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PREFACIO

El presente informe fue preparado bajo la  dirección del 
Programa de Cooperación Banco Mundial/ONUDI por Ernst Bolte,
Oscar Gonzalez-Kemandez (miembros del personal de la  ONUDl),
Manuel Penalver (Banco Mundial), Roberto Abusada-Salah y Wemer 
Elsberg (consultores). Javier Zegara (Universidad Católica, Lima) 
ayudó en la preparación de información estadística. El equipo 
v is itó  Peni entre el 7 y el 26 de Julio de 1980.

Tras hacerse cargo del poder, el 28 de Julio de 1980, el 
nuevo gobierno del Peni in ició la aplicación de una serie de medidas 
de política  industrial que, en general, concuerdan con las sugeridas 
en e l Dresente informe. Ello es especialmente aplicable a las po
lít ica s  de comercio exterior, que desempeñan un papel fundamental en 
el refuerzo del sector industrial. A principios de 1981 ya parecen 
ser visib les los primeros resultados positivos de la  nueva política  
industrial, especialmente en relación con la mayor disponibilidad 
de importaciones, la  reducción de subsidios fiscales a la  industria 
y la mejora de la competitividad de la industria peruana en ios 
mercados nacionales y extranjeros. Aunque dicha nueva po lítica  y 
sus resultados positivos a corto plazo no se abarcan en el presente 
informe, el análisis básico y las sugerencias en materia de política  
que figuran en el mismo siguen siendo válidos y deberían ser Utiles 
al gobierno del Perl para reforzar el sector industrial.

La3 observaciones y recomendaciones que se expresan en 
el presente informe son las de los miembros de la misión y no coin
ciden necesariamente con las de la ONUDl o el Banco Mundial.
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Tasas de Cambios
(Soles por dol. USA 1.00)

1970-7U: S / ,3 8 .7
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- Empresa de Propiedad Social
- Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración
- Instituto Nacional de Planificación
- Corporación Financiera de Desarrollo
- Ley General de Industrias No. 18350 de 1970
- Certificado Tributario de Exportación
- Fondo Nacional de Propiedad Social
- Comisión Nacional de Propiedad Social
- Fondo de Promoción de Exportaciones
- Asociación de Exportadores
- Registro Nacional de Manufacturas
- Fondo de Exportaciones No-tradicionales
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PERU

DESARROLLO T POLITICAS DEL 

SECTOR MASUPACTURERO

Resumen General

i- EL presente inforee pasa revista a las actividades del sector
manufacturero del Peni y estudia la  relación existente entre estructura, 
actividades y politicas industriales. El informe se concentra en e l 
periodo subsiguiente a 1975, ano en que e l gobierno peruano decidid 
aplicar una nueva p o litice  industrial, y en e l análisis de posibles 
estrategias futuras para e l desarrollo industrial. En e l informe se 
indica que e l papel de sector "primordial", atribuido a la  industria 
manufacturera durante e l periodo comprendido entre 1968 y 1975? podria 
no ser adecuado para la  industria peruana. En e l pasado, dicho papel 
ha conducido a un subsidie excesivo de la actividad manufacturera por 
parte de otros sectores, con resultados inadecuados por lo que provoca 
e l bajo ciacimiento de la  producción industrial, la creación de 
puestos de trabajo y la  generación neta de divisas. La alta protección 
frente a la  competencia de las importaciones y la  pol: ica d» incentivos 
han creado un sector industrial de a lta  intensidad de capital, que 
será necesario re-estructurar a actividades de mayor intensidad de nano 
de obra y recursos nacionales, s i se desea que sea beneficioso para e l 
pais. También se apoya la  idea de una mayor orientación de la  industria 
hacia los mercados de exportación. En e l informe se afirma que éste 
es e l momento apropriado para in iciar dicho proceso de reestructuración. 
La p o lit i  c recomendada en el informe se basa en un nivel uniforme y 
bajo de protección arancelaria y ed ificaciones fundamentales en el 
sistema de incentivos. Ambos cambios deberían introducirse paulatina
mente y a lo largo de un periodo bastante prolongado para reducir al 
mínimo los perjuicios causados por la  transición. Finalmente, el 
informe llega a la  conclusión que, a corto plazo, las perspectivas de 
crecimiento de la  industria manufacturera sea buenas, mientras que, 
debido a obstáculos internos y externos, siguen siendo inciertas las 
perspectivas de desarrollo industrial a largo plazo.

Papel y Actividad de la  Industria Manufacturera

i i .  Durante la casi totalidad de los años transcurridos entes
195O y 1970 las estrategias del gobierno en materia de desarrollo > зе 
concentraron en los sectores minero y agricola, pero, de la  mano de 
una creciente protección arancelaria, se desarrolló un sector manu
facturero dà considerable importancia, para la  producción de 
sustitutos de importación. Hacia 1968, la  industria manufacturera 
se habia convertido en e l sector más importante de la  economia, con 
un porcentaje del del PBI. Sin embargo, la  estructura del sector 
manufacturero siguió siendo débil y dependiendo ampliamente de factores 
de producción importados y de la gestión, la  tecnologia y las 
inversiones de capital extranjeras. El sector manufacturero también 
contribuyó a la "dualidad" de la  economia peruana, con una separación 
estricta en dos sectores: uno moderno y formal, y otro tradiciónal 
e informal.
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i i i .  En 1970 ei gobierno paso en práctica una nueva estrategia
industrial que hizo del sector manufacturero e l "motor" del 
aesarrollo económico j  uno de los principales areas de la politica  
de reforma social. Una parte fundamental de la  industria fue 
nacionalizada, introduciéndose la participación de los trabajadores 
en e l capital social y la  gestión en e l resto de empresas privadas.
Las politicas de incentivos y protección supusieron un fuerte apoyo 
para el sector manufacturero. En conjunto, la  industria no des
empeño e l panel que se le  había asignado y el porcentaje de las 
manufacturas en e l FBI se estancó en el 25$. A partir de 1975» la 
necesidad d* concentrarse en e l problema a corto plazo de la estab ili
zación de la  economia dejó exento al sector industrial de una estrategia 
de desarrollo a largo plazo. La recuperación actual de la  economia 
y la  gran mejora registrada en la  balanza de pagos constituyen una 
oportunidad apropiada para defin ir de nuevo la  función de la in
dustria manufacturera en e l desarrollo a largo plazo del Peni.

iv . Coincidiendo con el desarrollo económico general, e l sector 
manufacturero experimentó un fuerte auge baste 1976, un periodo 
recesicnario durante 1977 y 1978» y un periodo de recuperación a 
partir de 1979» SI crecimiento global de la  industria manufacturera 
durante e l decenio de los 70 fue aproximadamente e l mismo que el de 
toda la  economia. Durante la segunda mitad del decenio, el sector 
informal de artesanos y fabricantes en pequeñas plantas industriales, 
que produce aproximadamente el 20$ del valor agregado total de las 
manufacturas, superó en rendimiento a la industria formal, contribuyendo 
en gran medida a amortiguar el impacto de la recesión económica del 
1977/78. En e l sector manufacturero formal, las industrias "ligeras" de 
productos alimenticios, vestimenta y tex tiles  sufrieron un estancamiento 
durante los anos 70, mientras e l crecimiento se concentraba en las 
industrias "pesadas": productos quimicos, procesamiento de minerales y 
producción metalúrgica. Esto llevó a una disminución del porcentaje
de los bienes de consumo en e l valor agregado raanufacturado tota l, 
aumentando en consonancia e l del sector de b:ene3 intermedios. Sin 
embargo, los bienes de consumo siguen representando más de la  mitad 
de las manufacturas. El porcentaje de los bienes intermedios en el 
valor agregado manufacturado aumentó a más del 40$, mientras que el 
pequeño sector de los bienes de capital se estancó durante los anos 70. 
Dicho cambio estructural en favor de los bienes intermedios parece 
haberse debido a la  protección y a la  po lítica  de incentivos de la 
primera mitad de los anos 70, que sirvió de apoyo a la "segunda etapa" 
de sustitución de las iaportaciones, especialmente en la elaboración 
industrial de las materias primas del pais.

v. La industria peruana fabrica una amplia gama de productos 
que son, o bien materias primas nacionales elaboradas, frecuentemente 
para la  exportación, o sustitutos de productos de importación, orienta
dos hacia el consumidor, para el mercado nacional. El grado de 
integración vertical de la industria sigue siendo escaso y la 
concentración de empresas es bastante a lta. En la mayor parte de 
sub-sectores industriales, un pequeño número de empresas acapara la 
"parte del león" de la  producción. La concentración industrial es 
especialmente a lta en los sub-sectores dominados por empresas 
estatales o extranjeras. En conjunto, tan sólo algo más de la mitad 
del total de la industria del sector formal está en manos de
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particulares del pais, mientras que un 15^ pertenece a compañías 
extranjeras 7 e l restante }0*o presenta participación del estado 
7 del "sector toc ia l". Las propiedades extranjeras, conjuntaaente 
con la  utilización de gestión, tecnología 7 licencias foráneas, 
experimentarci un retroceso en los anos 70, s i bien continúan 
desempeñando un papel importante, con la  excepción, probablemente, 
de la  gestión empresarial, que, en la  actualidad, se lleva  a cabo, 
en la maroria de los cssob, por ciudadanos peruanos.

v i. Debido a la  concentración de industrias de a lta  intensidad
de capital, la  contribución del sector manufacturero a la creación 
de puestos de trabajo es de sólo la  mitad de su porcentaje del 25^ 
del FBI. Por otra parte, más del 6056 de la  población laboral del 
sector manufacturero se sitúa en e l sector informal, en el que los 
empleos son frecuentemente parciales 7 les sueldos superan en muy 
poco e l nivel de subsistencia. SI porcentaje de obreros de la  zona 
metropolitana de Lima con muidos superiores al mínimo legal, 
descendió del 80  ̂en 1973, *1 en 1978, para aumentar ligeramente 
al 635É en 1979« SI empleo del sector manufacturero formal siguió 
siendo poco ais o menos estable-con 265*000 puestos de trabajo- durante 
la  recesión del 76-78, debido principalmente a la legislación de 
estabilidad laboral. Coincidiendo con e l deterioro de la  situación 
en el mercado del trabajo, los sueldos 7 salarios realeo experi
mentaron un Berio retroceso. A mediados de 1979, los sueldos reales 
habian descendido hasta casi la  mitad de su nivel de 1973* En la 
actualidad se hallan en un proceso de fuerte recuperación. Ello 
conllevó una reducción del 7a escaso porcentaje de los sueldos en 
e l valor agregado, de un tercio a un cuarto, en 1979* La productivi
dad laboral tambián experimentó un fuerte descenso a partir de 1977*
Por otra parte, los beneficios tradicionalmente altos de las 
actividades manufactureras se mantuvieron a su nivel habitual durante 
la recesión.

