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INTRODUCCION 

El ©bfativo do todb Estado democrático deb® s©r la promoción y coordinación de 

todos los saeteros d® la sociedad para craar las circunstancias necesarias qu® p@rmj[ 

fren cu desarrollo Integres!» Dasda al punto d® vista economice,, olio significa fo 

mentar ol crecimiento sostenido ds la ©eonomfa y la distribución equitativa da sus 

bonofieios^ ® fin do' gsfifsfóeer ao forma adoeuacfe las n©e@s?dad®§ basteas y ©I m@jo 

mmlontú ¿fe l@ calidad da vids d® la población0 

Sin @mb®r@©¿, la <¡mp<3ri<3¡iek] regiente de Amlrice latina s® al®¡a mucho d® ®s© d£ 

bor SQFO Desequilibrios em los e©nt®Ktos ®xt®rno ® infamo^. generados por diversas 

esuees^ y sopee fe Imort"© las p©!íHe@3 e¡y§t® adoptadas 'han provocado mareado 

deteriore G<s©nomS<g© y c@@8@il0 

Los estrategias s©guld0g pera estdbillaar la economía han careeld© d® una visión 

global dQ dog§rr©ll©0 C©neepd@ne§ erróneas d® las eausas,, falta d® ©valuación 

é® !©s ofeetos e©l@t(sreiles d® algunos instrumentes y pr®so@nQ§ d® diversos s®et©r®s e 

tant© Informes e©m© esstern©^ pr©v©ear©ini la ompl®m@nfaeoon d® p©l tricas inadecuadas 

a la realidad s©ei©~®e©n@mleQ d® los p©ís®So 

SI bien los desequilibres maeroeeonomieos d©b®n s®r r©§u®ftos y ®s n©c®sario hacer 

frente a la crisis Q&tQrnâ , las pololeas a seguir para lograr ©stos objetivos d®ben 

quedar circunscritas a las necesidades sociales« Un astado d®moeratieo fien® la 

obligación d® velar por ®l bienestar d® las mayorías y por Sos más n®e®sit@doso 'Si 

bien debe reconocer los compromisos con los acreedores externos^ los generados por 

la deuda soeial provocada en los últimos años, son mueh© mas importanteso 

D® acuerdo a ©§ta concepción ®n ®l pr@s©nt© trabajo s® plantea un br®v® diagnosti 

co d® la crisis económica que aqu@jja al Perú; la descripción d@ la pe l l ica qu© s® 

instrumentó ®n @1 pasado para hacari© frente, analizando sus ©fsctos sobre ®l d©sa 

rrollo económico y social; y finalmente al análisis de la nueva políKea que sesigu© 

a partir del 28 d® ¡juli© d® 1985o 
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pasó de representar poco más de un tercio de ¡a población total en 1940, a la m_[ 

tad ®n 1961 y pera principios de asta década su part icipación se incrementó a casi 

dos tercios. 

Este elevado dinamismo de urbanización generó una demanda creciente de servicios 

en los centros urbanos, la misma que superó la capacidad de proveerlos, provocando 

asi* una "brecha" en la satisfacción de las necesidades básicas. 

En 1961 solamente cuatro unidades superaban los c ien mil habitantes, y representa 

ban el 20% del total de la población. En 1981, eran ya diez ciudades que te 

nfan más de 1 0 0 , 0 0 0 habitantes y congregaban en sus ámbitos aí 3 7 % de la pobla 

ción total (ver Cuadro N® 2 ) . En lo que respecta a la cap i ta l , Lima tenían en 

1940 el 10% de la población to ta l , y en 1981 la población en> Lima ya era e l 

27%« La tasa de crecimiento medio anual de la población en Lima y Cal lao era 

de 5 . 5 % entre 1961 y 1972, mientras que la de la población del pafs fué de 2 . 9 % 

anual en el mismo periodo» Se estaba produciendo visiblemente una centra l iza 

c ión, a l lado de loa cual se daba una l i tora l ización, es decir , un desplazamiento 

migratorio de la Sierra a la Costa, con lo que las áreas agropecuarias serranas se 

descapitalizaron en términos de fuerza laboral«, El resultado fué el deterioro del 

agro y su cada vez mayor Incapacidad para la provisión de alimentos a los costeños 

urbanos y límenos® Si entre 1951 y 1955 la tasa de crecimiento del PBI promedio 

anual fué de 5 . 3 % , esa tasa para el sector agropecuario fué de 2.1% (véase Cua 

dro N ° 3)„ La industria, a pesar de presentar una tasa de crecimiento e levada 

en ese periodo ( 7 „ 8 % promedio anual y 6 . 0 % en el quinquenio 1956 -1960 ) , estaba 

aún en sus inicios. 

En 1972, el crecimiento de la población resultante de la diferencia entre inmigran 

tes y emigrantes de las ciudades, es decir , el saldo migratorio, fué positivo en siete 

de los 24 Departamentos del pafs. En 1981, el número de Departamentos expulso 

res de población disminuyó, se apreció un incremento en su tasa neta de migración 

y se acentúa la part icipación de las Sierra del pais en la composición geográfica 

del fenómeno (ver Cuadro N ° 4 ) . 



Lo población ©n rodos ©sos centros urbanos en expansión se convirtió en demandante 

de bienes y servicios qu® respondían a sus necesidades esenciales o a patrones de 

consumo propios i de los centros industrial izados0 A diferencia de (os países desa 

rrollados, en el Perú no se dio la correspondencia entre la estructura productiva y 

los patrones de consumo, por lo que la demanda por productos propios de etapasmás 

evolucionadas de la industrialización provocó un incremento de gasto en importado 

nes de bienes o la aparición de actividades de ensamblaje que no siempre coinci 

dían con los requerimientos y potenciales económicos del paíso 

Per otro lado, no puede dejarse da considerar el entorno internacional para enten 

dar la problemática de la industrial ización0 Cuando el sector manufacturero comen 

z© a ganar dinamismo ©n ©I Perú y a convertirse en actividad prevaleciente, el 

contexto internacional ©ra muy diferente del que tuvieron los países de la región 

qu© iniciaron más temprano su industrialización,, En la década de los años 30 , 

Europa y Estados Unidos hacían esfuerzos por superar la Gran Crisis de 1929=33 y 

se desarrollan los grandes conflictos políticos,, con la aparición de movimientos , na 

cionalistas autoritarios de derecha en Alemania, Italia y España« En ese contexto 

es qu® países como Brasil, Argentina y México hacen avances en la reestructura 

eión productiva, el incremento del mercado interno y la forjación de un Estado na 

eional con bas© en un apoyo pluriclasista al proyecto, un proceso de redistribución 

del ingreso y la afirmación de una ideología nacionalista,, Con la Segunda Guerra 

Mundial siguió reducida la presencia económica y política de los capitales de. los 

países desarrollados ©n los procesos d© industrialización qu© tuvieron lugar @n esos 

eRos en América Latina, por lo qu© ©1 esquema de sustitución de. importaciones se 

pude llevar e cabo esn sustento de alianzas "populistas" entre los estratos y dases 

soeial©s p©rmiti®nd© seguir una senda de autonomía relativa0 

Este proceso d© modernización d® la economía y del Estado pudo continuar cuando, 

después de la gran conflagración mundial qu© termina en 1945, s© presentó la neee 

stdad de una acción de reconstrucción de las economías @urop©o=occidentales seria 

mente dañadas por la guarna, lo qu© originó una masiva canalización, de recursos de 

la ©conomía norteamericana a Europa y Japón por varios años» Transcurrierenvein 

t© a'ños entr® ©1 punto inicial y @st© último reseñado, lo qu© resulta un laps© lo su 
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ficientemente largo como para qu© s@ pusda desplegar con bastante f l u idez la etapa 

inicial de la sustitución d© importaciones "espontánea" con todos los cambios insti 

tucionales consecuentes ©n la economía y la sociedad0 

El caso peruano ©s diferente, por haberse iniciado más tarde el crecimiento de su 

sector manufacturero o Cuando se dal ©I "despegue" industrial en esta país, ya 

han quedado atrás las coyunturas externas propicias pare una industrial i lac ión relati 

vamente independiente, y ¡OÍ capitales externos *<@ >̂@@¡alm©NF© los provenientes de 

l a economía norteamericana- han retornado a la región*, Ya en ciertos países se 

había ingresado en la ©tapa " d i f í c i l " de la sustitución de Importaciones por lo qu© 

se aceptó la participación de socios externos en la inversión Ihdustr ia l . Pero el 

hecho de recibir a estos capitales en el Perú cuando no se había avanzado significa 

t lvamente en e l logro d© llegar a contar con una capacidad de Infraestructura pro 

duct íva , un volumen adecuado de recursos de c a p i t a l , una consolidación y homoge 

n lzac lón de estructuras y mercados, y una readecuación inst i tuc ional , impidieron -

que este país estableciera bases económicas sólidas para un desarrollo industrial auto 

nomo. 

A más de lo anter ior , e l corto t iempo histórico que tuvo el proceso de industr ia l iza 

c lón por sustitución de importaciones en el Perú antes que sobreviniera la crisis ex 

te rna , exp l ica determinados fenómenos en el campo de la organizac ión soc ia l . As í , 

no se dió el suficiente margen temporal indispensable para que pudiera constituirse 

en el país una capa empresarial industrial sólidamente ar t icu lada en torno a u n pro 

yecto histórico de ampl io a l c a n c e . La misma población no había dado pasos a de 

I ante para crear gremios o entidades representativas, con lo que la información esen 

c la l a l proceso económico y la comunicación entre los diferentes estratos y grupos 

sociales no adoptaron grados de signi f icancia r e l e v a n t e . 

La perspectiva particular en la promoción y defensa d® los Intereses sedales, imp̂ S 

dió que pudiera preval©e@r una v isión sistemática, @n I® qu@ los ©b¡©frSv®§ y metas 

comunes -en caso d© Irrumpir una crisis externa, como efectivamente ©corrió« fue 

ran precisos, réspldbmtnf'® adoptados, a s i d a m e n t e perseguidas, y íéenleament© basa 

dos, como para @m@rg©r d© la coyuntura di f íci l eon raipuoste hlstérlcament© o f i c i e n 

te . 
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El modelo de crecimiento <aigir©~mSnero exportador se prolongó en el Perú d® forma 

inusual en ©1 conjunto de economías mayores y medias de la región0 

Se constató este fenómeno tanto desde un punto de vista económico come desde, una 

política^social „ En efecto, Sa actividad agropecuaria en 1950 todavía contribuía 

al total del PIB con un 2403% y los bienes producidos en los sectores d© actividad 

primaria representaban una proporción sustancial de las exportaciones del país; 90% 

de las exportaciones en 1968 y 89=8% ®n 1976 eran productes mm@ins§, p©iróleo y 

derivados, agrícolas y pesqueros» Esta muy escasa diversificación d© I® oferta ex 

portable peruana I® impidió también al país disponer de una mayos 

"maniobra" en el esfuerzo por obtener divisas para el funcionamiento 

productivo, en époc® de coyuntura adversa,, Lo cual dio paso, inevitablemente , 

a desequilibrios económicos y fué una base importante para la recurrencia de ciclos 

económicoso 

Desde el ángulo soeio^poliMco, queda registrada en la'historia polloica peruana la 

participación activa de fuerzas defendiendo el sistema de dominación "oligárquico", 

incluso hasta fines de la década de los 60o En Sos hechos, las fuerzas qu© hubi© 

ron podido significar Sa modernización de la economía y del Estado no pudieron tra 

ducir su óptica en decisiones gubernamentales o legislativos dirigidas al "aggiema 

mentó" de la sociedad peruana a los procesos que venían dándose en las economías 

más dinámicas de América Latina« Pero al suceder el lo, se ignoraron muchos pro 

blemas, típicos en un período de configuración d© nuevas pautas de crecimiento ©n 

