos de excedentes provenientes de las reformas, asi co
mo la nueva estrategia de los grupas poseedores de los med.ios de
producci6n:

c. los efectos de la coyuntura internacional sobre la regi6n y la ten
dencia de la coyunturl;\ interna;

d. el desenvolvimiento de la ejecuci6n deI plan para el fin, contabilizar
su resultado y compararlo con las previsiones iniciales (evaluaci6n).

2. Los estudios socioecon6rp.icos bâsicos deben formar un marco de re
ferencia ec/;)nomica para varias actividades y acciones como:

a. el ~condicionamiento deI territorio y la localizaci6n de proyectos;
b .. el pasaje entre la desconcentraci6n y la descentralizacion y un me·

can;.smo acelerador de esta descentralizaci6n;
c. el ~onocimiento de la capacidad real y potencial de la regi6n asi co

mo 1 su problemâtica y sus pasibilidades de acci6n.

C. La planificaci6n regional y el roi deI Estado

En el proceso peruano, el Estado juega un roI determinante y decisi
vo en el cambio estructural. El roI deI Estado comprende no solamente el
aparato administrativo sino también, y sobre todo, la superestructura juri
dico-institucional, la funcion empresarial y normativa deI Estado.

La planificacion regional puede representar una instituci6n a través
de la cual se materializa y se refuerza el roI deI Estado como promotor de
cambio estructural. En ese sentido, el anâlisis regional debe estudia~ y pro
fundizar:

1. la coherencia 0 el desajuste entre la superestructura palftica y la in
fraestructura material productiva;

2. las acciones concertadas ,0 desajustadas de las instituciones regionales
frénte al cambio de la estructura y de la nueva situaci6n 0 el nuevo de
sequilibrio engendrado par las reformas;

3. la consecuencia y el resultado de la intervencion estatal en cada sector
de la economia regional: sector pûblico, capitalismo de Estado, sector
coopel"ativo, sector privado, propiedad social, etc.;

i
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4 la eficacia y los defectos dei aparato administrativo trente al proceso de
desarrollo actual: esta eficacia debe reforzar el roI superestructural dei
Estado.

III. Coocept08 y criterios de an8UsIa

La eleccion de conceptos y criterios ha tomado en cuenta la especifici·
dad de la planificaci6n regional, la realidad actual y los cambios previsibles
en el futuro. Estos factores son necesarios para un trabajo conceptual, pero
eso no quiere decir la validez rfgida en el tiempo y en el espacio de los con·
ceptos elaborados. Por 10 tanto, se necesita una adaptaci6n de estos instru
mentos analiticos, adaptaci6n indispensable sobre todo segUn la coyuntura
politica a nivel nacional.

A. Fundamento conceptual

El sistema capitalista dependiente. heredado dei pasado hist6rico, no
es capaz de reducir la desigualdad estructural y tampoco de resolver los
antagonismos internos dei aparato productivo. En consecuencia, no existi6
una verdadera estructura econ6mica nacional por las razones siguientes:

1. la articulaci6n de las unidades basicas regionales 0 sistemas regionales,
se ha realizado bajo la forma de correlaci6n de fuerzas (dominaci6n) 0

de yuxtaposicion incoherente;

2 las formaciones sociales han sido separadas unas de otras por los efec·
tos de segmentaci6n social:

3 no existe tampoco una coherencia entre la organizaci6n social de tra
bajo y el aparato productivo. Eso ha sido la contradicci6n fundamental
dei sistema;

4. la mayor parte dei espacio nacional no ha tenido un equipamiento de
produccion adecuado para favorecer el desarrollo de las fuerzas produc
tivas, condicion primera de una economfa nacional. El acondicionamien
to dei territorio habia sido orientado esencialmente a reforzar el patr6n
exportador-sustitucion cuya consecuencia fue la dependencia econ6mica
dei pais cada vez mas grave. La concentraci6n urbana (actividades y
poblacion) asi coma la centralizaci6n metropolitana (Lima-eallao) son
una consecuencia estructural de este proceso econ6lJnico;

5 la debilidad dei pais en la escena intemacional y la incapacidad de las
instituciones nacionales no permitieron al Estado jugar un roi determi
nante en el proceso de desarrollo de la producci6n econ6mica .

Frente a esta situaci6n, se ha decidido la "superaci6n dei sistema"
existente por un "nuevo ordenamiento econ6mico y social".

El cambio de la estructura por un reordenamiento economico y social
ha sido la principal preocupacion de los planes nacionales y politicas re·
gionales.
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Los factores fundamentales anterionnente considerados Hevan a la
elecciôn de conceptos y criterios que deberfan facilitar y favorecer el am~.
Iisis regional nonnalizado a nivel nacional.

B. Conceptos fundamentales y criterios basicos

Los <!onceptos y criterios escogidos son confonnes al plan general de
anâlisis adoptado por las instituciones de Planificaciôn:

a. Caractqrizaciôn de la regiôn 0 de los sistemas regionales;
b. conceptualizaciôn de lapoiitica de desarrollo regional;
c. estrategia, objetivos, acciones ...

Para i este fin y segUn los factores analizados anterionnente, se ha
elegido tres conceptos: "sistema econômico y social", "articulaciôn de los
sisternas" y "roi dei Estado". La vinculaciôn entre estos conceptos y los ca
pltulos dei: plan regional puede ser esquematizada de manera siguiente:

, ,

SISTEMA ARTICULACION ROL DEL ESTADOl .. ---.
Caractériz~ci6n __~~ Conceptualizaci6n ~(-.... Estrategia,

acciones

1. Concepto "sistema econômico y social"

En un trabajo de anâlisis para la planificaciôn regional, el concepto
de sistema; econômico y social puede ser identificado por un conjunto de:

a. actividades y de unidades de producci6n, de consumo de bienes y de
servicios, de redistribuci6n de ingresos y de acumulaciôn de capital;

b. una formaciôn social dedicada a las actividades econ6micas seiialadas;
c . los factores técnicos y econ6micos de producci6n y de distribuci6n.

Bste conjunto funciona segUn un mecanismo interno propio, tiene un
tipo espec1fico de relaciones con el exterior y es ubicado dentro de un es
pacio detenninado. As!, el espado ftsico Hega a ser el espacio econ6mico y
social. Las relaciones de producci6n determinan en ultima instancia, la ca·
racterizaci6n poUtica dei sistema econ6mico y social.

Criterios, bâsicos dei concepto "sistema":

a. Estrudura de producci6n: valor agregado, trabajador, insumo \por sec·
tor, por categorfa '(exportaci6n, sustituci6n, nacional, regional.local) y
por estado deI producto (bruto, etapas de transformaci6n). La estruc
tura de producci6n indica el pertil técnico-econ6mico de un sistema.

b. Factores técnicos y econ6micos de producci6n de redistribuci6n y de
acumulaci6n: técnica y tecnologia empleadas, calificaciôn profesional dei
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personal, distribuci6n de ingreso, patron de consumo, relaci6n con el
mercado. circuito comercial, términos de intercambio, financiami~to.

gesti6n. acumulaci6n.

Los factores técnicos y econ6micos de producci6n completan la es
tructura de producci6n. Estos dos criterios confonnan una estructura eco
namica a +b, dentro de la cual se consigue Indicadol'es y variables ne
cesarios a la observaci6n de la coyuntura, a la proyecci6n planificada, al
acondicionamiento dei territorio y la ubicaci6n de proyectos de desarrollo.

c . Fonnaci6n y organizaci6n social de producci6n: organizaci6n social de
los trabajadores, proceso hist6rico y social de su fonnaci6n, su relaci6n
con el sistema de producci6n fisica, la estructura de propiedad, el modo
de redistribuci6n de ingresos y de acumulaci6n.

Este conjunto a + b + c representa la estructura social y econ6mica
en un anâlisis politico-social combinandose los factores de propiedad, de
producci6n, de trabajo, de redistribuci6n y de acumulaci6n social.

d Espacio socioecon6mico: es un espacio ffsico dentro dei cual se ubica
una estructura social y econ6mica. Las dominantes socioecon6micas dei
espacio son: tipificaci6n dei espacio, su organizaci6n interna (acondicio
namiento dei territorio), su funci6n en el Marco nacional y regional, su
equipamiento de producci6n y de comunicaci6n, su capacidad real y
potencial. Estas dominantes penniten un anâlisis operativo centrado s<>
bre el problema de articulaci6n-integraci6n dei espacio, as( <:01110 sobre
el de la compensaci6n-desconcentraci6n-descentralizaci6n.

Z. Concepto "articulaci6n de sistemas econ6micos y sociales"

Este concepto no significa una vinculaci6n fonosamente organizada
o una articulaci6n de tipo "estructuralista" y coherentemente "detenninista".
AI contrario, el concepto de articulaci6n empleado para el arnllisis regional,
èS un complemento dei concepto "sistema" y deberia estudiar las relacio
nes entre sistemas y entre espacios:

a la funci6n 0 las funciones dei sistema referido a los demâs por tipo de
flujos (intercambio de factores de producci6n y de consumo, finanzas,
equipamiento) y por el movimiento migratorio. El grado de la dinâmica
dei sistema puede ser definido por estas funciones;

b la forma con la cual un sistema es ligado al otro 0 los demas (compe
tencia, dominaci6n, interdependencia 0 complemento);

c. la faIla, la ausencia 0 la coherencia de articulaci6n de los sistemas entre
si y de ellos con el Marco nacional y global;

d. el papel estructural dei sistema coma una economia complementaria,
compensadora, especffica, extravertida, aislada, etc.

Estos criterios deben pennitir un anâlisis que lleve a la sfntesis sobre
las posibilidades, las dificultades y las modalidades que pennitirân la inte-
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gracién dei sistema dentro de la economla nacional.

3. Concepto "roI deI Estado"

El concepto "roI deI Estado" comprende:

por una parte, la superestructura politica, cultural, juridica e insti
tucional. Eso es e! fundamento ideol6gico de un régimen detenninado;

2. por otra parte, el aparato administrativo de los servicios publieos
y gobernantes;

3. al fin, la funci6n empresarial en las empresas estatales (capitalismo
de Estado) y la funci6n normativa dentro de cada sector de pro
piedad.

En un sentido mas concreto a nive! regional, el roi dei Éstado es tra
ducido en la realidad por:

1. la coherencia 0 el desajuste entre el cambio estructural realizado
y la eficiencia as! como la capacidad de los servicios publicos y de
las instituciones regionales;

2. la nueva situaci6n 0 el nuevo desequilibrio engendrado por ese cam·
bio estructural;

3. e! impacto de la intervenci6n estatal dentro deI sistema socioecon6
mico y sus consecuencias;

4 el grade de la participaci6n de la poblaci6n en el proceso de desarrollo
aSI coma su reacci6n frente a la politica econ6mica actuaL

La slntesis de estos criterios anâliticos deberla indicar al fin, el roi
dei Estado en el desarrollo regional, particularmente en la polftica de des
concentraci6n y de descentralizaci6n planteada, la forma de la nueva orga·
nizacién administrativa regional deseada y de las instituciones de desarnr
110 regional .

C Observaciones complementarias

En un anâlisis regional 0 general se necesita subrayar unos puntos
considerados como el centro de los problemas 0 como una técnica indispen
sable a la operatividad deI trabajo.

Distinci6n necesaria:

-Modelo sustitucién

•
-Modelo exportaci6n

Entre la c:auIa,

•
Ejemp. -Dependencia

econ6mica.

el efecto y la consecuencla

•
-"Enclave" no inte-

grado.
-crecimiento

"hacia adentro"
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.. y ..
Ejem.: Términos de intercambio.

0'

Baja productividad

Tasa de pauperizaciôn

o

Relaciones entre ecologfa 'Y técnica '!
producciôn.

Eatre el nlvel estrudunI.. y el Dlve1 précdco..
Ejem.: Concentraciôn urbana Transporte, vivienda, trabajo,

recreaciôn.
Distribuciôn de ingreso.

2. Cambio de estructura. La transformaciôn estructural por las reformas
econômicas y sociales ha dado lugar a:

a, ,Un excedente eeonômico destinado a qué sector, a qué. actividad 0 a
quién? La finalidad dei uso de este excedente (impacto y efectos de cre
cimiento).

b, Una nueva situaciôn econômica y social. ,Oué tipo de situaciôn, dese·
quilibrio estructural 0 pareial; cômo corregirlo?

Esta nueva situaciôn, puede ser observada con la distinciôn cuantita·
tiva y cualftativamente entre los sectores: estatal, cooperativo, refonnado
de la comupidad laboral, privado individual 0 familiar, de propiedad social.
iCwiles son~ Y seran las relaciones intersectoriales, sus consecuencias?

Una observaciôn coyuntural permanente, observaciôn a la vlz cua·
Iitativa y cuantitativa, refuerza el amUis dei cambio estructural.

B. An'''st. lnduatrlal
Se trata de una parte dei planteamiento de un proyecto de

estudio industrial elaborado en un seminario universitario y reali
zado durante mas de un ano.

El objetivo fijado al proyecto ha sido: "Ia estructura indus
trial en el Pern" que deberâ abrir una nueva linea de trabajo sobre
la funci6n deI sector industrial en el proceso de reordenamiento
econ6mico y social.

Es un intento para ligar la formaci6n académica a una capa·
citaci6n prâctica para la investigacion. El estudio se sitUa, por 10
tanto, entre el diagn6stico y la investigaci6n, y en él se emplean al
gunas técnicas de la investigaci6n basica aplicada (11).

(lI ) Cuaderno dei Centro de Investigaciôn, Universidad dei, Pacifico, Traba
jos de Investi~ciôn, N! 2, maYGojulio de J974.
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ESQUEMA PARA UN ANALISIS REGIONAL
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REGIONES Integraci6n REGIONES

regional
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PROYECTO DE INVFSTIGACION: LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL
EN FJ. PERU

A. ObJetlJas

1. Estructura industrial actual y retrospectiva que rnostrarâ, por una
parte, la tendencia estructural y de la dinârnica de tal 0 cual actividad y, por
otra parte, la nueva situaci6n asi cornu el nuevo desequilibrio engendrado
por las nuevas relaciones de propiedad y por el cambio estructural.

2. Riol dei Estado cornu prornotor deI cambio estructural (su pOOer,
sus lirnitadiones), corno\ empresario (capitalisrno deI Estado), cornu gestor
dei aparato econ6rnico (administraci6n, servicios publicos), con su roi nor
rnativo (nonnas de funcionarniento) y su roI jundico-superestructural (leyes,
polftica de desarrollo).

\
3. Relaciones orgânicas 0 relaciones intersectoriales e interindustria·

les. Estas relaciones indicarân a la vez el perfH tecnol6gico de las industrias
y la articulaci6n 0 no de cada actividad de producci6n industrial, la dinarnica
de unas lin~as industriales asi cornu sus efectos creadores e inductores.

4. Tipo de acurnulaci6n en el sector' industrial a partir de la relaci6n
"estructura-acurnulaci6n-tecnologia", El volurnen de la acurnulaci6n neta asi
çorno su eficacia dependen de una estructura detenninada, sobre todo cuan
do se trata de la acurnulaci6n social productiva. El progreso tecnol6gico y el
reforzamiento estntctural son efectos de un tipo de acurnulaci6n detenninado
y a partir de estos criterios se puede cuantificar y apreciar la eficacia' de la'
acurnJ.1laci6h dentro deI proceso de reordenarniento industrial.

Estos objetivos fijados al trabajo tienen corno rnarco global de refe·
rencia econ6rnica: la coyuntura intemacional, los agregados nacionales, la
estructura econ6mica dei pais que constituyen los factores de integraci6n
de la investigaci6n basica.

La segunda fase de investigaci6n que ha de ser realizada ulteriormente
poona ser: l "la funclon dei sector lndustriaI dentro dei proceso de reordena
mlento e<:oMmico y soclaI dei Penî".

B. Variables y datas neœsarlas

1. Para el marco de referencia

a. Coyuntura intemacional: balàIlza cornercial, balanza de pagos, co
rnercio intemacional dei Pero, coyuntura econ6rnica y financiera intemacional,
particularmente en el hernisferio americano.

b, Agregados nacionales: cuenta nacional, poblaci6n activa, valor bru
to de producci6n (VBP), valor agregado (VA), capital y activos fijos (AF),
a nivel global con una especificaci6n por la parte industrial.

c, Estructura de producci6n econ6rnica nacional por categoria de
actividad y por sector de produccl6n, la irnportancia ciel sector industrial en
la estructuta nacional.
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d. Relaciones intersectoriales, el papel organieo dei sector industrial.

2. Para los trabajos de investigaci6n propiamente dichos.

a. Para elaborar la estructura industrial actual y retrospectiva (1965,
1968, 1972) necesitaremos: VBP, VA, trabajadores por subrama (tres digitos
de la Clasificaci6n Internacional Industrial Unificada), insumos con su pro
cedencia.

b El pertil tecnologico y capitalistico de la industria comprende: la
estructura dei capital y/0 activos fijos, la acumulaci6n tecno16gica, las eta·
pas de transformaci6n de cada linea de producci6n, sus relaciones de inter·
cambio de producci6n (insumo, principalmente), el numera de profesionales
y de técnicos empleados. •

c. El efecto estructurai dei crecimiento industrial esta constituido por
la cuantificaci6n de f1ujos de insumo ffsico y de servicios intermediarios con
su procedencia entre dos fechas (1965 y 1972, por ejemplo).

d. En las relaciones de propiedad se distinguen: el capitalismo dei
Estado (publico y mixto), el sector capitalista privado reformado de la co
munidad laboral, el sector de la pequena producci6n. El peso de las firmas
multinacionales merece un tratamiento especial en cuanto a su papel en el
campo de producci6n y de empleo, asi como en el campo de su capitaliza.
cion y de sus lazos con el exterior.

e La utilizaci6n de la capacidad instalada es indicada por la rela·
cion entre la ~apacidad potencial de producci6n y el volumen real de la pro
duci6n industrial.

C Objeto de anausts y de lrintesis

De conformidad con el objetivo de la investigaci6n, el anaIisis sera
centrado sobre:

1 La tendencia de la estructura de la producci6n, de la acumulaci6n
v de la tecnologia entre los anos 1965-68-72 (12).

2. El crecimiento industrial entre 1965 y 1972 con sus efectos sobre la
estructura industrial.

3. Las relaciones técnicas: acumulaci6n tecnol6gica / inversiones bru
tas y netas, coeficiente de capital, eficiencia dei capital por gran categoria
de actividad industrlal.

La sintesis resumira la relaci6n entre la estructura que esta cambian·
do, el tipo de acumulacion reproductiva y el progreso tecnologico coma re
sultado de estos dos primeros factores. La sintesis debera también abrir una
nueva fase de investigaci6n planteada anteriormente.

(12} Son los anos significativos que tienen la estadistica industrial disponible.

109



MODELO lE CUENTAS lE ~8A8 .rn-n........ _16. Jo,. t .....t.......111_)1-'
1-'
0--·················· · .

AOTI__•••••••••••••••••
-_ . au..,_. OIIU ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0001410•••••••••••••.

1 Cl.UlTA lE EXPLOTACIlN-- --- _DO
YALOIl lIiiii

E...."l' =z: ,- lUUR08 SUEl.OO' DEPIltl:CIA..

