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· El análisis histórico de las ~stitu- · 
clones fmancieras en_ el Perú ha sid() un 
campo muy pocó cultivado, especialmente 
en él período seftalado. Esta _situación· es 
lamentable· por dos ra:Zónes fundamentales. 
En primer lugar, los bancos han: constituido 
agentes centrales en el proceso de desarrollo 
económico, interviniendo ~u fmanciamien-

, to en ·tos diferentes sectores del aparato 
productivo; de ahí que S\,1 análisis pueda ser 
una fuente muy ilustrativa para la historia 
económica. En segunda instancia, los'ban
cos han generado archivos muy detallados, 
que han debido conservarse por la natura
leza de sus operaciones; asimismo, han acu
mulado import~nte información cuantitati
va en balances y memorias, así como en exá
menes de auditoría e inspección; por esas 
razones su análisis permite ~cceder a una 
fuente histórica de primera importancia. 

La tesis doctoral de Alfonso W. 
Quiroz, constituye un esperado y bienveni
do aporte para superar este vacío en la his
toria social y económica del país. El eje 
central del estudio radica en el análisis del 
papel que desempeftó el sistema financiero 
en la- diversificación y modernización a lar
go plazo de la economía peruana de la 
época, así como en la consolidación de las 
bases de una relativa autonomía financiera 
de la étite local. · 

Adoptando la visión global del pe
ríodo planteada por Thorp y Bertram, Qui
roz muestra que la élite local alcanzó un 
cierto grado de autonomía financiera frente 
al capital anglo-francés, a fmes de la prime
ra postguerra,

1 
cuando el capital americano 

no había consolidado aún su presencia do
minante. 

En- el capítulo 11, el autor realiza un 
análisis de la evolución y características 
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_ institucionales del sistema financiero pe
ruano de la época. Destaca la importancia 
de las grandes casas comerciales, que actua· 
. ban como intermediarios de los bancos ex
tranjeros y financiaban a los comerciantes 
y agro-exportadores, conservando h~tsta la 
primera guerra una posición.predominante. 

A su vez los bancos locales caneen
traban sus operaciones en el sector~rner
cial y urbano de la _economía, transftrlendo 
recursos del resto del aparato proc;lU.ctivo; 
después- de la primera guerra mundial, los 
bancos locales tuvieron un crecimiento más 
dinámico, favorecidos por el a~ge agro
exportador, adquiriendo una mayor auto
nomía del extranjero. De esta fonna, los 
bancos se convirtieron en importantes pro
veedores de foridos a la agricultura de ex
portación, el comercio, el sector público y 
la aétividad inmobiliaria. 

-El examen de los ciclos bancarios 
constituye el tema central del capítulo 111 
del estudio. Las significativas fluchÚli.:iones 
registradas en las operaciones .bancadas re
flejan en lo fundamental, el comporta
miento de la economúi .de. exportación, 
aunque también se analiza el impacto de los 
movimientos de capital foráneo. 

Al adquirir los agro.oexp()rtadores 
decisiva influencia en la banca en la priinera 
postguerra, los intermediarios rma,rt~ieros 
privilegiaron la expansión del crédito inter
no y dieron menos énfasis ál manteriimien· 
to de la estabilidad cambiaría, revértiendo 
así las posiciones que la banca defendía en 
la etapa anterior. · 

La élite local diversificó sus inver
siones y disputó algunas áreas al capital_ 
extranjero, como se muestra en el capítu
lo IV, que analiza la formación de grupos 
de · inversión. · Estos últimos operaban a 
través de la interconexión de directorios, 
superando así las imperfecciones de los 
mercados; su acción erJJ, coordinada por un 
líder del grupo, que generalmente contro
laba una institución . finan~ierá. · Capitali
zando de. esta:;. forma ventajas de inforrna
ciófl y flexibilidad, estos grupos podían 
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imitar la~ prácticas monopólica.s del capital 
extranjero. Los bancps se conyirtieron así 
en punto de convergencia y articulación de 
los grupos de inversión, generándose· un 
proceso de transformación de la oligarquía 
tradicional. Los grupos de inversión facili
taban las transferencias de excedentes. del 
sector exportador a las actividades urba
nas e industriales, ·contribuyendo de esta 
forma los ·bancos a la modernización del 
país. 