Sa región,, Hasta fines del decenio de los 60sP frente a los problemas que sí s@ 

deseó abordar, se aplicaron políticas en su mayoría propias de 'un orden ©conómi 

co~social "tradicional "0 Ante la ineficacia resultante en la solución de los pro 

blemas, se acumularon tensiones y conflictos en la sociedad, que hicieron más di f í 

ci l So adopción de una vía propia al presentarse la crisis externa 

Desde el punto de vista de la evolución de los espacios económicos, ©i 

crecimiento primario^xporfador originó "enclaves", tal como ocurrió @n ©tros paí 

SQS de Sa región0 Cuando se sustituyó ©se patrón por el da industrio!Sgoeión, sa 
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vI6 con toda ni t idez un pr©e@§© de <§©n@@ntroe?©n e Incluso un© d© centra l ización 

de la producción, S® Inversión, el e©nsumo, la propiedad y la riqueza» Esta dis 

tribución distorsionada d® los r®eurg@s gomero una "breeha" entre Lima Metropolitana 

y el resto del país, ©ntr® la Costa y la Sierra y Selva, entre el área "moderna" de 

la economía y ía sociedad y el resto de las marcadas desigualdades en la concentra 

clon de recursos se manifestaron a la larga en irracionalidades tales como congregar 

se en Lima el 2 8 % de la población nacional en Lima Metropoli tana y el 3 2 % de 

la población económicamente a c t i v a , y centralizarse en esta Capi ta l e l 6 9 % d e l 

PBI Industrial; e l 8 3 % de las colocaciones bancarlas, e l 77% de los depósitos de 

la banca comercial nacional; el 7 3 % de los médicos y el 51% de los empleados pú 

bllcosa Esta situación Impidió un desarrollo homogéneo, repercutiendo inevi table 

mente en la consolidación de agudas diferencias entre el área pr iv i legiada del país 

y las áreas en que se concentra la población con mayores niveles de pobreza en 

el país. 



11. LA CRISIS EXTERNA Y JA POLITICA ECONOMICA / o 

CONVENCIONAL 
1 o Expresiones da la crisis exorna 

El conjunto de la región tuvo una actividad económica muy dinámica durante 

las tras décadas posteriores a la 11 Guerra Mundial 0 1 Basta recordar ,,qu® en 

tre 1950 y 1965 América Latina alcanzó una tasa de crecimiento anual del 

PB1 d© 502% (ver Cuadro N® 5)? y que en la década de los 70s, la nsgión 

continuó mostrando un crecimiento sostenido; la tasa en mención fue d® 501% 

para el período 1974^19S0o Per© esta etapa expansiva s® interrumpió por 

múltiples factores, I@s mismos qu® estuvieron fuertemente ligados a la acentúe 

ción d® un cuadro d® raeesión c©n inflación en los paisas "centrales" y a 

una situación d® creciente transferencia de recursos por pago d® deuda con 

traída por los países d® la reglón con gobiernos (especialmente de naciones d® 
darrolladbs), ©rganismes {Financieros y banca internacional0 

En la década de !©§ setenta ©1 oís® en el precio del.petrel©© y la recirqula 

ción d® los excedentes financieros d® los países ®xp©rtadores de dieh© predue 

to, a través d® la banca Internacional provocaron la existencia d® crédito 

abundante' y barat© y ®1 masivo endeudamiento de los p@ís®§ latin©am©rie@n@So 

Deba destacarse qu® la responsabilidad del creciente endeudamiento rae®« tan 

to en los deudores como en los acreedoras; @n euant© a los primares, por haber 

hechor une inadecuada canalización de los créditos ©xternos;y ®n euant© a los 

segundos, p©r relajar sus erlt@ri©s d® asignación crediticia, en su afán per co 

locar los ex<§®d®mt®3 <s¡r®HSí¡<§i©§ e©n qu® e©nffaban0 

A principios de los ochenta^, la situación d^l mercado financiero internacional 
•i 

s© revirtió c©nsid@ifdbl®m®rti'®§0 P©r un lado, disminuyeron sensiblemente los 

excedentes d® los países petroleros y por ©1 ©tro, los pafes desarrollados, al 

proponerse disminuir el ereeomoainito da sus precios, instrumentaron pololeas fas 

cal y monetaria restrictivas prov©ea¡*b iner<sm@nt© ®n Sas tasas de Interes y 

menor actividad ®n sus @e©si@mía8o E1S© @@siitrlbuy@ a la afirmación d® • ten 

denclas proteccionistas qu® provocó la desaceleración del e©m©rcl© mundial y 

el deterioro de los términos de Intereatr&I® d® los países en .desarroll©» 

Esto fu® un factor determinante ®n la gesítegién d® la crisis,d® los países d© 

América Laflna0 L@ acentuada dSOTÍnu<eIési d® Sos f!uf@s financieros a la 
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región, combinada con el mayor costo de la deuda provocada por los incremen 

tos en tas tasas de interés, y la menor capacidad de generar divisas, resultado 

de la reducción de los precios de las materias primas y menores volúmenes de 

comercio, provocaron crisis en la balanza de pagos en la mayoría de las econo 

mías de la región. 

La disminución del flujo de créditos internacionales y los elevados niveles de 

la remesa de utilidades y pago de Intereses provocaron que América Latina se 
i. 

convirtiere desde 1982, en exportadora neta de recursos» Para darse una idea 

de la magnitud del problema, basta señalar que de 1982 a 1985, Latinoamérica 

transfirió al resto del mundo 15 .8% más de lo que recibió de 1973 a 1981 (vea 

se Cuadro N ° 6). 
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20 La Po8¡frica Económica Tradicional s Ajuste por devaluación y reducción da 

demanda o 

En 1975, luego de 8 años de expansión económica con niveles de inflación 

de un sólo dígito, la economía peruana alcanzó una crisis de balanza de 

pagos que se pretendió resolver, al influjo de las recomendaciones de los 

organismos financieros internacionales, por los métodos tradicionales de ajus 

tes devaluación de la tasa de cambio y reducción d@ la demanda agregada0 

Sin embargo, con dicha política el Perú no pudo superar la crisis global 

que vivía o Si bien superó la crisis de balanza de pagos y logró importaa 

tes superávits ®n sus cuentas externas, la política seguida generó un grave 

proceso infüaeionario y no logró reactivar la economía y menos reiniciar el 

crecimiento y el desarrollo económico„ Con ello el Perú evidenció 1 una 

vez más las etapas de su ciclo económico tradicional; expansíón°erisSs de 

balanza de pagosareees5ón0 

El diagnóstico correspondiente a dicha política planteaba que la inflación 

era ocasionada por exceso de demanda, la falta d© ahorro e inversión limita 

ba ©I crecimiento, disminuían las reservas internacionales por retraso cambia 

rio imperaba una inadecuada asignación de recursos por "exceso" en distor 

siones económicaso Con base en ello se planteó una estrategia de restric 

ción d© la demanda inferna, restricción de la liquidez y elevación d© la 

tasa de interés, devaluación continua de la tasa de cambio, y "liberaliza => 

ción" de mercados y eliminación d© distorsiones económicas, todo ©lio con 

la intención de generar excedentes para ©I pago'de una onerosa deuda ex 

terna 0 

D© tal modo, el Gobierno peruano implantó y justificó una política, econó 

mica basada ens ( 

La "inevitable" necesidad d© retrasar el salario respecto a la inflación 

a f in d@ reducir la "excesiva" demanda agregada, Supuesta euasánt© d© 
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la inflación (sin consicxprar su afecto sobre ©I producto y su consiguiente 

efecto en el nivel de uso d© la rapacidad instalada y por ende en el 

descenso del oso dal capital, ©n un país escaso de! mismo)„ 

La "indispensable" necesidad de reducir el déficit fiscal para reducir la 

inflación, a través de la elevación de las tasas de impuestos Indirectos 

y d@ la reducción del gasto publico (sin analizar ^ efectivamente,dicho 

déficit generaba "nflaelón y sin considerar ningún tipo de elasticidad 

en los Ingresos, ni qu® los mis .ios son resultad© r U nivel d@ actividad 

qu® las ©tros medidas pretendían reducir; ni qu® 'a comprensión tí® los 

salarlos y le limitadora extrema de las compras de bi'enes y servicios por 

©I Estad© genera un mayor grado d® inefielenela en el mismo / un de 

tenor© @n el nivel de vida de la población por los menores gastos ©n 

salud y educación) 0 

Le "íntrnedlebl®" necesidad d© elevar la taso de interés para aumentar 

@i nivel d® ahorro interno (sin preocuparse de la dependencia' funefamen' 

tal d© @st® <s@n respeef© d©l Ingres® y del nivel del produet©)0 

La "Indefeetiibl©" neeesicbd d© devaluar e©ntínuam@nt® para mantener la 

parldbd cambiarla (sin preocuparse de su significad©, ni d® las earaet© 

rísticas d® los mercados que pretendía equilibrar)*, 

La "impostergable" necesidad de eliminar distorsiones económicas y llb® 

rallzar progresivamente los mercados a f in de mejorar la aslgnaelóra d® 

r©curs©s vía @! meganlsm© de precios (sin considerar el ©f®et@ @gp@gad© 

n©t© d© tes dJ§t@r§S©m®§ <a<s©n©mleas ni el equilibrio general dg los merca 

d@s)0 • ' 

Sin embarga 8a Instrumentación d® dicha pololea no l©gr© reactivar ía ©c© 

nemía, acelero pollgrosamant® el círculo devaluaclon-inflaelon y el aherr© y 

la inversión disminuyeron eensüderablemonfrs» 

Al~<28 d® julio de 1985, la capacidad instalada ociosa ©n la industria perue 

na s@ estimaba entre 5C y 60% de! potencial productivo; la Inflación anua 



!Sz0dfa se estimaba entre 250% y 300%; las reservas tnf®mac5©nal®s declina 

ban peligrosamente (de 1103 millones de dolares en Diciembre do 1984 a 868 

millones en julio de 1985); la deuda externa total representaba ©I 92% d@I 

producto bruto ; el 58% d© la liquidez total estaba en moneda extranje^ : 

luego de una reducción del product© bruto interno de 12% ©SD 1983 la ®eo° 

nomfa creció solamente 4% en 1984 y 1 „5 % en 1985 (frente a un crecimien 

to poblacional anual de 2.6%); el ahorro decreció de niveles d© 18o9% del 

PBI en 1980 a 14.3% en 1985; y el desempleo abierto elesnzsbci ©I H 0 8 % ' 
de la población sosunomBcamanü'Q a®tov0o , 

Todos estos expresiones d© la crisis resultaban a su vez ©gravadas p@r un con 

ascuosut® y generalizad© conflicto social con graves manifestaciones d@ ten°o= 

rnsmo y violero©!©, particularmente en Sos departamentos d© la sierra centra! 

del país, generando todo el!© una extrema Ineeríldumbre todbs los ag@n~ 

fes económicos, que contribuía a agudizar, aún mas, la erosiso ' , 

Es lamentable que el fracaso persistente y la aceleración d© la crisis n© 

sea suficiente sePSal ni argumento para algunos gobiernos para cuestionar su 

diagnóstico y cambiar de estrategia económica y n© sólo ajustaría marginal 

m@nt©o Los costos sociales acumulados, resultantes d© la crisis ©eoRémlea , 

con su incalculable © Irreparable valor, deberían generar tal preocupación 

en los gobiernos c©mo para urdirlos a buscar un nuev© dlagnostic© y' urna nu® 

va estrategia,, Ese no fu© el cas9> peruano y sólo la alternancia @n el poder, 

consecuencia del proceso democrático, marcó el inicio de la aplicación de 

una nueva estrategia económica y un nu©v© estilo ©n la conducción ©conómi 

ca basados, react ivamente, en un dic^nóstico alternativo y en el dialogo 

con miras a la concerfaelón ©coríómica con los diversos agentes ©conómicos0 
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Efectos socio-económicos de la pol í t ica de ajuste 

La pol í t ica ortodoxa que se apl icó en el período 1980=1985 para ajusfar la 

economía no fué exitosa en términos del logro de los objetivos propuestos , 

a la vez que se caracterizó por un elevado costo social, eí cual se ref le jó 

en el deterioro de los niveles de vida de la población«, 

Como se observa en el Cuadro N " 7 , el proceso inflacionario no fué abat i 

do, la tasa de crecimiento de precios aumentó paulatinamente durante todo 

el período de modo tal que en 1985 ésta fué 3 veces superior a la que se 

registró en ?980„ Sin embargo, la pol í t ica económica que se siguió sí pro 

vocó un menor dinamismo en la act iv idad económica y el crecimiento de la 

producción fué muy inferior al de la población. El producto bruto interno 

per cópita en 1985 era 1 4 . 4 % inferior al que existió a principios de esta 

década y su nivel era similar al que se registró veinte años atrás, es decir 

1965 (ver Cuadro N ° 8 ) . Esta cifra habla por. sí sola del problema de b ie 

nestbr de la población. 