_E_ - _.
"TEIllA .-Mn _"'CIO-

~... TG DE LA VEIf1ll ra'-'11·
~...~-1- arme lOT'" T'_~~ 'IMANCIE· REMUNERA BALDO TO....L TOTAL T""'OIl- a.E - QOIIO PlIOIlUCCION 8E11W:10a IMJCIIiA

II CUENll' IlE CAPITAL

1
CAPITAL 'hlO TOTAL •• v••S'OW.8 C.....TAL YNUABU; ....... GlUeEIi Da. CAfltTAL

1IIItf.1'WO ra_IDIlD _.-
1..- tR'R 1 TOTAL IPllOYECC~t~W••

CAPITAL DI. Cltl"TO ACNAL "VADO L,;"YADO 1 D11n'ALBI/l8/1II
_,_ l8TI

TOTAL BI/II /1lI l8TI
1 .T4 ••0110 Tuai.... ,......... 1.....-..0

MLA_
"""'_ JmlAIWE.

1 1 1 1 1 1 l 1 1
1 1 1--

III PEItllOMAL Y SALARIOS

Pllt80MAL 'ERlIAMENTI': SALARIO ANUAL TEMPOIIAL. POlI lIEXO 1

;;Z; EIIIUAIlO8~

'~J:~'
__OOSNO

~'i:T PIIllFESIO- O-'EADOS llIIREROS I~ OBRERD.

~= H. 1"~ 'IECII1C08 \IEIlIlEIlORI!S CAL"CAD CA,""""""" TOTAL TECNlCOS ..NIlEllOIlE8 """"""""1' CAUf1C
NO CAUFlC TOTAL

1-..aNtE HALO.

1 1 1 i 1
-~-

1V COMPRAS PAIIA INSUMOI E INVEltSIOHE8,

Illau 110 , 1N VE" SIONES

........A - PMIIIClœ lDI.tIÇ8DCJS V ENVAIeI CO_U8TIBLE TOTAL IMTERIAl. TRANSPORTES EQUIPO IlUiQUlNARIA
T L , TOT L AL "''''''''''DO TOTAL L ""'""DO TOTAL L """'"" TOTAL HACION IWQRTADO TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

y IXI8TEIICIAS

INSUIlO """"10 DE Eat.lPO PlIOIlUCT08 ..........
....TE.... _

~ MWM:A"Mll' EIItlMQ -.. TOTAL ./. Il Ir! ....- 1/. 11/12 &O.noe
/1 SI/R

_.
'/' 11/12 - ./. .'/12 ..- ./. II/II. - ----- ~

1 1 1
l '

1 1 1 1



PROCEOENCIA DE \NSUMOS TRANSfORMACION 'NOUSTRIAL

1 LI'" 1 flleTO TOTAl.
IMPOR- Ta-

INSl..IIIlIO aIL
, CALLAO

1 PA~!-_
NACIONAL TACION TAL

T

\

.a" DPI.
,

CUARI"

f--- 1 - --

NO URI-

1COLA 1

S.IIIIAC"·
1 1

1

8ADO

.1.... r-I
liA

1 1

OTHoe
1

;

TOTAL

EXPOR.I IUITI. ."'O.AL" TOTAL

TAeION TUC ION NACIONAL
LOCAL

-~--l-- --
1

1--------- -- - - f-- --~--- '-'-

1 1

i

1

i-

1

1

-
1

1
Il

1

:'8RI8ADof:
1 1

VA
1

1

l(

1

(

I----I----',----!,--.- _-I--i_---l!--'.T~
OI'PO~I8ILIDA011

,
VI. 1

f-----f-----f---+----------I
IM.OOT '

------ ----"---+--.......,

.0 0_ 0 0 '---__--'

DisTINO DI
I
LAI VI~TA'

1 1

LIMA- ."TOl TOTAL EXPOR. TO-

OIL 1
CALLAO PAI8 NACIONAL TAClOfi TAL

1

1, -1
1

l '
VENTAS pO.. CAneeRI. DI MERr.-MCLA + IXPoffTACION:

CO."'MO 1

'''IVADO 1

CO.SUMO 1

1
IIOTOR

PU-.ICO
1

EQUIPA..

DI

1
"<MAR

1

IQU'P••

1

DI

PlIOauce

-- -iIXPM -
TACION

'1

1

j CIRCUIlO DE PRODUCCION
INDUSTRIAL y DE DISTRI
BUCION DE PRODUCTOS

MANUFACTURADOS

III



D. Procesamieoto cie datos
,

Este trabajo es el mas pesado en la investigaci6n, porque comprende:

1. La tabulaci6n de datos,
2. la revisi6n de su coherencia y
3.l~ explotaci6n 0 el anâlisis de datos.

Un cuadro de estadistica sin revisi6n y sin analisis no tiene ningim
valor anal~t.ico. Ademas, el anâlisis de cuadros estadisticos constituye la
primera fase deI anâlisis general y 10 facilita.

En la investigaci6n sobre la estructura industrial deI Pern se nece·
sitarâ elaborar los cuadros y esquemas siguientes:

1. CIasificaci6n de las industrias por actividad: ademas de las ra·
mas (actividad: exportaci6n, sustituci6n, nacional, regionall local). La fun
ci6n estructurante de las industrias es mejor expresada por la categoria
de la actividad.

2. dnco cuentas por cada empresa estudiada: explotaci6n, personal,
capital y sueldo, compra y venta, existencias. (Véase modelo para la trans
formaci6n de la contabilidad fiscal en cuentas analiticas).

3. Perfil tecnol6gico de las industrias por categoria con los agregados
siguientes: "HP, VA, insumo, activos fijos, trabajadores, acumulaci6n tecno
16gica, coe(iciente de capital y de integraci6n.

4. vA, trabajadores, insumo con su procedencia por etapa de trans
formaci6n de las empresas. Este cuadro permitira elaborar el esquema de
la estructura de producci6n industrial que mostrara la "tela industrial" y las
relaciones de intercambio de factores de producci6n.

5. Efectos de crecimiento con el insumo y su procedencia entre 2
fechas (1965 y,1972, por ejemplo). Este cuadro constituye la base para ela
borar el esquema de efectos de crecimiento de las industrias.

6. qrcuito de producci6n y de distribuci6n especializado. Se trata
de una matriz insumo-producto sintetizada por gran grupo de productos, es
pecializada por regiones y categorïzada por destino de uso deI producto fi
nal. Se puetle también emplear este "circuito" para la estructura econ6mi
ca incluyendo los sectores de produccion.

E. Técnicas de anâlisis, de sfntesls y de proyeœlôn
!

En el analisis, se necesitarâ tomar en cuenta las hip6tesis de trabajo.
el ambito de analisis y el marco te6rico anteriormente elaborado, 0 sea
centrar el anâlisis sobre:

U, tendencia estructural y la nueva situaci6n después de las Tt:'

formas, dentro dei marco de referencia te6rica y econ6mica;

2.. los efectos de crecimiento y deI tipo de acumulaci6n;
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3 las relaciones de intercambio de produccion, la nueva "tela m·
dustrial";

4. el roi dei Estado en el reordenamiento estructural trente a la
division imperialista de produccion.

La sintesis debe conformarse a la meta fijada inicialmente para la
investigacion, 0 sea aportes a los tres niveIes: prâctico, metodologico y
teorico.

Tanto en el analisis como en la sintesis sera necesario distinguir la
causa, el efecto y la consecuencia, 10 que generalmente se confunde en las
monografias y en los diagnOsticos. Ademas el awllisis 1000co por deduccl6n
debe ser completado por un anallsis dialéetlco tomando en cuenta la con
tradicclon interna y extema dei sistema.

En la prevision y proyeccion dei anâlisis para prever los efectos estruc
turales, sena necesario realizar una proyeccion combinando los efectos in·
ductores-creadores con la aceleraci6n de estos efectos.

La inducci6n-creacion viene de:

-La ampliacion de una linea de produccion,
-la creacion de nuevas empresas en una !inea de produccion,
-la creacion de nueva linea de produccion,
--el progreso tecnol6gico en una empresa "mot riz" 0 en una linea de pro

duccion,
--el cambio de la estructura de relaciones de intercambio de produccion.

La ramlficacion engendrada por estas transformaciones tecnologicas,
estructurales y empresariales necesitarâ la creacion de nuevas actividades
de produccion y/o la ampliacion inductiva de las actividades existentes.

Entonces se puede proyectar estos efectos empleando la técnica de
"racimos de producciôn" (13). En cuanto a las relaciones interindustriales
de un racimo con los demâs, asi como su aceleracion y ampliaciôn, la tée
nica de grafos de transterencia puede ser titi! para la proyeccion.

La teoria de grafos viene de las leyes fîsicas aplicadas en la electri,
cidad (sentido de corriente, regulaeion, orientacion, muItiplicaciôn, densi
dad .). Los economistas emplean estas leyes para calcular la transferencia
tineal y no lineal. Eso es el complemento indispensable a la prevision pOl'
la técnica de racimos de producci6n (14).

C. Esquema grafico de estructura de producci6n

La técnica deI esquema grafico, proviene de la "Teoria de
los grafos" (G) que simboliza la relaciân (R) existente entre los
dIferentes pares (x, y) de los conjuntos (E, F) por medio de li-

(13) Cuaderno CIUP, op. cit.
(14) Cuaderno CIUP, op. cit.
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neas 0 f1echas. Por ejemplo, en el grafo de un sistema "sagital",

dados 10$ conjuntos E = {l, 2, 3} , F = {l, 2, 4} , esta

representado por la R = {(1, 1), (1,2,), (1,4), (2,2), (2,4)}

F

En su funcion de relacion coma un producto "cal"tesiano"
E x F, el grafo G constituye su subconjunto R = (E, F, G) donde

G= {(x, y) ~ExF 1 x Ry}

F

y-+------+:-T

y-'-1------~'i';_7"';'"IX

L.....- +--+_........ E

x x'

corno z cxpresa una propiedad P (z) / E x F que define el
grafo G, por Jo tanto z es. un producto de un par (x, y) que indica
una relacion x R y desde una propiedad

ZIL E x F G = {z LEx F 1 p (z»)
La teoria de los grafos de relacion ha dado lugar a varias

utilizacioncs, siendo las mas conocidas:
1.
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1. El P. E. R, T, (Process Evaluation and Review Task), corrien
temente empleado en la programaci6n yevaluaci6n de proyec
tos;

2, la tipologia y la relaci6n en sicologia estructural de gIUpos so
ciales (K. Lewin, J. Moreno, Bavelas , , );

3. el calculo matricial de las variantes de los sistemas de com
portamiento humano en la etnologia y lingüfstica estructura
les (Claude Lévi-Strauss, Noam Chomsky).

En un esquema de estructura de producci6n, la teoria de
grafos puede pennitir la representaci6n gfafica:

1. Del perfH tecnol6gico deI sistema de producci6n, ubicando
cada actividad segun su nivel tecnol6gico dentro deI proceso
de produccion;

2. de las relaciones estructurales entre las actividades de un sis
tema 0 de un conjunto de sistemas; es decir, pennite una re
presentaci6n "fôtogrâfica".

Desde esta idea, se ha considerado a una rama coma un con
junto que abarca una misma linea de producci6n desde el pro
ducto bruto al producto acabado, y a los intercambios de factores
de produccion coma un grafo de relaci6n. Ademâs, ciertas activida·
des que generan efectos "industrializantes", como, por ejemplo, la
producci6n de bienes de capital, que pueden constituir un sub
grafo dentro dei esquema.

La técnica grâfica debera entonces facilitar:

1. Una lectura visual deI sistema,
2. una comprensi6n y utilizaci6n deI trabajo sin requerir altos

conocimientos matematicos .

. Se necesita precisar que esta técnica grâfica esta solamente
en su etapa experimental y que seria posible emplearla en una
proyecci6n, utilizando los calculos de grafos de transferencia (Véa
se la obra citada anteriormente).

D. Metodologia para la elaboracl6n dei esquema grâftc:o de la
estructura de producc16n .

El conocimiento de la estructura de producci6n y de las re
laciones interindustriales constituye una base necesaria para la rea·
lizaci6n de otros trabajos, particularmente para los estudios de la
funci6n espacial de una regi6n detenninada. Estructura y funci6n se
ligan estrechamente; la primera es organica, la segunda es "rela
clonai", Las dos juntas representan eI f.rincipal estudio basico para
la planifjcaci6n y el desarrollo regiona .
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El' esquema grâfico, nueva técnica de analisis y de sintesis,
tiene vaqas ventajas coma las siguientes:

a. presentaci6n mas concreta y mas facil de leer que los modelos
alge&raicos (la lectura visual precede a la lectura m,nnérica);

b. complemento y resumen par figuras a escala de estas modelos
algel)raicos; .

c. instrumento basico de los calculos operativos directamente apli
cados como los calculos de racimos de producci6n (efectos
creadores) y los calculos de grafos de transferencia (acelera
dor y multiplicador de efectos inducidos).

De 10 expuesto anteriormente, el esquema grâfico es esencial
mente~ relaci6n estructural que. comportan las grandes activida
des de Pl7Oducci6n caracterizadas por:

a. su perfil tecnol6gico en el proceso de producci6n,
b. su pa~1 dentro de cada Hnea 0 rama de producci6n,
c. las relaciones de intercambio de producci6n entre cada acti

vidad con las demas.
,

1. Caracterfstlcas g!'!iftcas. Todas las figuras y flechas es
tan a esca.la y por 10 tanto son proporcionales a la cantidad. Cada
una de la~ actividades 0 de las empresas se ubica seg(J.n su funci6n
estructural en el proceso de producci6n y seg(J.n el tipo de ~ctividad.

a ... Horizontalmente. Estado dei producto (15) y etapas de
transformaci6n industrial dei producto bruto al producto manu
facturado y elaborado para el con.sumo 0 uso final. Se necesita en·
tonces una c1asificaci6n especffica de las actividades seg(J.n su nivel
tecnol6gico de producci6n y seg(J.n la funci6n econ6mica de su pro
ducci6n..

Est~ c1asificaci6n (véase anexo adjunto) debe comprender:

Primero, una agrupaci6n por Hnea 0 rama de producci6n se
g(J.n su relaci6n organica con la materia prima (industria ligada al
sector agropecuario, por ejemplo); .

Segundo, separar los servicios de la producci6n ffsica. Esta
Ultima rel'resenta la verdadera riqueza dei pais, y la hipertrofia
de los servicios en la estructura de producci6n ha sido la conse·
cuencia de la dependencia econ6mica. Ademas, los factores de pro
ducci6n asf como la funci6n econ6mica son diferentes en los servi
cios y en la producci6n de bienes (servicios de reparaci6n de auto
m6viles y ,producci6n automotriz, por ejemplo);

Terrero, cada actividad es ubicada en funci6n de su etapa
de transformaci6n segUn el ejemplo siguiente:

(15) Estadp deI producto para las actividades no industriales.
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ETAPAS DE TRANSFORMACION

Extracclôn Ira. etapa 2da. etapa 3ra. etapa

----. ----+ ---fI

Transforma
cion simple

Consumo final

Aigodon

Minerales

desmotadora

Refineria,
siderurgia
(ind. metal
basica)

hilanderia
tejido

Productos
mel<:\Iicos
semiacabados,
materiales de
construccion

1Maquinas,
productos
metalicos
elaborados

Confeccion

Panaderia(ana
(circui to
integrado
orgânicol

bebidas
azucar --. confiteria

1 1
consumo

La ùllima columna agrupa las actividades con una transfor
mac ion simple con etapas intermedias 0 sin ellas.

Cuanto mas etapas de transformacion hubiera, tanto ma~'or

seria el volumen dei valor agregado. Por otro lado las etapas de
t ransformacion dcben servir de base para ubicar las relaciones
organicas de producci6n que son los elementos indispensables pa
ra estudiar la l'structura de produccion y sus mecanismos.

b. Vcrticalml'nte. Técnica de produccion y relaciones inter
industriales por sector 0 por categoria de actividad. Se distingue de
arriba aba io:

-Industrias ligada5 al sector agropecuario y a la pesca sin trans
formacion intermedia 0 con una sola etapa de transformacion in
termcdia;

-industrias de bienes de capital con èfcctos acumulativos y no li
gadas a la materia prima agropecuaria;

-indm.lrias mctalicas y petrole ras con varias etapas de transfor
macion intcrmedia yalta productividad, y con su funcion estruc
luranle por sus relaciones interindustriales;

-otras industrias con transformacion intermedia pero con una ba
ja productividad y csencialmcnte destinadas al mercado regional.

La posibilidad de obtener otras l'stadisticas (mediante una
encuesta cumplementaria) permitiria prever una ubicacion vertical
segun la catcgoria de industrias:
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-Exportacion,
-sustitucion,
-nl:)cional~

-region~I~locaI.

C. La "tela" industriaI. Las f1echas de insumo por cada ac·
tividad indican las relaciones organicas de la estructura industrial y
por tanto,l el estado de la "tela industrial". Generalmente, en los
paises en desarn~lIo, esta tela no esta tejida por falta de hilo de
trama 0 "trama industrial". La ubicacion adecuada de las f1echas
de insumo da, de una cierta manera, una tercera dimension al es
quema grafico.

1

Pese al chequeo de coherencia, las relaciones interindustria
les deben ser consideradas solamente coma indicadores muy grue
sos, en el sentido de que varios productos semiacabados, Hamados
"nacionalels", son anteriormente transformados en el pais con ma
teria prima importada, 10 que distorsiona el coeficiente de integra
cion en las actividades productivas.

2. Técnfcas de 'calculo y de presentacion grafica. La presen
tacion visual por figuras proporcionales y a escala se realiza por dos
cuartos de circulos.

4,000 trab~jadores _~ 468 millones de soksr de valor agregado

1cm' 1 cm2

Productividad promedio 117 mil soles

Se ha calculado la productividad promedio de las industrias
dei afio para permitir una lectura visual:

a. Cuando la productividad (71) de una actividad es superior al
promCfdio, la figura valor agregado (V) s~ni mas grande que
la de los trabajadores (W);

ill
b. en el ~aso contrario, W > V;
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c. para una productividad igual al promedio, las dos partes son
iguales (W = V coma es la primera figura arriba).

La igualdad de las dos figuras es obtenida por un coeficiente (K):
...

lW = 117,000 soles de V

100 W = 11.7 miIlones de soles de V

k de igualdad =
100

11.7

El valor agregado sera multipIicado por el coeficiente de 8.6

La eleccion de la dimension de las figuras es dictada por el
tamafio deI cuadro.

Este tamafio sirve de base para los calculos de coeficientes:

1. Un ensayo previo con las cifras extremas: la mas pequefia debe
tener una figura legible visualmente y la figura de la mas gran
de no debe ser demasiado crecida referida al tamafio delcua
dru.

2. Para el ano 1965, la mas pequefia es la produccion de derivados
dei petro/eo y dei carbon, con solamente 228 trabajadores; y la
mas grande corresponde a la produccion textil con 21,143 tra
bajadores. Por conslguiente, se ha elegtdo un segundo coeflcten·
te de 0.10 para tOOo; 0 sea:

rn/rn2
228

1----- = 2.7 mm de radio (R)
lOx3.14

21,143

lOx3.14

Para cl mismo ano, los valores agregados extremos son: 57
soles y 2,104 soles, 0 sea:
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57x8.6
4 mm de R

lOx3.14

2,I04x8.6
24 mm de R

lOx3.14

3. Flechas de insumo. El ancho de las flechas es también propor
cional al valor deI insumo cuya procedencia es indicada por el
sentido de la flecha. .

La elecci6n de la escala depende dei tamafio dei cuadro. de
los valores ,extremos (1,641 millones y 0.4 millones de soles,) y la
importancia de cada rango de insumo (menos de 20 millones, me
nos de 50 millones, de 50 millones y de mas de 50 millones de soles).
Se ha previsto que 1 mm de ancho sea igual a 20 millones de soles
de insumo. Se distingue el insumo importado dei insumo nacional.

