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E
s cierto que la seria cns rs
que enfrentamos encue ntra
al Peru en una pos ici6 n

relativamente so lida si mi ramos las
economias de todos los paises qu e
nos rodea n.

Un creci miento eco n6 mico esperado
supe rio r al 3%, si b ien es ba jo en
comparaci6n co n los afios previos ,
esta mu y por enci ma del promedi o
de la regi6n. Sin embargo, aun no
se avisora un pa no rama claro en
relaci6n a la duraci6n de esta aguda
crisis sumado al hecho de ace rcarnos
a un afro pre-electoral en el Peru , 10
cua l hist6ricam ente ha implicad o un

Los costos logisticos
en el Peru representan
hoy cerca del 29% del

valor del producto
comerciado, frente al

20% que representa
en paises vecinos

men or ritmo de crecimiento de la
vital inversi6n privada.

ALGUNOS PROGRESOS

Ha habido, durante los ultirnos
aftos, avances signifi cativos en

stra tegia :: 59

materi a de apert ura comercia l a
traves de trat ados de Iibre comercio
negociados 0 en proceso de
negociaci6n (EE. Ut.l., Tailandia,
Singapur, Ca nada, EFTA , C hina,
etc.) a los cua les se pretenden sumar
otros importantes (japon, Corea
del sur, Ind ia, Rusia, erc.) ade rnas
acuerdos de la comp lementaci6n
econ6mica (Chile, MERCO SUR,
Mexico-con dificulrades hasta la
fecha-entre otros).

Asimis mo, la for mu laci6 n y parcial
implementaci6n del Plan Estraregico
Nacional Exporrador (PENX:2003
2013) ha co nrribuido co n mas de
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400 medidas o rien ta das a mejorar
la co rnpe titividad exportadora del

pais en tem as de facilitacion de

co me rcio, desar roll o de cultura
expo rtadora, ide n t ificacion de

nu evas oportu n ida des co me rciales,

impulso a la descen tra lizacio n

productiva y desar roll o de nu evos

seetores con potencial exportad or

(software, salud , en tre otros ). Este

esfue rzo publlco-privad o ha sido
positivo y debi era fortalecerse.

SIGAMOS REMANDO

Hay razon es para sentir un mod er ad o

optim ismo en el pa is, pero sin perder

de vista los gra ndes desafios que aun

ten em os al frente.

AL ESTADO Ie co mpete asumir

algu nas tareas funda me n ta les:

I . Reforma Educativa. India, Corea

del Sur 0 Irlanda a tr aves de la

creac ion de fondos de capita l

de riesgo publico-privad os par a

invertir en mentes 0 Costa Rica a

tr aves de la decision del presid ente

Ari as en los 80s de invertir en

Internet e Ingles en todas las

escuelas publicas, marca ron la

gran diferen cia en su desarrollo

durantes las decad as posterior es a

esas decisiones tr ascendentales.

2. Infraestructura: sin duda, es

uno de los mayores so brecos tos
que enca ra el come rcio exte rior

peruan o y que ame rita la

ace lerac ion de las inversiones
con enfasis en el tem a portuari o

y aeropo rtua rio . Los costos

logisticos en el Peru representan
hoy cerca del 29% del valo r del
producto come rciado , fren te al

20% que representa en paises
veci nos y co mpetidores como

Colombia y C h ile.

3. Reforma del Estado: para el
de sar roll o de una ca rrera publica
co n una burocracia eficien te
y bien remunerad a. El estado
peruan o se mantiene desd e
siempre co mo el principal

in formal. Se requiere un esta do

agi] o rien tado a los tem as an tes

men cionad os ade rnas de salud al
alcance de todos y que promueva,

facilite y regul e a la empresa
privad a: a) acue rdo social en tre

Esrad o, empresa y tr ab ajad ores;

b) tributacion baja, simple y

masiva (m en ores posib ilid ad es

de evas ion), simplificacion

ad m ini stra tiva a todo n ivel, y c)

en foque de los escasos recursos a
seetores pri oriz ad os (no po de mos

hacer tod o al mism o tiempo) .

ALAEMPRESA le compete ta mbie n

asum ir tareas y responsabilidades

impo rta n tes en un mercad o de

creciente competencia:

1. Profesionalizacioru de la empresa

fam iliar al gobierno co rpora tivo

co n la in corporacion al d irectorio

y la gerencia de profesionales

calificados indep endientes que les

permitan eI salto para compet ir

en esca la global.

2. Evalu acion del Mercado: muchos

negocios no sob reviven al primer

afio de actividad por escaso cono
cimi ento del mercado. Se apuesta

por un negocio qu e parece bueno

sin ten er un conocimiento claro
de las tendencias del mismo, co n

dici ones de acceso, competencia,

etc. Hoy por ejernplo, aun con la
crisis, se pu eden identificar seg

mentos de mercad o qu e, aunque
poco, crece n como alime ntos pro
cesados en EE . Ul.l., dado qu e se
reduce eI consumo en restaurantes

y hoteles favoreciendo el consumo

srrategia :: 60

de algunos productos en superrner

cados .

3. Alianzas Estrategicas: los
modelos de consorcios (CPF del

Peru), joint ventures (AT HO S),

franquicias (RO SAT EL), Licen cia

de Marca (Textil Carno nes) 0

Subcontratac ion (Gamarra)

posibilitan men ores riesgos,

economias de escala y mayor poder

de negociacion para las pymes.

4. In stituciones de Apoyo: las pymes

peruan as aprovecha n poco - rnu

chas veces por desconocim ien

to- los mecanism os de apoyo que

ofrece n las instituciones pu bl icas

(PROMPER U , etc.), grem ios em

presa riales (ADEX,C CL, etc. ) y

las agencias de coope racion inter
nacional (U SAID, MYP E, COM

PETITIVA, FOMIN,CAF, etc. )

5 . Desar roll o de Marcas: pe rmiten

sos te ni bilida d de un negocio

a diferencia del su m in istro de

productos a marcas del exte rior

que pu ed e qu ebrarse cuando

eI co mprador enc ue ntra u n

suminist ro mas co mpeti tivo en

precio/ calida d . La expe riencia de
"M alqui'', fru ta peruana expo rtada

por C PF 0 las franquicias de

gastronomi a peruan a revelan

esta posibilidad para las pymes
peruanas.

Es cierto, las cris is gene ra n
opo rtu n idades, pero no basta
identificarl as, sino esta r preparados

para ap rove.ch arl as. Ii