v i i .  Casi un 7056 de las empresas, los puestos de trabajo 7 la
producción del sector manufacturero formal se hallan concentrados 
en la  región de Lima/eallao. La mayor parte de la  industria de 
sustitutos de importación se halla en la zona metropolitana, que 
presenta e l maTor porcentaje del poder adquisitivo de los consumidores 
del pais. Las industrias basadas en recursos naturales cómo de 
elaboración de metales, cemento, azúcar 7  harina de pescado están 
situadas con frecuencia en provincias. La distribución regional de 
la industria apenas se ha visto modificada durante los años 70, 
lo <pxe pareceria indicar que la  po litica  de descentaralización del 
gobierno ha dado poco resultado.
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Características Principales de la Politica  Industrial

v i i i . La Ley General de Industrias, qae entró en vigor en_Julio
de 1970, constituyó la base de la  politica  industrial de los anos 70. 
Sus características principales eran: un sistema de incentivos en 
materia de impuestos, aranceles y créditos, otorgados según la  orde
nación prioritaria  del sub-sector y la  reorganización de la  
estructura de la  propiedad en e l sector industrial. Los sectores 
industriales clave ce reservaron para e l Estado, mientras que en la  
industria privada restante, la Comunidad Industriad debia obtener una 
participación importante en e l capital, mediante la  compra de 
acciones, y en la  gestión de las empresas. Una Ley de Estabilidad 
Laboral aseguraba, prácticamente por completo, los puestos de trabajo 
de los obreros. Gran parte de dicha legislación fue eficazmente 
modificada a partir de 1975» con la  principal excepción de la  Ley 
de Estabilidad Laboral, que sigue significando un obstáculo para una 
po lítica  laboral más flex ib le . La Ley de Pequeñas Empresas, recien
temente revisada, parece agortar una base mucho mejor para e l 
apoyo efectivo de las pequeñas empresas manufactureras.

ix. Los cambios de po litica  más importantes, introducidos a
partir de 1975» afectan al comercio exterior. Desde 1976, las politicas 
de promoción de las exportaciones se han concentrado en e l refuerzo 
del sistema de incentivos Certex, la mejora de la  financiación de las 
exportaciones y la  flex ib ilidad  cambiaria. La creación, en 1979, de 
un organismo de fomento de las exportaciones, dependiente del Ministerio 
de Comercio, contribuirá a promover las exportaciones no tradicionales 
con mayor dinamismo que en e l pasado. Desde 1979» e l sistema de 
aranceles y restricciones de las importaciones ha venido siendo obje
to de una minuciosa revisión. L03 resultados principales de dicha 
actividad han sido, hasta la  fecha: la  abolición sucesiva de todas 
las restricciones no arancelarias de las importaciones, un ligero 
descenso del nivel medio de los aranceles y una importante reducción 
del arancel máximo. El gobierno ha declarado su intención de proseguir 
la  reforma del sistema de aranceles*

Efectos de Anteriores Politicas Industriales

x. jOb abundantes créditos ? tipos de intares subvenciona
dos, las importaciones baratas de b it tes de capital y de insumos de 
producción-gracias a derechos de importación bajos-el subsidio de 
las tarifas eléctricap y los precios de combustibles, los tipos de 
cambio sobrevalorados, los altos sueldos y la  legislación labora 
restrictiva  en e l sector manufacturero formal han creado un ambiente 
propicio para la estructura industrial de alta intensidad de capital 
con bajo indice de creación do emplsos. Ello ha venido a reforzar 
la  tendencia natural de la  industria peruana a una alta intensidad 
de capital, debida a la  gran riqueza del pais en minerales, pescado 
y algodón, que, por lo general, requieren grandes inversiones en las 
primeras etapas de elaboración. Las relaciones media y marginal
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capital-trabajo y cap i  tal-producc ión son ? xt remadament e altaa 
en e l sector manufacturero peraeno, lo que, obviaaente, no parece 
estar en consonancia con la relativa riqueza del pais en materia 
de recursos. La alta intensidad de capital, general en toda la  
industria, parece haberse desarrollado a causa de un cambio ue la  
estructura industrial, al aumentar e l porcentaje de industrias 
con tendencia a u tiliza r  tecnologías de a lta  intensidad de capital 
( si bien las intensidades de capital dentro de dichas industrias 
no parecen ser excesivas). La relativa  envergadura y desarrollo de 
las industrias tex til y de vestimenta constituyen un excelente 
ejemplo de e llo . Ambas industrias parecen u tiliza r  tecnologías 
"adecuadas", pero la inuustria de vestimenta de a lta  intensidad 
de mano de obra, es pequeña y esta en fase de estancamiento, 
mientras que la  industria te x t il ,  intensa en capital, es grande 
y  está en auge, especialmente las hilanderías, que constituyen 
la parte de la industria te x t il de más alta  intensidad de capital.
El capital es mucho mejor utilizado' en la industria informal que en 
la  formal. La fa lta  de acceso a la  financiación subvencionada del 
sector formal y la  influencia de la  maco de obra abundante y los 
salarios bajes han determinado coeficientes de relación capital- 
trabajo muy bajos en e l sector manufacturero informal, que pueden 
incluso estar por debajo del n ivel que correspondería a la  riqueza 
en recursos del pais. La productividad laboral extremadamente 
baja y la, en gran número de casos, deficiente calidad de los 
productos manufacturados en e l sector informal probablemente podrian 
mejorarse con un ligero aumento de la  intensidad de capital.

xi. Hasta 1976, las políticas industriales ofrecieron, por
lo general, pocos incentivos para las inversiones industriales 
privadas, pero contribuyeron a que fueBe barato mantener la  
capacidad inutilizada a gran escala. En el ambiente de incerti
dumbre que prevaleció durante la  mayor parte de los anos 70, los 
inversionistas privados, nacionales y extranjeros, generalmente 
consideraron que e l sector manufacturero no ofrecía alicientes 
para realizar inversiones. Las inversiones efectuadas por el 
gobierno pudieron compensar tan sólo un poco la  fa lta  de inversiones 
privadas, y, en muchos casos, estuvieron gobernadas por consideraciones 
políticas mas bien que económicas. La dirección de las inversiones 
en el sector, junto con los altos incentivos para mantener una gran 
parte de la capacidad manufacturera ociosa durante la  mayor parto 
del decenio, han tenúlo como consecuencia una utilización ¿el capital 
industrial generalmente ineficaz.

x ii .  A pesar de que la  po litica  industrial se orienta
exclusivamente hacia e l sector manufacturero formal, e l sector 
informal ha sufrido no sólo debido al descuido y la  fa lta  de 
apoyo del gobierno, sino también a causa del control excesivo, las 
restricciones y la  discriminación. La industria informal ha creado 
más empleos y u tiliza  e l capital con más eficacia  que e l sector 
formal. El alto indice de migración rural -  urbana del Perú,
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■otirada en gran Medida por e l atractivo que representa e l empleo 
privilegiado del sector fo n a l,  ha coaprinido constantenente loa 
aneldos y beneficios del sector in fona l* Ello ha agrandado la  
brecha existente entre aaboa sectores y, cono consecuencia, se ha 
desarrollado pocas relaciones sub—contractuales. &i general, en 
las condiciones inperantes en la  actualidad dsl s»'*tor nannfactnrero 
in fon a l no pueden esperarse ni la  absorcidn d. forna productiva 
de un gran minero de trabajadores, ni la aejora de la  calidad de 
los productos o e l incremento de la  productividad laboral.

x i i i .  La po litica  de sustitución de las importaciones, practi
cada durante un largo periodo, es responsable, en gran medida, de 
las distorsiones del sector industrial del Pertf. La prinera fase 
de la sustitución, consistente en reeaplazar los bienes de consuno 
inportados, fuó completada a coniensos de los anos 70, iniciándose 
la  segunda etapa de sustitución de los bienes intermedios y de 
capital. Cono resultado al adquirir productos de fabricación local, 
los consumidores han tenido que pagar hasta el doble de los 
precios internacionales. Las industrias que se vieron forzadas a 
u tiliza r  insanos de producción nacionales, resultaron especialmente 
perjudicadas por e l sistema proteccionista y, frecuentemente, se 
convirtieron en las menos competitivas. La industria de vestimenta 
que se vió obligada a u tiliza r  fibras depoliester y nylon fabricadas 
en e l pais a alto precio, y una parte de la  industria metalúrgica, 
al usar insumes producidos en el pais, forman parte de dicha 
categoria de industrias perjudicadas. La restricción administrativa 
de las importaciones ha resultado incluso más efectiva que los altos 
aranceles para evitar la  sana competencia de las importaciones para 
la  industria nacional. A partir de 1979» dichas restricciones han 
sido eliminadas en etapas sucesivas y, desde mediados de 1980» las 
importaciones de productos que anteriormente eran objeto de restriccio
nes han ido rápidamente en aumento.