3. Lectura dei esquema gnifico. La técnica de elaboraci6"
deI esquema permite una vision global de la estructura y de las re
laciones organicas en dos etapas de lectura:

a. Visualizar el esquema en su conjunto p.ara detectar los puntos 0

grafos ma~ importantes en cuanto a la producci6n asi coma a
las relaciones estructurales u organicas dei sistema econ6mi
co e industrial, y

b. analizar el esquema con mas detalles, sirviendo para ello, la di
mension de las figuras y las cifras colocadas de las figJlras.

La lectura se hace en dos dimensiones: horizontal y vertical.
Fuera de las industrias ubicadas por etapas de transformaci6n, otros
scctores seran indicados antes y después de estas etapas (antes:
agropecuaria y extracci6n; después: servicios). Por la falta de datos
sobre eI valor agregado ùe estos sectores, se indicara solamente el
numero de traba jadores y la materia prima abastecida a las indus·
trias por las actividades de extraccion y por el sector agropecuario.

E. Referencia te6rica y ejemplo de amillsis en una investlgaclon
agrarla

La investigaci6n agraria es una de las mas dificiles de reali
zar en los paises en desarrollo, porque cornparte varios sistemas
de producci6n, 10 que engendra una confusi6n en el fundamento
teorico y conceptuaI deI investigador.

Si se le pregunta a un investigador "culturalista" 0 "litera
rio": Este fun do 0 este sistema agrario, (es capitalista, feudal 0
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ESQUEMA GRAFICO DEL SECTOR INDUSTRIAL:
trabajadores ,insumos , valor aCJreoado

PERU 1965/ 1972

TRABAJADORES ~V'A' 19721972 ~

1975 :::> :--:;. ,... -1975

. .. .... .. "

. : '. "Aëléu,~~::; : ... .. .".. "" .. .. .. .. ..

lem. DE SUPERFICIE=

15.800 TRABAJADORES

4.600 MILLONES DE SOLES

DE VALOR AGREGADO.

FLECHA DE INSUMOS

lem. DE ANCHO DE FLECHA=

3.000 MILIONES DE SOLES DE

INSUMOS,



NOMENCLATURA DE CLASIFICACION

POR SECTOR DE PRODUCCION y POR ETAPAS DE TRANSFORMACION

AgIUpaci6n Clasificaciôn Etapas de transfonnaclôn
jpor actividad cnu Ramas y subramas

Ira. 2da. 3ra *

1 Conserva, aceite y came
x

201 Matanza de ganado, preparacion y conservacion de
carne

203 Envase y conservacion de frutas y legumbres
204 Envase y conservacion de pescado y otras productos

animales
312 Aceite y grasas vegetales y animales

2 Panaderia, confiteria y productos hicteos x
202 Fabricaci6n de productos lacteos
206 Panaderia
208 Cacao, chocolate y confiteria
209 Industrias diversas alimenticias

3 20S Productos de molino (a) x

(a)

*
Clasificaci6n aparte por la importancia de la importaci6n de trigo.
Transformaci6n simple para el consumo final



•

4 207 Refineria de azucar (b) x

5 20 Harlna de pescado (b) x

--
--6 21 Industrias de bebidas (c) x

7, 22 Industrla de tabaco x

8 23 Fabrlcaclon de textUes x

9 24 Calzado y prendas de vestir (menos 142: compostura x

de calzado: servicio)

10 25 Madera y corcho x

11 26 Muebies y accesorios x

12 27 Pape) y producto de pape) x

13 28 Imprentas, editorlales x

14 29 Cuero y piel x

15 30 Productos de caucho x

398 Artîculos de phistico x

b) Clasificaci6n 0 parte de la importancia de la exportaci6n de azucar y harina de pescado.
c) Se ha agrupado toda la rama. Las actividades de pro ducci6n de alcohol y de vino no son importantes (10% dei

valor agregado de la rama).



16 31 Sustancias y productos quimicos x

17 32 Derivados de petrôleo y de carbOn x

334 Cemento x

18 33 Minerales no metâllcos (cscncialmen te matcriales x
de cons trucci6n)

19 34 Industrias metâllcas béisicas x

20 35 Productos metâlicos x

21 36 Maquinarla x

22 37 Maquinaria y aparatos eléctrlcos x

23 38 Materlal de transporte (menos 384: reparaci6n x
de vehiculos: servicios)

24 39 Ind1,LStrias dlversas (mcnos 398: plâsticbs) x
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esta en transici6n?, entonces se puede esperar largo tiempo, para
obtener luegp una respuest~ imprecisa (16).

Sin bmbargo, a pesar de las dificultade~ de trabajo, una in
vestigaci6n agraria no puede presentar una imagen de la sociedad
en sù conjuato. Hay que integrarla tanto a nivel te6rico coma a ni·
vel nacional.

Con este prop6sito, se dara a continuaci6n un ejemplo de
la integraci6n de una investigaci6n bâsica agraria a un marco de
referencia te6rica y luego un ejemplo de anâlisis.

1.. Fundamento te6rico y marco de referencia

El desarrollo deI modo de producci6n capitalista ha creado
el mercado mundial capitalista. El desarrollo desigual deI capitalis
mo y la divisi6n internacional deI trabajo productivo han articulado
las diferentes economias bajo un sistema de explotaci6n por los
centros dominantes.

Los modos de producci6n no capitalista existentes actualmen
te en el interior de los paises capitalistas dependientes son creaci6n
y producto deI desarrollo deI sistema capitalista y/0 reforzados
como complementos para su funcionamiento.

Estos modos de producci6n se recrean constantemente coma
un balance a la imposibilidad de una transici6n capitalista de las
economias dependientes. En muchos casos las formas mas desarro
lladas de dapitales en el campo crean, en el curso de su funciona
miento, fonnas serviles de explotaci6n.

En cpnsecuencia, los modos de producci6n no capitalista exis
tentes no se encuentran ni en proceso de extinci6n ni de desarrollo,
existen coma resultado de la incapacidad deI sistema de poder desa
rrollar arm6nicamente el conjunto.

i

Los cambios que se operan en el interior de las economias
dependientes obedecen en 10 fundamental a las necesidades de equili
brio deI sis~ema en su conjunto (centra + periferia).

Las reformas y politicas agrarias, basadas en concepciones
desarrollistas (modelo de exportaci6n-sustituci6n) persiguen en 10
fundamentalla ampliaci6n deI mercado interno y el tratamiento pre
ventivo de la agudizacion de la crisis social. Pero, se debe tener en
cuenta que estas reformas son concesiones que las luchas y presio
nes de las lDasas arrancan a la burguesia en una situaci6n de crisis
social, politica y economica; y que el gobierno burgués las pone en
prâctica a pesar suyo, tratando constantemente de desvirtuarlas en
el proceso de su aplicaci6n.

1

(16) SegUn Chayanov. un fundo es modemo cuando su remanente oeto n
superior al interés deI capital.
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Cabe recordar que el capitalismo no tiene coma objetivo em
pobrecer al campesinado. El objetivo es "separarlo en una burguesia
y un proletariado. Lejos de reducir el mercado interno, este proceso
10 arnplia: la economia mercantil se desarrolla en los dos polos dei
campesinado en via de diferenciaci6n, tanto en el grupo "proletario"
obligado a vender su "trabajo libre" como en el grupo burgués que
perfecciona su técnica de producci6n" (V. L. Lenin en "El contenido
econ6mico deI populismo").

En los paises capitalistas dependientes, el campesinado par
celario representa las secuelas de la transici6n capitalista inacabada
de una pequeiia parte de las fuerzas productivas dei modo de pro
ducci6n anterior, y principalmente significa la incapacidad dei capi
talismo dependiente de imponerse como modo de producci6n exclu
sivo 0 hegem6nico. Es pues, la contradicci6n fundamental dei sis
tema.

Las concepciooes burguesa y BOdallsta sobre el duo 10lio eco....lCO en el
campo Y sobre la reforma agraria

CONCEPCION SOCIALISTA CONCEPCION BURGUESA

DesarroOo ec:onOmlc:o Y rural

-Programa coyuntural actual pa
ra arreglar una situaci6n cntica
en el campo.

-Totalidad continua de la trans
formad6n social.

-Transferencia de la renta rural al
sector urbano-industrial en pro
vecho de los antiguos terratenien
tes.

-Mantenci6n dei equilibrio social
sin cambiar fundamentalmente
las relaciones de producci60 en
su conjunto. Cambio de las rela
ciones de propiedad y modifica
ciones de las relaciones sociales
que sirven al nuevo equilibrio so
cial sin alterar la dominaci6n de
clase .

-El Estado es un "arbitro" y es un
empresario que interviene limita·
damente en la circulaci6n de la
produceiôn.

-TransferencÏa de una parte dei in
greso rural al sector urbano-indus
triaI en provecho deI Estado ~
pu1ar.

-Instrumento politico de la lucha
de clases que da el poder a los
trabajadores directos con la des
trucei6n de la clase terratemente
y la relaci6n burguesa de produc
ci6n en el campo. Es la base de la
revoluci6n social que debe cam
biar fundarnentalmente las rela
ciones de producci6n en el campo.

-El Estado popular emplea el ~
der como instrumento de la dicta
dura de clases trabajadoras y re·
volucionarias para la construcei6n
de las relaciones socialistas de prv
ducci6n en el campo.
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2. El matt~rialismo como instrumento de analisis agrario

La producci6n agrfcola depende estrechamente de la natura·
leza. TaI fisiologia vegetal se traduce en el pIano econ6mico y social.
en un desarrollo limitado de su capacidad de producci6n, en una
tasa de crecimientomenor que en las demas actividades no agrfc~
las y en fluctuaciones estacionales deI trabajo productivo.

!

. El cielo vegetal sigue las e~taciones dei afio: esto es valido
para todos los cultivos tanto perennes. anuales, como estacionales.
El volumen de trabajo varia entonces no soIamente seg(J.n el tipo
de cuitivoi 0 la variedad, sinD también sobre todo seg(ln la estaci6n
La falta de mano de obra se intercambia con la desocupacion esta
cional 0 "desocupacion rural"'.

Fre~lte a esta limitacion de ordf"n fisiol6gico los hombres bus
can sacar el Mayor provecho de la naturaleza para mejorar la cose
cha en la ,agricultura itineraria 0 rotativa y, luego, sedentarizada y
mecanizada. Recurren cada vez a técnicas mas y mas perfecciona
das que in,tervienen a 10 largo deI' cielo de produccion. La tecnifica
ci6n de la agricultura permite adaptar la variedad a su ambiente
Datural y favorecer su crecimiento mediante la reo;:.tauracion deI sue
10. con la proteccion fitosanitaria. haciéndolo, luego, mas fértj.J.

,

. El aumento deI rendimiento por unidad de superficie culti-
vada asi obtenido, esta acompaiiado hoy en dia por el maquinismo
agricola que convierte en mas productivo al trabajo humano y, asi
mismo de :ese modo, se amplia la esfera de produccion y se facilita
la diversificaci6n de los cultivos.

1 •

Estos progresos técnicos, al igual que el desarrollo de los
intercambjos entre las diferentes actividades y sectores de produc
cion, han pennitido a la agricultura formar parte de la division
social deI Itrabajo por una mutacion cuyP ritmo varia segdn el de
la historia de la humanidad. Esta mutacion puede sintetizarse por
las. principales transformaciones que a continuacion mencionamos:

a. ,En las comunidades primitivas, el nivel de produccion
correspondia al equilibrio "necesidades-demografia". La unidad ec~
n6mica de, base representaba un todo tanto de la produccion como
deI consumo. No existia prâcticamente relacion de intercambio.
Tanto el proceso de producci6n como de trabajo y la organizaci6n
social deI trabajo productivo fueron dictados por el factor funda
mental de] homore frente a la naturaleza. El volumen de la produc
cion dependia sobre todo deI nivel de las necesidades minimas vita
les y dei imperativo de la comunidad para mantenerse (culto, de
fensa). Se trata entonces de la reproducci6n dei modo de produccion
comunista primitivo. Las técnicas y los instrumentos utilizados eran
aquéllos creados por los productores mismos. Estos instrumentos
simples representaban la prolongacion de .sus brazos pero no la

128



multiplicacion de su fuerza. Esta fue entonces la etapa de economia
naturaC con simplemente una division natural dei trabajo de pro
duccion. La recoleccion, la pesca, la caza podian ser asumidas por
la misma persona 0 por diferentes miembros de la comunidad se·
glIn su condicion fisica y su sexo;

b. la aparicion de instrumentos mejorados de trabajo -el
tomo, el telar, el arado, etc.- permitieron ampliar la esfera de pro
duccion y engendraron eI sistema de intercambio. pero esencial
mente bajo la forma de trueque. A la division natural dei trabajo se
afiadia la division técnica simple dei trabajo, que dio lugar al naci
miento de castas en algunas sociedades. En adelante, pues, existie
ron agricultores, pastores, herreros, tejedores, etc.; pero, en el con
junto, las formas comunitarias quedaron fundamentalmente iguales
puesto que esta division técnica simple dei trabajo no engendro ni
siquiera la formacion de clases sociales, ni la apropiacion individual
de los medios de produccion en la actividad predominante: la agri
cultura;

c. la ruptura dei equilibrio produccion-necesidades-demo
grafia y el desarrollo dei intercambio dei trueque al comercio con la
introduccion de la moneda, motivaron la transicion de las comunj·
dades primitivas y la apropiacion privada de la tierra asi coma las
diversas formas de organizacion social como, por ejemplo, la escla·
vitud y el feudalismo. La aparicion y luego el desarrollo de las ciu
dades, disociadas dei campo, y el papel desempefiado por eI comer
ciante -el empresario "capitalista" urbano--- fueron las consecuen
cias de esta transicion y el comienzo de la division social dei traba
.io. Asi aparecieron las clases sociales;

d. la division social dei trabajo comenzo a dibujarse con
mas nitidez solo a partir dei desarrollo rapido de los centros urba
nos e industriales, desarrollo que engendraba la concentracion ur·
bana; de ahi la disparidad ciudad-campo. Esta disparidad esta ex
presada no solamente por la diferenciacion de los paisajes geogni
ficos, sinD también sobre todo por la composicion mas y mas com
pleja de las actividades economicas en los centros, por la transfe
rencia de la renta de la tierra hacia las ciudades y por la diferencia
en el nivel de equipamiento de produccion que existe entre la ciu
dad y el campo. La ciudad se ve dotada de una funcion centraliza·
dora de las actividades (intercambio comercial y redistribucion de
la riqueza en particular) y se convierte en el espacio dominante de
la vida economica, social y politica.

En estas condiciones, la agricultura, pese a la especihcidad
de su produccion y dei trabajo productivo, se ve incluida en la divi
sion social dei trabajo.

La gran industria -sostenida por grupos financieros con mûl·
tiples actividades intersectoriales- V el comercio intercontinental
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pennitieron a los paises capitalistas avanzados' transfonnar a los pai
ses dei Tercer Mundo en mercados de productos manufacturados 0

elaborado~, en mercados de inversiones de capitales y en proveedo
res de ma~erias primas. Una nueva correlaci6n de fuerzas intervino,

'pues, entre pa{ses industrializados y periféricos. Lo que dio nacimien
to a la seudodivisi6n internacional dei trabajo dei sistema capita·
lista que puede explicarse mejor por el concepto de ..especializaci6n
intemacidnal de producci6n" 0 el de "divisi6n imperiaIista de pro-
ducci6n".' "

, De la divisi6n soci,al dei traba jo, la agricultura pasa a set en
tonces parte integrante de la especiaJ'78cl6n,lnternaclonal de pro.
ducclon d1el sistema capitaIista, por el canal de las reladones am
pltadas de produccl6n.

La agricuItura y las relaciones ampliadas deproducci6n: ba
jo este concepto de relaciones ampliadas de producci6n estan agru·
padas las !relaciones técnicas y econ6micas de producci6n asi como
las relaciones de intercambio y de flujo. Estas relaciones amplia
das de producci6n son el complemento de las relaciones sociales de
producci6n en el sentido de que los factores tecnol6gicos, la gesti6n
financiera, y las relaciones de mercado, propias dei sistema capita
lista mod~rno a escala internacional, SOI) tan determinantes como
las relaciones sociales de producci6n.

A diferencia de la industria, las unidades agrfcolas no tienen
relaciones! de intercambio de factores de producci6n entre ellas.
Elias no producen bienes intennediarios para su ,sector; su produc
ci6n es: 0 transfonnada a través de la industria, 0 vendida al con·
sumo final. En el sector urbano-industrial, los intercambios de pro·
ducci6n tante intersectoriales coma interindustriales constituyen la
base' de uha estructura. El hecho de que en la industria, en parti
cular, existan lfneas de producci6n asi coma ramificaciones multi
ples cada vez mas cornpiejas, crea una posibilidad potencial de cre
cimiento mas ~levado que en la agricultura.

Los intercambios internas dei sector agrfcola estân reducidos
a una cierta complementariedad alimentaria. Los mercados de la
agricu1tura son el sector urbano-industrial tante en 10 que conciem~

a la mate~a primaagrlcola coma en 10 que concierne al consumo
final de Ids productos brutos.

. En cambio, el equipamiento agricola, el insumo de la agri-
cultura, los servicios intermediarios 0 finales para la cotIlercializa
ci6n de. los produétos agricolas, al igual que los servicios financie
ros necesarios para la producci6n agrfcola, vienen deI sector indus
trial '1 de las actividades urbanas. El autoabastecimiento de las he·
rranuentas agricolas se queda en la etapa de la. economia natural;
la tecnific.-ci6n de la agricultura moderna es de la incumbencia de
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otros sectores. Asi, si bien los agricultores hubiesen hecho la revu·
luci6n agricola, son los urbano-industriales quienes han realizado la
revoluci6n tecnol6gica en la agricultura.

Aunque la producci6n alimenticia no exportadora no tenga
relaciones directas con el sistema capitalista internacional, esta, pese
a ella, indirectamente ligada a dicho sistema, mediante las relacio
nes ampliadas de produccion.

3 Diferencias fundamentales entre agricultura e industria

AGRICULTURA INDUSTRIA

Integradon dentro dei s1stema capitaUsta internaclonaJ

~Una !>ola parte· de la produccion
(exportacion) y una muy peque
na fraccion de la fuerza de tra
bajo.

-La localizacion de la produccion
en relacion al centro de trans
tormacion es funcion de las con
diciones ecologicas y dei pacto
neocolonial. Se trata pues esen
cial mente de una division natural
de producci6n.

-El conjunto de los espacios de'
produccion (centro-periferia) cons
tituye un todo que obedece a las
mismas reglas de funcionamiento
jerarquizado y los mismos meca·
nismos dei mercado capitalista.

~La localizacion de las unidades es
funcion de la division social y tée
oka dei trabajo y de la lasa de
ianancia.

»esarrollo de la fuerza de trabajo

-Las dases sociales en si son di
tïcilmente identificables. su for
macion es precedida de la con
ncncia de grupos de interés cO
mun 0 de una coalici6n de capas
dl.' campesinos.

-·L~l proletarizaci6n de la fuerza
de trabajo y la lucha de clasel>
t'~làn sujetas a la revolucion so
cial \ li la alianza de c1ases.

-La proletarizaci6n de la tuerza
de trabajo y la formacion de las
dases sociales urbano-industriales
son inherentes a las relaciones so
ciales de produccion.