En los capítulos V y VI se "plantea 
un interesante estudio de caso de la evolu
ción del Banco . del Perú y Londres (BPL) 
en 1884-1930, que sirve para profundizar 
la perspectiva trazada anteriormente. De 
esta forma, se estudian los cambios en la 
composición del directorio y la influencia 
del capital extranjero; asimismo, se exami
na la orientació11 del crédito otorgado. El 
BPL se convirtió antes de la I Guerra Mun
dial en intenpédiario 'detcapital anglo~fran
cés sobre abundante, que desplazó al capi
tal nacional, que reaceionaría en la post
guerra frente a-exta excesiva influencia en 
la primera institucíón crediticia del país. 

Con la I Guerra Mundial· se genera
ron dificultadespára el BPL: se desvalorizó 
una parte de su amplia cartera de obliga
ciones y se debilitó su relación con el capi
tal europeo. Con el auge de las materias 
primas al final de la guerra,· se generó una 
excesiva contración ·de créditos del BPL 
en el sector agro exportador: 27 O/o del to
tal en 1914-19, como reflejo del creciente 
poderío de los . agro-exportadores. · Estos 
últimos recibieron especiales facilidades de 
crédito y adquirieron, a inicios de los afíos 
20, un considerable paquete de acciones de.l 
BPL de los capitalistas anglo-franceses, pa
sando asía controlar el banco. Como con-

. secuencia, se elevó aún más (al 34 o¡o del 
total en 1919-25) el crédito otorgado al 
sector agro-exportador. 

A partir· de. ·1925 se inicia pna pe
ríodo crítico para los agro-exportadores, 
generado por las excesivas lluvias de ese afio 
y el predominio de bajas cotizaciones h1ter-
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nacionales para las materias primas. EfBPL 
coménzó a depender .cada vez más del Es-· 
tado para enfrentar esta crisi!.l, . mientras 
que gran parte de su clientela de comer
ciantes emigraba al Banco Italiano, institu
ción reputada niás sólida~ En 1927•28 .el 
BPL buscó, sfn mayor éxito, atraer capita
les ~nglo.;franceses para conjurar su crisis. 

La caída del gobierno de Leguía y 
la crisis de· 1929 asestaron el golpe final 
al BPL, generándose uí1 pánico bancario 
en octubre de 1930, que concluyó cqn ia 
quiebra de la instituci6n el . 27 .02.31. El 
BPL fue liquidado en un largo proceso, que 
resultó una alternativa muy conveniente 
para sus grandes deudores, que pudieron 
P'lgar sus deudas en ú.n dilatado período. 

· El trabájo de\\ A. Quiro:c plantea. un 
coh~Jrente e informado análisis de la evolu
ción del sistema financiero peruano en 
1884-1930, subrayando acertadamente sus 
relaciones con la estructura económica glo
bal, así como el impacto de las fluctuacio
nes cíclicas en los negocios bancarios. 
También constituye un mérito muy desta
cable de esta investigación el explotar en 
forma sistemática un importante acervo de 
fuentes primarias, incluyendo toda la docu
mentación del BPL conservada pot la Comi
sión Liquidadora de la Superintendencia de 
Ba11ca y Seguros, institución que de esta 
forma ha rendido un significativo seJ;Vicio a 
la historiografía nacional. Como resultado 
de este exhaustivo trabajo de archivo; A. 
Quiroz ha podido sistematizar ún importan
te material cuantitativo sobr.e la historia del 
BPL y de la banca del período. 