xiv El efecto más espectacular del cambio de la  po litica  in
dustrial, iniciada en 1973/76, se ha reflejado en la  exportación 
de manufacturas. Las exportaciones aumentaron de la  c ifra  promedio 
de 100 millones de dólares de EE.UU. por año, en que se habian 
estancado durante la  primera mitad de los años 70, a 723 millones 
de dólares de EE.UU. en 1979» lo que representa una cuarta parte del 
tota l de las exportaciones del pais. Sin embargo, dicho resultado es 
menos impresionante s i se toma en considéreteión que casi un 6o% de 
tales exportaciones lo constituyen materias primas elaboradas 
(pescado, lana, algodón, madera y minerales) que normalmente no 
entrañan una gran elaboración industrial en el pais. Además , la  
mayor parto del valor agregado manufacturado de dichos producto* 
de exportación reviste generalmente, la forma de beneficios. Por 
otra parte, las exportaciones de productos con un alto valor 
agregado manufacturado, tales cono barcos de pesca, vestimenta, 
calzado y fr igo r ífico s , también se han incrementado recientemente, 
pero su volumen total es bajo, s i se compara con los productos 
elaborados a base de recursos. Vo obstunte, la orientación a la
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a la exportación del sector aannfacturero ha ido rápidamente en ausento 
desde 1976, y casi un 105É de las manufacturas se producen en la 
actualidad para la  exportación, filtre 1975 y 1978, una cuarta parte 
aproximadamente del incremento de las manufacturas se debió a las 
exportaciones, y,en 1979« la  totalidad del crecimiento industrial hay 
que atribuirla a la  exportación. En conjunto, las exportaciones in
dustriales siguen teniendo una estructura extremadamente débil, con 
una alta dependenoia de incentivos y de las condiciones imperantes 
en e l mercado nacional.

xv. Los factores principales de la mejora de la  actividad ex
portadora de manufacturas, a partir de 1976» son: la  po litica  de tipo de 
cambio flex ib le , e l aumento de impuestos sobre las exportaciones tradicio
nales y e l refuerzo del sistema de incentivos en metálico Certex. El tipo 
de cambio real ha sufrido una depreciación de casi un $0% desde 1975» en 
que el Sol se hallaba excesivamente sobrevalorado. La rentabilidad 
relativa de las ventas de exportación, en comparación con la producción para 
el mercado interno, se ha visto muy mejorada gracias a dicha medida. La a lta  
imposición de las exportaciones de productos a base de materias 
primas tradicionales, del 1 7 %, constituye un poderoso incentivo para que 
los fabricantes agreguen un pequeño grado de elaboración industrial, con el 
fin  d'j evitar e l pago del impuesto de exportación, y, probablemente, obtener 
además el incentivo en metálico a la  exportación de productos manufacturados. 
Dado que e l 80% del total de manufacturas exportadas son materias primas 
elaboradas, la imposición de las exportaciones parece haber tenido bastante 
eficacia para el fomento de la  exportación de manufacturas. El sistema de 
incentivos en metálico para las exportaciones, Certex, constituye, asimismo, 
un apoyo sustancial, pero puede que no sea lo suficientemente efectivo, 
considerado desde e l punto de vista  de los costos. En 1979» los gastos 
fiscales del sistema de incentivos Certex ascendieron a 150 millones de 
dólares de EE.UU., suma con la  que se apoyó un volumen de exportaciones 
de algo más de 5OO millones de dólares de EE.UU. Los frecuentes casos 
de fraude, la exhortación de productos fa lsificados y toda una serie de 
problemas han dañado e l sistema de incentivos Certex, haciendo necesaria 
su reestructuración a fondo.

Aspectos Principales de Una a Politica  Industrial

xvi. La futura estrategia industrial del Perd puede concebirse en
un marco relativamente favorable. Ho existe um alarmante fa lta  de di
visas, como el que coartó la flex ib ilidad  de la  po litica  económica del 
pais durante la  mayor parte de los anos 60 y 70. Por otro lado, las 
medidas adoptadas a partir de 1975 ~ reforma del sistema de aranceles, 
introducción de una po litica  de tipo de cambio flex ib le , reducción de 
los sueldos reales en el sector formal -  se han tomado generalmente en 
la dirección apropiada, pero deben ser reforzadas y complementadas. En 
general, la  misión recomienda que la  politica  industrial se »juie por el 
principio de explotar las ventajas comparativas del pais en materia de 
mano de obra y recursos naturales abundantes. Dicha estrategia puede 
conducir, a largo plazo, a un fortalecimiento relativo de otros sectors, 
especialmente la  mineria, en comparación con la industria, fii e l ámbito
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industrial, la  estrategia deberia apoyar a los sub-sectores que utilizan  
tecfanologias de a lta  intensidad de aano de obra, con una reducción rela tiva  
de los sub-sectores de a lta intensidad de capital. Una estrategia basada 
en las ventajas cosparativas contribuiria, además,al desarrollo del potencial 
de crecimiento de las industrias informales y pequeñas. La po litica  de 
comercio exterior debe desempeñar e l papel central en una estrategia que 
se base en las ventajas comparativas, pero también es importante contar con 
po litices efectivas en materia de sueldos, tipos de interés e inversiones.

x v ii. La principales recomendaciones de la  misión, en materia de
politicas, son las siguientes:

(a) Deberia establecerse un nivel de aranceles bajo y prácticamente 
uniforme para todas las importaciones, de, por ejemplo, un 
20-30%, La entrada en vigor de dicho arancel deberia efectuarse 
a lo largo de un periodo prolongado de, por ejemplo, cinco arc 
y coordinarse con ajustes en e l sistema de incentivos para las 
exportaciones y en los tipos de cambio.

(b) La po litica  de "mini-devaluaciones" deberia continuarse j  
reforzarse de manera a ajustar e l tipo de cambio al diferencial 
inflacionario entre e l pais y el extranjero, con más eficacia 
que en el pasado.

(c ) Las industrias de reciente creación y las de estructura ineficiente 
deberian quedar exentas temporalmente de la  reducción de la  protec
ción frente a las importaciones.

(d) SI sistema Certex de incentivos para la  exportación deberia ser 
revisado, introduciéndose, en tanto que .equisito minimo, un 
porcentaje del 25$, correspondiente al valor agregado en sueldos 
y depreciación, en e l valor de las ventas. Las exportaciones que 
estuvieran por debajo de éste minimo dricamente se beneficiarían 
de una exención del impuesto de exportación de productos tradi
cionales. Las que superasen e l minimo requerido obtendrían un 
incentivo uniforme Certex sobre el valor POB, igual al n ivel suge
rido del 20- 30% para los derechos de importación.

(e ) Deberia abolirse e l Certex de decentralización. Las empresas de 
manufacturas de exportación de reciente creación que reunieran 
los requisitos adecuados podrian obtener, temporalmente, un 
Certex suplementario de, por ejemplo, e l 10$.

( f )  Deberia estudiarse la  viabilidad de zonas flaneas de manufacturas 
para la  exportación, antes de que fuera decidida la  creación de 
la  primera de ellas.

(g) B1 sistesn. de créditos para la  exportación deberia ser consoli
dado y reforzado, para que abarcase un porcentaje mayor de las 
exportaciones. El snbsidio de los tipos de interés, comprendido 
en dicho sistema, deberia ser abolido.
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(h)

( i )

( j )

(k)

El impuesto de exportación de productos tradicionales debería 
ser objeto de estudio, para establecer un sistema impositivo 
que reflejase la situación en e l mercado de cada tipo de producto 
por separado.

El empleo industrial se beneficiaria de una revisión de la  leg is 
lación de estabilidad laboral, al igual que de po lítica  del 
salario mínimo.

Deberían incrementarse los tipos de interés del crédito industrial, 
pava que reflejasen las condiciones del mercado, y mejorarse 
fundamentalmente al acceso a los créditos para los pequeno 
manufactureros y las empresas del sector informal. Ambos tipos de 
empresas requerirían, asimismo, asistencia técnica.

Durante la  transición a un ambiente comercial más libera l, será 
necesario prestar especial atención a las empresas que sean pro
piedad del Estado o de extranjeros, especialmente en lo relativo 
al análisis económico de las inversiones.

Perspectivas del Sector Industrial

x v i i i .  Las perspectivas a corto plazo para el crecimiento de la producción 
del sector manufacturero son buenas, ya?que el rápido incremento de la 
demanda nacional podrá ser satisfecho por e l excedente de capacidad de producción 
no utilizada y un aumento de la  sub-contratación. Las exportaciones y 
e l empleo, sin embargo, podrían aumentar mucho menos de lo que actualmente 
epera el gobierno. A largo plazo, las perspectivas de crecimiento de la 
industria aparecen inciertas. Los requisitos de una reestructuración 
de la industria en función de las ventajas comparativas del pais son 
considerables. Será d i f ic i l  lograr un gran auge industrial basado en 
las exportaciones, dado que la  aparición de Peni en los mercados inter
nacionales ha sido tardía, y tendría que competir con exportadores firme
mente establecidos y muy eficientes, en mercados de crecimiento lento. Por 
último, los manufactureros peruanos, acostumbrados a operar en un mercado 
nacional protegido, tendrán que hacer frente a la  competencia de loo 
productos de importación, que aumenta con gran rapidez.Mucho dependerá 
de la  voluntad y la capacitad de los empresarios peruanos de adaptarse al 
ambiente competitivo de los mercados nacionales y extranjeros. Por otra 
parte, la nueva estrategia de desarrollo sugerida en el presente informe 
debería proporcionar una base efectiva para el crecimiento sano del sector 
industrial, a largo plazo.
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I . PAPEL I  ACTIVIDAD DE LA DTDUSTRIA MANUFACTURERA

Papel de la industria Manufacturera en la  Bcononía Peruana

1.01 Peni empezó a considerar la  industria el sector más 
importante para impulsar e l desarrollo económico más tarde que 
otros países de América Latina. Durante un largo período la 
actividad industrial se concentró en la  elaboración de productos 
m inéis j  agrícolas. La actividad manufacturera de bienes no 
conectada a la elaboración de productos mineros y agrícolas para 
la exportación fué establecida a mayor escala por primera vez 
durante los años 50. A lo largo de los anos 60, las estrategias 
gubernamentales de desarrollo se siguieron concentrando en los 
sectores minero y agrícola, pero, propiciado por una creciente 
protección arancelaria, se desarrolló un sector manufacturero 
considerable, orientado a la  producción de sustitutos a las 
importaciones. Hacia 1969« 3110 en cIue asumió e l poder e l gobierno 
m ilitar, la  industria manufacturera se había convertido en el 
sector más importante de la  economía con un porcentaje del 25̂  
del PH3, comparado con aproximadamente e l 155̂  a mediados de los 
años 50» A finales del decenio de los 60, Peni se había trans
formado en un país en rápido proceso de industrialización. La 
elaboración de materias primas minerales, e l refinado del azdcar, 
el beneficio del café y e l desmote del algodón seguían siendo
las actividades manufactureras predominantes.