Pero los efectos negativos del ajuste no se circunscribieron solamente a l me 

ñor ritmo de producción sino también a un acentuamiento de la característi 

ca regresiva de la distribución del ingreso® Los trabajadores perdieron te 

rreno en la captación del ingreso generado por el conjunto de la sociedad , 

ta l como se aprecia en el Cuadro N ° 9 , Esta tendencia adquiere un signí 

f icado aún más negativo si s@ t iene en cuenta qu@ en 1980 la distribución 

del ingreso por estratos se caracterizaba por ser sumamente desigual, como 

puede observarse ©n el Cuadro N ° 10a 

En este proceso fueron factores determinantes las elevadas tasas de inf lación, 

que producen una transferencia de recursos a los poseedores de activos reales 

(propiedades, empresas, e t c 0 ) que son las clases sociales más privi legiadas ; 

la generación de empleos por debajo del crecimiento de la PEA; y la polítf 

ca salarial que se l levó a cabo» 
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En franfr© qu® 1® froga d© desemple© abl®rfr© aumsnfr© dQ 409% ®n 1975' a 

110®% ©n 1985 y 1a pr©p©relón d® la PEA adecuadamenfre empleada dísmínu 

yé da 5207% a 30o2% ®n les mism©s años (veas© Cuadro N® 11), los sala 

rl@s reales disminuyeron a una fraga promedio anual superior .al 15% duranfre 

el irían!© 1983=1985, 1© qu© proveed enfrre ofrras cesas la expansión de! 

80®fr@r "Informal" y un profund© deterioro en les niveles d® e©mume d@ la 

gran mayerfe d© i@s e©mp@nenfr@g de la §©©5®dad0 La pérdida de la capad 

dad adquisitiva d©l galarl© fue más acentuada para !©g trabajadores dalseeíer 

públle®, quS®n@s © f!¡n©s d© 1984 p@rdbl®r©n 30% m@n©s qu® ®n 1979 (vían 

8Q Cu@dr©o N® 12 y 13) " ; 

AslmSom®, la pololea presupuesfral del gobierno duranfre es© período fruv© 

una Sñddofida muy grande ©n la erosión d@l nivel do bienestar d© la pobla 

eléfío P®r umi lad©, e©n el ob¡efro de reducir @1 deflelfr, i® eenímaf© el 

gasfr© y p@r ©S iptro s@ registré un fuerte cQmbi© en su eempesieien» En 

©fset®, oo t@nt@ qu® ©ft 19éS el 70% d® les egreses del g©b?®m©; central 

B© destín®!« A gastas n© finando?©!, ®1 1305% a financieras y 1éof% a 

l©8 do ©§p>ltal, para 1985 las n© financieras sól© representaren 38%, les d® 

©apltal 10o5% y feo financieros 5105% (veas© Cuadro N® 14)0 La re.due 

@!ón d®l §ait® publ¡€© ©ñ ©dueaeléñ y salud qu© s© ©bsarva ©ra l©s Cuadros 

15 y añto yñ@ p©bl@idéi¡i ereeíenfr®, prevee^roim una dlsmlrsueSésii muymajr 

on ealSdad d® Ies 8@rvSd©§ I® cual !!®@6 @ ®í?frp®m©§ td©§ qu© los 

h@ f̂{"®lQo püblf©@8 earaiefan de fes @f@moirtf@8 más 5indl̂ )©nggibl©§o 

Otra manlfQstadén del det®ríí@r@ del bienestar pr©v©e@d© por la p©lífrie@ ©c© 

némlea eonvendsnal fué ©1 debíllfromSente d© la Idenfridad naclenalen aus®n 

sM d© un proyecte qu© @r§@nt®ra!@ aedén db !©§ <e¡g@nt©s d® lo ssdeefedpor 

líneas d© aflrmadén nad©nal0 En ©1 e©nf®xt© d© tan drástica reducción 

do 1® @@ly@d de vida, ©1 nlv©l d© soguridad individual qwa^é ©menguada , 

taot© p@r ©I foros?}©!» d© subversión Qm@rg©nfr© durenfr© ©1 ¿@m@ 

p©r 1® <gr©d@irit© ©efrlvSdfed ligada d ¡iare@tráf5e©0 
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En términos generales, el país vio disminuidas sus posibilidades de avance 

hacia sú autonomía0 Los anhelos por reducir la dependencia económica , 

f inanciera, cultural y pol í t ica se vieron postergados mientras se apl icara la 

po l í t ica deajuste,» 



III. ¿A RESPUESTA ALTERNATIVA 15. 

En ol Pgru, la lucha contra la pobreza d® las mases no es una lucha 

por asistir a grupos margíneles da la sociedad, es una lucha contra ®l sub = 

desarrolle, y por la elevación del nivel de vida do la gran mayoría de la 

pebleelen peruana. 

f@p <sll@í §§ta Sucha avigo un? adecuada mfrafegla do <J>vj-i:Vollo ecoflomlco 

y sodel qus permita n© soI© rana!Rocíen d-ril opraralo productivo y la 

«Jíiitnflaíítéiv sino fuflduimuntd monte o! craclmlftnfe sostenido do la economía 

y al tfiísffle liompo Is dfatribuenen aquífafiva d» los beneficios do dicho er®-

@SmSon¡'@o isfrs @slf@t®gía ©s le bas® del Pión Nacional ds D.r»yn°©H© 193ó= 

l l W . tíuy® ebjsl'ív© eentrd §1 Mejoramiento do lo calidad d» vida da lo 

IFefolastIfl Peruana o 

] , Lg Nu@yg Política Economieg; Reestructuración de Costos, limitación de 

Expsetetivas y Expansión de Demanda 
/ 1 

A partir d«il 28 do ¡ullo do l'?85 o! Perú estableció una nueva Política 

le@n©fní§@ qu© planteaba ^xacfamenf© lo centrad© a lo qu© (•radleienslmant© 

m hobfe v©nld© haeS©ndo0 Frente al retraso del sderS© se l©'@dí&l@nt© r®s= 
0 p®et© a la IñflaeSé̂  frente al aumante do la tasa Impositiva se I© r@du¡© } 

ffsnt© a «a Se r©dued@n d<s! gasto se 1© incrementé; d Snep©m©nt© d@ 

la tea dis Interés g© disminuyó dramáticamente; frente a la devduadén 'een 
fitfnuQ s© ostabUdé un régimen d<s faaa dts eambl© f i ja y fp©nt© a la I5b®= 

rdifaadln des les iw§pead©3 se estableció control d© precies y s@ Incremento 

le ppstQeelón a Sa Industria nacional0 La ortodoxia so polfVSce ©onomica 

d?@ p«3S@ «a la hetemdoxlao 

I I nuevo manejo d® dichos Instrumentos económicos era consecuente con un 

esquema S^WJ pretendía superar la inflación y la recesión; revirtiend© el 

crecimiento @©ntínuo d® los costos y la alimentación psrmanent© d© fas ex -

pxsetefíívéiQ IIfaUedengrías (orginados por las continuas devalueei@nQS d<s. la ta-

8@ di© ©aWíl^i y ®!®vaelen©s de la tasa d© Interés) y @l retraso ®n el a'eci-» 

mfsnt© dfefñsndeípor @| retraso del salario y le restricción del gasto 
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La superación del proceso recesivo requería el crecimiento de la demanda a 

partir de un déficit fiscal inferno adecuado y de incrementos salariales conve -

nientemente modulados. 

La expansión del gasto público, aparte de posibilitar una mayor eficiencia es-

ta ta l , al permitir al aparato estatal la obtención de un mínimo de recursos pa-

ra su funcionamiento y una mejora en las condiciones salariales de los servido-

res públicos, ha posibilitado también actuar en forma inmediata y directa 

sobre situaciones sociales de extrema gravedad como el desempleo y la ex-

trema pobreza rural (a través del programa de apoyo al ingreso temporal y 

entre otros el programa d© desarrollo de microrregiones en situación de emer 

gencia económica y sociaO. 

A su vezólos incrementos de remuneraciones por encima del nivel de infla -

ción han permitido también incrementar el nivel de satisfacción de necesida , 

des mínimas de subsistencia a una gran masa de asalariados. Por cierto f el 

incremento del salario real en un año ha sido de 6%. 

Sin embargo, para evitar presiones inflacionarias de costos era necesario com 

pensar dichos incrementos. Esta compensación suponía una modificación en 

la estructura del sistema y nivel de los precios básicos (salarios,tasa de cam 

blo). Para ello, el aumentar los salarios era necesario disminuir la tasa • de 

interés y estabilizar le tasa de cambio. Por cierto, ©I incremento de la pro-

ductividad, por @l incremento del nivel de actividad con ©I mismo nivel de 

capacidad instalada, supuso también una importante adicional de compensa -

ción. 

En el fondo, la reestructuración de los costos implicó una modificación en 

la estructura de la distribución del ingreso y una transferencia de recursos del 

sector financiero y especulativo al sector real de la economía. Ello puede ser 
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la única garantía de un incremento sólido y permanente de la economía pe 

ruana en la medida que signifique un reforzamiento del sector productivo y 

el crecimiento del mercado interno. 

Pero la efectividad déla política depende de las características de la eco-

nomía. En el caso peruano la continua devaluación de la tasa de cambio no 

tiene mayor efecto sobre el volumen de las exportaciones tradícionales,( pro-

ductos mineros, agrícolas y pesqueros sin mayor valor agregado nacional ^ , 

inelasHcas al precio y que constituyen el 80% del total, ni sobre las impor 

taciones de bienes de capital, insumos y alimentos, también inelásticas al 

precio y que constituyen el 85% del total. La estabilización de la tasa de 

cambio no podría tener entonces un efecto negativo sobre la balanza comer 

ctal. 

Tampoco podía tenerlo sobre la balanza de servicios, por cuanto las utilida-

des remitidas y los intereses de las deudas son también inelásticas al precio, 

ni sobre la balanza de capitales, dado que el endeudamiento neto que pudie 

ra obtenerse no depende de las fluctuaciones en el valor del inti peruano. 