-La proletarizaci6n urbano-indus
t rial esta siempre a la vanguardia
(le la lucha de c1ases.
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Reladones econômlcas de producclOnl

-La capaddad de producci6n es li
mitada por los factores natura
les.

-El mercado nominalmente mun
dial es, de hecho, limitado a al
gunos centros de transfonnaci6n.

-Baja cfcJica de preeios.

-~ capacidad de producci6n pue.
, de incrementarse en funci6n de la

tecnologfa.

-El mercado es realmente mundial
tanto pÛr los bienes de equipa
miento, los bienes intennedios, co
mo por los productos finales (por
ejemplo, productos finales fabri·
cados por las soéiedades multina
cionales).

-Los precios estan siempre subien
do

-Existe una gama de técnicas com
plejas cuyas funciones son corn
plementarias. Esta complejidad es
empujada hacia los ultimos eslabo
nes de la cadena. Pues se establece
una relaci6n técnica.

-La variedad de nive.les tecnol6
gicos es extrema: de la "daba"
(azada) africana a la combina
da. Ya no existe mas las relacio
Des entr~ los diferentes niveles
técnicos: cada uno de esos nive
les es especffico de su sistema de
producci6n.

4. Coop~rativas burguesas y cooperativas socialistas

En varios paises capitalistas dependientes, existen cooperati
vas de prod.uctores 0 de servicios, precooperativas y cooperativas de
producciqn. Las re1aciones de propiedad en estas cooperativas son
semejantes a las de las cooperativas socialistas. Sin embargo, exis
ten diferencias fundamentales entre ellas.

Estas diferencias pueden ser observadas a partir de los con
ceptos de; relaciones sociales de producci6n, relaciones técnicas y
econ6micas, superestructura ideol6gica y cultural.

a. Relaciones sociales de producci6n

La !propiedad social queda en las manos deI Estado hasta el
pago de la deuda agraria. Ourante este periodo, el poder deI Estado
es decisivo. 5610 la producci6n principal esta cooperativizada; las
industrias de transformaci6n derivadas de esta producci6n princi

.pal qued~n en propiedad deI antiguo hacendado. La organizaci6n
social deI trabajo productivo se apoya sobre el asalariado individual,
con intervalos de salarios considerables cuyos primeros beneficia
dos son los trabajadores indirectos. La gestion y la polîtica de pro
duccion de la empresa son elaboradas solamente por los técnicos y
decididas! por los representantes dei Estado. Practicamente, las ins-
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tancias dirigentes cooperativas (consejo y asamblea) s610 avalan
estas decisiones. Esta sobreentendido que sin estar formados técni·
ca y politicamente es imposible para los representantes de estas
instancias elaborar proyectos de producci6n y tomar decisiones po
liticas. En las cooperativas socialistas los dirigentes cooperativistas
son calificados de "rojos" y "expertos",

b. Relaciones técnicas y econ6micas de producci6n

El cambio de relaciones de propiedad no acompaiia forzosa
mente un progreso técnico paralelo. En los raros casos donde hay
un progreso técnico, el asentamiento 0 la cooperativa no estan en
condiciones de trasmitirlo a las otras unidades de producci6n, coo
perativizadas 0 no. Las relaciones técnicas de producci6n no han
cambiado fundamentalmente. Las actividades "amont" y "aval" (an
tes y después) de la producci6n principal de la cooperativa (en par
ticular el mercado), relevan generalmente dei sector capitalista pri·
vado. Las inversiones estan orientadas sobre todo hacia actividades
no productivas 0 indirectamente productivas. La tasa de acumula
ci6n reproductiva es entonces netamente débit.

c . Superestructura ideol6gica y cultural

Consecuentemente con la opci6n politica. toda actividad u
orientaci6n que tiene una relaci6n cuaIquiera con la revoluci6n so
cial y la lucha de clases, es prohibitiva. La modernizaci6n de las es
tructuras sociales y econ6micas pasa por la via de las reformas.
Pese a la intervenci6n ocasional e inconsciente de activistas con
cientizadores, repuestos de pronto a su estado primitivo e infanti·
lista, no existe practicamente una educaci6n ideolQgica y politica
que fortalezca la opci6n dei sector cooperativo. No hay tampoco
progreso cultural notable.
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LAS VIAS DE TRANSFORMACION AGRARIA EN LOS PAISES CAPITALISTAS

SIN REFORMA
AGRARIA

CATEGORIAS DE TENENCIA
y DE FUNDoS

(2)

DESPUES DE UNA REFORMA AGRARIA

COLONIZACION CON FAMILIAS DE
AGRICULTORES MEDIANOS

VIA CAMPESINA

f_

VIA PRUSIANA <E<~--- LATIFUNDIO SEMIFEUDAL ~ COOPERATIVA DE PRODUCCION

LATIFUNDIO CAPITALISTA~ ~ PROPIEDAD
(3) SOCIAL (4)

VIA "FARMER" COMPLEJO AGROINDUSTRIAL ('1.)/
AMERICANA ~--~ \

COLONIZACION CON CULTIVOS VIA AMERICANA~----~
INDUSTRIALES

FUNDO MEDIANO y MODERNO

COOPERATIVA DE
PRODUCTORES

Sin cambio

MINIFUNDIO COMUNITARIO y COOPERATIVA D PRODUCTORES
PARCELARIO

FUNDO MEDIANO DE PAN II EVAR(I) Sin cambio

(1) Particularmente los praductores de hortalizas ubicados cerca de un centra urbano. (2) Con parce·
lacion y afectacion individual de la tierra sin afectar los demâs medios de praduccion, coma en el
Japon. (3) Capitalismo de Estado en generaI. (4) En una etapa ulterior. (El presente esquema fue ela·
borado en noviembre de 1973 en un trabajo sobre "Politicas agrarias y el Estado").



POLITICA AGRARIA Y LA REVOLUCION SOCIALISTA EN EL VIETNAM

Revolucion,
Naclonal Democratiea Popular Revoluclon soclallsta

Tareas polîtieas Liberacion nacional Abolir la explotacion
de las c1ases explotado
ras Iigadas al colonia·
Iismo. Coexistencia
con la "burguesia na
cional progresista".

Alianza de c1ases obre
ra y campesina: Poder
popular.

Formacion de c1ases
sociales en, el agro y
proletarizacion de los
productores rurales.

l
Movilizacion de ma
sas campesinas, crea
clon. de un nucleo
cooperativo y de gran
jas dei Es!ado.

Dictadura dei proletariado
Nacionalizacion y crea- "A cada cual segun su
cion dei sector pu- trabajo". Socializacion
blico y cooperativo de la economia. Regio·
(Sector social) nalizacion dei sistcma

de producci6n.

cIo' :§lo:g E ~ E
u ." ::s

·Vi -; ~ t: ~ =c .- "'"0 CIl
CIl U C .-
l.. 0 0 u

f-t '" u 5l

1
Reforma agraria: "La
tierra a quien la tra
baja".

de fun·

Abolir el reglmen de explotacion prccapita
lista, las relaciones de dominacion economi
ca y los monopolios.

1
Expropiacion
dos coloniales

EN LA AGRICULTURA

a) Tarcas princi
pales

Tareas eeonomicas

b) Tareas complementarias

L..---------
Ti

....' ...' __( 1_)_......__(2_)_......

Preparacion de la transicion al socialismo. Liquidar las secuelas
de los modos de pro
duccion anteriores.

.-
~ (1) Cooperativizacion acelerada. (1) Reforzamiento de las cooperativas



S. Antect::dentes de la transici6n socialista en los paises colonizados
y neoçolonizados

La ~ransici6n socialista en estos paises no es solamente una
ctapa hist6rica sino, y sobre todo, un instrumento poHtico e ideol6
gico a través deI cual el proletariado, basado en una alianza de cIa
ses obreras y campesinas, ejerce su dictadura para' abolir el sistema
existente, estableciendo asi las bases de la sociedad socialista. En
cse contexto de la dictadura deI proletariado. la transici6n socia
lista implica:
a. Una revoluci6n social que debe cambiar la estructura deI poder

y la naturaleza deI Estado;

b. una transformaci6n de las relaciones de producci6n en prove
cho de las fuerzas revolucionarias, impulsando la acumulaci6n
socialista asegurada por el sector socialista de producci6n, que
es el sector hegem6nico;

c. una revoluci6n en los dominios culturales, tecnol6gicos y cien
tificos correspondientes a la sociedad socialista.

Vale decir. una transformaci6n revolucionaria tanto a nivel
superestructural coma a nivel infraestruc.tural, que favorece un nue·
vo tipo de desarrollo de las fuerzas productivas' y de acumulaci6n
social reproductiva.

En este contexto de la revoluciôn social, el capitalismo de
Estado y lias cooperativas son diferentes de las de los paises capita
listas indUrstriaIizados 0 en desarrollo con regimenes burgueses. En
cfecto, el ~apitalismo de Estado burgués se caracteriza por:

1

a. El cambio de relaciones de propiedad dentro deI contexto de
las relaciones sociales de producci6n existentes, que por si esta
sometido a las relaciones ampliadas de producci6n capitalista
(tecnologia. finanza, mercado ... );

b. la ausencia deI proletariado en la toma de decisiones econô
micas y sociales, las cuales estân entregadas en las manos de
la hurguesfa de Estado. En este caso, el desarrollo de las fuer·
zas productivas, la redistrihuciôn de los ingresos asi coma la
acumulaci6n social continuan siguiendo las leyes econ6micas
deI capitalismo. El capitalismo de Estado tiende a ser capita·
lista monopolista de Estado por las contradicciones internas
deI sistema.

Las cooperativas en regfmenes burgueses son esencialmente
una agrupaci6n de los medios de producci6n en un proceso que per
mite suavizar la lucha de cIases en el campo mediante la creaci6n
de una capa media rural que es el elemento polîtico principal de un
èquilibrio social temporal. En consecuenci~, la cooperativizaci6n
burguesa no es un instrumento de lucha de las clases revoluciona·
rias en el 'campo y tampoco un proceso de producci6n socialista.
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CAPITULO IV

LA DIALECTICA EN LA INVESTIGACION

La dialéctica en investigaci6n significa una relad6n entre la
teoria y la practica mediante la metodologia y los conceptos necesa·
rios a todo proyecto de investigaci6n propiamente dicho.

IV. 1 INTEGRACION DE LA INVESTIGACION BASICA

Esta es una concepci6n fundamental de trabajo en todo pro
ceso de investigaci6n, y permite que su resultado tenga una fina
lidad social. Por ello, la integraci6n deI proyecto a nivel te6rico y
global es un imperativo.

A continuaci6n se dara ejeII1plos de integraci6n de los traba-

l
'os de investigacion basica, el contexto internacional y coyuntural.
a realidad nacional y el marco de referencia te6rico que constitu

ven el contexto en el cual sera integrada la investigad6n basîca.

Este conjunto de trabajos permite la elecci6n de conceptos
de investigaci6n que seran tratados al final deI presente libro.

A. Referencla lntemadonal y coyuntura

Dada la abertura de los paises latinoametÎl.:anos y tomando en cuenta
el peso de su pasado hist6rico que los lig6 a la divisi6n imperialista de pro
ducci6n (D. 1.P . ). no se puede olvidar en ninguna investigaci6n basica esta
ligaz6n hist6rica cuyas secuelas se hacen sentir hasta hoy d1a,

Sobre todo cuando se encuentra en esta regî6n, la mas fuertemente
domînada dei mundo, el postulado politîco de "hemisferio ameri(;ano" que
tiene una connotaci6n de dominaci6n y de proteccionismo intocable por
los europeos. la D, 1. P en Latinoamerica ha sido un tanto diferente dei
postulado "la puerta abierta" en China Nacionalista.

Por estas razones, la coyuntura internacional constîtuye un marco de
referencia imperativo para la investi~aci6n. No se poona explîcar la ola de
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reforma agraria y de planificacion en América Latina en los anos 1960 si no
se hubiera analizado pol' ejemplo la "Alianza para el Progreso" y el impacto
de la Revolucion Cubana.

El hemisferio americano y la coyuntura internacional

La coyuntura politica internacional después de los acontecimientos en
Cuba y Vietnam, ofrece una perspectiva muy diferente a la de la situacion
anterior. Sin embargo, en el piano interno, a los paises latinoamericanos,
los mâs dominados dei mundo pOl' el imperialismo norteamericano, sin re
volucion social pero con una politica reformista, ése les permitirâ situarse en
esa perspectiva?

A pesaI' dei râpido desarrollo de las fuerzas productivas en América
Latina desde hace 40 anos (1), la fuerte dominaci6n imperialista sobre esta
regi6n impedîa toda reforma estructural, reforma que amenazaria en su
base misma la divisi6n imperialista de la produccion.

Con excepcion de la reforma agraria de Cardenas en México (1936-1940),
la de Bolivia (1951-1952), la dei frente popular chileno (1938-1941) y la so
cializaci6n de Cuba (1960), la reforma agraria y la planificaci6n nacieron con
la Alianza para el Progreso de Kennedy, cuya "Carta de Punta dei Este"
(agosto de 1961) fue la aceptaci6n continental dei anticastrismo norteameri
cano. (2)

Se inicio una nueva poHtica: el reformismo; politica que estuvo pro
hibida pOl' el imperialismo en América Latina. Para que el reformismo no
vaya contra la divisi6n imperialista de producci6n, la dominaci6n imperia
lista debîa lIevar otra mascara y su penetraci6n una nueva forma.

(1) El presente texto fue redactado en 1972

(2) El ministro de Estado, encargado de la cartera de Economia y Corner
cio deI Pern, para comunicar el plan peruano de desarrollo al Secreta
rio General de la Drganizaci6n de Estados Americanos (DEA), escribi6
10 siguiente el 19 de octubre de 1962:

"Tengo el honor de hacerle llegar los documentos correspondientes
a la primera etapa de planificaci6n dei desarrollo econ6mico y social dei
Peru en annonfa con las dlsposlciones de la Carta de Punta dei Este.
Antes que nada, quisiera reiterar la adhesi6n dei Gobierno peruano a
los objetivos de la tarea comun y sobre todo a la obra de la Alianza
para el Progreso". 1

El CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agricola, cuya sede
esta ubicada en USA) se present6 a los latinoamericanos en estos ter
minos:

"Creado el mlsmo dia de la aprobaclon de la Carla de Punta dei Este,
el CIDA tiene coma mision fundamental coordinar las actividades de pla
nificacion agrfcola y reforma agraria... Problemas que han de sel'
resueltos para alcanzar los fines de la Alianza para el Progreso".

139



Este conjunto de imperativos constituye el fundamento de la estrategia
de la polfticl:\ reformista que intervino en el momento en el que el equilibrio
social y poHtico amenazaba estar definitivamente comprometido.

a La coyuntura internacional

.Recordamos brevemente la situaci6n en América Latina y la coyuntura
internacional en los anos 60, fecha de nacimiento de la Alianza para el pJ"()
greso.

1

En el piano social:

-La esclerosis de las clases sociales antagonistas se transform6 en
una situaci6n explosiva por la toma de conciencia de las clases desfavore
cidas;

. -la clase burguesR oligarquica, de negocios 0 "compradora". latifun
dista. tecnoburocratiea. Iigada a intereses extemos, se apropi6 de la mayor
parte de la riqueza dei pais;

-dichos privilegiados se mostraron incapaces de llevar a cabo las refoT
mOIs necesarlas para superar las contradicciones de clases. El castrismo y los
movimientos reivindicativos en los diferentes pafses. asf coma los focos
de guerrilla dei Che Guevara, constituyeron un peligro inminente para el
i.mperialismq norteamericano;

-los campesinos minifundistas y las comunidades transitorias empo
brecidas. el froletariado de las ciudades y de las minas; es decir, los mai"gi
nados y los. desfavorecidos de todos los sectores. reinvindicaron cada vez
mas su derecho a la condici6n humana. Estas reinvindicaciones se transfor
maron en revueltas y luchas sindicales;

-inclu'sive, la ciase. media urbana. favorecida por el sistema, redama
una redistribuci6n mas equitativa de la riqueza dei pais, "su parte de la
torta".

En el planopolftico:

-China Popular, Corea dei Norte, Vietnam dei Norte y Cuba mostra
ron que la Iilberaci6n naeional' por una revoluci6n antimperialista y popular
es perfectamtmte posible 'y debe abrir el camino a una revoluci6n social. Atm
mas, luego "dei· gran salto", la China Popular prepara su arsenal at6mico y
demuestra la, eficacia de su revoluci6n a los pafses neoc'olonizados dei Tercer
Mundo;

-las respuestas dei imperialismo fueran las intervenciones norteame·
ricanas en el Sudeste asiatico (especialmente Vietnam dei Sur)- y en Santo
Domingo para sofocar los movimientos de Iiberaci6n nacionales. Pero los re
volucionarios sudvietnamitas han demostrado una vez mas, que el imperia
lismo, aun el: mas poderoso dei mundo, no es invencible y que la teorla de
"Guerra deI puebl.o, ejército deI pueblo" (general Vo Nguyen Giap) es apli
cable a otras situaciones ademâs de la bataUa de Dien Bien Phu;
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--durante este mlsmo tiempo, el foquismo cubano se extiende en Ame
rica Latina con los distintos focos de guerrillas, entre eHos el dei Che en Bo
Iivia.

-A nivcl mundial, la nueva estrategia dei' impcrialismo sc explica por:

a. el remplazo de las bases militares '1 pactos de defensa de la politica
de "rodeador" (containment) de Foster Dulles, por los puntos "de amarra
duras 0 de anclaje" de Kennedy ("points d'amarrage ou d'ancrage"). Se fi·
jan dlchos puntos de "amarre" en la India, Indochina, BrasiJ (3). Nigeria,
etc., adcmas de los imperios petroleros dei Medio Oriente;

b. la sustituci6n de los caudillos c1asicos por partidos reformistas cris
tianos en América Latina como una alternativa a las revoluciones nacio
nales. (4)

En el piano econ6mico:

-La coyuntura comercial internacional es relativamente mas estable
que la Hamada "postcoreana";

-los inmensos recursos pueden muy bien permltlr a los paises lati·
noamericanos vivir aun sin reformas estructurales. Esto es mas bien in·
dispensable para el mantenimiento de un equilibrio social y politico;

-siguiendo al modelo exportador (patr6n exportador), el imperialismo
inicia el modelo de sustituci6n industrial(5). Este ultimo modelo es a la vez
consecuencia y complemento dei primera. La uni6n de estos dos modelos da
cl patr6n exportaci6n-sustituci6n que representa la materializaci6n de la fi·
losofia imperialista de la division internacional de producci6n, filosofia que
permite camuflar la explotacion neocolonialista y acelerar el desarrollo dei
sector capitalista dependiente de los paises latinoamericanos;

(3) No es sorprendente en esta coyuntura, que haya habido un cambio en
India y en Indonesia, asi coma el "desarrollo" de la amazonia brasilefia
que conecta directamente Brasil con casi todos los paises sudameri
canos.

(4) Los presidentes Caldera, Goulart, Frondizi, Frei, Belaunde. han sido
figuras que han marcado el movimiento reformista cristiano en América
Latina.

(5) Se trata de reemplazar ciertos produdos manufacturados importados
por produccion Hamada "nacional" pero con:
-capitales extranjeros que estan asociados a capitales nacionales por

'medio de la burguesia de negocios locales,
-ventajas fiscales dadas a las empresas de sustituci6n,
--equipos industriales, técnicas y patentes extranjeras,
-una gran parte dei insumo importado dei extranjero (productos semi·

finales, embalajes).
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1

i,

i

-la "via egipcia", de un nacion~li5mo populista-militar, ofrece una
cierta estabilidad poUtiea: susti tuir la falla dei capitalismo prlvado por ,la
intervenci6n! econ6mica dei Estado y reducir las fuentes de t~nsi6n social.