1.02 A pesar de su volumen relativamente grande y su extensa 
amplitud sectorial, la estructura del sector manufacturero seguía 
siendo débil. Al igual que la  agricultura y la  minería a gran 
escala de los años 50 7 60, la  industria manufacturera dependía 
en gran medida de la  gestión, la tecnología y las inversiones de 
capital del extranjero para su operación y u lterior desarrollo,. Se 
habla creado una fuerte dependencia de insumos importados, mientras 
que las relaciones de la industria con la  economía nacional eran 
bastante débiles. En conjunto, la  industria manufacturera parece 
haber contribuido a la dualidad de la economía del país, con
un sector formal y otro informal. Las actividades industriales 
distintas a la  elaboración de materias primas mineras y agrícolas 
eran Unicamente viables mediante una alta protección. Al disminuir 
en consonancia la  protección de otros sectores, la  industria manu
facturera recibió una corriente continua de subsidios del resto de 
la  economía. La tributación de las actividades económicas no 
manufactureras para apoyar al sector manufacturero puede haber 
afectado de forma negativa al desarrollo de sectores prometedores, 
en especial e l minero y e l agrícola. Por otra parte, la  continua 
transferencia de recursos al sector manufacturero contribuyó a 
incrementar la  disparidad de ingresos entre las zonas rurales y 
urbanas, relativamente más prósperas, y, con e llo , la  migración 
de la  población rural hacia las áreas urbanas, donde estaba situada 
la  industria, contribuyendo así a la formación de grandes barrios
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pobres en las ciudades, especialícente en Lisa* Por ditimo, la 
mayor dependencia de la  aayoria del sector manufacturero de loe 
insuaos importados y las inversiones extranjeras habla hecho la 
economía vulnerable. Las dificultades de la  balanza de pagos 
sdlo podían ser resueltas mediante una reducción de importaciones, 
que, por otro lado, eran necesarias para mantener los niveles de 
producción y empleo en la  industria; ya no era posible resolverlas 
disminuyendo tan sólo las importaciones de bienes de consumo in
necesarios . La dependencia de la  inversión extranjera hacia 
necesario mantener un clima de inversiones favorable para las 
empresas extranjeras, al objeto de asegurar, a largo plazo, el 
crecimiento de la  industria manufacturera.

Papel de la  Industria Manufacturera en e l Período 1968-1975

1.03 El gobierno m ilitar que asumió e l poder en 1968 introdujo 
un cambio radical en la  función del sector manufacturero en el desar
rollo  económico del país. El sector manufacturero pasó a ser e l 
motor del desarrollo económico y, al mismo tiempo, uno de los 
objetivos principales de las políticas de reforma social y de las 
medidas encaminadas a reducir 2a influencia extranjera, incre
mentando al mismo tiempo al papel del estado en la  economía. 
Porcentajes crecientes de los recursos públicos fueron destinados
al sector manufacturero. Se introdujo la  participación de los 
trabajadores (e l capital social) y la  gestión de las empresas manu
factureras. Las actividades de las empresas estatales en e l sector 
manufacturero experimentaron una rápida expansión, reforzándose 
los mecanismos de planificación estatales. Al mismo tiempo se 
redujo fuertemente e l papel de la  empresas extranjeras en e l sector 
manufacturero, mientras que se concedía un gran apoyo al fomento 
de nuevas fornas de empresas de propiedad nacional, en particular 
las Empresas de Propiedad Social (EPS).

1.04 El sector manufacturero, que se había desarrollado al
amparo de fuertes medidas proteccionistas, no estaba bien equipado 
paira desempeñar simultáneamente e l papel de sector primordial 
para e l desarrollo y e l de ámbito principal de lew políticas de 
reforma social. El importante papel desempeñado anteriormente por 
las empresas ext " '  ’ ‘ ’ n creciente porcentaje

reservaron para e l estado. El resto del sector manufacturero fue 
objeto de un fuerte control estatal mediante la distribución de 
insumos, canalización de créditos y planificación de las inversiones. 
La industria estatal obtuvo un máximo de apoyo gubernamental en

de la  propiedad básicas (principalmente
las del acero, petroquímicas, fertilizan tes , cemento, papel) se

У En bastantes casos se crearon empresas con participación 
mixta estatal *- extranjera.



-  3 -

materia de distribución de créditos y atención administrativa, 
dado que había de convertirse en " la  base de un desarrollo in
dustrial permanente y auto sostenido"^/ Se suponía que las em
presas del sector social abarcasen una amplia gama de ac tiv i
dades industriales, pero, debido a dificultades organizativas, 
nunca llegaron a ser un grupo importante. Las empresas privadas 
y las del sector social debían recib ir menos apoyo, en general, 
que las industrias estataltes, pero se les concederían los 
incentivos adecuados para que suministrasen al país un creciente 
porcentaje de productos de consumo, protegidos de la  competencia 
de las importaciones.

Papel de la  Industria Manufacturera tras 1975

l.O^ En general, e l sector manufacturero no desempeñó los
papeles asignados por e l gobierno durante la  la primera mitad 
de los años 1970. A pesar de la  concentración en e l sector manu
facturero de una parte fundamental de las inversiones y de los 
recursos en divisas, e l porcentaje del valor agregado manufac
turado en e l PIB osciló al rededor del nivel del 25& í1 1° largo 
de los anos 70), que había alcanzado en 1968. El crecimiento 
del sector manufacturero, que había sido sensiblemente superior 
al de la  media de la  economía antes de hacer de la  industria el 
sector primordial , descendió al n ivel medio, y tras 1975 í"ue 
superado por otros sectores económicos. Asimismo, las princi
pales reformas sociales, especialmente la  participación de los 
trabajadores en el capital social y en la  gestión de las empre
sas manufactureras, fueron modificadas considerablemente en 
sucesivas etapas a partir de 1975* Por último, e l control 
estatal de las empresas manufactureras del sector privado, por 
medio de la canalización de créditos, la  planificación de las 
inversiones y la  reglamentación de la  adquisición de tecnología 
y la participación extranjera en e l capital, se atenuó a partir 
de 1975. Así pues, tras 1975i con mayor participación del es
tado y menor propiedad extranjera, e l papel a desempeñar por la  
industria manufacturera en e l desarrollo se quedó en gran parte 
sin definición, al igual que antes de 1968, debida a que el 
gobierno se concentró exclusivamente en los aspectos industriales 
que, a corto plazo, pudiesen contribuir al esfuerzo estabilización 
económica de 1976-1978. La producción para la exportación recibió 
durante dicho período un apoyo adicional; se abrieron de nuevo las 
puertas a las inversiones extranjeras en e l sector manufacturero 
y, en el marco de las medidas de estatilización  presupuestaria, se 
redujo considerablemente e l apoyo financiero de las empresas ma
nufactureras públicas. No obstante, e l sector manufacturero, que

2/ Ley General de Industrias de 1970, Artículo 2
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habla registrado mta. actividad comparable a la  del resto de la  
economía entre 1968 y 1975» ®ntró en un periodo recesionario en 
1977-1978 más intenso que e l estancamiento general de la  eco
nomía. Bitre 1971 y 1975 I a contribución del sector manufactu
rero al incremento del PIB, en precios constantes, fue del 31$ , 
ligeramente superior & su porcentaje en el PIB durante e l mismo 
período ( 25$ ,  pero, a partir de 1975» 811 contribución al cre
cimiento del PIB se hizo negativa. La minería, que se habla 
estancado entre 1971 y 1975» aportó e l grueso del crecimiento 
registrado por la  economía e l 1979»

1.06 SI nuevo gobierno, que se hizo cargo del poder en 
Julio de 1980» parece atribuirle a la  industria e l papel 
de líder del desarrollo, en relación a otros sectores eco
nómicos. La medida de no conceder mayor prioridad al sector 
manufacturero que a otros sectores puede ser prudente y es 
apoyada en e l presente informe. Lo que parece necesario es 
la  creación de un conjunto de incentives racional, coherente 
y  estable, que permita restablecer las condiciones necesarias 
para un desarrollo de la  actividad manufacturera en consonancia 
con los puntos fuertes y débiles del sector. Bay indicios de 
que e l nuevo gobierno tiene la  intención de establecer dicho 
marco de medidas, que le  permitiría al sector manufacturero 
encontrar su papel adecuado en ol desarrollo económico del 
Perú.

Estructura General y Actividad Reciente del Sector Manufacturero

1.07 Durante los años 70 la  economía peruana pasó por un 
c ic lo  de fuerte crecimiento, al que siguió un período de descenso 
y, a partir de 1979» una incipiente recuperación. El periodo
de auge duró hasta 1975- 1976, cuando e l gobierno tuvo que adoptar 
medidas drásticas para estabilizar la economía, restringir las 
importaciones y reducir e l d é fic it  del sector páblico. A partir 
de 1976 la  economía entro'en una fase recesionaria, con un fuerte 
descenso de la  piiducción y los ingresos, hasta principios de 
1979. Desde entoi ces la  economía se halla en fase de recuperación 
a un ritmo moderado pero en continuo ascenso. Durante e l ciclo  
1971-1979 el PIB se incrementó en un 25$. A un crecimiento del 
PIB del 22$, duránte los años 1971-1976, siguieron un descenso 
de casi un 1$ durante 1977 y 1976 7 un aumento de más del 3$ 
durante 1979» El crecimiento del PIB durante I98O podría ser 
superior al 4$»

1.08 Coincidiendo con el desarrollo económico general, el 
sector manufacturero experimentó un fuerte auge hasta 1976, un 
periodo recesionario durante 1977 7 1978 y un período de recu
peración a partir de 1979« a actividad global de la  industria 
manufacturera durante los anos 70 fue aproximadamente la  misma 
que la  del conjunto de la  economía, aunque las fluctuaciones 
del c ic lo  económico fue-on mayores en e l sector manufacturero.
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Kn la  Tabla 1,1 muestra la  actividad comparativa de la  economía 
y del sector manufacturero durante e l ciclo económico de los 
anos 1970»

Tabla 1,1

Crecimiento del PIB y del Valor Agregado Manufacturado

1911-1976 197L-1978 1979-1980^/ 121H 2Z2

PIB + 22$ -  1$ + 7$ + 25$

Valor Agregado
Manufacturado + 28$ -  8$ + 9$ + 23$

l/ Estimaciones de la  misión para I 98O

Puente: Tablas 2,3 del Anexo

En general, el sector manufacturero del Peni parece verse afectado 
con mayor facilidad por los climas económicos poco favorables y 
las medidas restrictivas de po lítica  económica, que otros sectores 
de la  economía. Por otra parte, el sector manufacturero parece 
poseer la capóte idad necesaria para recuperase rápidamente de una 
recesión. Sin embargo, la ótetividad registróla desde 197! no indica 
que la  industria peruana tenga posibilidades de crecimiento a largo 
plazo superiores a la  media.