Sin embargo, podia originar una fuerte "corrida" de divisas entre los actua-

les y potenciales poseedores de divisas, sea en forma corriente o a través de 

certificados de moneda extranjera. Ello tuvo que corregirse vía control de 

cambios y limitaciones en la convertibilidad de los certificados en moneda 

extranjera (para importaciones no prohibidas o viajes, para estos últimos den-

tro de los límites establecidos1*, los cuales podían seguir manteniéndose según 

la preferencia del propietario por el ahorro nominado en moneda extranjera. 

Por cierto, este mecanismos y la estabilización de la tasa, hizo que la eco-

nomía.^® desdolarizara rápidamente, reduciéndose el ahorro en dólares con 

lo que la participación de la moneda nacional en la liquidez total aumentó 
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de 48% a 75% y las reservas internacionales aumentaron de 868 millones a 

14000 millones de dólares en un año. 

Sí la tasa de cambios se estabiliza y se establece control de cambios, no 

tiene sentido una tasa de interés nominal efectiva del orden del 300%, más 

aún si la reducción del costo financiero debe compensar el aumento de los 

salarios. Un año más tarde de iniciada la nueva política, la tasa de interés 

efectiva fue reducida a 40% anual. 

A parte de posibilitar la compensación de los aumentos salariales, la reduc-

ción de las tasas de interés sobre los saldos deudores y acreedores facilitó la 

recuperación de los primeros, con lo que en el neto, las cajas de las instítu 

clones financieras pudieron mejorar sustanciaImente . Efectivamente, a partir 

de la nueva polftica económica, las llamadas "malas deudas" del sistema fí_ 

nanciero peruano se redujeron de 26% del total de colocaciones a 17%. 

Si ios costos básicos de la economía son estabilizados, por la fijación dol 

precio d» la divisa y la modificación compensada de intereses y salarios , 

los precios de la mayoría de los bienes y servicios e insumos deberían mo-

verse muy lentamente o no moverse del todo, salvo en aquellos mercados 

en que los precios se forman por domando o porque los siempre presentes es-

peculadores (que alguna función económica seguramente cumplen dada lá 

daslnformaclón y segmentación de todos o casi todos los mercados ) actúen 

presionando los precios® 

Por cierto era necesario reducir estos efectos y simultáneamente combatir las 

expectativas inflacionarias que contribuían a alimentar el proceso inflaciona -

rio: los agentes económicos pretendían adelantar sus precios con respecto a 

sus costos y los consumidores, en la medida que sus ingresos lo permitían, ade 

lantar sus compras a la pérdida de su ingreso real. En tal sentido, los despla 

zamientos de los costos y de las demandas eran anteriores en el tiempo respec 

to a su verdadero sustenta. Pero las expectativas eran validadas y 



justificadas por los posteriores crecimientos de costos y deterioro de los in-

gresos reales. 
i 

Estos mecanismos do expectativas son diffeiles de desterrar, en la medida en 

que son interiorizados por productores y consumidores y constituyen por lo 

tanto parte d© la cultura popular* romper dichos esquemas requiere modificar 

esta cultura populan BU©'se logrona paulatinamente si la sustentación que 

los alimenta desaparecen ©s decir, euando los costos dejan ds crecer y los 

¡ngr®§©s reales defan d@ ca©p0 Sin embargo, como ello sólo pued© lograrse 

"a pestiPterS" d i ! nacimiento d® las expectativas, @s necesario^ ©n primer lu 

gaPí, establecer una señal clara, directa y "a prior!" c©ntra ellas mismas» Es 

preds© qu® fes agentes psrclban que, ds alguna manera, los precios y en 

particular !©§ pp©d©s básicos de hoy, son iguales © al menos parecidos a 

tos d<9 ©y®r y a fes d© mañana0 La congelación de precios pareciera ser el 

m@ean!sm© adecuad© para combatir expectativas Inflacionarias y por lo tanto 

ptdudr Ineertldumbr® o. 

Ciertamente le congelación por sf sola no garantizaba ningún éxito antiinfla 

ciener!o, si no se daba en el contexto de un proceso de estabilización • y 

reestructuración de costos. Tampoco constituía un "embalse"' d® precios si 

es que los costos estaban efectivamente estabilizados. F ro tenía que ser 

flexible, para no convertirse @n un mecanismo que asfixie a determinadas ac 

tividedes económicas que no lograron compensar sus castos con las medidas 

de tipo^general que implicaron la modificación d© los precios relativos indi 

cedes. 

Per otro lado, no debe perderse de vista que no era posible congelar precios 

estabilizando castos en aquellos mercados en que éstfs se forman per deman-

da, si el mismo tiempo el ingrese aumentaba y la inelasticided d® la oferta 

impedía une respuesta rápida de mayor producción, y qu® dede le multiplici-

dad de productores y comerciantes eran difíciles de controlar. Este ®re el 

caso de los bienes agrícolas no transados intsrnacionalment® „ 
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i 

Similar fuo la situación drs lo.? servíalos-privados« Porte amperio ante ds éstos 

forman su» costos a partir ds los precies do los bienes agrícolas y por lo 

tanto fu i precios se moverán ¡unte e©n éstas» En otros servicios, así como 

en algunas pequeñas Industrias, la c©mp«rW®elén de remuneraciones y gastes 

financieros no se alcanza a dar debido a que el monto de capital fi¡o y 

corriente de dichas actividades es muy pequeño sn relación al monto ds 

los planillas (al ser Intensivos en el uso de mano de obra)» 

Per otro lado, debe tenerse presente que uno congelación de precios no 

Implica una sustitución en los meoanismos de funcionamiento de los merca -

dos, aunque es también un instrumenta paro asegurar que la variación de l^s 

precios básicos de la economía funcione eir. el sentido deseado y que, por 

ejemplo, los oligopolios no aporvechen su poder de mercado para incremen -

tar sus márgenes de ganancia sustituyendo las reducciones de algunos de sus 

costos. Por el lo y para reforzar la lucha ©pntra las expectativas era necesa 

río combatir por t-dos los medios legales el incremento no autorizado de los 

precios, obligando, entre otras medidas, a, que todos los productos ofertados 

por cualquier medio de difusión sean anunciados con sus precios a modo de 

fomentar el mejor comportamiento de Sos mercados. Lamentablemente esto 
V 

último*"h'o fu© suficientemente puest- en préctica en el caso-peruano. 

De hecho, o un año de Iniciada la nueva polít ica, descontados el efeeto de 

los aumentos que se dieron en ios servicios públicos y el combustible, previos 

a la congelación, el 90% de Inaremenfo de los precios al consumidor se ex-

pi lca por alzas en los bienes agrícolas y en les servicios privados« Sin duda, 

la inflación da 70% «sn un año represayitc^ definitivamente, une mejora nota-

ble sobre la tendencia hasta entonces presante en el crecimiento de los pre -

clos que la señalaban entre el 250% y 300% anuda 
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Per elort© una política de congelación de precios no puede durar indefin? -

dem®nt@. Dobe durar todo lo necesaria para, si no desterrar, por lo menos 

aminorar significativamente las expectativas inflacionarias y debe ser supsra_ 

de progresivamente por un mecanismo que asegure ajustes paulatinos confor-

mo e las variaciones que se den en los castos. Una ves que los costos se 

encuentren plenamente estabilizados y los ingresos hayan recuperado niveles 

edoeuedes, los mercados deberfan volver a funcionar libremente (aunque las 

múltiples distorsiones d© la ecnomía peruana califiquen dicha libertad en 

ir© ©©millas)o 

C©i8 ©cuatemente, para el éxito continuo de la estrategia antinflaclonaria 

y antlrtesslva, pasado al p@rf©d© d@ congelamiento, ©s necesario sstabie -

un programa dg administración de precios que invooluer© a ios principa-

l©s pmdugfópso estatales y privados y que permita cubrir los pequeños incre-

mentos d i e©§t©So Para elle podrían establecen© fórmulas pollnómleai des 

afuste íi'pimiasf'ral des precios en función de la evolución d<§ los costos, las mis 

mao que pedrfan g@r propuestas por los productores ent® les ministerios r©sp@c, 
i 1=3 

tSv®3 y qy© serían n© d© aplicación Inmediata, sin© ©n la fecha que @l pro-

duetef IndSquOo ist® mecanismo fomente a qu® les pr©duet©r@8 'p®@!le@n les 

afustes ©n les momentos adecuados, ya qu® ante un Incram© nt© m un pr@= 

el©. bésüc©,? la ©mpresa qu® áoelda ajustarse Inmediatamente no podra reíle = 

jar so es© psríed© les aumentes ds ©tros insumes quedando finalmente su pr® 

el© p©2a@ad©f per @1 contraríe, si d«sc?di§ esperar a qus todes s@ ©justen pa= 

ra variar su precie,, ®st® pasaría una buena parte d<sl trimestre resagadeola 

alfl'Qpnaí'Iva serfa qu® el gobS©rn© misme doflne dichas fórmulas pellmonleas, 

sin «ambarg^ un issfusrs© d<s eencertaclen con les preduetores Invita a usar 

la primera ©pc!en0 

La part© más d©ll<eada ©n la p®rman@neia de 1a sitrategia estaría dada en la 

QBiabl lldad d© la tasa d@ eambio y en el comportamiento de la balanza co-

mercial, ya qu® le actual dependencia del aparato económico de Insumes im-

p©rt@d©8 hae© qu® irremediablemente cualquier ®xpansien del product© g@ne » 

mré una ©«pensión d@ las importaciones más acelerada qus de las exportado 

o e s . 
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Sin embargo, como se ha señalado, s^lo 20% de las exportaciones y el 15% 

de las importaciones son elásticas al tipo de cambio. En la medida en que 

se compense el menor crecimiento de la tasa de cambio con crecimientos -

del certex y reducción de impuestas para las exportaciones no tradicionales 

y de incrementos de las tasas arancelarias y/o pr-hibiciones de importacio-

nes da bienes de consumo, de tal modo que unos financien a los otros, los 

efectos de la estabilización DO deberían perjudicar el crecimiento de las 

primeras y el decrecimiento de las segundas( ni la situación fiscal, como se 

detalla más adelante^. Paralelamente o alternativamente puede usarse una 

tasa de cambio diferencial para ambos casos, liquidando parte de las mismas 

a dicha tasa. Esta combinación ha sido utilizada crecientemente en el caso 

peruano. 

Sin embargo, después de cierto tiempo de producirse el mencionado creci-

miento de Costas y precios, que en el cas^ peruano alcanz' entre el 1% 

y 2% promedio mensual para los primeros y entre el 3% y 4% para los se-

gundos, debería realizarse un reajuste .d© la tasa de cambio que compense 

dich* -crecimiento y que impida una estructura indeseable de precios rela-

tivos. Una vez reajustada, la experiencia ^conseja que la tasa de combio 

se mantenga estable el mayor tiempo posible a' finde evitar el reinicio de 

las expectativas inflacionariasí*11 

La tasa de cambio en el caso peruano se ha mantenido estable durante 18 me 

ses. Ello ha sido posible por las compensaciones realizadas y por la devalua -

ción del dólar frente a las otras monedas en aproximadamente 40%. Al canal i 

zarse el 60% del comercio exterior peruano hacia mercados distintos 

Sobre la base de un modelo de costos, Lance Taylor en Macro Models -
for Developing Countries , Me. Graw-Hill Book Company, New York, 
1979, ( pag. 70 - 73") , demuestra que la mayor frecuencia de reajustes 
en los salarios, incrementan la tasa de inflación. Por analogía y consi 
derando un modelo sirrilar que incorpore componente importado, puede 
demostrarse que la mayor frecuencia de reajuste de la tasa de cambio in 
cremento también la tasa de inflación 
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al americano y mantener su tasa de cambio fija con respecto al dólar, la mone -

da nacional en efecto ha sufrido una devaluación implícita del 24% sin afectar • 

con ello las expectativas de los agentes económicos. 