Fue en esta coyuntura que se elabor6 y se inici6 la politica de la AHan
za para el Progr~so y la Carta de Punta dei Este.

El refqrmismo cristiano fue también incapaz de jugar la soluci6n "de
respuestas" para evitar las revoluciones sociales. lCuâl es la nueva estrategia
dei imperialismo en América Latina después de su desgraciada intervenci6n
en Vietnam?

Los sl\cesos en América Latina desde los anos 1960 no pueden, pues,
separarse de esta coyuntura y de sus secuelas.

b. El imperialismo norteamericano en Américjl Latina

El neocolonialismo de los Estados Unidos es un tanto distinto al de
los europeo~:

-Concentraci6n de capitales reforzando el roi de la burguesia oligâr
quica;

-desarrollo de una burguesia y/o de una pequena burguesia tecnobu
rocrâtica que corresponden a los de la sociedad demoliberal capitalista;

. -intervenciôn directa en la vida poUtica dei pais por medio de grupos
de presi6n y, llegado el caso, intervenci6n militar;

-nueva forma de penetraci6n y de dominaci6n: la tecnologia, finanzas
y la gestion econ6mica.

La tecnocracia norteamericana se apoya en la acci6n dei banquero, la
protecci6n de los militares, la evangelizaci6n de los misioneros, la devoci6n
de los buroàatas y las maniobras de los responsables poHticos locales, reem
plazando la imagen de "colonizador" clâsico. Dicha estrategia neocolonial
tuvo consecuencias graves para el pais, y esto, tanto mâs, pues el proteccio
nismo de la dominaci6n de Norteamérica era inviolable por parte de las otras
~otencias capitalistas. Asi pues, América Latina era parte dei hemisferio pro
tegido e intocable de los Estados Unidos, y algunos de sus principios se vol
vieron célebres marcando bien la coyuntura: "el buen vecino", "el garrote"
(big stick), "la zanahoria (para el burro)", etc.

A partir de 1960, la revolucion cubana y la nueva estrategia mundial de
Kennedy dierron una nueva, configuracion a América Latina, ·que se volvi6
fundamentalmente refonnlsta bajo la égida de los EE.UU., los cuales, a
su vez, hicieron una serie de concesiones indispensables para mantener el
neocolonialismo. La Alianza para el Progreso y la Carta de Punta dei Este
trazaron las lineas politicas de las refôrmas:

1

-Reforma agraria orientada, por una parte, a la constituci6n de una
pequeJÏa burguesia agricola que deb{a ser la garante' dei equilibrio social, y,
por olra, el drenaje de la renta rural hacia el sector urbano (renta rural con-
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servada por la oligarquia y la burguesia latifundista);

-planificaci6n a mediano plazo seglIn el modelo ONU-CEPAL-ILPES:
planificaci6n que debia permitir redl1cir el desequilibrio social y reforzar el
modelo "exportaci6n-sustituci6n":

-agrupaci6n regional plurinacional, uno de los medios posibles para
favorecer la penetraci6n norteamericana en las industrias motrices;

-nacionalizaci6n de ciertas empresas extranjeras cuya existencia era la
causa de movimientos politicos importantes en los paises dominados.

Este conjunto de medidas dia lugar a una nueva estrategia de domina
;;i6n cuya aplicaci6n depende deI tipo de relaci6n entre cada pafs y los Esta·
dos Unidos: redeflnir lu regIas dei Juego.

2. La divisi6n imperialista de la producci6n

La integraci6n capitalista a escala internacional esta mas acabada en
el sector industrial que en el sector agrfcola. En efecto. s610 una parte de
este ultimo, y bajo ciertos aspectos 6nicamente, esta directamente integrado
al sistema capitalista internacional. El resta de las actividades agrfcolas
son "marginales". La caracterfstica fundamental deI capitalismo colonial
o neocolonial se revela como una incapacidad de desarrollar el conjunto de
las fuerzas productivas de su sistema (centros dominantes + paises dominados
o periféricos); dicho capitalismo no Integra en su sena nada mas que las
actividades consideradas rentables por los centros dominantes.

Algunas relaciones de produccî6n y de intercambio son asi estableci
das entre el centro dominante y la periferia pero s610 para las operaciones
de la prodl1cci6n industrial y las compras de materias primas provenientes·
de los paises dominados para ser transformados por los centros. Pero no
existe ninguna relaci6n de intercambio de factores de producci6n con la!>
otras actividades agricolas no exportadoras. En esas condiciones. s610 las
actividades Hamadas "motrices" estân integradas al sistema .de predominan
cia capitalista. (6)

Mientras que la producci6n de pan Hevar no exportadora no tiene re
laciones de intercambio de factores de producci6n con el sistema capitalista
internacional. constituyen el nucleo central al cual seran sometidos todos los
elementos que perturban el equilibrio general de la economfa nacional. Dichas
actividades dominantes asumen igualmente 10 esencial de la producci6n mer
canti! dei pais y regulan la marcha de 10 esencial en la economfa nacional
que comprende las actividades no articuladas directamente al capitalismo
internacional, ahi donde la organizaci6n social de la producci6n no es dei
tipo capitalista.

(6) Esta es frecuentemente la causa de una cierta confusi6n debido a nu
merosos trabajos, especialmente los concernientes a los modos de pro
ducci6n en los paises dominados. Se plantea la pregunta que corre el
riesgo de ser ingenua: (son capitalistas?

143



Estas b,reves observaciones permiteo pensar que en el pIano econ6mico
las relaciones capitalistas de prOducci6n predominan en loe ..... perlférlc:os
y que, por~ estlin dlftctftDM'Dte Updos a la cBvIsIœ lmp1eri.
Usta de la pioducdon.

i
Dicha division consiste en hacer producir en los paises dominados los

productos primarios segUD las necesidades de las metropolis dominantes. La
cantidad y la· calidad de dK;hos productos estan determinadas por el volumen
y la natural~ de la demanda exterior. Sus preeios varian en funci6n .de la
coyuntura intemàcional dei mercado capitalista, pero con un "premio" dis
tribuido por el centro dominante a sus dominados que se "benefieian" con
el sobreprecio, 10 que ata a estos paises a diehos centres en el pIano politico
y comercial. (7) Este es el paeto colonial transfonnado en regIa comercial
dei modelo exportador de la divisi6n imperialista de la producci6n.

Esta divisi6n implica un segundo factor que es su complemento indis
pensable: la industrializaciqn de los paises neocolonizados por la sustituci6n
industrial. Esta politica consiste en la producci6n en estas 61tiœos pafses de
ciertos productos manufacturados importados anteriormente por medio de
finnas multinacionales, a las cÙfÙes estân asociadas la burguesfa local e.
inclusiye con participaci6n ptiblica. Para dieha producci6n es necesario·hacer
Ilegar dei extranjero (antiguo productor) los equipos, una parte de los capi
tales, la casi totalidad de insumos de productos semiacabados y las licencias
de fabricaci6n.

El pais que se industrializa provee la mana de obra barata, un mercado
de consumidores (mercado frecuentemente protegido) y una parte de la
materia prima. (8) Es bastante raro que estos paises provean toda la mate
ria prima. sïP embargo, este problema representa la nueva polftica de pro
duœi6n de dertos paises dei modelo sustituciOn (los complejos palmero
aceiteros, poli ejemplo).

Dos actividades mas pueden ser complementarias de la sustituci6n in
dustrial: el ensamblaje y el embalaje. Se importan las piezas sueltas y se
~nsamblan automoviles 0 aparatos electrodomésticos. Una que otra peque
fia pieza simple se fabrica en el lugar bajo licencia de la marca extranjera.
El embalaje consiste en importar en gran cantidad un producto manufactu
rado listo para el consumo, luego se le {racciona y se le acondiciona (empa
<Illctado 0 embotellado. etiquetaje 0 poner las marcas) para su comerciali
zaci6n.

Cualquiera que sea el procedimiento (en.samblaje 0 embalaje) , el p~
ducto se convierte en "nacional" y en dertos pafses lIe"a la etiqueta comer
cial de "produccion nacional" (!).

(7) Después deI bloqueo de Cuba en 1960, todos los compaôeros comercia
les de los USA se "beneficiaron" con el sobreprecio deI azUcar que lIep
a alcanzar al~ veœs hasta al triple dei precio mondial

(8) El resto de la materia prima es importada ~ los otrœ. pajse~ ne(x:vlo
nizados..
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Esla polîtica 0 modelo de exportaci6n-sustituci6n no puede funcionar
sin un consenso de las dos partes contratantes, tanto sobre el piano polftico
como el malerial (superestructura e infraestructura):

-Opciàn por parte de los paises neocolonizados de incluirse en las re
laClones capitalistas de produccion Iigandose a la division imperialista de
produccion, tanto en 10 concemiente a las actividades "motrices" como a las
otras actividades. Dicha opcion se traduce, por un Iado. en la constrocd.ôn
de WUl infraestroctura por el Estado que permite rentabilizar las inversiones
privadas y ampliar el mercado interno, y por otro lado, en la legislacion fis
cal que favorece dichas inversiones (ventajas fiscales. transferencia de capita
les y de dividendos);

-el centro dominante se comporta coma un "guia" que ensefla el ca
mino dei desarrollo economico y social (formacion de cuadros, modelo de
desarrollo, influencia ideologica y cultural) y coma protector (pactos de
defensa comûn, pacto neocolonial. agrupacion de los conjuntos regionales
multinacionales coma la Organizacion de Estados Americanos, zona mone
laria) .

Dicho conjunto de instrumentos y de lazos pollticos, economicos. jurldi·
cos e ideologicos, constituyen la base fundamental de la division imperialista
de produccion. Ello ha dado lugar al nacimiento de una burguesia local 0

a un grupo polîtico-burocratico local que sirva de "eslabon" con la burgue
sia imperialista. La accion dei Estado local se limita a gestionar el capita·
Iismo extranjero y a la proteccion de intereses de este capitalismo. Dicha
burguesia local, después de la caida de la producci6n de pan lIevar y las re
formas agrarias. (9) se orienta hacia las actividades "motrices" y dominan
tes (exportacion, sustitucion. servicios urbanos, inmobiliarios, cultivos renta·
bles coma el arroz y otros productos alimenticios demandados por las du
dades). La renta rural es as! transferida en gran parte al sector urbano,
sector directamente sometido a la division imperialista de la producci6n.
Asi se ha reforzado el modelo dependiente y marginado de la producci6n
de subsistencia conservando un control sobre el sector marginal por medio
de las acciones deI Estado (fiscalizacion. equipamiento. infraestructura) y
3 1rayés de los mecanismos de mercado.

(9) Excepto en el Africa tropical de habla francesa. donde esta burguesîa
esta s6lo en vias de constituci6n a partir de los gropos politicos-burocni
tieos, resultados de la descolonizad6n poHtica y administrativa.
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! MODELO EXPORTACION-SUSTITUCION

Extracci6n de re
cursos naturales

Exportaci6n en bruto 0 poco
transformada

Importacioo de maquina-
ria y de insumo --._ ••_. -------

Industrias de sustituci6n
Deuda exterior

Transferencia al exterior

Importaci6n para el
consumo interno 1:--------'
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" Las nut'vas c1ases dirigentes

Después de la década de los anos 1950, el nacionalismo reforzado por
el populi1>mo militar en el Sudeste asiatico, Medio Oriente, América Latina
v recientemente Africa tropical. modific6 un tanto las reglas de juego entre
dominantes y dependientes, pero los mecanismos de funcionamiento de la
dependencia siguen siempre iguales. Los pafses neocolonlzados paaaron de la
condiclon de "menores" protegtdos a la de "mayores de edad:" (10) por la
eual son eonsiderados lnterlocutores en las negoctaclones de contratos 1lgBD
dolos a la divtst.on Imperiallsta de la producc1on. Esto se les habia impuesto
anteriormente sin contrato y s610 con el consentimiento de una burguesia
oligarquica local que tenia directa 0 indirectamente el poder poUtico.

El desarrollo dei modelo exportaci6n-sustituci6n necesita un desarro
110 paralelo de los servicios tanto privados coma publicos que aseguren el
funcionamiento dei modelo. La concentraci6n urbana, (11) consecuencia di
recta de esta poUtiea econ6mica, es un indicador deI desarrollo de las c1ases
medias.

Dichas clases implicadas en el proceso de producci6n dei capitalismo
dependiente deI que son resultados, estan en contradicci6n con la antigua
clase dirigente, la burguesfa oligarquica, en algUn momento hist6rico de su
formaCÎôn social 0 de su consolidaci6n. Dado que no se trata de una lucha
de clases sociales en si, la contradicci6n "material" ha empujado a las clases
medias a retirar el poder politjco de las manos de la burguesia oligârquica
sin abolir totalmente los intereses de clase de esta ultima. Existe, pues,
una cierta continuidad de la divisi6n imperiéUista de la producci6n en el sen
tido que ni los mecanismos de funcionamiento, ni los aliados locales de esta
divisi6n de producci6n han sido cambiados fundamentalmente.

Durante este tiempo, la mayor parte de las formaciones sociales de
dichos paises (13) se han quedado sin equipo para la producci6n. Los mini
fundistas y las comunidades transitorias, que forman el grupo de desfavore
cidos en el area rural, tienen su producci6n destinada esencialmente a la
autosubsistencia, y, sin embargo, sufren la predominancia deI sector capi
lalista. En un ststema predominantemente capltallsta, une gran parte de la
poblaclon se manUene todavfa fundamentalmente precapltallsta y se opone a
la transtclOn capltaUsta. Las secuelas dei antiguo modo de producc:l6n son

(10) Legalmente autorizado para firmar contratos.

( Il ) En América deI Sur la poblaci6n urbana oscHa entre 25% (Bolivia)
y 80% (Argentina) de la poblaci6n total. El Africa tropical, una de las
regiones menos urbanizadas deI Tercer Mundo, esta en camino de se
guir el proceso de concentraci6n urbana.

( 13) Entre el 50% y mas de los 2/3 de la poblaci6n seglIn el pais y la re
giôn deI mundo.
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reales Y l1epD a un estado escIer6tko laD eœntuado q.. la 4ebUkIIIId dei
œpltaUsmo ~epencltmte 88 eDCUeIltra IDeapq de Integrer œmp!etBma1te dl
a-f~ en lIII lIIstema. Esta es la contradlccl6n fundanwntal dei
plQCf:lIO de~ de los pe.fses necoIonIzaetoe.

B. La reaUdad .-clollal Camo el marco de Int~ de la 1nvesdpd6n
bûtca

Para I~ operatividad de la investigaciôn as! como para ver la posibilidad
de adaptaciôn de las teorias, el conocimiento de la realidad nacional es una
condiCiôn pl-evia. . . -

La fonna dei analisis de la realidad nacional depende ,dei objetivo dei
trabajo. En el presente trabajo, dichoanâlisis se orienta hacia la integraciôn
global; de la' cual depende la operatividad social dei proyecto, y hacia la aele
cuaciôn de los instrumentos teôricos de investigaciôn.

Desde ,esta 6ptica, el anaIisis de la realidad nacional comprende dos
partes: i

--el proceso histôrico de la fonnaciôn econômica y social dei pafs y sus con·
secuencias, y

-la particuJaridad de los espacios nacionales.

1. La formaciôn econ6mica y social peruana (FES)

\ Un anl1lisis sintético de la FES 'peruana para la investigaciôn deberia
tomar en coenta çomo base dei trabajo 10 siguiente:

-La conquista cambiô el modo de producciôo introduciendo otro sis
tema, tanto a nivel infraestructural como de superestructura.

-a pesar de esto, las secuelas dei antiguo modo de producciôo siguen
estando presentes" en las relaciones de produceiôn de la época modema;

-las qonsecuencias dei proeeso histôrico de la FES peruana acentUan
su particul~dad geogrâfica.

~I Pên1 se vio incluido dentro de la divisiôn imperialista de produc
ciôn como la totalidad de los pafses. en desarrollo;

Estos factores fundamentales Ilevan esqueméticamente a la siguiente:

-Cambio de sistemas de producciôo desde la desmembraciôo dei im·
perla de lo~ Incas: constancia histôrica (dependencla), desplazamiento de
centra de d~cisiôn econômica de la sierra a la costa, economia especulativa
dei litoral y marginalizaciôn de la sierra, transplante de una superestructura
y sus consecuencias sociales;

-capitalismo dependiente y neocolonialismo: opciôn de los rnodelos
europeos en la Reptiblica, repercusiôn de la declinaciôo de Europa como
patencia eco,.ômica mundial y su reemplazo por Bstados Unidos de' América,
el patron exportacion-sustitucion y sus consecuencias;
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-consecuencias sociales dei proceso: fonnaci6n de cIases y grupos,
segmentaci6n social, grupos minoritarios de poder, clases medias, proleta
riado urbano y rural, y fonnaciones sociales marginadas. BI carâcter especf·
Hco de la burguesia pernana, su vinculaci6n con la burguesia imperialista,
su roi de intermediario;

-los sistemas de producci6n: sistema capitalista dominante, sistema
integrado y10 articulado con el capitalismo dominante, las comunidades tran·
sitorias y "nativas", los sectores de propiedad creados por las ultimas re·
fonnas;

-caracteristicas econ6micas: datos globales coma el producto nacional
bruto, su estructura, poblaci6n/ocupaci6n, balanza de pagos, las exportaci()
nes y la coyuntura comercial desde el Hamado "boom" coreano, caracteristica
de la acumulaci6n reproductiva;

-desarroHo de las fuenas productivas: desarrollo desigual por sector
y particularmente el mas desfavorable (el agro no exportador), inversiones y
acumulaci6n por sector 0 por tipo de actividad, pauperizaci6n dei agro mini·
fundista.

Z Particularidad dei espacio en el Pero

-Variedad geomorfol6gica y cJimatica: divisi6n f1sica transversal, va·
Iles costeiios y el Iitoral;

-sistema urbano y espacio socioecon6mico: distorsi6n en el sistema
urbano, preponderancia de decisiones y concentraci6n poblacional y empresa·
rial, jerarquia urbana y escalonamiento urbano por regi6n natural, existencia
de constelaciones poblacionales no jerarquizadas y enclaves que obedecen al
patron exportador.

-los espacios y la localizaci6n social: localizaci6n geogrâfica de los
grupos privilegiados y de las otras clases sociales, particulannente las capas
medias, el proletariado y los "marginados".

3 . Resumen dei analisis de la realidad nacional

-Incoherencia y no integraci6n de los sistemas de producci6n;

-desarticulaci6n espacial, "enclavizaci6n" dei espacio productivo;

-segmentaci6n social y equiJibrio precario de la sociedad peruana.
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C. Referencla te6rlca

La dialéctîca en la investigaci6n significa, ante todo, la relaci6n entre
la teoria y la practîca de la misma manera que la praxis en 10 politîco
(ideologia-prâctica) 0 la prâctîca te6rica segun algunos autores fiI6sofos.

El anâlisis de las teorias relacionadas con la investigaci6n implica tam
bién su critîca y dar proposiciones en cuanto a su posibilidad de adaptaci6n
o no en el proyecto de trabajo.

Generalmente, una teoria operativa es la que permite elaborar trabajos
de investigaci6n 0 la que contiene conceptos operativos para los trabajos
tanto de campo coma de anâlisis.

Asi pues, la dialéctica prâctica en la investigaci6n requiere que toda
teoria comporte conceptos; y, en la ausencia de una teoria, los conceptos
elaborados desde un trabajo de investigaci6n deberian poder llevar a la for·
mulaci6n de leyes te6ricas.