Sectores Formal e Informal de la  Industria Manufacturera

1,09 La estructura del sector manufacturero re fle ja  el
carácter dual de la  economía peruana. La industria manufacturera 
se divide en un sector formal principal, que incluye las empresas 
registradas en el Ministerio de Industria (MICTl), y un vasto 
sector informal de pequeñas fábricas no registradas y empresas 
artesanales. En general, las empresas dei sector formal tienen 
más de 4 empleados, las del sector informal emplean de 1 a 4 
trabajadores y las artesanias incluyen empresas sin mano de obra 
empleada y unidades de producción familiares. En relación con 
el valor agregado, e l porcentaje del sector manufacturero formal 
se calcula que es algo superior al 80$, y e l del sector informal 
con o sin mano de obra empleóida representan, en cada una de ambas 
modalidades, aproximadamente el 10$ del valor agregado de las mar- 
nufacturas (Véase Tabla 4 del Anexo). La óictividad, en función 
del valor ó^regóido, de los sectores formal e informal durante el 
período 1971“ 1979 aparece a continuación en la  Tabla 1,2,



Tabla 1.2

Tasas de Crecimiento del Valor Agregado Hanufacturado

1971-1976 1977-1978 1979 1971-1979

Sector Manufacturero Formal + 33* -  22* + 3* + 14**

Sector Manufacturero Informal - 7* + 100* + 5* + 93*

Artesania + 19* -  3* + 4* + 20*

Sector Manufacturero Total + 28* -  8* 7 4* + 23*

Fuente: Tablas 2,3,4,6 del Anexo; Ertimaciones de la  misión

La base estadística para las tasas de crecimiento desagregadas 
del sector manufacturero puede no ser completamente adecuado, 
pero el panorama general representado en la  Tabla 1.2 parece 
ser un re fle jo  razonablemente f i e l  de las distintas actividades 
de I 03 sectores manufactureros formal e informal. El sector 
formad (empresas registradas), que constituyó el objetivo del 
sistema de políticas industriales del gobierno, tuvo una buena 
actuación durante e l periodo de altos incentivos y auge económico 
(1971-1976), pero también fue el más afectado por el deacenso 
extremadamente rápido de la recesión de 1977-1978. De igual 
forma que los incentivos y medidas de apoyo gubernamentales se 
dirigieron principalmente al sector manufacturero formal, las 
medidas restrictivas que tuvieron que aplicarse durante la 
cris is  económica también estuvieron enfocaidas hacia dichc sector.
Por lo tanto, el sector formal estuvo carácterizado por fluc
tuaciones pasajeras y una actividad global in ferior a la  media 
de la económia durante el período 1971- 1979* El sector informal 
(artesanos y pequeñas empresas) no se benefició mucho del cre
cimiento de la  economía durante 1971-1976, y, al parecer, sufrió 
incluso un estancamiento durante dicho período, pero, durante la 
recesión de 1977-1978 tuvo una actividad relativamente buena.
Por lo menos no parece haberse producido un descenso. En conclusión, 
e l sector informal ha contribuido en gran medida a amortiguar el 
impacto de la  recesión en la industria y, por otra parte, ha 
realizado en aporte sign ificativo al crecimiento general a largo 
plazo del sector manufacturero.

Actividad del Sector Formal durante los años 1971-1979

1.10 Infirmación estadística detallada sobre actividad sub-
sectorial existe únicamente para e l sector manufacturero formal.
La Tabla 1.3 siguiente indica la  actividad de siete subsectores 
principales, escogidos al nivel d 3 dígitos del CIIU, durante el
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reciente ciclo económico. Cinco de los subsectores indicados, 
tex tiles  y vestimenta por un lado, y metales básicos no ferrosos, 
electrodomésticos y aparatos eléctricos y equipo de transporte 
por otro, se examinarán más detalladamente en e l presente informe. 
En general, las fluctuaciones del valor agregado subsectorial han 
sido considerablemente mayores que las del conjunto del sector ma
nufacturero, con la  excepción de la  industria alimentaria, cuy» 
estancamiento durante el período hasta 1976 se vió seguido ds un 
descenso que continúa en la  actualidad.

Tabla 1.3

Crecimiento del Valor Agregado de Industriéis Importantes^/

C lassif. 
CIUU

Subsectores I97I - I 976 197 (-1978 I 979I/ 1971-1979*

311-12 Alimentos^/ + 2* -  29* 0* 28*
321 Textiles + 21% -  27* + 7* — 5*
322 Vestimenta + 4456 -  48* -  7* — 30*
351 Productos Quim. Ind. + 88* -  8* + 7* + 85*
372 Metales no Ferrosos + 10 % -  30* + 17* + 6*
383 Maquinaria Eléctrica + I 54* -  20 i -  8* + 87*
384 Equipo de Transporte + I 4156 -  52* + 13* + 31*

Industria Manuf. formal + 33* -  22* + 4* + 8*

1/ Industria del Sector Formal
2/ Excluyendo los productos a base de pescado
¿/ Estimación para 1979t basada en el volumen de la  producción 

(Tabla 3 del Anexo)

Fuente: Tablas 3*5 del Anexo; oálculos de la  misión

1.11 Varios factores distintos son responsables del fuerte 
movimiento c íc lico  del valor agregado de los subsectores, pero 
todos reflejan en gran medida las políticas gubernamentales y sus 
modificaciones a partir de 1971» El factor que principalmente ha 
influenciado a la  industria alimentaria parece haber sidc él incre
mento de las importaciones de alimentos procesados, en parte como 
consecuencia del estancamiento de la  producción nacional de insumos 
para las industrias alimentarias. Los subsectores te x t il y de 
vestimenta dependen ampliamente del mercado nacional y se comportan 
bien en una economía en auge, pero, en 1977-1978 se vieron perjudicados 
por la  intensa disminución del poder adquisitivo interno. En el
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reúno de la  vestimenta, la producción y la  demanda también pueden 
oscilar entre e l sector fcrmal 7 e l informal, dependiendo de las 
condiciones que afecten a los productores j  consumidores margina
les. La reciente recuperación de los sectores te x t il v de vesti
menta se debe a l fuerte incremento general de los suéldete reales 
y a la  creciente exportación de productos tex tiles . Las industrias 
químicas y las de metales básicos no ferrosos presentan una 
fuerte participación del set tor pvíblico y su actividad ha dependido 
grandemente de la  corriente de proyectos a gran escala patrocinados 
por e l estado. No obstante, e l desarrollo c íc lico  de ambos sectores 
indica que las políticas gubernamentales-en particular la rest iccion 
de las importaciones de 1977- 1978” también afectaron a las empresas 
manufactureras propiedad del estado. Las industrias manufactureras 
de electrodomésticos y equipo eléctrico y las de equipo de transporte 
3e beneficiaron de forma especial hasta 1976 de la  po lítica  de 
protección frente a las importaciones, que permitió e l establecimiento 
de la producción de electrodomésticos y aparatos eléctricos, asi 
como de vehículos para el mercado nacional. La industria manufacturera 
de vehículos se vió afectada de forma especial por al reducción del 
poder adquisitivo nacional y la restricción de las importaciones 
durante la  recesión de 1977-1978. El efecto u.e las políticas gu
bernamentales sobre la  actividad ..si sector manufacturero se discu
tirá  en detalle en capítulo I I I  del presente informe.

1.12 La contribución de los subsectores industriales al cre
cimiento general del sector manufacturero durante el período 1971-  
1979 aparece a continuación en la  Tabla 1.4;

Tabla 1.4

Contribución ai Crecimiento del Valor Agregado de la  Industria 
Manufacturera Durante 1971-19791/

(s/. B illiones, Precios de 1973)

C lassif. Subsectores 1971-1979 0c4)1

CIUU Valor Acción

31 Alimentos, Bebidas, 3.2 -  16.0%
32 Textiles, Prendas + 0.6 + . .056
33 Productos de Madera - -
34 Papel, Imprenta - 0.1 -  0. 5$
35 Productos Químicos + 7.2 + 36.0$
36 Minerales no Metálicos + 1.4 + 7.0$
37 Metales Básicos + 9.0 + 45.5#
38 Productos Metálicos u. 5.0 + 25.0$
39 Otros —

Total Industria Manuf. + 19.9 +100.0$

y Incluida la  producción manufactera de todas las plantas

Puente: Tabla 2 del Anexo
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Al nivel de 2 dígitos del CIUU» la  Tabla 1.4 confirma para el 
sector fab ril (to ta l del sector manufacturero menos la produc
ción artesanal) ¿as conclusiones del análisis de los subsectores
escogidos al nivel de 2 dígitos de la  Tabla 1.3« Las industrias 
ligaras de las categorías CUTI 31-34 y 39 estancaron o incluso 
descendieron durante los anos 1971- 1979» mientras que e l crecimiento 
se concentraba en las industrias pesadas de Jas categorías 34- 38«
Las dos industrias con la mayor contribución al crecimiento, productos 
químicos y metales básicos, se basan fundamentalmente en los 
recursos mineros y petrolíferos del país y su crecimiento re fle ja  
la  expansión de la  producción de minerales durante dicho período, 
así cono el porcentaje creciente de la  producción de minerales 
que es elaborada para la exportación. La reciente expansión de 
la  capacidad de refinado de petróleo también ha contribuido a 
determinar el alto porcentaje de loe productos químicos en el 
crecimiento de la  ístividad manufacturera. La característica más 
destacada de la  Tabla 1.4 es la  alta contribución de la  industria 
metalmecanica (Código CIUU 38) que incluye maquinaria, aparatos 
y equipo de transporta como principales subsectores con fuertes 
actividades.