La preocupación final que podría quedar está referida al comportamiento del 

sector fiscal, en el sentido de presentar un nivel de déficit mayor que el 

previsto y deseado (del orden del 5.6% del producto bruto interno para 

1986). El presupuesto de 1985 para julio tenía ya un déficit proyectado 

anual de aproximadamente 8% delPBI. A partir de entonces la congelación 

d® precios no tenía por qué empeorar estas cifras . El 55% del presupuesto 

de gastos estaba referido al servicio de la deuda, tanto interna como exter 

na. Dichos montos fueron estimados en base a unas tasas de inflación,, de -

valuación y d® interés que precisamente fueron reducidas, coni lo que los 

montos correspondientes fueron menores que los proyectados. > 

Por otro lado los pecios d© los bienes y serviciosp 8% del presupuesto, tam 

bien fueron congelados o crecieron ligeramente, con lo que los egresos por 

dichos rubros también fueron reducidos respecto a sus proyecciones para el 

paríode agosto- diciembre. Sin embargo, podría acotarse que uno de los 

principales ingresos corrientes del Tesoro, el de la gasolina, 30% del presu-

puesto, también se reduciría por euanto no se darían los aumentos ya presu-

puestados. El incrBmento de 20%, previo a la congelación, permitió resol -

ver @sta incógnita. D @ hecho, el ejercicio fiscal de 1985 terminó con un 

nivel de déficit de 0.5% del PBI . 

Más significativamente, la reducción de la inflación y la consiguiente reduc-

ción de incertidumbre, así como la expansión de la demanda, tuvieron un 

efecto dinamizador sobre el aparato productivo, elevando el nivel de act iv i-

dad. Ello ha permitido una mayor recaudación de impuestos a las ventas,26% 
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del presupuesto de ingresos, incluso después de la reducción de la tasa de 

11% a 6%. Las previsiones actualizadas permiten asegurar que el déficit 

fiscal para 1986 quedará en el nivel previsto. 

Un elemento adicional en relación al presupuesto se refiere a su formula-

ción . En una situación de incertidumbre generalizada era inaceptable que 

el gobierno fuera el primer generador de expectativas inflacionarias cuando 

al anunciar su presupuesto para el periodo fiscal siguiente anunciaba simul-

táneamente unas previsiones de inflación y tasa de cambio que debido a la 

precoriedad y/o deficiencia de su formulación siempre resultaban 50%. me-

nor que las efectivamente realizadas. Por tal razón, con la finalidad de 

no alimentar expectativas inflacionarias, en el contexto del programa global 

el presupuesto fiscal para 1986 fue programado a precios constantes de di -

ciembre de 1985, con cargo a reajustes trimestrales conforme a la evolución 

ocurrida en los precios. 

Una ultima observación. L0s ortodoxos en materia económica podrían seña-

lar que con medidas como las descritas, la economía peruana podría haber 

entrado por el peligrosos camino del controlismo, con su secuela de pérdida 

de libertades económicas, colas, ración amentos y escasez relativa, e incre-

mento de las distorsiones económicas con sus consecuentes incrementos de 

ineficiencia económica en el aparato económico. Por supuesto, nada de 

eso ha ocurrido. Más aún, a lo primero habría que señalar que los princi-

pales precios de la economía, divisas, tasa de interés , remuneraciones,ga 

solina, electricidad, e tc . , ya eran controlados y fijados por el gobierr¿, 

llámase Ministerio de Economía y Finanzas o Banco Central de Reserva.La 

congelación no modificó la naturaleza del control de precios y salarios si--
i 

no su actual sentido haciendo que se torne en beneficio del aparato econó 

mico y no en su principa! enemigo. 
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2. Lg Nueva Política Social ; Redistribución del Ingreso y Atención 

de Necesidades Básicas 

Consecuencia de la política económica y de la nueva política so -

cial, a partir de julio de 1985, el Perú inició una fuerte redistribu-

ción del ingreso aparejada con una preocupación Intensa por la aten 

ción de las necesidades básicas de toda la población y, en particular 

de la población más postergada. Es asf que ambas políticas aparecen 

intimamente enlazadas y dan soporte a la preocupación última por 

el logro del objetivo básico del Plan de Desarrollo 1986-1990; el 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Peruana. 

La redistribución del ingreso ha operado por 4 vías fundamentales : 

la generación de empleo productivo, la reestructuración de los pre -

cios relativos, la modificación de la fuente de rentabilidad empresa-

rial y la reorientación y la transferencia de recursos fiscales. 

La generación de empleo debido a la expansión de la actividad pro-

ductiva ha significado la creación de un número de nuevos puestos 

de trabajo permanente, equivalente al 4.8% de la PEA, que se com-

para favorablemente con la tasa de 3.1% con que la población se 

integra a la fuerza laboral. 

Igualmente debe destacarse la generación de 50,000 puestos de tra -

bajo, 0.7% de la PEA, aunque de carácter temporal, a través del P.ro 

grama de Apoyo al Ingreso Temporal (PA1T). Dicho programa no sólo 

ha significado una importante movilización de recursos humanos, cada 

vez son mayor intensidad hacía actividades productivas vinculadas fun-

damentalmente al desarrollo agropecuario (forestación, construcción de 

cañales de riego, construcción de andenes, etc. ), sino que ha permi-

tido acceder al ingreso mínimo legal, particularmente a 
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contingentes de madres de familia anteriormente desempleadas, con 

los consiguientes efectos sobre el "ingreso familiar. 

Como consecuencia de este último esfuerzo de generación de empleo, 

el número de informales en las principales ciudades del país y, en 

particular, Lima y Callao ha disminuido notablemente. Ello ha gene-

rado una elevación del precio de venta de los servicios de los infor-

males a un ritmo mayor que la inflación, con lo que, en efecto, ha 

operado una transferencia de ingresos vía precios que se estima del 

orden de los 180 millones de dólares. 

Simultáneamente, al haberse producido un crecimiento de los precios 

agrícolas, que no se mantuvieron congelados, por encima de los pre-

cios industriales, se ha generado una transferencia de ingresos urbano 

rural que se estima del orden de 430 millones de dSlares . Cabe notar 

sin embargo, que esta transferencia vía precios no ha sido total en 

la medida que la oligopólica cadena de comercialización de produc-

tos agrícolas ha absorbido una parte importante de dichos recursos. 

En este contexto cabe señalar el rol del Fondo de Reactivación Agrá 

ria y Seguridad Alimentaria que al financiar los precios de garantías 

de los principales productos agrícolas no ha operado exclusivamente -

como instrumento fundamental para el desarrollo de la producción y 

productividad agrícola, sino que ha permitido un importante esfuerzo 

redistríbutivo. 

i 

Sin embargo, el aspecto más notable de redistribución vía precios 

ha sido dado a través del actual manejo de los precios básicos de la 

economía. 
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I N G R E S O N A C I O N A L 

5 2 . 0 % 

PEA 

2 4 . 2 

13 . 8 % 

1 0 . 0 % 

Empresorios, Rentistas, A l t o s Funcionar ios y 
Ejecutivos, Profesionales. 

Emplcodos Públ icos, trabajadores asa lar iodos, 

medianos agr icultores, independientes. 

Subempleados, informales, des^mpleodos 

urbanos. 1 

Comunidades Compes i n i s y r v t i v i s , 

pequeños agr icu l tores . 

F U E N T E : E laboración I N P 

G R A F I C O N ° 

P I R A M I D E D E I N G R E S O S - D I S T R I B U C I O N F U N C I O N A L D E L I N G R E S O 1986 

I N G R E S O N A C I O N A L 

F U E N T E : Elaboración |NP 
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ANEXO "GRAFICA N° 1 

RECURSOS TRANSFERIDOS AL GRUPO AGRICULTORES Y COMUNIDADES 

Vio 

Precios 

Créditos Cero 

Fondo Apoyo a 
Comunidad Campesina 

Fondo de Desarrollo Rural 

Foftdo de Desarrollo 
Micro -regional 

Fondo de Reactivación 
Agropecuaria y Seguridad 
A limentaria 

TOTAL 

5,966.7 Millones de Intis 

79 „0 

10.0 

50.0 

103.3 

300.0 

6,509.0 Millones de Intis 

464.9 Millones de Dólares 

RECURSOS TRANSFERIDOS AL GRUPO INDEPENDIENTES Y SUB EMPLEADOS DEL 

SECTOR URBANO 

Via 

Precios 

PAIT 

Crédito Suplementario 
a CORDES 

IDESI 

PAD 

2,100.0 

340.0 

30.9 
. i 

0.2 

6.8 

TOTAL 2,477.9 Millones de Intis 

177.0 Millones de Dólares 

FUENTE: I NP 
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La evolución del salarlo por encima de la tasa de Inflación y la 

reducción de la tasa de Interés por debajo de éstq en el contexto de 

una tasa de cambio lo más estable posible, ha generado una transfe-

rencia de recursos de la actividad rentista hacia el sector laboral,al 

operar la tasa de interés como el costo de oportunidad de los recur-

sos de capital. 

Esta últ ima transferencia a su vez, ha incentivado la generación de, 

rentabilidad no tanto a través de márgenes unitarios sino a través de 

volúmenes crecientes de ventas. 

Ello ha permitido Iniciar la generación de un circulo virtuoso de ere 

cimientos mayores salarlos, mayor demanda, mayores ventas, mayor 

productividad. 

Por otro lado, el establecimiento de diferentes fondos en apoyo a 

las poblaciones campesinas y para el desarrollo de las áreas más de 

primldas económica y socialmente, tales como el Fondo de Desarrollo 

Mícrorregional, el Fondo de Apoyo a las Comunidades Campesinas, el 

Fondo de Desarrollo Rural Comunal, y el Fondo Agrario Andino para 

sostenimiento, permitirá transferir a diciembre de 1986, 300 millones 

de dólares aproximadamente. 

Todo este esfuerzo de apoyo estatal en favor de los grupos más depri 

midos de la población peruana fue posible, entre otras casas, por la 

decisión de limitar el servicio de la deuda externa. La reversión de 

los montos del presupuesto del gobierno central destinados a gastos 

no financieros, gastos financieros y gastos de capital es notable al 

respecto. El gasto no financiero luego de caer desde 70% en 1968 a 

38% en 1985, aumentó a 59% en 1986, mientras que los gastos finan 

cleros que aumentaron en las mismas fechas de 13% a 51% se 
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redujeron en 1986 o 19% y los gastos de capital luego de reducirse 

de 16.5% a 10.5%, aumentaron nuevamente a 22% para el presente 

año. 

Estn reversión de la estructura del gasto del gobierno ha permitido -

también que el Estado peruano desarrolle una intensa preocupación por 

la atención de necesidades básicas en alimentación, salud, saneamien 

to, educación, información y transporte. 

La meta es lograr en un plazo relativamente corto una mejora 

notable en la calidad de vida y la estrategia, dada la limitación de 

recursos, es concentrar los esfuerzos en determinados servicios y es-

pacios prioritarios, con especial preferencia a ciertas poblaciones 

objetivo. 

El Plan Nacional de Desarrollo define como poblaciones-objetivo a 

los niños de0a5años, los minusválidos, madres gestantes y puérperas, 

analfabetos, desempleados, campesinos andinos y trabajadores del sec 

tor informal. A su vez establece como servicios prioritarios en ali -

mentación, los complementos nutricionales y el abastecimiento esen -

cial; en salud, el saneamiento ambiental y las actividades preventivas 

promocionales en comunidades urbano-marginales y rurales; en vivien-

da, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento y alcantari -

liado; en educación, la alfabetización, la educación primaria y la 

educacióh laboral ; y en transporte, el servicio interprovincial y el 

transporte rápido masivo . Las prioridades especiales corresponden al 

trapecio andino, microrregiones en emergencia económico-social,área¿ 

urbano- marginales y áreas de frontera, que representan las áreas y 
zonas más atrasadas o deprimidas del país. 