Un trabajo te6rico tiende a buscar las leyes fundamentales de funcio
namiento 0 de cambio de una sociedad, de una economîa, mientras que el
concepto es un instrumento y una guia para la observaci6n y el anâlisis de
un fen6meno social 0 econ6rnîco.

Como ejemplo podemos citar la teoria general de Keynes, compuesta
principalmente de dos leyes:

-La igualdad en tre el ahorro y la inversi6n (A=1) y

-el multiplicador de inversion:

k
I-p

donde p 1 -
p

En esta f6rmula, la propension marginal a consumir (p) es un concepto
que permitia a Keynes medir la disponibilidad a invertir y luego elaborar su
ley deI multiplicador de inversi6n (k).

En la investigaci6n, teoria y concepto estân estrechamente ligados y
la manera de emplearlas depende deI tipo de trabajo de investigacion. Otro
ejemplo de conceptos conocidos que podemos mencionar son los referentes
al materialismo historico y al materialismo dialéctico. Ambos permiten estu
diar el proceso social y luego elaborar la teorfa de la evolucion y la muta
ci6n de una sociedad determinada mediante la lucha de clases y el desarrollo
de las fuerzas productivas para sustituir un modo de producci6n por otro.

A continuaci6n daremos coma muestra un ejemplo de referencia te6
rica, parte de un proyecto de investigaci6n a nivel internacional sobre el
Estado.
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1. (Para qdé estudiar el Estado?

Sencillamente se puede resumir el proceso de investigaci6n de la ma
nera siguienle:

-Para investigar el capitalismo de Estado es necesario conocer sus
componente~: capitalismo y Estado;

-generabnente, conocemos mas 0 menos el capitalismo, pero conoce
mos, poco y, muy mal, qué es el Estado.

En ~a inv~stiga~i6n orientada hacia una perspectiva fundamental se
ria inconcebible ignorar uno de los dos componentes y sobre todo el corn·
ponente decision..

En Ids ~1ses tercermundistas actuales, el capitalismo de Estado no
es solamente ulla sustituci6n a la falla dei sector privado, sino que también
se le considera como una anna de lucha antimperialista y luego, par aproxi
maci6n, unmedio para la implementaci6n estrilctural dei aparato productivo.

DesdJ el bonapartismo hasta el nasserismo, se ha observado el fene>
mena dei capitalismo de Estado coma un fundamento material de la nueva
dase dirigepte, sin que hayan podido aclararse sus leyes de funcionamiento
y su impacto sociaL

1

Por estas razones, y también ·por la complejidad dei tema, se dan\ a
conocer cual es el marco te6rico dei Estado en el presente trabajo.

2. Fundamento ideol6gico y te6rico dei Est;:do se~ el marxismo
1

El Estado' modemo, organizàci6n pol1tica de toda dase dominante, se
distingue dei Partido que es una organizacion polftica de un grupo 0 de una
.cIase. En Eli5te sentido. el Estado tiene un mismo significado para la burgue
sfa y para el socialismo. Sin embargo, el concepto "Estado-clases" es diferente
en ambos. '

a. De la génesis Bstado-clases a la dictadura dei proletariado

El E~t~dO moderno, nacido de los conflïctos de grupos comunitarios,
precedi6 a' la eclosi6n de las dases sociales producto de las relaciones de
producci6n. que determinan en ultima illstancia la forma organizacional deI
E'ltado moderno. Asî, el Estado es entonces un instrumento polftico e ideo
16gico de tOda c1ase dominante.

En !ilS comunidad,es primitivas. y de un cierto modo en las comunida
des transitorias africanas, el Estado niodemo aparece como una organizaci6n
de dominaci6n 'colonial y después de la independencia polftica en Africa,
como un i~stnimentode la dase burocrâtic()-poiftica creada por el colonialis
ma. Por 10 tanto, el Estado no tiene 'raron de ser en una socledad primitiva
sin conflic,to.

En este sentido y seglin Lenin (conferencia sobre el Estado), la exis
tencia dei' Estado esta ligada il la existencia de dases en su significado ge
oeral; es dedr, explotadores y explotados:
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"La historia demuestra que el Estado coma aparato especial para la
coerci6n de los hombres surge donde y cuando aparece la divisi6n de la s~

ciedad en clases, 0 sea, la divisi6n en grupos de personas, algunas de las
cuales se hallan en situaci6n de apropiarse deI trabajo ajeno, de explotar a
otros".

Las sociedades de escIavitud 0 de orden estamental fueron entonces
las primeras sociedades de cIases y los principados-Estados fueron la forma
inicial deI Estado moderno.

"La nota mas caracteristica de las relaciones de poder en la Europa
de la Edad Moderna, la constituye la disoluci6n de la unidad deI Imperio
Medieval en una multiplicidad de Estados independientes, nacionales y terri
toriales ... Es con el Renacimiento cuando empieza a desarrollarse el pensar
empirico, también en 10 politico. El Moderno Estado soberano nace de la
lucha de los principes territoriales para la consecuci6n deI poder absotuto
dentro de su territorio contra el Emperador y la Iglesia en 10 exterior, y con
los pOOeres feudales organizados en estamentos en 10 interior" (Hermann
HelIer en "Teoria deI Estado").

La mistificaci6n deI Estado coma voluntad divina 0 deI pueblo y como
una entidad ahist6rica y eterna que se coloca por encima de las cIases para
vigilar su coexistencia, es un error y/0 un engano de la burguesia. El Estado
surge de las cIases y es un poder de la cIase dominante; sirve a los intereses
de cIase y se extinguirâ con ellas segu.n la teona marxista.

"La historia de tOOas las sociedades que han existido hasta nuestros
dias, es la historia de las luchas de cIases" (Manifiesto deI Partido Comu
nista). El Estado es al fin un instrumenta empleado en la lucha de cIases.
Desde la escIavitud hasta el capitalismo, el Estado ha sido siempre el instru·
mento de una minoria explotadora para la lucha de cIases. Desde la escIavi·
tud hasta el capitalismo, el Estado ha sido siempre el instrumento de una
minoria explotadora para imponer sus leyes, sus normas sociales, su poder
econ6mico a las cIases de los productores directos que constituyen la mayo
ria de la poblaci6n deI pais. El Estado burgués, pese a su sistema de sufragio
universal, es, por 10 tanto, una dictadura de las cIases dominantes. Frente
a esta dictadura burguesa, "el proletariado organizado coma cIase dominante
de un Estado popular" (V. Lenin) aplica la dictadura de la mayona contra
los explotadores y una democracia popular para los trabajadores revoluciona
rios. Dicha dictadura deI proletariado realiza ademas la transici6n al socia
lismo. Este paso de un sistema al otro implica que el Estado popular susti·
tuye y no sucede al Estado burgués, mediante la demoIici6n deI aparato bu
rocrâtic~militar por las fuerzas revolucionarias.

"La comuna (de Paris) ha demostrado sobre todo que la cIase obrera
no puede simplemente tomar posesi6n deI aparato estatal existente y penerlo
en marcha para sus propios fines. (C. Marx). La revoluci6n no poona ser
popular, es decir, arrastrar verdaderamente a la mayoria al movimiento, sino
englobaba tanto al proletariado coma a los campesinos.

"Ambas clases formaban entonces el pueblo".
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Une a estas clases eI hecho de que la maquina burocnitico-militar deI
:estado las oprime, las esclaviza, las explota. . . .

"Destndr, demoIer est,a mâqulna, eso es 10 que aconsejan los verdaderos
intereses deI "pueblo" en su mayona, de los obreros y de la mayona de los
campesinos, y tal es la condici6n previa para una alianza libre de los
campesinos pobres con los proletarios, y sin esta alianza, la democracia es
precaria y la transfonnaci6n socialista imposible" (V. I. Lenin). .

En eI mismo sentido de "revoluci6n popular deI pueblo" y de acuerdo
con la realidad concreta de China de 1949, Mao Tsetung escribi6 en "Sobre la
dictadura democrâtica popular".

"Por 'pueblo' se entiende a la clase obrera, el campesinado, la pequeiia
burguesia urbana y la burguesia nacional. Dirigidas'pot la clase obrera y el
Partido Comunista, estas clases se unen, forman su proplo Estado. eIigeu su
proplo Goblemo y ejerœo la dietadura sobre los lacayos deI Jmperial1smo...
La democracia se practica en el sena deI pueblo... La combinaci6n de estos
dos aspectos, democracia para el pueblo y dictadura para los reaccionarios,
constituye la Dictadura Democratiea Popular.

En los paîses dominados por el colonialismo 0 el neocolonialismo, el
Estado popular es un instrumento de lucha y de gobiemo de un frente de
uni6n nacional en su fase de liberaci6n nacional que antecede a la revolu'fi6n
democrâtica popular, donde se aplicarâ la dictadura deI proletariado como
etapa de transici6n al socialismo. Ese Estado popular esta fonnado por una
alianza de clases oprimidas (especialmente obrero-campesina) que constituye
la armadura principal deI Frente Nacional.

\
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FUNDAMENTO 'IDEOLOGICO
DE ESTADO-CLASES

(CUADRO SINOPTICO DE SINTESIS)

El Estado es la organizaci6n politica de toda
c1ase dominante, diferente deI Partido que per
tenece a un grupo 0 a una c1ase.

SEGUN LA BURGUESIA SEGUN EL MARXISMO

-Estado es formado por una
alianza de clases, dentro de las
clases.

-Poder de c1ase dominante.

-El Estado sirve la lucha de gru
pos 0 de clases y eventualmen
te la dictadura de las clases
revolucionarias.

-Nacido con conflicto de 'gru
pos, precedi6 al nacimiento de
las clases, las sirve y desapare
cera con ellas.

~Estado se coloca por encima
de las clases.

-Mistificaci6n dei Estado
-Voluntad divina dei Estado
-Voluntad dei pueblo
-AI fin conciliaci6n de cla-

ses == defensor de la Iibertad.

-Eternidad deI Estado
-Poder suprahist6rico 0

ahist6rico.

o
Ul--------------+--------------~c:;
g
o
LlJ
c:::l-

-Instrumento de gobierno: admi- -Instrumento de una ideologia.
nistrador, empleador. roi em- -Parte de la superestructura de
presarial y normativo. lucha de c1ases.

-Dictadura de la minoria contra
la mayoria de trabajadores des
de la esclavitud hasta el capi
talismo.

-Derecho estatal 0 recopilaci6n
de costumbres + reformismo
de las clases dominantes (Ej.:
feudalismo).
Derecho consuetudinario.
Sufragio por colegio.
Sufragio censatario.

-Dictadura de la mayoria (los
trabajadores).

-Democracia para los trabajado
res revolucionarios y dictadura
para los explotadores.

-Ley de la revoluci6n, abolici6n
de una situaci6n anterior de
fendida por las clases dominan
tes.
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b . El Estado populista

El Estado moderno burgués, ya sea el demoIiberal 0 el populista na·
cionaIista, se refuerza cada vez mas coma una entidad etema y ahist6rica
con el fin de:

-Consolidar su base ideol6gica como superestructura y su roi econ6
mico como infraestructura;

-realizar las reformas necesarlas a la sobrevivencia de las cIases do
minantes amenazadas ,por la ruptura de} equilibrio social establecido en PI"(}
vecho de la burguesfa;

-crear y/o reforzar la cIase media que constituye el amortiguador de
choque clasista y de los movimientos revoludonarios.

El Estado moderne burgués es entonces una entidad. organizada por
y para las cIases minoritarias dominantes, utilizada como instrumenta de su
lucha de clases y tiende a ser a la vez superestructura e infraestructura.

En los pafses dependientes periféricos, la debilidad de las fuerzas
productivas y sociales, la incapaddad y/o la crisis de las clases dirigentes,
particularmente de la burguesia liberal 0 la oligarquia que originaron el
ôesequilibrio social-y debiIitaron el poder establecido, han dado lugar a re
gimenes con Estados popuIistas oacionalistas. El Estado populista nadonalista
se encuentra pues caracterizado por:

-Un sentimiento anti-"statu quo", que puede lIevar a la cread6n de
una nueva clase dirigente compuesta por una aIian:Ea entre la burguesfa y la
pequeiia burguesia' creciente;

-una voluntad 0 deseo de desarrollar un capitalismo nacionaI desde el
capitalismo de Estado, y de acometer reformas estructurales pero sin afee
lar el fundamento clasista de la burguesfa dirigente anteriOI;. En dertos casos,
el populismo busca una tercera via entre el capitalismo y el socialismo apo
yândose sobre los sindicatos y la pequefia burguesia rural organizados en
gremios corporativos;

~I personalismo carismâtico dei Uder puesto aparentemente por end
ma de las clases, representa la figura de la armonfa 0 coalici6n clasista y
una divinidad para los humildes;

-una direcci6n poUtica "desde arriba", sin que la masa popular tenga
participaci6n en toma de decisiones importantes; a veces no tiene un partido
e inclusive es antipartido;

-un régimeI). aparentemente Iiberal en tiempo de paz social pero ar
bitrario 0 dictatorial en tiempo de crisis; éste se baya apoyado sobre tecno
bur6cratas que a veces se transforman en burguesia de Estado.

Con tales caracterfsticas fundamentales, que pueden tener variantes
seg\in el nivel de desarrollo y/o el proceso hist6rico de la formaci6n socÎ21
nacional, el Estado populista aparec~ coma la instancia nacional mâs cobe·
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rente y poderosa, particularmente en América Latina y en Medio Oriente.
(Torcuato di Tella en "El populismo y contradiciones de clases en Latmoa
mérica". Ed. Era, México, 1973).

V. I. Lenin en su obra sobre "El contenido econômico deI populismo"
(Obras Completa~, toma J, Edit. Sociales, Paris, 1974), defini6 (894) el popu·
Iismo rusa de la manera siguiente:

-Es una ideologia de la pequefJa burguesia que qUlere luchar contra
la gran burguesia nobiliaria empleando las armas creadas pOl' y para esta
ùltima: el Estado bul'gués y las reformas burguesas. No se opone una clase
a la otra sinD que difiere el interés material inmediato de una clase con el
de la otra;

-la esfera dirigente deI populismo se constituye pOl' la "intelligentsia"
(élite) y el Estado en la cual predomina la burocracia, "categoria particular
de individuos, que en la sociedad contemporânea detentan el poder. La ligaz6n
intima y directa entre la burocracia y la clase burguesa, que domina la so
ciedad moderna, nos ha sido mostrada pOl' la historia. La burocracia era el
primer instrumento politico de la burguesia contra el feudalismo" (op. cit.,
p. 453). Asi coma el Estado era también una instancia clasista de la bur·
guesia, en consecuencia, la "intelligentsia" y el Estado popu lista resultan sel'
lambll:'n un instrumento de la burguesia;

-la base econ6mica deI populismo rusa es la pequefJa producci6n cor·
porativista para la cual se ha previsto la creaci6n de cooperativas de produc·
100'es tanto en la agricultura coma en la artesania;

-la politica econ6mica dei populismo rusa es confusa: de un lado, se
Im:ha contra el capital mercanti! y el capital usurario sin cuestionar los in·
lereses de clases de los poseedores deI capital, y de otro lado, emprende re
formas en el sistema de crédito, de comercializaci6n, de mercado dentro dei
modo de producci6n capitalista.

Al lin, V. 1. Lenin concluy6 que el populismo rusa es a la vez reaccio
nario y progresista. Reaccionario pol' su politica de "atar al campesino a su
gleba", progresista en el sentido de las reformas de género democrâtico. Co..
mo resultado previsible, el populismo acelerarâ el desarrollo capitalista de
Rusia y, en consecuencia, 'profundizarâ las contradicciones de clases.

c Estado-sociedad..naci6n

La géne.,is dei Estado se Identifica con la quiebra de las socieda(ies
gelltilkias, tribales, comunitarias, Marx y Engels sefJalaron:

"El Estado es mas bIen un producto de la sociedad cuando llega a un
grado de desarrollo determinado" (Engels),

"La misi6n deI obrero no es Iiberar al Estado, sino destruir el Estado
bu l'gués en su base, la sociedad burguesa, construyendo una nueva sociedad"
(Marx).
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La rèlaci6n "coyuntural" entre el Estado, la seciedad, el gobiemo y las
clases fue,explicado por Marx en "El 18, brumario":

"La' centralizaci6n dei Estado que la sociedad necesita, se levanta sobre
las ruinas 'de la mâquina burocrâticlFmilitar dei gobiemo forjado por OPOSl

ci6n al feudalismo. Bonaparte, coma poder ejecutivo convertido en fuerza
independiente, se cree Hamado a garantizar el "orden burgués".

El Estado, producto de la sociedad que constituye su base social, puede
ser también observado después de la antigü~dad con los estamentos, las 6r
penes y, en nuestros tiempos, las sociedades Hamadas segmentarias fonna·

-das por las comunidades transitorias tribales 0 étnicas. El Estado esta, por
10 tanto, ligado a la sociedad, yeso desde la gens hasta el socialismo.

i

Lenin YMao Tsetung oponen el "pueblo" a la sociedad burguesa mediàn
te el Estapo ,popular organizado por la alianza de clases. Son conceptos de
lucha antiptperia'lista. El paso de una sociedad a otra debe ser la tarea de
las fuerzas revolucionarias que utilizan el Estado como un instrumenta de
la dictadura dei proletariado. Mientras que Gramsci considera el Estado ca-

~ mo un conjunto de dictadura y hegemonfa, y que se compone de la sociedad
politica yde la sociedad civil. Es, al fin, una relaci6n entre la infraestruc
tura y la superestructura; es, pues, una totalidad. El punto de vista de
Gramsci plIede ser vâlido en los pafses populistas nacionalistas actuales.

El concepto "naci6n" se refiere a la comunidad étnica 0 religiosa. Su
diferencia 1 con el Estado es de tipo clasista:

-Un conflicto entre naciones es la lucha entre las clases burguesas
entre si, ,

-mientras que el Estado sirve a la lucha de clases.

Por :consiguiente, la naci6n es una categoria hist6rica' de una época
determinada, particularmente en el capitalismo. Por 10 tanto, Lenin y luego
Stalin han planteado:

1

"La cuesti6n nacional es una parte de la cuesti6n general de la revolu-
ci6n proletariada, una parte de la cuesti6n. de la dictadura dei proletariado".

COlno el capitaÎ empez6 con la naci6n y se extiende a nivel multina·
ciorial, la lucha dei proletariado debe ser también nacional e intemacional.
Asi demostr6 Lènin que:

1

"~I problema' nacional s610 puede resolverse en relaci6n con la revo
luci6n proletaria y sobre la base de eHa; que el camino dei triunfo de la re
voluci6n en el Occidente pasa a través de la alianza revolucionaria con el mo
vimiento de liberaci6n de las colonias y de los pafses dependientes contra el
imperialismo".

Se necesita precisar que la revoluci6n proletaria se sirve deI Estado ca
mo instrumento de su revoluci6n social para la tI1lIlsici6n de una sociedad a
la otra. En este sentido, la naci6n es solamente un marco espadal de la
lucha.
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d. De la extinci6n deI Estado

El pensamiento marxista sobre este problema fundamental fue resu
mido en una frase de Lenin:

"Cuando haya Iibertad no habra Estado".