Estructura del Sector Manufacturero

1.13 La estructura u-1 sector manufacturero del Peni está
caracterizada por la  concentración de la producción de bienes 
de consumo e intermedios. El porcentaje de los bienes de 
consumo en el valor agregado manufacturado ha disminuido subs
tancialmente desde 1971» pero sigue siendo superior a la mitad 
del to ta l. El sector de bienes intermedios ha aumentado cor
respondientemente y su porcentaje del valor agregado ascendió 
a más del 40$ en 1979» mientras que e l porcentaje del pequeño 
sector de bienes de capital se estancaba durate los años 70.

Tabla l.g

Estructura del Sector Manufacture 
(Porcentajes, Precios Corrientes)

Valor Agregado 
1971 1975 197S

Bienes de Consumo 66.4% 62.8$ 56.0$ 
Bienes Intermedios 31«2$ 33«4$ 41«0$ 
Bienes de capital 2.4$ 3*8$ 3.0$

Total 100.0$ 100.$ 100.0$

Incluida toda la  producción en fábrica. Los productos 
automotrizes y los electrodomésticos figuran incluidos en 
los bienes de consumo; los productos textiles  en los 
bienes intermedios.

Fuente: Tablas 1,7 del Anexo; Estimaciones de la  Misión
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Dicho desplazamiento estructural a favor de los productos inter
medios parece haberse producido principalmente a causa de la 
política  de protección e inversión del gobierno, <jue apoyó la 
segunda fase de la  sustitución de importaciones canalizando 
recursos financieros públicos y privados hacia la  elaboración 
industrial de las materias primas del país.

1.14 El descenso del porcentaje de la  industria de bienes 
de consumo se debe principalmente al estancamiento de la  industria 
durante la década de los 70» <iue, no obstante, continuó siendo 
el mayor sector industrial, con más de un cuarto del valor agregado 
manufacturado to ta l. La industria alimentaria engloba una amplia 
gama de instalaciones de producción que va de las formales, a 
grande y media escala, a las pequeñas e informales.

Tabla 1.6

Estructura del Sector Manufacture 
(Porcentajes; Precios Corrientes)

C lassif. 
CIUU

31 Alimentos, Bebidas, 
Tabaco

32 Textiles, Prendas, 
Calzado

33 Productos de Madera, 
Mobiliario

34 Papel, Imprenta
35 Productos Químicos, 

Refin. Petróleo
36 Minerales no Metálicos
37 Metales Básicos
38 Productos Metálicos, 

Maquinaria
39 Otros

35.8 29.4 26. I

I 6.4 16.4 12.4

11.8 18.4 12.9
1.3 1.2 0.7

16.0 15.1 18.5
4.7 4.4 4.9
6.3 7.0 16.6

2.6 2.7 2.1
5.1 5.3 4.5

Total 100.0 100.0 100.0

l/ Incluida toda la producción (fa b r il) 
2/ Datos preliminares

Puente: Tabla 1 del Anexo

Modernas instalaciones de gran envergadura para la  elaboración 
de harina y aceite de pescado fueron establecidas al fina l de 
los años 60, cuando Perú se convirtió . 1 e l mayor productor
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mundial de dichos productos. La industria pesquera entró en 
\ina cris is  a partir de 1972 (en parte debida a la  fa lta  de 
insumos de materia prima) de la  que nunca se recuperó enteramente.
La elaboración de pescado para e l consumo de la  población 
(pescado congelado y en lata) durante los anos 70 no ha podido 
compensar hasta ahora la  reducción de la  producción de harina 
de péscalo. Otras instalaciones de gran envergadura del sector 
alimentario son las fabricas de cerveza y las refinerías de 
azúcar, éstas últimas descendiendo en importancia debido al 
estancamiento general del sector agrícola.

1.15 La industria te x t il y de vestimenta abarca una amplia 
gama que va de talleres informales familiares a pequeña escala, 
para la  confección de vestidos, hasta las instalaciones de hilado 
y tejido a gran escala, que utilizan equipo de tecnología avanzada. 
Al nivel de 2 dígitos del CÍUUf dicho sector industrial ocupa
en la  actualidad el quinto lugar en relación al valor agregado, 
comparado con e l segundo en 1971. Este descenso relativo se 
debe fundamentalmente al estancamiento del subsector de la  
vestimenta, que se mantuvo orientado hacia el mercado nacional 
en fase de depresión. Posiblemente, casi la mitad de la  ac
tividad de confección de vestimenta se realiza en el sector 
informal, que comercializa la mayor parte de su producción en 
las zonas urbanas por medio de vendedores ambulantes.
Probablemente, la  manufactura y venta informal de vestimenta 
aumentó rápidamente durante la cris is  económica de 1977-1978, 
al hacerse los ingresos obtenidos por los obreros y empleados 
en el sector formal, cada vez menos adecuados para adquirir los 
costosos productos del sector manufacturero formal de la confec
ción. La industria te x t il es más eficiente que la industria de 
la  confección y produce en instalaciones de gran envergadura con 
equipo técnicamente avanzado una amplia variedad de hilos y 
tejidos de lana, algodón y mezcla. La industria se basa en lana 
de oveja y alpaca y algodón domestico de fibra larga de alta 
calidad, así como en una producción considerable de fibras sin
téticas (sobre todo acrílicas, poliester y poliamidos). El 
porcentaje de la  producción te x t il  exportada crece rápidamente.

1.16 La industria química, con inclusión del refinado de 
petróleo^ ocupa, en la  actualidad y tras una fuerte actuación 
en los anos 1970» e l segundo lugar entre las actividades manu
factureras del paÍ3. La industria se benefició del alimento de 
la  producción petrolífera nacional que constituyó la base de la  
ampliación de la  capacidad de refinado, asi como del establecimiento 
de una producción de fibras químicas considerable^. Una compañia 
química internacional explora una

El fuerte incremento del porcentaje del valor agregado de 
la  industria, del 15»1$ en 1975 al  18.5$ ®n 1979» parece, 
no obstante, deberse fundamentalmente al aumento del precio 
de la  gasolina en el país, que aumentó los beneficios (o 
redujo las pérdidas) de Petroperd. A precios constantes 
de 1973, los porcentajes del valor agregado de la  industria 
en 1975 y 1979 permanecieron aproximadamente constantes 
con un 18.8$ y un 19.0$ respectivamente.
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fábrica de fibras acrílicas con una producción de 20.000 tons/ 
año, que actualmente se está ampliando a 30.000 tons/ano, y 
cuatT'o compañías locales más pequenas fabrican poliester y 
poliamidos. Las empresas locales explotan instalaciones de 
2.000- 3.000 tons/año de capacidad, para e l suministro del mer
cado local, que está por debajo del voltímen económico según 
los criterios  internacionales. Los pelleta para la  producción 
de fib ra  se importan, aunque en diversas instalaciones existen 
capacidad y tecnología para su fabricación.

1.17 Los subsectores de producción y elaboración de metales 
mostraron la  actividad más intensa del conjunto industrial durante 
los años 1970, en relación al valor agregado. Dichos sectores 
incrementaron en más del doble su porcentaje total en valor 
agregado manufacturado a partir de 1973« debido sobre todo a la 
expansión del refinado y la  elaboración de los metales no fe r 
rosos para la  exportación. El principal productor de acero de 
Peni, Siderpú, no ha aumentado su producción en los últimos
años, pero en la  actualidad está realizando amplias inversiones 
de expansión y racionalización. Siderperú y una serie de 
empresas de relaminado de menor envergadura suministran la  
mayor parte de los insumos ferrosos necesarios para los fabri
cantes de maquinaria y productos de metal. Estas importantes 
industrias suministran al mercado nacional una amplia variedad 
de maquinarias y productos metálicos, manufacturados frecuente
mente a pequeña escala. Los productos principales de la 
categoría de equipo mecánico y eléctrico son los electrodomés
ticos y otros aparatos eléctricos. La industria de equipo de 
transporte incluye e l montaje de automóviles y camiones y la 
construcción de buques y barcos. Ambas industrias vivieron 
tiempos d if íc i le s  a partir de 1975» La producción de automóvi
les disminuyó rápidamente al reducirse el poder adquisitivo 
nacional; la  industria de barcos de pesca, que no cuenta con 
una base firme en el mercado nacional, no ha conseguido todavía 
establecer una posición segura en los mercados de exportación, 
a pesar de su relativa  eficiencia . Como consecuencia, la in
dustria metalmecánica aportó en 1979 un porcentaje fuertemente 
reducido al total del valor agregado manufacturado, (en compa
ración con 1975) pero siguió siendo una de las actividades 
manufactureras importante del Perú.

1.18 Resumiendo, la  industria peruana fabrica una amplia 
gama de productos que son, o bien materias primas nacionales 
elaboradas-frecuentemente para la  exportación -  o sustitutos 
de productos de importación orientados hacia e l consumidor, 
para el mercado nacional. En ambos casos se requiere, general
mente, un bajo grado óe elaboración industrial. Unicamente en 
las industrias te x t il,  de vestimenta y, en parte, en la  industria 
química se encuentra un grado de elaboración industrial re la ti
vamente alto y se ha desarrollado una cierta integración vertical 
de la  producción. Por último, las instalaciones industriales se
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hallan frecuentemente por debajo del tamaño económico y en, prác
ticamente todos los subsectores, comprenden una ¿ama de formas 
distintas que va de pequeños ta lleres situados en domicilios 
privados a grandes plantas con maquinaria de tecnología avanzada.