31. 

En particular, la preocupación por la alimentación y la nutrición ha 

dado origen al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria^ con la f i -

nalidad de lograr seguridad alimentaria para toda la población pe-

ruana, que se define como el acceso garantizado a una canasta bá-

sica que satisfaga requerimientos nutricionales mínimos. 

La preocupación por las zonas más deprimidas del país ha dado orí -

gen al Plan de Desarrollo del Trapcio Andino y al Programa de Desa 

rrollo de la Zona de Emergencia. 

A su vez el compromiso por apoyar a los sectores urbano-marginales 

ha generado la creación del Instituto de Desarrollo del Sector Informal 

con la finalidad de brindar a los miembros de dicho sector crédito 

y asesoría técnica, a los cuales no tienen acceso, con la finalidad 

de lograr su capitalización y el aumento de su productividad. 
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3. Lg Política del Mediano Plazo: La Reestructuración del Aparato 

Productivo y de Consumo 

Si bien ha política económica de corto plazo ha sido exitosa, nada 

garantiza el crecimiento permanente del producto, la reducción de 

la inflación, la continua redistribución del ingreso y la atención de 

las necesidades básicas, si a la etapa de expansión por crecimiento de 

la demanda, basada en la utilización de la capacidad instalada ocio 

sa, no le sucede una etapa de crecimiento con expansión de cTicha 

capacidad. 

Sin embarga dicho crecimiento deba superar simultáneamente el ciclo 

básico de la economía peruana, de etapas de expansión, crisis de ba 

lanza de pagos, recesión, presiones sociales, nueva expansión y nue -

va crisis de balanza de pagos debe romperse . A la expansión que se 

inicia con el crecimiento de la demanda efectiva le sucederá una 

crisis de balanza de pagos si la expansión se realiza reforzando la 

estiuctura económica actual, puesto que la misma ^quer i rá un ere -

cimiento significativo de insumos y alimentos importados y las posi -

bilidades para aumentar el ingreso de divisas son limitadas, dadas las 

condiciones del mercado internacional respecto a las exportaciones 

tradicionales peruanas ( las cuales requieren, además, grandes y 

concentrados volúmenes de inversión para el incremento de su capa -

ciclad) y las prácticas restrictivas de los países desarrollados respecto 

a las exportaciones no tradicionales. 

Pero el problema de la economía peruana no sólo está dado por su 

inviabilidad para crecer sin generar crisis de balanza de pagos, sino 

por su incapacidad para responder a una creciente demanda de empleo 

Con un crecimiento de la población económicamente activa de apróxi 

madamente 120,000 puestos de trabajo por año, correspondientes a 
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tasas altas de crecimiento económico, el aparato productor nacional 

es incapaz de satisfacer el crecimiento de la PEA y mucho menos 

de reducir la altísima tasa de desempleo ya existente. 

Ciertamente un sistema repite los resultados de su anterior funciona 

miento si mantiene la estructura existente. La viabilidad de la 

economía peruana pasa entonces necesaria e indefectiblemente por 

una modificación de dicha estiructura, es decir por la reestructuración 

del aparato productivo y por la reestructuración del consumo interno. 

Para ello es necesario la implantación en el Perú , durante los próxi_ 

mos 10 ó 15 años, de un nuevo modelo de desarrollo productivo alta-

mente intensivo en mano de obra y orientado a la expansión del mer-

cado interno y a la exportación en lo que sea competitivo, y un nue 

ve modelo de consumo nacional que reoriente las preferencias hacia 

las posibilidades de la oferta nacional. 

La reestructuración del aparato económico peruano, implica la supera 

ción de la inelasticidad de la oferta doméstica alimentaria (agraria y 

pesquera) y a la reestructuración industrial: reconversión de la planta 

productora de las ramas donde el capital fijo genera baja productivi-

dad y/o se encuentra ocioso, sin posibilidad de utilización económi 

ca, la mayor integración vertical que permita una mejor relación con 

las actividades naciond es de carácter primario y una menor dependsi 

cia de insumos importados, y la innovación tecnológica particularmen 

te en las industrias orientadas hacia la exportación que permita ele -

var su productividad en un mercado internacional crecientemente com 

petitivo por el desarrollo tecnológico particularmente de los países 

del Sudeste Asió ti coi. 
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Para lograr esta reestructuración del aparato económico se requiere 

identificar las ventajas comparativas dinámicas( medidas a precios 

sociales), que* permitan señalar lo que se debe y no se debe pro -

ducir en el Perú, la modificación paulatina de la protección efectiva 

y la reasignación de la inversión para adecuar al aparato productivo 

a dichas ventajas comparativas dinámicas y sociales. 

Para esto último será preciso modificar la rentabilidad privada de los 

proyectos mediante mecanismos e incentivos económicos a fin de acer 

caria a la rentabilidad social (medida a precios sociales) del mismo. 

La concertación económica a la que se ha hecho mención debe jugar 

un rol fundamental al respecto. 

Por el lo, sin perjuicio de la expansión que se considere posible de 

las exportaciones, la solución implica fundamentalmente una modifica 

cioii sustantiva de la estructura de importaciones', de tal manera que 

el Perú se convierta de importador concentrado en insumos genéricos 

y diversificados y en alimentos, en importador concentrado en aque -

líos bienes de consumo final de los cuales no pueden llegar a ser 

eficiente productor. 

Esa sustancial modificación significará una mayor independencia del 

aparato productivo interno respecto al sector extemo de la economía. 

Por cierto, ello incrementará el grado de elasticidad de las importa-

ciones a la tasa de cambio, con lo que dicho instrumento podría vol 

ver a ser utilizado eficientemente en el ajuste de la balanza comer-

cial en caso de problemas en el sector extemo, por ejemplo, por caí 

das de precios internad onales de las exportaciones tradicionales pe-

ruanas . 
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Sin embargo, el tiempo y la inversión requeridos para la reestructu-

ración productivo permiten señalar que la reestructuración del consu 

mo será la clave fundamental en la búsqueda de viabilidad de la 

economía peruana . Para evitar la crisis del sector extemo, por el 

crecimiento de las importaciones de una economía en expansión, los 

más rápidos resultados que se pueden obtener a partir de la reestruc 

turación del consump frente a la reestructuración productiva permi-

ten relevar la urgencia nacional de iniciar el esfuerzo de modificar 

los patrones de consumo masivo a fin de que las presiones sobre la 

oferta, alimentaria en particular, no obliguen a recurrir a importa -

ciones masivas en aquellos rubros en los cuales el Perú no tiene po 

sibi iidades técnico- económicas para ofertar eficientemente. En par 

ticular resulta vital para la economía peruana reducir el consumo de 

bienes y servicios con alto componente importado directo e indirec-

to. 

La demanda de un bien o servicio está determinada por el nivel de 

ingreso, su precio relativo y las preferencias del consumidor. Una par 

ticular estructura del consumo implica una determinada distribución -

del ingreso que será necesario alcanzar progresivamente, medíante ins 

trumentos tributarios, subsidios, transferencias u otros. 

Asimismo, será necesario modificar la estructura de pred os relativos 

de tal manera que ésta soporte el nuevo vector de consumo. Rnal -

mente las preferencias de! consumidor deberán ser trabajadas a partir 

de una política de comunicaciones que soporte dicha reestructuración 

La Coca- Cola no alcanzó su grado de penetración en el mercado 

solamente por un precio atractivo sino también por una eficiente cam 

paña publicitaria . 
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Es claro que el proceso de reestructuración productiva y reconver-

sión industrial demandara importantes cantidades de información tec 

nológica. Ello implicara la capacitación de profesionales para el 

análisis de dicha información y para la puesta en marcha del nue-

vo modelo de desarrollo. Asimismo deberá desarrollarse procesos de 

planificación micro-económica de detalle, así cómo desarrollarse pro 

yectos pilotos y prototipos que pueden luego expandirse a escala pro 

ductiva. 

Ahora bien, todo este esfuerzo de reestructuración y de crecimiento 

requerirán de un adecuado financiamiento que debe ra ser fundamen 

talmente basado en los recursos internos del país y ello porque al 

analizar las posibilidades de financimiento externo, sea en forma de 

crédito o de inversión directa extranjera o de repartición de capita-

les, uno puede concluir que dada la situación del mercado financie 

ro internacional, el Perú y América Latina no recibirán más crédi-

tos en forma significativa, no sólo porque el problema de la deuda 

externa los hace sujetos de crédito riesgosos, sino porque la liquidez 

internacional se mantendrá escasa. Por las mismas razones y bási 

comente porque los países desarrollados están acelerando sis procesos 

de reconversión tecnológica y demandan grandes cantidades de capí 

tal, no habrá grandes disponibilidades de capital de riesgo disponi -

bles para Perú. Por último aquéllos que expatHaron sus capitales y 

expatriaron su nacionalidad tampoco volverán. Lo anterior no quiere 

significar en modo alguno que si existe voluntad de prestar, invertir 

y repatriar capitales, en las condiciones en que la soberanía y el 

interés nacional lo establezca, éstos no deban ser aceptados; antes -

bien , las necesidades del desarrollo obligan a pensar en darles , la 

bien ven! da. 
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Pero son estas circunstancias y las necesidades de liberar recursos 

para el desarrollo nacional,, que llevan a afirmar la conveniencia 

de negociar en términos bilaterales una posición sobre la deuda 

externa que contemple su pago en función de las reales posiboüda 

des del país, es dec5r„ en función del volumen de sus ©xportacio 

nes y de los saldos netos de la balanza comercial » Esta ha sido 

1a posición anunciada por el gobierno peruano el 28 de julio de 

1985 o 

t 
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4. Los Eff»©res>s C@n¡wite§ ¡SOPO el Desarrollo 

¿Qué tecer para superar lo pobreza de las masas? no es solo una pregunta 

pertinente pora los mmeüoinfifcsí, lo es también para la comunidad de naciones 

subdesarrolladbs y en particular para las naciones latinoamericanas,,. Algunas 

ideas s® puede adelantar ®¡ respecto, sin ánimo de agotar todas las posibiM 

dades de esfuerzo con¡unto0 Ellas parten del principio que la solidaridad' 

y la cooperación Internacionales deben ayudar a resolver los problemas co 

muñes fundamentales de nuestros países*, 

El primer ejemplo evidente de posible esfuerzo conjunto está referido al 

tema eb la deuda externa«, SI Perú, sin desconocer su deuda, libró recujr 

sos-para su desarrollo, los demás países también podrían hacerlo0 Pero más 

aún, si Sos acreedores se slndleallzan para negociar en términos más favo ra 

bles a sus intereses, ¿qué Impide que los países deudores no asuman actitud 

similar? 