El planteamiento te6rico marxista deI problema de la extinci6n dei
Estado fue sintetizado de la manera siguiente:

-Marx y Engels dijeron: "El Estado actual es una ficci6n" ("Critica
al Programa de Gotha"). "El proletariado necesita todavia deI Estado, no 10
necesita en interés de la Iibertad sino para someter a sus adversarios, y tan
pronto como pueda hablarse de Iibertad, el Estado como tal dejarâ de exis
tir" (carta de Engels a Babel, mana de 1875);

-Lenin pens6 que "el proletariado s610 necesita un Estado ql,le se
extingue, es decir, organizado de tal modo que empiece a extinguirse ... En
una sociedad sin contradicciones de clase, el Estado es innecesario e imposible"
("El Estado y la revoluci6n").

El Estado nace con las clases y se extinguirâ con eHas; este es una:
dialéctica que se expresa de manera siguiente:

-La contradicci6n interna de las clases 0 grupos que habia engendrado
una entidad estatal puesta por encima de eHas como arbitro 0 como colch6n
amortiguador de su lucha; 0 sea, une de estos grupos surgi6 como ârbitro 0
jefe y se constituyô en Estado. De todos modos, el Estado por encima de las
clases 0 el Estado autônomo de las clases es solamente una situaci6n provi
soria 0 transicionaI. El Estado forma parte de las clases dominantes 0, en
nuestro tiempo actual, es el origen de la clase burguesa tecnoburocratica
después de una etapa de transici6n como 6rgano aut6nomo de las clases. El
e.iemplo de Egipto es significativo;

-al contrario de la burguesia que considera el Estado como una enti-.
dad elerna, el proletariado organiza el Estado de tal modo que se extinga
cuando no es necesario.

Lenin y Mao Tsetung han contribuido a explicar este tiempo "cuândo":

-En la fase superior dei comunismo, donde se aplicarâ la regla "de
cada une seglin su capacidad y a cada une seglin sus necesidades"; es decir.
con una base econ6mica tan desarrollada que desaparezcan el contraste entre
el trabajo intelectual y el trabajo manual, "la costumbre de trabajar se
hara norma sin coacci6n" (Lenin en "El marxismo y el Estado");

-"Cuando las c1ases desaparezcan, todos los instrumentos de la lucha
de c1ases -los Partidos y la maquina estatal- perderan su funci6n y dejarân
de ser necesarios; por \0 tanto, se extinguiran graduaImente y terminarân
su misi6n hist6rica y la sociedad humana pasarâ a etapa superior" (Mao
Tsetung en "Sobre la dictadura democrâtica popular").
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1V.2 LOS CONCEPTOS EN LA INVESTIGACION
,.

Ya hemos mencionado que teonas y conceptos se ligan mtima
mente en la investigaci6n y que las teorfas sin conceptos no son
operativas. Al revés, el uso de conceptos sin fundamentos te6ricos
o sin orielltaci6n te6rica no proporciona sino poco interés para la
acumulaci6n cientifica y corre el riesgo de caer en el empirismo.

Después de los analisis anteriores comprendidos dentro deI
Marco de referencia (coyuntura, realidad nacional. teorfa), seria ne
cesario hacer un analisis critico de los instrumentos empleados ac
tualmente en los pafses en desarrollo, donde predominan las reIa
ciones capitalistas de producci6n. La critica de la inadecuaci6n 0 la
adaptaci6n' posible de los instrumentos empleados fonna parte de la
elaboraci6n de conceptos.

Cabe sefialar la dïferencia entre conceptos y técnicas. Varias
técnicas son universales, como, por ejemplo. el sondeo probabilfs
tico; sin embargo, la base conceptual de su elaboraci6n difiere se
glin el sistema econ6mico. Por ej~mplo. las técnic~s matemâticas
para la elaboraci6n de las cuentas nacionales son las mismas en el
mundo capltalista y en el socialismo, pero el concepto de "producto
naciona1 bruto" es diferente en estos dos sistemas.

1

El problema fundamentaI para dicho proceso referido a la
acumuIaci6~ cientifica es la compatibilizaci6n entre el fundamento
poHtico y el empleo de las técnicas existentes. Son los conceptos
empleados ~n una investigaci6n los que deben rea1izar esta com-
patibilizacidn. .

Tomando en cuenta la realidad deI c~po. tanto a nivel de las
relaciones c;:apitalistas de producci6n como a nivel de los procedi
mientos empleados en las instituciones de los palses periféricos en
desarrollo, el empleo de las técnicas deI pais no significa un "des
viacionismd cientifico". Es una realidad objetiva y. ademas, la uni
versalidad de la ciencia es un hecho. La acumulaci6n cientifica viene·
también de' la diversidad deI proceso de inYestigaci6n. Emplear las
técnicas existentes que se conforman a la realidad deI campo para
realizar un~ investigaci6n, dandole Iuego una orientaci6n anaHtica
distinta, constituye no "un desviacionismo" sino una dialéctica
pnictica.
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A.. Crltka de la b • .., -'dœ medDka de los i.Dstrumeatos CIB,lrados

Las teprias oeoclâsicas y ~ente margiDalistas empleadas en
América ùUina. fue:roo forjadas en una situaciOn dada Y diametraJmeute
opuesta a la de los pafses actua1mmte en desarroDo:

1. Men:ado intemaciœal:
,

--Posicbion priviJegiada y dominante en los men::ados internacionaJes
C"OIDStituidos pol" .las coJonias Y semicokmias;

-5OD men:ados protegidos en los cuales d "'pact.o colooiaJ- definiO las
regJas de ~bio de tal manera que pennitieran la transfereucia de la
riquezade JdS paises dependientes hacia la JlldrOpoti dominaDte.

2. RecuniOS financirms pua ioYersiŒtes:

-Ceotro de rese:nra mtemacionaI mediante los .mecanismos de mna
monetaria., ciomo. par ejemplo. la "'ba1ama esterlina- que acuDlulO las «65
ponibilidades int:emaciooales depositadas en la 1.oodoo CitY'. Et IDaDejo
adecuado de estas dep6sitos permitiô refonar la apacidad de financîamiœ.
to dei ccotro COD d.iDero que DO le penr.neda;

-Q t.nmsfen:acia de tlmdendos y de ahorro penooa1 ronstitu'yü un
f1ujo de capital ÇRCiabIe hacia d œ:otro dominante:

-la reotabilidad dei capital metropo1itano iJNertido en sus dependcn
du me mU. e1enda que, la iIm:n:iém CD el pais mismo.

1

3 . FaetuI'es histOriœs:

-Uaa dase social dirigœ.te.. alIl'e'DU'Jlda por las coovulsiones f'aIOIu
cioaarias a fines dei s.ig\o pasado, dehiO asumrr el 1iderazgo dei desarroDo
e<XlDémico ~ cual depeodiéJ sù superviveDcia œmo dase;

-una poblaciOn tu90 que trabajar a 5.i no babria de morir de bambre
y de f:rio; .

-=i~10 europeo Y luego la revoluciOn cientifica origina:rolil
la. re\1OIhx:iàD. iDdastriaI Y apoyaron el~ tecnolôgioo, Jo que peimitiô
el desuToIJo espqo,p.1IlO siD R'V01uc:iOD social.

De la œisma œaDeTII" la dabordCÎOO del multipücador keynesiano se
situé tam~ daltro de am c:am:ta::lD detamiDado:

-Ji3 pnlIg'I'CSO~ y la crisis JJ:II:lDClia1 habian~ &ma

desocupaciOn. m.icJ1tns que al mismo tiempo las disponibilidades de la ha·
lanza t'St'C:IiiDa ao .1abian 5Iido plenamen:te uti1izadas;

--el ddantiIIo de las inclastrias de bi~ de capital esuba timitaüo y.
la tAsa de p:QItahjtidad cid capital era inf'erior a la tasa de i:o.teres.

Par estas principales ra.Jl(JII)l::S, J. M. Keynes eJabon) su aeona desde las
variailm; de liquidez Y propnlsiOn~ al ahorro!~IDO.Cabe <;dia-
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lar al fin que Inglaterra no vivi6 en un proceso de inflaci6n permanente (Do

mo el que afecta actualmente a los paises en desarrollo. A continuaci6n
daremos un ejemplo de critica, que ha sido empleado en un trabajo de ana
Iisis para una programaci6n espacial.

4 La experiencia capitalista y su transposici6n en América Latina

Generalmente, en América Latina se aplica mecânicamente la experien
cia hecha en los paises capitalistas avanzados. Esta transposici6n ha dado
lugar, a veces, a resultados contrarios a los planteados.

Necesitamos, por 10 tanto, realizar un estudio critico deI modelo ca
pitalista antes de intentar la adaptaci6n de los instrumentos de trabajo
creados por y para dicho modelo.

Hist6ricamente en los paises capitalistas industrializados, la poUtica
espadal era una operaci6n de asignad6n de recursos destinados a:

-Crear y/o ampliar los mercados internos reemplazando la pérdida de
los mercados coloniales y neocoloniales protegidos;

-mantener el equilibrio social amenazado por las reinvindicaciones sin
dicales y regionales;

-desconcentrar las metropolis;

~rear nuevos empleos en las regiones deprimidas para amortiguar
los efectos de crisis 0 de desocupaci6n generada por cambios tecnol6gicos en
el sistema de producci6n; y

-recientemente, sostener la competencia a escala mundial desde las
agrupaciones pluriestatales; tal es, por ejemplo, el casa en el mercado co
mun europeo.

Este modelo corresponde al sistema capitalista, cuyo princlplO ideo
16gico es el desarrollo espontâneo a partir de un grupo reducido de dueiios
de capital y de tecnologia, y con un espacio extendido a nivel mundial que
constituyen las colonias y semicolonias.

Antes de la emancipaci6n de las colonias y semicolonias, la politica
espacial en los paises dominantes estuvo orientada hacia una operaci6n de
acumulaci6n productiva centralizada en la metr6poli dominante de la rique
za traida de los paises dependientes que constituyeron el ârea marginal. En
este casa el postulado de la libre empresa y la teoria de equilibrio general
deI demoliberalismo capitalista funcionaron coherentemente con el sistema
imperialista compuesto de centro-periferia 0 metr6poli-dependencias. El desa
rrollo de las regiones deI centro se realiz6 de manera espontânea sin que el
equilibrio general fuera roto a pesar de la crisis ciclica deI capitalismo expan
sionista. De esta forma las colonias jugaron el roi de "colch6n amortigua
dor" de esta crisis.

El ultimo cuarto de siglo ha mostrado de manera implacable que la
teoria marginalista dei equilibrio general basada en la funei6n de produc-
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ci6n Y de la demanda, ha hecho sus experiendas negativas en las econom1ü
subdesarroUadas periféricas. En la mayor parte de estos pa.fses. el crecimien
to deI sector monetario capitalista y la reaIizaci6n de los proyectos de desa
rrollo especffîcos no integrados, DO ban engendrado una transformaci6n fun..
damental de la estructura socloeoon6mica. Muy por el contrario, han acen
tuado la incoberencia de los siste.roas econ6micos y la "segmentaei6n" de
las foTtDJlciODes sociales, en tanto que estos fen6menos han sida la causa
misma deI sUbdesarrollo. Esto ha dado lugar a una cierta ironfa que dice:
"los economistas han desa.rrollado mas el subdesarrollo que los pafses subde
sarrollados". Inclusive existen uteorias deI subdesanollo".

En el campo te6rico se nota pues que las teorfas capitaJistas dei espacio
se caraete~ principalmente par:

-Una carencia de relaci6n entre las lJamadas teorfas y la poUtica de
desarrollo de las fÙenas prodnctivas; me decir, un confunnismo po.l(tico;

-&in tomar en cuenta esta relaci6n. las teorfas capitalistas son mâs
técnicas que teorias generales. 10 que sucedi6 taDlbién con la teorla margina-
lista en su tiempo;

-y como técnicas econ6micas. se necesila entonees prîvilegiar la tee
noecooomfa qJya openltividad en un medio social periférico es poco segura
(,) sospechosa.

Con tales caraderfstîcas. algunas de eUas esté francamente destina
das a:

-Justificar Ha posteriori" el desarroDo desordenado dei c::apitalismo
durante estas; dos ûltimos siglos;

-apoyar y ejecutar la expansiOn 0 el mantenimiento deI împeria.
lismo.

El prindipal aporte· de ciertas teorfas capitaJistas es fa creac:i6tl de
Duews instrumentos de estudio espacial empJeando y/o adaptando las leyes
de la mateJDâtica y de la fisica.

En Amérîca Latina, ciertas técnicas conocidas pueclen ser utilizadas
después de uria adaptaciOn y en a1gunos casas determînados. Calle seiialar
que la transpClSiciOo mecânica de los modelos capitalistas en varios paises
de América Latina ha dada lugar a un anacronismo.

5. Aplicadlm, de modeIos y teorias capitalistas en América Latina

En este oootexto te6rico e ideol6gico. los trabajos sobre el espacio en
los paises periféricos se orientan esencialmentc hacla: .

-La ....,........ de las unidades de produai6n Y la impJantari6n de
medios de exttacciOn de recursos naturaJeiç.

-el reparto de las obras de infraestructura de los equipamient05 Y

-la creadon y la ampliaciOn dellDCicwlu .........
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Se trata de operaciones de localizaciôn, de reparto y de distribuciÔn.
En los pafses industrializados, los trabajos sobre el espacio han Uegado a
otro nivel: la competencia a escala mundial por el reagrupamiento de los
grandes conjuntos regionales interestatales (mercado comÛD europeo). Este
nivel, por 10 tanto, ha englobado los factores tecnol6gicos y los elementos
para la competencia intemacional. Los trabajos realizados en medios subde
sarrollados estân toclavia lejos de esta dimensi6n de grandes conjuntos regi<>
nales, multinacionales, ya que estos ûltimos parecen permitir apreeiar mejor
la funci6n de los espacios econômicos.

Generalmente, las técnicas macro y microecon6micas elaboradas por y
para el capitalismo, son empleadas sin cuestionar su validez social. Particular
mente en América dei Sur, estas técnÎcas se traducen tanto en los planes na
cionales como regionales por:

-La programaci6n sectorial, los estudios de producci6n por sector 0

par rama;

-la transposiciôn de técnicas macroecon6micas sobre espacios mâs
limitados: localidades y regiones dei pais consideradas como pequefios paf
ses con sus fronteras e instituciones de Bstados 5Oberanos;

-los estudios de desconcentraci6n urbanay de descentralizaci6n admi
nistrativa, cuya aplicaci6n generalmente no se ha llevado a cabo ya que son
problemas de orden estructural y no de orden temporal 0 coyuntural;

-un inventario incompleto de potencialidades productivas y escasa·
mente una cuantificaci6n de flujos interregionales pero sin una clasificaci6n
anaUtica.

Se nota una confusi6n entre espacios: nacional, regional y urbano.
Cada uno de estos espacios tiene su funci6n especffica dentro dei sistema
de producci6n. Ademâs, varios trabajos existentes son de tipo monogrâfico 0

de recopilaci6n sin valor operativo.

B. Conceptos para el trBbaJo de campo y la dplftcaclôn dei ObJeto de .....
UsIa

Los anâlisis anteriores relativos al Marco de referencia permiten ela
borar conceptos de trabajo y de anâlisis.

Ya hemos dado los conceptos de sistema y espacio lIOdoec:on6mlc:o, asi
como el concepto de articulaci6n en el Capitulo III ("Modelo de anâlisis re·
gional"). Los tres conceptos son complementarios entre si y estân destina·
dos, principalmente, al trabajo de campo y, secundariamente, al anâlisis de
una investigaci6n bâsica aplicacla. Por esta raz6n los llamaremos conceptOti
operativos 0 aplicados. Los conceptos de sistema y espacio SocioecoDÔmico
en una investigaci6n situacla dentro de una perspectiva fundamental, son
mâs bien instrumentos de campo que sirven para el anâlisis a nivel dei modo
de producci6n, de la fonnaci6n econ6mica y social 0 de transici6n segûn los
objetivos dei trabajo.
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los conœptos IUl8lftlcos de modo pI'Oduclôn (MP) Y la FES (véase definiciones
eo el Capitulo III, II, A).

El Mf es una categorfa de anâlisis te6rica para definir la relaci6n dia
léctica entre el desarrollo de las fuerzas produetivas y las relaciones sociales
de producci6n. Este amilisis de MP es situado dentro dei materialismo his
t6rico, quel fundamenta las observaciones sobre la FES considerada como
una totalidad social dei conjunto superestructura-infraestructura. '

Mienfras que el MP se sitUa a un nivel de relaci6n dialéctica estructu
rai y que la FES analiza ana sociedad concreta Uevada a un nivel te6rico
abstract,o, el concepto de sistema socioeconâmico basico se encuentra mâs
fimitado en el tiempo y en el espacio; 0 sea, es un concepto de campo usado
en un tiem)ilo determinado de la observaci6n y que no Ilega al nivel abstracto.
Es un coocepto concreto y operativo que puede ser 6tH en un pais donde se
yuxtapooen varias formas de producci6n, desde la comunidad primitiva basta
el capitalismo avanzado. ubicadas todas dentro de un mismo âmbito geo
grâfico.

Asi, ~I concepto de sistema socioecon6mico bâsico forma parte dei
materialismo, es un instnunento de trabajo de la investigaciôn bâsica y pel'
mite escapar de la confusi6n boy muy frecuente entre la FES, el MP 'y el
sistema (estructura bâsica). Esta confusi6n ba dado lugar a la "creaci6n
intelectual" ide un nuevo Mr (14) cuando en verdad nos encontramos simple
mente con una forma 0 un tipo 0 un sistema bâsico de producci6n. Una in
vestigaci6n te6rica pura y globalista, sin trabajo de campo 0 con trabajo de
campo limil&do para demostrar 10 bien fundadas que estân las "hip6tesis de
aula", tiene esta suerte de confusi6n, como ha sucedido en el Pero desde
hace mas de cinco dos: lei MP en el Pero es feudal, capitalista, semifeudal
o dç p~rninancia capitalista? Este tipo de polémica. esenciahnente de

!

(14) Al analizar la transici6n dei MP feudal al MP capitalista, K. Marx (El
Capi~, libro tereero, secci6n cuarta, capitulo XX, pp. 345-346, Edit.
Carta~, Buenos Aires, 1973) pens6 que elÙstfan tres caminos posibles:
a) "El productor se convierte en comerciante y capitalista
b) "~I 'comerciante se apodera en forma directa de la producci6n.
Aunqtte este' carnino representa, en la historia, un papel de transici6n,
en rigor DO lopa revoluc:tonar el antlplo modo de prodt1Cd6n que iii
... CQIIlleI"V8Ddo como su bue. Ello 10 demuestra el caso dei "clothier"
inglési, .. el fabricante de seda en la industria francesa. ,. que eran fa
bricantes $Ôlo de nombre. En realidad eran simples comereiantes que
dejaban que los tejedores continuasen su trabajo en sus antiguas con
dicio~ de desorganizaci6n... Este slstema obst• .,.Uq eu todas per
tes elverdadero modo de producd6n c:apltaUsta y termina por desapa
recer con el desarrollo de éste".
c) "El industrial se convierte en comerciante y produce de manera
directa al por mayor, con vistas al comercio".
,Serian tres MP p8ra la "creaci6n intelectual" de nuestro tiempo?
Véase como complemento las partes C y D a continuaci6n.

i
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orden politico 0 entre partidos politicos que especulan sobre los ténninos y
etiquetas, no es propio de la investigaci6n porque ésta tiene como prop6sito
esclarecer la confusi6n en la politica y abastecer los "insumos de decisi6n".
Por 10 tanto, si se hubiera tenido trabajos basicos de campo que emplearan
conceptos adecuados y conforme a la realidad nacional, no se deberfa haber
dado la pérdida de tiempo, la larga literatura y, al fin, la divisi6n entre in
telectuales que se reclaman de la misma tendencia ideol6gica (15). No ha.,
que olvidar: "El fen6meno es mas rico que la ley", (V. I. Lenin).