Sin embargo, la investigación mues
tra dos vacíos significativos. Por un lado, 
sería necesario realizar un análisis más sis· 
temático de las operaciones activas y pusi
vas de la banca en general y del BPL en par
ticular. Un empleo de instrumentos de eva
luación de la· gestión bancaria en términos 
de costos, margen financiero, rentabilidad y 
plazos hubiera resultado de gran utilidad en 
este contexto. Asimismo, este instrumental 
hubiera permitido reconstruir en forma más 



tnmsparente la evolución del sistema finan· 
ciero. Por otro lado, se extra:fta un análisis 
más estructurado y preciso de los mecanis-
mos de crisis y quiebra del BPL, que penni
ta revelar los errores básicos de la institu
ción, su defectuosa política de riesgos, las 
fallas de sus sistemas de control interno y 
las diversas tentativas de la gerencia para 
enfrentar la iliquidez e in~olvencia del BPL. 
Sé podría así demostrar que los problemas 
enfrentados derivan de la, influencia que 
ejercieron los grupos de poder mayoritarios 
en el accionariado y el directorio del BPL, 
mostrando así un comportamiento que 
habría de repetirse en décadas posteriores. 
De esta forma, se hubiera podido aportar 
mayores elementos para una historia com
parada de las quiebras de bancos del Perú 
del siglo XX, que resulta, sin duQ.a, de gran 
interés y valor instructivo. 

En conclusión, con el estudio de 
A. Quiroz se ha dado un primer y estimu
lante inicio a la investigación de la historia 
de las instituciones financieras del país en 
este· siglo. Un gran número de interesantes 
sugerencias e hipótesis han quedado plan
teadas para futuros trabajos, que esperamos 
puedan inspirarse en este valioso aporte. 

Felipe Portocarrero M. 

CarlQs Amat y León "La Familia cQmQ 
Onidad de Trabajo". Centm de Investiga
ción de la Universidad del Pacífico, Lima, 
1986, 222 pp. ~ 

Continuando una linea de reflexión 
sobre distribución del· ingreso y los Íliveles 
de vida de las familias peruanas1, y a partir 
de una fuen.te común y básica: la Encuesta 
Nacional de Consumo Alimentaria realizada 
en 1972 · (ENCA-72), Amat y León ofrece 
en este libro considerar la oferta de trabajo 
de las familias partiendo de sus diferentes 
estrategias de subsistencia y crecimiento de 
las familias, 
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En el campo de la economía son 
pocos los trabajos que se refieren, como 
éste, al quehacer económico de las familiás. 
Los enfoques más frecuentes provienen de 
otras disciplinas sociales como la sociología 
y la antropología, y corresponden a mues-
tras reducidas. 

Para desentra:ftar las. estrategias fa
miliares de insersión en el mercad.o trabajo, 
busca Ulla respuesta a la siguiente cuestión: 
¿Cómo organiza. el trabajo la unidad fami
liar para mejorar su posición social y econ().. 
mica? / · · · 

El punto de partida es .una estratifi-
cación social definida por ingresos y ocupa
ción del trabajador principa\2 ' y supone la 
existencia de ciertos mecanismos de movili
dad social (escolaridad, edad, y horas de 
trabajo semanal). I..as fami)iaste11drían en
tonces una estrategia de in~erción e:p el 
mercado de trabajo para ·lograr el ascenso 
social. · 

Lo que encuentra Amat y León es la 
incapacidad del mercado 4e trabaJó para 
soport~ el desarrollo de estrate~ás fami
liares. que se traduzcan en·. una movilidad 
social. La mayqría (70 0/9). de los trabaja
dore.s de país -la situación es peor para los 
residentes en el área rural...,. tienen como 
preocupac~ón mmediata la subsist~J}cia. ·En 
una sitUación así los conceptos de movili
dad social encuentran reducidas referencias 
en la realidad, y carecen'de se~tidolas teo
rías ec~mómicas que irriagiQán al trabajador 
distribuyendo su tiempo ·. en b~. disyuntiva 
ocio o Ji¡greso. · · 

· J\.ntes de. resumir el contenido de 
este lib.ro discútiremos l!lgunas. cuestiones 
teórico-metodológicas. I.a mayor parte de 
éstas se .origillan en ·la estrategia de análisis 
qu~ pennanenteme:pte. discurre en la com
paración entre Lima Metropoli~ana y el 
área rural, y en las limitaciones que el dise
:fto de est~tos sociales impone. 

El autor privilegia pára sus análisis 
y descripción el contraste entre ·tas familias 
de diversos e~tratos pertenecientes a espa
cios definidos como opuestos, a saber, 