Se trata a la largo de obrar conjuntamente en beneficio de intereses legíti 

mos en armonía con el principio de pagar d@ acuerdo a las posibilidades que 

el esfuerzo de desarrollo 1 libreo 

Por cierto el tema no se agota en la deuda 0 Conjuntamente se puede bus 

car el desarrollo si efectivamente, aprovechando las ventajas comparativas 

de cada país, s® setalao áreas de producción cuyos productos tengan acceso 

preferencia! a les dtemás paíseso 

No sólo se trato de expandir mercados, se trata fundamentalmente d© refo£ 

zar las posibilidades de generar economías de 'escala en aquellas áreas donde 

existe ventajes comparativas,, > 

Pero no sólo se puede trabajar sobra el concepto de mercadosa Se puede 

hacer extensivo el tratamiento para Sa movilización, de capitales que permita 

la Inversión y ©i desarrollo en dichas áreas productlvaso 



39. 
Finalmente, si So sapiencia ©n la producción da ovinos fué alcanzada por 

Argentina, ¿porqué no compartirla con Perú para desarrollar su ganado lanar 

en las zonas alfas del pafs^ que tienen posibilidades naturales para tal f in 

y al mismo tiempo resultan las zonas más pauperizadas?*, La cooperación 

sur=>sur, no sólo en aspectos tecnológicos sino también en aspectos gerencia 

les o administrativos puede ser una fuente común d© desarrollo que si • bien 

es cierto nunca sustituirá a los esfuerzos nacionales propios^, puede ayudar 

a reforzarlos y pofencoatrloso 









CUADRO N® 1 

Y RURAL EN EL 

CIFRAS ABSOLUTAS 

1972 
Total República Ó°207,9Ó7 9°906,746 13'538,208 17'005,210 

Urbano 2° 197, 133 4°698, 178 8'058,495 11*028,736 
4°010» 834 5 o 208» 568 5*479,713 5 !976,674 

CIFRAS RELATIVAS 

Tota! República 100o00 
35 o 39 
64061 

100o00 
47.42 
52.58 

1972 
100.00 
59.52 

100,00 
64o86 
35 o 14 

FUENTE s Instituto Nacional de Estadística^ Boletín Especial N® 6t 1981, en Coni 
seje Nacional de Población^, Perú g Hechos y Cifras Demográficas, 1984^ 
pág0 689 



CUADRO N® 2 
! 

C I U D A D E S , C A P I T A L E S C O N U N A P O B L A C I O N D E M A S D E 

1 0 0 , 0 ® Q H A B I T A N T E S 

1 9 6 1 1972 1 9 8 1 

L i m a y C a l l a o * 1 5 8 4 ^ f 1 0 3 " 3 0 2 , 5 2 3 • 4 , 5 7 6 , 1 9 4 • 

A r e q u i p a 1 5 3 , é S 5 3 0 2 , 3 1 6 4 4 6 , 9 4 2 ' 

T r u j l l l o 1 0 0 , 1 8 0 2 4 0 , 3 2 2 3 5 4 , 3 0 1 

C h l c l a y o 9Sfféé7 1 8 7 , 8 0 9 ' 2 7 9 , 5 2 7 

C h i m b ó t e 59e990 1 6 0 , 4 3 0 2 1 6 , 3 0 1 

P f u r e 7 2 e m 1 2 é , 0 1 0 2 0 7 , 9 3 4 

C u s c o 79, m 1 2 1 , 4 6 4 1 8 4 , 5 5 0 

1 q u i t o s 57,777 1 1 0 , 2 4 2 1 7 8 , 7 3 8 

H u a n e a y o 1 2 é , 7 5 4 1 6 4 , 9 5 4 

l e a 4®eW7 . m e m 1 1 4 , 7 8 6 

T O T A L P A I S r m ê , 7 4 é 1 3 a 5 3 8 # 2 0 B ' 1 7 W , 2 1 0 

* A r e s M e í r o p o l l f o n ® d ® L i m a y C e t o 

* * C o r u î d e r o c t e ¡ p o p s u e r e e l m f o n t o p o h f o c t o n a l . 

F U E N T E S C © R s © s N ó t e t e d ® fehlaetén d @ 1 9 7 2 y Ü 9 8 K 
i 



t 



CUADRO N® 4 

LAS M I G R A C I O N E S 1 S E G U N DEPARTAMENTOS 
1971 - 1981 

H 9 7 2 1 9 8 1 
Departamento ' 

»aldo MSgrafiwf® 
Tasa N®ta 
d® MSgraelén Soldo Migratori© 

Toso N e t a 
de Migración 

Lima y Ca l lao 1 »307,567 3 4 , 5 1 *645 ,728 3 1 . 7 ' 

Madre de" Dios 2 , 5 3 2 1 1 . 9 7 , 6 0 2 ' 2 3 . 0 

Tacna 2 0 , 1 9 9 2 1 . 2 3 6 , 7 2 5 . 2 5 . 7 

Ucaya l i 2 0 , 5 4 0 1 3 . 1 2 6 , 7 2 7 1 3 . 3 

Moquegua 4 , 0 0 5 5 . 4 1 2 , 7 9 8 1 2 . 6 

Amazonas 2 4 , 0 4 5 • 1 2 . 4 1 6 , 4 7 7 6 . 5 

San Mar t ín - 3 0 , 3 2 9 » 1 3 . 5 1 6 , 7 9 1 5 . 3 

Arequipa 77B « 0 . 1 2 5 , 8 5 1 , 3 . 7 

Lambayeque . 5 , 5 5 2 1 . 1 ' 9 , 6 7 7 1, . 4 

Tumbes 3 , 0 2 é - 4 9 0 1 , 1 6 6 l 1 . 1 

Junín - 3 0 , 3 0 0 4 . 3 » 6 1 , 8 2 1 - 7 . 3 

Loreto - 2 8 , 6 9 7 - 8 . 5 « 3 4 , 7 1 6 . - • 7 . 8 

Ica - 9 , 2 0 5 - 2 . 6 - 3 9 / 8 Í 2 - 9 . 2 

La Libertad - 5 5 , 7 4 7 » 7 . 1 » 7 1 , 0 9 2 - 7 . 4 ' 

Cusco » 6 9 , 1 2 9 - 9 , 7 - 8 2 , 3 8 9 - 9 . ? , 

Nuánuco - 4 5 , 9 4 7 - 1 1 . 1 - 6 1 , 5 3 1 - 1 2 . 7 • 

Plura » 1 2 5 , 4 « - 1 4 . 7 - 1 4 6 , 2 9 7 - 1 3 . 0 

Pasco - 1 9 , 3 0 5 - 1 0 . 9 - 3 2 , 3 0 7 - 1 5 . 1 

Ancash - 1 3 3 , 0 5 2 " 1 8 . 3 - 1 6 6 , 3 1 9 - 2 0 . 3 

Puno • - 1 3 5 , 3 7 7 - 1 7 . 4 ' - 1 8 1 , 7 8 8 - 2 Ò . 4 ' • 

Cajamarca - 2 0 7 , 1 7 1 - 22o5 - 3 0 9 , 3 3 8 - 2 9 . 6 

HuaneaveHeo - 9 9 , 3 9 5 « 3 0 * 0 - 1 2 4 , 7 5 4 - 3 6 o 0 
A • JJM a fl 1 A ft^d^ «yacucno - 1 5 6 , 1 1 6 - 3 4 . 1 » 1 8 2 , 3 5 0 - 3 6 a 0 

Apurímee • - 1 1 3 , 7 4 3 - 3 é o 9 1 4 5 , 1 5 5 - 44o5 

FUENTE? Consejo Nociona l d© Población. . Perus Hoefog y Cofres Demográfica», 

pég. 7 4 . 



CUADRO N® 5 

TASAS ANUALES DÉ CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BROTO 
INTERNO — 

1 9 5 0 - 1 9 6 5 1 9 6 5 - 1 9 7 4 1974 - 1 9 8 0 

Americo latin® 5 o 2 6 . 7 S o l 

Argentina 3 . 1 4 o 4 l o ® 

Brasil 6o4 l O o O 6 J 

Chile 4o0 3 . 1 5 o é 

Colombia 4 o 7 6o4 4 o S 

México 5 o 9 éoé é e 3 

Perú 5 o 4 3o9 1 o 9 

Venezuela 5 o 9 3 o 2 2 0 9 

FUENTE: CEPAL, Crisis Désarroi losPresente y Futuro de América Latina y el 

Caribe, Volumen 1, pág. 10o 



CUADRO N® 6 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN AMERICA L A T I N A 
(Mi les de Mi l lones de Dólares) 

A Ñ O I N G R E S O N E T O P A G O S N E T O S TRANSFERENCIA 
DE CAPITALES DE UTILIDADES DE RECURSOS 

E INTERESES 
m (2) (3) = (1) - (2) 

1973 7 . 9 4 . 2 3 . 7 

1974 1 1 . 4 5 . 0 6 . 4 

1975 1 4 . 2 5 . 5 8 . 7 

1976 1 7 . 8 6 . 8 1 1 . 0 

1977 1 7 . 1 8 . 2 8 . 9 

1978 2 6 . 1 1 0 . 2 1 5 . 9 

1979 2 9 . 0 1 3 . 6 i ' 1 5 . 4 

1980 2 9 . 5 1 7 . 9 , 1 1 . 6 

1981 3 7 . 3 2 7 . 1 1 0 . 2 i 

1982 1 9 . 8 3 8 . 7 - 1 8 . 9 

1983 3 . 0 3 4 . 2 - 3 1 . 2 

1984 1 0 . 3 3 6 . 1 - 2 5 . 8 

1985 4 . 7 3 5 . 1 - 3 0 . 4 

FUENTEs CEPAL, Crisis económica y polfricas de afuste, estabi l ización y c r e c i -

miento, Santiago, Abr i l de 1986, p é g . 1 0 7 . 



CUADRO N® 7 

PERU s PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

J S L E J L A - C J L Q J S L SALARIO 
P Î B D SCo - D1C„ PROMEDIO VALUACION 1/ REAL 

1975 2.4 24 60 23.6 4.3 10e0 

1976 3 0 3 44.7 33.5 3 8 . 1 2.1 

1977 =0o3 32.4 38.0 51.0 = 15.4 

1978 - l o 8 73.7 5708 85.6 »9.7 

1979 4„3 66 07 67 J 43.7 0.2 

1980 2 © 9 60.8 59.2 28.5 5.8 

1981 3,1 72.7 75.4 46.2 = 1.7 

1982 0.9 72.9 64.5 65.2 2.2 

Î983 - 1 2 . 0 1 2 5 . 1 111.1 133.5 -16.7 

1984 4.7 1 1 1 . 5 110.8 112.9 = 15.3 

1985 1.5 185.6 163.4 216.4 = 15.7 

1986 y 6.7 65.2 94.6 22.0 6.0 

1/ 

y 

Prel iminar 

S® r @ f i @ r ® a l tip >o d ® c a m b i o pr< s m e d i o del periodo 

FUEh Î T Ë S ; B C R j Peru; Comp©n< dio Estadístico del Sector Público no Financiero 
1968-= 1984 . 

I N E , Perus Cempen dio Estadístico 1985 p 

I N P , 'Plan Nacional de Desarrollo . 



CUADRO N® 8 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

m ^ c è m à 
(Intla d@ 1970) 

ARO FBI PER CAPITA 

1963 16,499 

1964 17,183 

1965 17,517 

1966 13,227 

1967 18,339 

1 m 17,821 

1969 18,038 • 

1970 18,815 

1971 19,226 

1972 19,780 

1973 20,480 

1974 21,337 

1975 21,300' 

1976 21,458 

1977 20,865 

197® 19,984 

1979 20,323 

1980 20,371 

1981 20,457 

19B2 20,127 

1983 ' 17,269 

1984 17,631 

1985 1 ^ 4 3 7 

FUI NT I? feme© Central da R®s@5V®, j t e m t k j « , L lma.pdg 111 . 

ftoflrw EconSmlco y Social on Amérlco LoHna, 
Cuedr® 1 1 - 4 



CUADRO N® 9 

i 



CUADRO N® 10 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL 1980 

(Dólares USA) 

Segmento de la Población % Ingreso 
Nacional 

Ingresos 
Per céplto 

20% mós bajo 2.5 

i 

100 

40% más bajo 15.5 310 

30% medio 32.0 853 

10% superior 50.0 4000 

FUENTE: Banco Mundia l , Sahil Jain O . C . Poverty and human development-, 

Oxford University Press» 



CUADRO N® l ì 

4 0 9 > 

4 2 o 4 

S t o ? 