En consecuencia, a los conceptos "sistema" y "espacio socioecon6mico"
se pueden aiiadir los conceptos "articulaci6n-integraci6n-decisi6n", como ins
trumentos indispensables a la investigaci6n basîca.

El empleo deI concepto "espacio socioecon6mico" (véase Capitulo Il.
l, A) es indispensable en el Pero, tanto por su particularidad espacial coma
por la consecuencia que ha tenido su proceso hist6rico sobre la imagen es
pacial productiva deI pais.

C. L08 conœptOl "art1cu.ladon-lntegraclôn-dedldOo"

Estos conceptos sirven a la vez, al trabajo de campo y al anâlisis apli
cado. En una economia con una estructura heterogénea y con la predomina
ci6n de sus relaciones externas, la dialéctica en la investigaci6n consiste en
analizar las relaciones internas y externas de los sistemas de producci6n y
de los espados socioecon6micos.

La integraci6n implica el intercambio de factores de producci6n, las
relaciones comereiales y/o la internacionalizaci6n deI proceso de producci6n
y de intercambio. Por ejemplo. la producci6n deI cobre, deI arocar, etc., tiene
una vinculaci6n estrecha con el mereado y el sistema capitalista internacio
na! tanto a nivel de precio, volumen de producci6n, mecanismo de calculo de
los costos de producd6n, acumulaci6n y tecnologfa, en el Pero mismo. AI con
trario, la producci6n de papas 0 de chancaca en el Pero fwiciona segUn su
propio proceso producci6n-consumo sin incidencia alguna sobre el sistema ca·
pitalista internacional, cuyo impacto sobre esa producci6n es incipiente e
indirecto.

El caso deI azUcar y de la chancaca es interesante en el sentido de que
la cafta pertenece a la misma rama de producci6n y se ubica en el mismo
sector agricola, pero tiene un contenido econ6mico y social diferente segUn
!lU proceso de producci6n y su mercado:

~I volumen, la calidad y por 10 tanto la tecnologia de transformaci6n
deI azUcar dependen de la exigencia de la demanda externa. En varios anos,
antes de la subida dei precio actual (1975), este producto dependi6 también
de la cuota norteamericana y el costo de los factores de producci6n fue cal
culado en base dei precio ofrecido por los EE. UU. Este conjunto de factores

(15) El MP peruano ha sida capitalista desde Lima, semifeudal en algunas
partes de la sierra y quizâs primitivo en Loreto.
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de integraci6n detenninan el proceso de producci6n y, de por si, el proceso
de trabajo social;

-:..Ia ch~caca y el caiiazo como resultado de la transformaci6n deI jugo
de la cana no tienen ninguna relaci6n con la cuota americana y el sobre
precio ofrecido por los EE. UU. El trabajo social en ese campo no varia hace
siglos porque. DO esta integrado en las relaciones capitaIistas de producci6n
o en la divisic!ln imperialista de producci6n.

En el mismo sentido. si hubiera una transfonnaci6n sensible en la
exportaci6n dei cobre de todos los paises exportadores de este producto.
como, por ejemplo, que se exportara solamente cobre laminado, los pafses
industrializados deherfan cambiar la tecnologia para el uso de ese producto,
su intensidad de capital asi coma la tasa de ganancia capitalista cambiarfa de
proporci6n.

La articulaci6n signifiea la existencia de una sola parte de relaci6n en
tre dos sistemas 0 sectores y principalmente relaci6n comercial a una cierta
escala generalmente Iimitada. Las demâs relaciones (financiera, tecnol6gica,
organizacional, insumo) estan netamente Iimitadas a la exigencia de "sobre
vivencia" y no penniten la transici6n capitalista deI sistema. La venta de
la papa para comprar el naHon importado 0 la leche evaporada no implica
el cambio de'la tecnologia en la producci6n de la papa en la sierra peruana.
Ademas, a veces, ese intercambio lleva una fonna de "trueque diferido".

Otro caso mas significativo es la producci6n de hortalizas ubicada al
rededor de 1$ centros urbanos. Para esta producci6n, se compra solamente
fertilizantes e! insectieidas. Todos los trabajos de la tierra coma la cosecha,
el embalaje, $e hacen a mano. El crecimiento deI centro comprador de hor
talizas tiene $olamente una incidencia sobre el volumen de la demanda de
hortalizas y eventualmente sobre su precio pero no cambia fundamentalmen
te el proceso de producci6n y, por 10 tanto, tampoco el proceso de trabajo
social. Al contrario, la inflaci6n pennanente que estan viviendo muchos paf·
ses periféricos acentUa el deterioro de los términos de intercambio hortali
zas-productos manu~acturados y, por consecuencia, n,? integra estos dos sec.
tores sino los artieula al provecho de las actividades dominantes.

Desde este anâlisis, se necesita aclarar de d6nde viene la decisi6n eco
n6mica.

La dedal.OD econ6mica como concepto quiere que sea una verdadera
decisi6n que influye sobre el mecanismo de funcionamiento y las relaciones
dentro de un conjunto de sistemas. Un carpintero ubicado dentro de un cen
tro urbano es un Hamado "trabajador independiente", segUn el ténnino de
la estadistiea. Sin embargo sU unica "independencia" estâ detenninada por
los limites fisicos de su taller, ya que la demanda, una parte de su insumo y
sobre todo el nivel tecnol6gico de su producci6n no dependen de este calpin·
tero que estaartieulado con el sistema urbano. Eso depende de una 0 de va
rias actividad~s dominaptes de la ciudad 0 de una metropoli centralizadora.
U, independeJilcia deI carpintero es al fin un mita corporativo dentro de un
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sistema sobre el cual él no tiene la verdadera decisi6n. De la misma manera
que un bur6crata "decide" salir de su oficina a las 5 p.m. porque la ley laboral
le ha autorizado para salir a partir de las 4.45 p.m. (!).

O. El materlallsmo en la Investlgad6n biblca

La diferencia fundamental entre el método burgués y el método marxista
de investigaci6n se expresa principalmente por la elecci6n de conceptos de
trabajo y el fundamento conceptual empleado en el analisis.

El método burgués emplea principalmente el analisis deductivo y even·
tuaimente el analisis inductivo. Es una "axiomatica forrnalizada" en la cual
no se considera sinD las relaciones l6gicas. Sin embargo, la historia ha de
mostrado que el proceso social no obedece Unicamente a las relaciones lôgi
cas; los conflictos clasistas son uno de los ejemplos probantes. Pero en la s()
ciedad burguesa, los instrumentos 16gicos vienen de una evoluci6n pragmâ
tica en un tiempo hist6rico y en unos espacios deterrninados, coma la transi
ci6n deI feudalismo al capitalismo en Inglaterra que demor6 casi un siglo
(1780-1870).

En los paises en desarrollo actual, es imposible seguir el mismo cami
no tan largo de Inglaterra, sus etapas de desarrollo, etc., obedeci.endo a' un
determinismo 16gico de la historia de otros siglos y de otra realidad. Sin em·
bargo existen, cualquiera que sea el modelo social, varias fonnas de rela
ciones 16gicas situadas a un nivel deterrninado de analisis. por ejemplo:

-La relaci6n entre, el volumen de la acumulaci6n y la producci6n. Lo
que escapa a la 16gica social es: ,quién acumula y bajo qué forma?;

-la evoluci6n norrnalizada de una sociedad sin revoluci6n social, sin
superaci6n dei modelo social existente. Son "los condenados de la tierra"
(Frantz Fanon) que deben seguir el implacable deterrninismo hist6rico, etc.

Estas observaciones previas perrniten pensar que el uso de la deduc·
ci6n y de la inducci6n lleva Unicamente a tipificar una situaci6n 16gica y no
a prever su evoluci6n dialéctica porque:

-El analisis deductivo va de la causa al efecto privilegiando el deter
minismo axiomâtico;

-la inducci6n quiere hacer el camino al revés, 0 sea deI efecto al fen6
mena fundamental por analogia cartesiana cuya propuesta se situarâ forzo.
sarnente en la perspectiva reforrnista.

Cabe senalar al fin que estos instrumentos analiticos pueden ser utiles
pero en una fase deterrninada de la investigaci6n y en una sociedad detenni
nada. Sin embargo su uso debe ser cuidadoso.

l , El materialismo hist6rico en la investigaci6n

El método marxista de investigaci6n emplea esencialmente el materia-
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lismo hist6rico y el materia1ismo dialéctico en su anâliSls. BI primero es fa
ciencia de la historia y el segundo es la teorla de la contradicai6n y de la
reacci6n ~fproca (16),

Ya hbos visto un ejemplo deI uso dei materia1ismo bist6rico -en un
anâlisis agrario (Capitulo III. II. D); ahora intentaremos presentar algunos
casos dei mal uso 0 de abuso de este concepto.

Bn Madagascar. varias familias de agricultores exportadores monopoli
zan también el comercio de 8lTOZ mediante una alianza matrimonial 0 el lina
je por parentesco, Varios investigadores califican 0 crean un nuevo modo de
producci6nl "el modo de producci6n de la gran familia"; asf mismo, siguiendo
la misma Unea. existe, en J\mérica Latina, la creaci6n deI "modo de produc
ci6n tropical" 0 "modo de producci6n colonial". Son especulaciones intelec
tuales que olvidan 0 ignoran el proceso de acumulaci6n originaria y capita
lista dei cual Marx ha demostrado varios caminos posibles (véase cita anterior
en el Capftulo IV. II. D). De la misma manera, la transici6n dei feudalismo al
capitalismo en Francia habfa engendrado el campesinado parcelario que Marx
calific6 de:

i

"Una boisa Uena de papas representa una boisa de papas. " Son preci.
samente las condiciones materiales que hicieron dei campesino feudal fran·
cés un campesino parce1ario yde Napole6n un emperador. .. La parcela deI
campesino no es sino el pretexto que permite al capitalismo sacar de la tierra,
ganancia. interés y renta; dejando al campesino la tarea de va- 06100 puede
él llegar a ganar un salario". (17)

ESte ~stema parcelario en' el proceso de acurtlulaci6n dei modo de
producci6n capitalista no ha dado iugar a un modo de producci6n CO'

si. Por 10 tanto. la alianza entre el capital agrario y el comercial en Mada·
gascar. la dominaci6n dei capitalismo colonial en los espadas tropicales, po
pueden dar lugar a modos de producci6n de tipo "intelectual c:onfuso" 0

especulaci6n intelectuaL

Otto caso dei mal uso dei materialismo hist6rico, demasiado peligroso
es el que diice: "Entre el feudaJismo y el sociaJismo se sitUa la etapa ca
pitalista", i

1.8 experiencia de China y la de Vietnam han demostrado que no es
necesario seguir este detenninismo hist6rico. 1..0 que es peligrosJsimo en aquel
an8Jisis es su consecuencia a niveI poUtieo. Si hubiera ex:istido una etapa
de desarrollo capitalista en Vietnam, este pais habria desaparecido dei mUD-

(16) Algunos autores, fil6s0fos en particuIar, definen el ma1erÎalismo dia
lécticd como la filosofia marxista. Se trata aqui, en el presente trabajo.
deI materialismo dialéctico como instrumenta anaIftico y DO coma un
proceso de pensamiento. .

(17) "El 18 brumario de Luis Bonaparte" (en francés), EdiL Sociales, Paris,
1948, pp. 2S8 y 2rlO.
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do par la agresi6n imperialista. La lucha de este "pueblito" contra el capita·
lismo, el mas avanzado y poderoso dei mundo, no puede ser a base de un
capitalismo subdesarrollado. La solidez de la estructura socialista y particu
larmente la descentralizaci6n y regionalizaci6n econ6mica acompaiiadas de
la proletarizaci6n de los trabajadores rurales se logran mediante la coopera
tivizaci6n socialista y la socializaci6n de las relaciones de producci6n. La so
cializaci6n econ6mica forma parte de la lucha en general y se sitUa al mismo
nivel que la lucha armada y la lucha polftica.

Asi pues, el mal uso, el abuso 0 el solo uso dei materialismo hist6rico
pueden Ilevar a errores, cuya consecuencia podria ser desmesurada.

2 El materialismo dialéctico en la investigaci6n.

Hemos dicho que en el presente trabajo se considera al materialismo
dialéctico coma un concepto de analisis que, conjuntamente con el materia
Iismo hist6rico, forman un instrumento de trabajo con finalidad social.

El proceso hist6rico de la evoluci6n social comporta ciertos momentos
hist6ricos donde estallan las contradicciones siendo éstas llevadas a su punto
mas agudo. Por consecuencia, las leyes de la contradici6n son "la partera de
una nueva sociedad" (K. Marx).

Del mismo proceso' de pensamiento, "la dialéctica, en sentido estricto,
es el estudio de la contradicci6n" (V. I. Lenin: "Acerca de la dialéctica) 0

en una sociedad donde predominaba el taoismo, "la ley de la contradicci6n
en las cosas, es decir, la ley de la unidad de los contrarios, es la ley mas
fundamental de la dialéctica materialista" (Mao Tsetung: "Sobre la contra
dicci6n·').

En el Vietnam prerrevolucionario, se decia que "la poderosa tradici6n
mandarinal impide el surgimiento de otras clases, particularmente las clases
revolucionarias"; que "los campesinos pobres semisiervos, cerrados en sus
pueblitos, estân muy contentos con dos tazones de arroz diarios. .. lpor qué,
con qué y c6mo haran la revoluci6n?"

Es un analisis 16gico situado en la axiomatica formalizada de la de
ducci6n. La "foto es correcta pero no su ampliaci6n en el sentido en que,
seg(ln la dialéctica:

-El campesinado pobre y mediano vietnamita vivîa en una contra·
dicci6n permanente entre la calidad de ser un productor directo en una so
ciedad polîticamente "libre" y la de permanecer en la condici6n social de
semisiervos en las relaciones feudales de tenencia de la tierra. En la practica,
esta contradicci6n significa un posible 0 futuro sublevado contra los terra7
tenientes;

-"un sublevado es quien dice no" (Albert Camus) al orden estable
cido; por consecuencia, el ca~pesinado, en una situaci6n de revoluci6n social,
se transformara también en una poderosa fuerza revolucionaria y por ello en
una clase luchatlora tanto en el campo social como en el campo econ6mico.
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Eso es 10 que pas6 bace 30 aiios en Vietnam y ya se conoœ el resultado
de la dialéctica en ese pUs.

1

En la Guinea "Cranœsa", la ley de la contradicciOu es aUn ma... p~o.
hante. Al momento de su independencia poUtica, en 1959, la estructura socio
econ6mica de Guinea se babia earacterizado par.

-La produccion de ba~ta y alumînio. a manos de finnas muJtinacio
nales, que contribufa en casi 60% al P. B .1. ;

-en un segundo rango, la produccion dei plâtano. con plantaciones de
tipo via "faimer";

-la produccion ganadera estaba monopolizada por los Peuls, grupo
étnico de 185 mesetas de Fouta Jalon, que tenian ana estructura social tribal
Y eseDCialmente autocrâtica;

-la exïstencia de un sindicato de transportistas urbanos y de funcio-
narios nativos que formaban la pequeiia burguesia colonial; .

--el risto de la poblacion vivia en el proceso tribal con comunidade~
primitivas 0 transitorias pero marginadas dei sector modemo.

En una c:oyuntura donde predominaba la ola de "socialismo africano"
(1960), la Guinea p1ante6;

-La planificaci6n integral de su economfa segim los principios dei 50

cialismo y 1Wem8s se consider6 la ley deI valor y no la deI mercado pocque'
se pens6 que no hay diferencia entre la vida comunitaria y el socialismo. y
paritcularmente con el socialismo "guïneo"(IS).

-la nacionalizaci6n dei comercio exterior sin tocar a los demas sec
tores de producci6n, etc.

Toda esto sin superar el sistema existente y sin revoIuci6n social ~I

resultado Y3; se conoce, la contradiccion entre @l1lPOS de interés econOmico ~.

social no bai permitido a Guinea lograr ni el socialismo ni la estatizaci6n dei
comercio exterior. Guinea es ahora uno de los pafses africanos tropicales mâs
capitalistas, subdesanollados y dependientes. Ademâs, ha "desnaciona1izado"
su comen:io exterior.

En el mismo orden de confusi6n, caen varios pafses tanto' afri~
como asiâticos, uno de e1los Madagascar. Estos piensan: "Vivimos en oomunÎ·
dad (tribal), entonces contruiremos sin difieu1tad las cooperativas de pro
ducci6n soclalistaS". Sabemos ahora que el fracaso total de estas cooperatlVa!\

(18) Un experto extranjero:al hacer referencia de la acumulaci6n desde el
trabajo colectivO en China, obtuvo como respuesta. de parte de un res
ponsable dei Plan 10 siguiente: "Nosotros enseiiaremos a los cbinos
c6mo Guinea construye su socialismo". Esta reflexî6n no fundada sOlo
puede provenir de un exceso dei nacionalismo ciego que es el contrario
dei sCfialismo cientffico.
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vlene de la cuntradicci6n entre: el nivel de desarroUo de las fuenas produc,
tivas y el proceso de producci6n colectiva; el tribalismo y la organizaci6n
social que debe corresponder al proceso de producci6n cooperativista; la
cooperativa, coma esfera limitada de producci6n colectiva y las relaciones
capitalistas de producci6n que predominan sobre el sistema dependiente en
su conjunto. etc.

Asi pues, el materialismo dialéctico en la investigaci6n permite no
solamente conocer sino ademâs prever esto. porque puede llegar a explicar
las relaciones recfprocas 0 dialécticas entre varios factores fundamentales:

-La rdaci6n entre la superestructura y la infraestructura: sabemos
que una organizaciôn social definida por su base ideologica tiene una in·
fluencia sobre el modo de organizaci6n de su producci6n. El feudalismo puede
acumular sôlo en la etapa de acumulacion originaria. asi como la comunidad
transitoria africana acumula no en la produccîon sino en el tesoro deI linaje;

-la relaci6n entre la infraestructura y la superestructura: como la
apropiaci6n privada deI excedente economico gener6 la divisi6n de la socie
dad antigua en clases. el cultivo dei café (planta perenne) por la apropiaci6n
privada de la tierra comunitaria. quebr6 varias comunidades africanas. De la
misma manera que origin6 la desagregaci6n de las comunidades localizadas
cerca de los centros urbanos por el cultivo de bortalizas y por el salaria de
los hijo!> de comuneros.

Son unos ejemplos entre tantos otTOS para ilustrar la dialéctica como
instrumento de observaci6n y de previsi6n mediante el anâlisis de las con
1radicciones y de las reacciones reciprocas.
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CONCLUSION

En un proceso' de investigaci6n se concluye 86)0 con una ela
pa, para luego abrir otras nuévas.

La investigacion, coma proceso de trabajo con una finalidad
social, no es una moda, ni una copiamecânica 0 una pasion lu josa

Varios "invesdgadores" eonfunden su trabajo eon el de las
mOdistas. Hace mâs de 15 afios, en las ciencias sociales, un tema ha
venido sucediendo al otro seglin la coyuntura y para "Iucirse" en
los drculos intelectuales. Algunos de ellos buscan la ciencia absolu
ta, que no existe. (1 ).

Una investigaci6n sin entiea, sin dialéctica, es MUY parecida
a un partido de fütbol sin areo. .

Lima, diciembre de 1975.

U ChAu
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