Dimensiones y Propiedad de las Empresas Manufactureras

1.19 De forma análoga a la amplia variedad de actividad 
industrial, segiín se u tilicen  tecnologías de producción adelan
tadas o tradicionales, también las instalaciones manufacturera 
comprenden explotaciones de una sola persona y establee’ mientos 
familiares, por una parte, e instalaciones modernas de gran en
vergadura con varios miles de trabajadores, por otra. Sin embargo, 
la  empresa industrial predominante en el Peni dispone de un 
número reducido de trabajadores. Casi dos terceras partes de los
10.000 establecimientos industriales registrados en la actualidad 
(19795 9.634 establecimientos, excluyendo la  industria del pescado) 
cuentan con menos de treinta trabajadores. La distribución por 
tamaños más reciente -  de las empresas registradas en 1974 -  sitúa 
a casi la mitad de las empresas en la categoría de 5- 9 empleados
y an»8 1,000 en la  de más de 50 trabajadores. Sólo 10 compañias 
tenían más de 1,000 trabajadores en 1974 (Tabla 9 del Anexo).

1.20 Las 45 empresas industriales de mayor envergadura, con 
más de 500 trabajadores empleados en 1974, se concentran en las 
industrias química y de metales básicos. Un número reducido de 
empresas textiles  pueden haber pasado, entretanto, a formar parte 
de dicha categoría de tamaño. Las empresas de mayor envergadura 
operan, generalmente, en la  elaboración de las materias primas 
nacionales para la exportación. La principal excepción es 
Siderperú, que es e l mayor productor de acero para el mercado 
nacional y e l empleador industrial más importante del país 
(cerca de 4,600 trabajadores en 1980) .  El empleo en las grandes 
empresas industriales se halla limitado por la  u tilización de 
tecnología avanzada, que permite ahorrar mano de obra, de forma 
que la  productividad de ésta (producción por trabajador) aumenta 
rápidamente al incrementarse el tamaño de la  instalación. Por 
ejemplo, en 1974, las 10 mayores empresas industriales producían 
31$ de la  producción industrial con e i_7$ de la mano de obra 
empleada en la  industria y 6,700 pequeñas empresas con menos de 
50 obreros empleaban el 36$ de la mano de obra, pero producían 
sólo e l 22$ de la  producción. Una cuarta parte de las empresas 
del sector formal producen alimentos y bebidas, y otra cuarta 
parte productos textiles , vestimenta y calzado (Tabla 10 del Anexo). 
La gran mayoría de empresas del sector informal operan tai bién en 
estos dos subsectores principales. Al nivel subsectorial existe
un grado de concentración empresarial relativamente alto.
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3n la  mayoría de industrias un pequeño número de companias abarca 
gran parte de la producción»^/ Ello se aplica especialmente a las 
industrias química, de metales básicos y metalmecánica, en que las 
economías de escala son importantes, mientras que la estructura 
empresarial en el sector del calzado y la  vestimenta está más di
versificada.

1.21 Sx bien el grado de concentración in
dustrial parece haberse incrementado durante los sinos 1970, la  
estructura de la propiedsid del sector formal peruano ha pasado 
por un proceso da diversificación. La propiedad industrial se 
ha visto afectada por tres factores: ( i )  Nacionalización
de las companias extranjeras papelersis, refinado de azúcar y 
elaboración de minerales metálicos, que redujo el porcentaje, 
anteriormente alto, de la propiedad extranjera en la  industria 
peruana.^/ La reticencia de los extranjeros a invertir en la 
industria manufacturera peruana durante gran parte de los años 
1970 también contribuyó a un descenso relativo de la partici
pación industrial extranjera. ( i i )  El Estado fué el 
principal beneficiario de la  reducción de propiedades indus
tria les  extranjeras. Además, la Ley General de Industrias de 
1970 reservó para e l Estado las actividades de las industrias 
básicas,2/ abogando por la  participación estatal en otras indus- 
tras clave. ( i i i )  Creación de las Empresas de Propiedad 
Social (EPS), uita modalidad especial de cooperativas industriales 
controladas por el Estado que representa, además de la Comunidad 
Industrial, una forma de lograr la  participación de los traba
jadores en la propiedad industrial.4/

y

y

y

y

El INP puso de manifiesto en 1975 que, en más de dos 
tercios de todas las categorías existentes al nivel 
de 3 dígitos del CIUU, las cuatro mayores empresas 
industriales acaparaban más de la mitad de la  producción.

La producción en fábrica de 1968 se dividió de la 
forma siguiente: 5$ empresas estatales, 45^
empresas extranjeras y 50$ empresas nacior'les 
privadas.

Las industrias básicas incluyen la elaboración de 
minerales y la fabricación de productos químicos, 
fertilizan tes , cemento y papel.

Información detallada sobre las Empresad de 
Propiedad Social y la Comunidad Industrial se halla 
contenida en el Capítulo I I .

d
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Sin embargo, el porcentaje de las EPS en la  propiedad industrial 
ha seguido siendo bajo y la  mayor parte de las 60 EPS, que se 
hallaban en fase de planificación en 1976 y que debían propor
cionar 40,000 puestos de trabajo con una inversión total de más 
de 300 millones de dol. USA, nunca se materializaron. Por otra 
parte las únicas EPS que fueron establecidas con éxito son ex
plotaciones a pequeña escala, y revisten en su mayor parte la 
forma de cooperativas artesanales.!/

1.22 Las Tablas 11 y 12 del Anexo muestran una visión de
conjunto de la evolución más reciente (1978) de la  distribución 
de la propiedad en la  industria peruana, basada en un muestreo 
de 517 de las empresas manufactureras de mayor envergadura que 
presentan informes anuales al Ministerio de Industria. Dichas 
empresas representan algo más del 50$ de las ventas y 60$ del 
empleo del conjunto de empresas manufactureras del sector formal. 
Como no parecen haberse producido desplazamientos importantes 
en las formas de propiedad desde 1978, la  información contenida 
¿n ambas tablas re fle ja  también a grandes rasgos la  situación 
actual de propiedad industrial manufacturera peruana. En la 
siguiente Table 1.7 aparece resumida la  distribución de la pro
piedad por categorías.

Tabla 1.7

La Propiedad Industrial en 1978

Privadas Nacionales 
Privadas Extranjeras 
Estatales!/
Sector Social

Total

Número de Firmas Ventas ($) Empleo ($)

395
89
22
11

38
26
34
2

48
21
256

517 100 100

y Incluyendo las empresas mixtas

Puente: Tabla 11 del Anexo

Ejemplos de EPS a mayor escala son: MOTO Andina (moto
cicletas) , Normetal (equipo eléctrico) y Confecciones 
Populares (vestimenta). Aparentemente todas ellas se en
frentan en la  actualidad a serias dificultades.
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Queda claramente demostrada la  importancia que continiían teniendo 
la  propiedad estatal y extranjera en la industria peruana. La 
Tabla 1.7 presenta a la  propiedad extranjera algo por debajo de 
su valor real, dado que existen tres empresas mixtas con partici
pación de capital estatal y extranjero. Por otro lado, es proba
ble que en la Tabla 1.7 se sobrevalore excesivamente la  participa
ción estatal y extranjera en e l total de empresas manufactureras 
del sector formal.z l Una estimación razonable de los porcentajes 
en las ventas del sector formal podría ser: 55  ̂ industria nacional 
privada, 15$ industria extranjera, 25^ industria estatal y 5  ̂ in
dustria del sector social.

1.23 La participación extranjera se concentra en industrias
en las que e l "know-how" y la  tecnología extranjeros son importantes 
para el diseno, la producción y la  comercialización de productos 
manufacturados. Las industrias de alimentos y bebidas presentan 
una participación extranjera superior a la  media, debida a la 
importancia de las marcas comerciales extranjeras en la comercia
lización de productos de consumo conocidos intemacionalmente 
(p .e. Coca-Coli, Nestlé). Con frecuencia se requieren tecnolo
gías avanzadas para la  producción de sustancias químicas (p .e. 
fibras químicas). En dicho sector, la  participación extranjera es 
particularmente alta ( 58$ de las ventas). El tercer grupo de 
empresas con una fuerte participación extranjera es la  industria 
de montaje; el 87$ de las ventas de maquinaria eléctrica corren 
a cargo de companias con participación extranjera. En su mayor 
parte se trata de electrodomésticos y artículos de consumo elétró- 
nicos, con productos de diseno extranjero, manufacturados o ensam
blados en el Peni. De forma similar, 77*̂  del equipo de transporte 
es producido por empresas extranjeras, puesto que las empresas 
de montaje de automóviles y camiones presentan participación ex
tranjera. La propiedad estatal es importante en la industria de 
construcción y reparaciones navales, así como en las industrias 
básicas-papel, refinado de petróleo, cemento y metales-que se 
reservan por ley para el Estado. Las empresas del sector social 
de mayor envergadura -  cooperativas, EPS -  se han desarrollado 
de una manera s ign ificativa  tan solo en el sector alimentario 
(refinado de azúcar) y en el de la imprenta, en que la reforma 
agraria y la  nacionalización de la  prensa fomentaron e l estableci
miento de modalidades de propiedad cooperativas.