19B5 

FUENTE; Ins."'•'it© Nocional de Planificación,, Plan Nocional d@ Desarrolle 



CUADRO N® 12 

SALASSO ÜEAL 
(Tasas de Crecimiento) 

1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 

Peru - 1 . 7 2.2 -16.7 - 1 5 . 3 - 1 5 . 7 

Chile Ba9 "0 .2 - 1 0 . 7 0 . 1 - 4 . 2 

Brasil -1 .3 0„5 - 1 1 . 4 -7.5 3 . 0 

México 1 .6 ~9eó -18.0 -7 .4 - 1 . 3 

Argentina—^ - 1 0 . 7 -10.5 2 9 . 3 1 6 . 0 -14.5 

Venezuela -5 .4 - 0 . 1 - 7 . 2 - 5 . 2 9 

] / Corresponde al Sector de la industria Manufacturera. 

FUENTE : Elaborado por el INP con base en BID, Progreso Económico y Social 
en América Latina , . 

t 



CUADRO N2 13 

EVOLUCION DEL INDICE DE REMUNERACIONES 

REALES EN EL SECTOR PUBLICO EN EL PERU 

A.ÑO/MES _% 

1979 100.0 
—» 

1980 Marzo 121.5 

Junio 145.2 

Setiembre 146.8, 

Diciembre 132.0 

1981 Marzo 120.1 

Junio 123.5 

Setiembr0 122.5 

Diciembre 123.8 

1982 Marzo 117.9 

Junio 116.7 

Setiembre 103.8 

Diciembre 101.8 

1983 Marzo 86.5 

Junio i 90.3 

Setiembre 79.4 

Diciembre 74.4 

1984 Marzo 68.6 

Junio 70.8 

Setiembre 81.0 

Diciembre 66.8 

NOTA: El Sector Ptibl ico comprende. Gobierno Central 9 Instituciones "ti-
bí 1 cas Descentral izadas„ Gobiernos Locales y Beneficiencias Pú-
bl icas. 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadíst ica, Febrero-1985. 



CUADRO N2 14 

PERU : ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL 

(%) 

GASTOS 
N O FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
DE CAPITAL 

1968 70.0 13.5 16.5 

1970 62.6 16.7 20.7 

1975 61.7 17.0 21.3 

1980 49.8 31.0 19.2 

1981 49.2 31.5 10.3 

1982 52.3 31.3 16.4 

1983 47.7 39.0 13.3 

1984 41.8 44.5 13.6 

1985 38.4 51.1 10.5 
y 

1986 59.1 19.0 21.9 

P/ Preliminar 

FUENTE : Banco Central de Reserva del Perú, Perú; Compendio Estadístico del 
Sector Público No Financiero 1968-1984 . 
Presidencia de La República, INP, Plan Nacional de Desarrollo . 

f 



CUADRO N ° 15 

GASTO PUBLICO EN EDUCACION 

(% del PSB) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

PERU 3o5 3 e 6 3o2 2«ó 2o0 2 d 

CHILE 4o1 4o1 407 4o4 4c2 4o1 

BRASIL lo2 1.0 loi 1o0 Ío0 0.7 

MEXICO 2.7 2.8 3.1 3 d 3.1 3.1 

ARGENTINA" 2 o 1 1.3 1.3 1 o7 1.5 1.7 

VENEZUELA 4.0 3.9 4o3 4o2 3o9 4o7 

FUENTE ; CEPAL Anuario Estadístico de América Latina 1984. Cuadro 42. 



CUADRO N® 16 
i 

GASTO PUBLiCO EN SALUD 

(% DEL PÌB ) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

PERU 0.9 1.0 1 . 0 0.9 0.9 0e@ 

CHULE 2.4 2.1 2.2 2.2 1 . 9 2 . 1 

BRASIL 1 . 1 1.3 104 1 . 5 1 . 4 1.3 

MEXICO 0 . 6 0 . 6 0.7 0.6 Q06 0o4 

ARGENTINA 0 . 5 0.7 0.4 0.4 0.3 0 . 3 

VENEZUELA 2 . 1 2.2 2.2 2 . 1 1 . 8 1 . 9 

FUENTE ; CE PAL, Anuario Estadístico de América Latina 1984 , Cuadro 36» 



CUADRO N® u 

CRECIMIENTO D I LA POBLACION EN EDAD ACTIVA 

m o r w r " ~rm w 
-1955 -1965 1975 198© 1985 

PERU 2o3 2o3 3.1 3.2 3.1 

CHILE 1.8 2o2 2.6 2.6 • 2.2 

BRASIL 2.9 2.8 3 d 3.1 206 

MEXICO 2„5 2oS 304 3.5 . ' 1.2' 

ARGENTINA 1 .7 11.5 1.5 1.2 1.2 
t 

VENEZUELA 3.5 3 .4 4 .4 4.3 . 3 .4 

FUENTE s CEPAL, Estelfgfge® de Amfeicc Lofrine. 11984/ ' Cuadro N * 3 



CUADRO N® 18 

INDICADORES DE ESPERANZA DE VIDA 

Esjpsrer ssa d® vida y Mortalidad Infantil 
( menores de 1 

Mortalidad infentol 
( 1 a 4 afes ) 7 / 

Hombres . Muier« 
1965 19S4 1965 1984 1965 1984 1965 1984 

FERU 49 5B 52 61 131 95 24 11 

CHILE m 67 62 73 110 22 14 1 

BRASS L 55 62 59 67 104 68 14 é 
Mees c o m 64 61 69 84 51 9 3 

AIGSNTINA 63 67 69 74 59 34 4 1 
VENEZUELA 6 0 66 64 73 67 38 6 2 

1 / ÈKiprescsd© @n números de otos 

2 / Numero d@ muertes o! miller 

FUENTE s World Bank , World Development Report 1984 
i 

Oxford University Press, 1986 , cuadro N®27 



CUADRO N® 19 

¡INDICADORES DE URBANIZACION 

PobI( aciSn Urbana 
Proporc 
urbana 

ión de población 
asentada en g 

Forcent» 
de! 

Total » 

a|e Tasa de crecí 
miento media 
anual (% ) 

Grandes ciu 
dad es 

Ciudades con 
mas de 500.00 
habitantes . 

Nw de ciudades 
con más de 500*00 
habitantes . 

1965 1984 
1965 1973 
1973 1984 1960 1980 1960 1 98© 1960 1980 

PERU 52 68 4o7 3o6 38 39 38 44 l 2 
CHILE 72 83 2o8 2 o4 38 44 38 44' I 1 

BRASIL 51 72 4o5 4o0 14 15 35 52 6 14 

MEXICO 55 69 4.8 4o0 28 32 36 48 3 7 

ARGENTINA 76 ¿4 2 .1 2 .1 46' 45 54 60 3 " 5 

VENEZUELA 72 85 4o8 4.3 26 26 26 44 1 4 

FUENTE s World Bank , World Development Report 1986 , Oxford University Press, 

1986 , Cuadro N c 31 . 



CUADRO N2 20 

INDICADORES DE SALUD 

Numero de habitantes por cada s 

Médico Enfermera 

1965 1981 1965 1 981 

PERU 1620 » 880 

CHILE 2080 950 600 

BRASIL 2180 1200 1550 1140 

MEXICO 2060 1140 950 

ARGENTINA 640 - 610 

VENEZUELA 1270 930 560 

FUENTE : World Bank, World Development Report 1986, Oxford 

University Press , 1986 , Cuadro N° 28 



FUENTE j CEPAL, Anuorio EstodBSeo de América Latina' 19B4 , Cuadre. 31 



CUADRO N2 22 

PERU : ASEGURADOS ACTIVOS DEL INSTITUTO 
PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

MILES DE TASA DE 
PERSONAS CRECIMIENTO 

1980 2272 4 . 5 

198 J - 2374 0.7 

1982 2390 4^5 

1983 2498 4e5 

1984 2611 4.5 
,985 2716 4.0 

FUENTE : INE, Perú: Compendio Estadístico 1985 . 

i 



CUADRO N® 23 

INDICADORES DE EDUCACION 

y 

TOTAL MUJER ES 

1 9 1 

90 

I Â 1 0 1 

120 

¡07 107 

94 

17 

m 

6 1 

42 

60 

®ion 

7 

Devebpmetrafr Report 1986 , Oxford University Press 198é0 Cuadro 

y 24 eños de edad 



CUADRO N2 24 

ANALFABETISMO 

{ % de 8a población mayor a 15 años) 

1960 1970 1980 

PERU 3 8 . 9 2 7 . 5 1 7 . 4 

CHILE 1 6 . 4 1 1 . 0 -

BRASIL 3 9 .7 3 3 . 8 2 5 . 5 

M E X I C O 3 4 . 5 2 5 . 8 1 6 . 0 

A R G E N T I N A 8 . 6 7 . 4 6 . 1 

V E N E Z U E L A 3 7 . 3 23 »5 — 

FUENTE : CEPAL , Anuario Estadístico de A f r i c a Lat ina , 1 9 8 4 , 

Cuadro N ° 3 7 . 



CUADRO N ô 25 

INVERSION INTERNA BRUTA 

(Tosas d© Crecimiento ) 

1960-70 1970-80 198Ì 1982 1983 1984 1985 

PERU 1 ©2 6o3 2709 =4o5 • °33o2 ~2o5 -8 ,5 

CHILE 9 „2 2oS 22o0 =65 03 =17o6 75.5 - 4 ,0 

BRASIL Be6 9o3 - 1 2 o 3 -3o 1 ' - =10o8 • =403 9„0 

MEXICO 9.0 8o9 1506 =28 o 7 -24 09 7o5 8.6 

ARGENTINA 4.8 3o2 »23 o 3 ~15o4 - 8o5 =13o4 - i 6.8 

VENEZUELA 8.8 4o6 0o0 12 ,7 . ~15e3 23 oí - 3 . Ï 

FUENTE ; BID, Progreso Económico y Social en América Latina, Cuadro 111=1 



CUADRO N2 26 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN AMERICA 
LATINA, POR SECTOR 

(Millones de Dólares) 

SECTOR*" 1966 1977 1984 

Minería 1,066 982 1,752 

Petróleo 2,188 1,842 4,266 

Manufacturas 2,818 9,324 15,061 

Comercio 736 1,785 2,977 

Banca, Finanzas 753 2,636 5,199 

Otras Industrias 1,033 1,014 1,668 

Total 8,595 17,583 30,879 

FUENTE: CEPAL, Banco de datos sobre Inversión Extranjera Directa en 

America Latina y el Caribe, pag. 36. 



CUADRO N2 27 

VALOR ACUMULADO DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
DELOS ESTADOS UNIDOS EN AMERICA LATINA 

(Millones de Dólares) 

PAIS 1950 1957 19 66 1977 1 9 8 4 

Argentina 356 333 758 - 1 ,262 3,157 

Brasil 644 835 882 5,695 9,551 

Colombia 193 396 459 662 2,103 

Chile 540 666 765 159 601 

México 415 739 1,329 3,201 5,380 

Perú 145 383 651 1,160 220 

Venezuela 993 2,465 2,136 1,560 1,711 

Total de América Latiría 4,445 7,434 8,595 17,583 30,879 

FUENTEs CEPAL, Banco de datos ; sobre Inversi ón Extran¡ era Directa en 

América Latina y el Caribe, Setiembre de 1986, pag„ 35, 