Es lógico suponer que la  gran mayoría de las companias 
estatales y extranjeras son empresas grandes (es decir, 
están entre las 900 empresas que formaron la base del 
muestreo) asi como que respondieron a la  encuesta 
industrial del Ministerio de Industria (o sea, que se 
hallan entre las 5̂ 7 companias cuyos datos fueron reco
gidos en e l muestreo). Por lo tanto, la participación 
real de las empresas nacionales privadas y del sector 
social en el total de la  industria manufacturera formal 
debería ser mayor de lo que indica la Tabla 1.7«
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1.24 La tecnología, las licencias, los diseños, las oarcas 
comerciales y la gestión extranjeros estuvieron muy extendidos 
en la industria peruana, sin embargo su papel se ha reducido 
mucho en la actualidad, comparado con e l período anterior a 
1970« El cambio más impresionante es la  nacionalización de la  
gestión de las empresas manufactureras, incluyendo las companias 
de propiedad extranjera. La gran mayoría de los cargos de 
dirección superiores de la  industria están, en la  actualidad, 
ocupados por ciudadanos peruanos. De igual forma, e l flu jo  de 
tecnología extranjera se ha reducido mucho, al haberse estable
cido un estricto control de los pagos en concepto de patentes
y licencias extranjeras. Por otra parte, la  preferencia de los 
consumidores por productos con marcas comerciales extranjeras 
ha hecho que se mantuviese la  práctica de compra y u tilización 
de denominaciones comerciales y diseños extranjeros, lo que llama 
particularmente la  atención en la  industria de la  vestimenta.
La industria ^.1 montaje es claramente el subsector más dependien
te de las licencias y tecnologías extranjeras. No obstante, la 
industria peruana parece haber logrado una mayor independencia 
general de la  influencia extranjera, no sólo en relación con la 
gestión de empresas e instalaciones, sino también en lo que 
respecta a la tecnología. En algunas industrias metalmecánicas -  
barcos de pesca, cierto equipo de minería y equipo para la  pro
ducción de harina y aceite de pescado -  la  tecnología de produc
ción peruana parece haber alcanzado niveles internacionales.

Empleo. Salarios y Formación Profesional

1.25 Debido a que la  industria peruana presenta una fuerte 
concentración en actividades de alta  intensidad de capital, tales 
como la elaboración de materias primas minerales y agrícolas, su 
contribución a la  creación de puestos de trabajo es sólo de la  
mitad de su aportación al PIB (25/0.

Tabla 1.8

Bapleo en e l Sector Manufacturero 
(en 1000)

m i 1216 1212
<f> Crecimiento

1971- 1919

1. Total Empleados 4291.3 4957-7 5440.6 27
2. Empleados en Kanufac—

tura 538.0 632.3 689.8 28
3. Empleados en la  . /

Manuf. Normal 208.6 270.4 267.0^ 28

Porcentajes

2./1 . 12.5 12.8 12.7
З./2. 38.8 42.8 38.7

У Estimación basada en e l índice de empleo de las empresas 
manufactureras del área metropolitana de Lima

Puente: Tabla 13 del Anexo
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Más de un 60$ de la  población activa actual (690,000) se halla en 
e l sector informal. El empleo en el sector formal es in ferior al 
5$ de la  fuerza laboral total. La generación de empleo en el 
sector manufacturero duraite el período 1971-1979 estuvo en 
consonancia con el incremento de la  fuerza laboral to ta l, que aumentó 
en algo más de un cuarto. Los sectores manufactureros formal e 
informal parecen haber creado nuevos empleos, durante dicho período, 
de forma aproximadamente proporcional a sus porcentajes respectivos 
en el tota l de puestos de trabajo. Hasta 1979» &1 sector manufac
turero formal absorvió mano de obra a un ritmo superior al del 
sector informal; aproximadamente un 60$ del aumento de la  fuerza 
laboral de los sectores manufactureros entre 1971 y 1976 fué absor
vido por el sector informal. El empleo del sector formal ha- dismi
nuido algo desde 1976, aunque no en la  medida en que ha descendido 
la producción. En I98O se produjo una ligera recuperación '{Tabla 13 
del Anexo), pero hasta la  fecha no se ha llegado al valor máximo 
de 270,000 empleos del ano 1976.

Tabla 1.9

Empleo en el Sector Manufacturero en 1978

31

Sector

Alimentos, Bebidas

Humero de Empleados 
(IOOO)

% Acción

31 Alimentos, Bebidas 52.4 19.7
32 Textiles, Prendas 58.0 21.7
33 Productos de Madera 14.8 5-5
34 Productos de Papel 16.2 6.1
35 Productos Químicos 39.2 14.7
36 Metales no Minerales 17.4 6.5
37 Metales Básicos 11.8 4.4
38 Productos Metálicos 52.5 19.7
39 Otros 4.6 1.7

Total 266.9 100.9

Puente: Tabla 14 del Anexo

1.26 La Tabla 1.9 muestra la distribución subsectorial
del empleo en el sector formal de la industria manufacturera 
en 1978, al nivel de 2 dígitos del CIUU. Las industrias 
alimentaria, te x t il y metalmecánica constituyen los mayores 
empleadores, con un 20$ aproximadamente del total de empleos 
cada una. La industria química también es importante para el 
empleo industrial. La tasa de incremento del número de empleos 
en las extensas industrias alimentaria y te x t il durante los 
años 1971-1978 estuvo por debajo de la media del conjunto del
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sector manufacturero, mientras las industrias químicas y metal- 
mecánica presentaban tasas de crecimiento del empleo altas 
(Tabla 14 del Anexo). Una característica notable del aumento 
del empleo al nivel subsectorial la  contituye la baja tasa de

elaborados, bebidas, productos tex tiles , vestimenta, otros pro
ductos químicos), mientras que la  mayoría de las tasas de aumento 
altas correspondieron a los subsectores de menor importancia 
(substancias químicas industriales, refinado de petróleo, loza y 
alfarería, metales ferrosos básicos). Excepciones destacadas son 
la maquinaria y aparatos eléctricos y el equipo de transporte, 
que son industrias significativas cuyos incrementos de empleo f i 
guraron entre los más altos. La reestructuración del empleo en 
el sector manufacturero se debe, en parte, al proceso de concen
tración industrial en subsectores de gran intensidad de capital, 
que tuvo lugar durante los anos 1970» pero también al estancamiento 
a largo plazo de las industrias alimentaria, te x t il y de la  vesti
menta.

1.27 Como la  población activa del sector manufacturero continúa
aumentando en un 3*5$ anual aproximadamente, el sector informal 
debería proporcionar, por lo menos, 20,000 nuevos empleos por año 
para evitar que se produzca un aumento del desempleo en e l sector 
manufacturero. La información disponible no permite trazar un 
cuadro claro de la  evolución reciente del desempleo en el sector 
manufacturero, pero, al pi tinento

ción de trabajadores empleados adecuadamente en la fuerza laboral 
del área metropolitana de Lima ha descendido del 80  ̂ en 1973» a 
72$ en 1976 y 58$ en 1978, con un ligero aumento al 63$ en 1979»
La recuperación del nivel de empleo de 1979 parece haber continuado 
durante 1980, como pone de manifiesto un aumento del 2̂  en el índice 
de empleo del sector manufacturero de Lima en I 98O (Tabla 13 del 
Anexo). La tendencia del empleo en e l sector manufacturero formal 
y los índices de empleo y desempleo recientes, demuestran elocuente
mente la inadecuada capacidad de la industria manufacturera formal 
de proporcionar puestos de trabajo para la rápidamente creciente 
fuerza laboral peruana. El empleo del sector manufacturero formal 
ha descendido ligeramente desde 1976 al nivel actual de 270,000, 
mientras que el número de trabajadores empleados de forma inadecuada 
en todos los sectores de producción ha aumentado en más de 500,000.

El Ministerio de Trabajo define como inadecuadamente 
empleados a los trabajadores que laboran menos de 33 
horas por semana, o reciben un sueldo in ferior al 
mínimo legal actual de 22,000 soles por més (que en 
Agosto de 1980 fué aumentado a 26,000). En general, 
la  mayor parte de obreros empleados de forma inade
cuada trabajan en el sector informal.

incremento de significativos subsectores industriales (alimentos

impresionante del empleo La propor-
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1.28 Coincidiendo con el deterioro de la situación del mer
cado laboral desde 1976, los sueldos y salarios reales han sufrido 
un serio descenso. Los sueldos y salarios ya habían experimentado 
una cierta erosión antes de 1976, pero, a partir de dicho ano, 
disminuyeron fuertemente hasta casi la  mitad del n ivel máximo de 
1971» Tras lacanzar su nivel más bajo en Junio de 1979, los 
sueldos y salarios reales se hallan en la actualidad en un proceso 
de fuerte recuperación y habían aumentado casi un 12$ para 
Febrero de I98O.

Tabla 1.10

Empleos, Salarios y Productividad en e l Sector 
Manufacturero

(1973 = 100)

1976 1977 1978 1979

5“ ^ * °  „ . 1/ (Junio) Sueldos Reales-'/
Salarios Reales-'' (Junio)

113.1
86.7

111.1
66.2

111.7
54.7

112.0
50.9

96.2 73.9 67.4 60.3
Valor Agregado 115.8 113.5 90.0 93.6
Product ividad 102.4 102.2 80.6 83.6
$ dél Sueldo en Val. Agreg. 33.2 34.6 28.1 25.9

l/  Lima metropolitana, incluye instalaciones de 10 0 más
trabajadores.

Valor agregado por trabajador

Fuente: Tablas 15,16 del Anexo: Ministerio de Trabajo

Los costos reales de la  mano de obra de las empresas manufactureras 
no disminuyeron tanto como parecia indicar el descenso del total de 
los salarios y sueldos reales, ¿demás del pago de sueldos y salarios, 
las empresas del sector formal tienen que sufragar costos laborales 
sociales, que equivalen a un 70$, por término medio, de los sueldos 
y salarios básicos;!/ estos se realizan en parte en forma de bienes 
y servicios y han mantenido gran parte de su valor real. Esto 
podría haberse reflejado en el hecho que el porcentaje de los sueldos 
y salarios en el total del valor manufacturado agregado fuá en

Los costos laborales adicionales comprenden: el 19$ 
obligatorio de los salarios nominales para la  seguridad 
social, pagas extraordinarias ([en la  mayoría de los 
casos, dos mensualidades por ano) y ropa, alimentos e 
instalaciones de recreo subvencionados. La magnitud 
de dichos subsidios adicionales varía segtln los d ife 
rentes convenios firmados entre las empresas y los 
sindicatos.
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aumento hasta alcanzar un tercio, en 1977, y sólo & partir de 
ese momento descendió rápidamente hasta un cuarto del valor 
agregado, en 1979«

1.29 El total real de los costos de la  mano de obra de la 
industria manufacturera ha seguido aproximadamente la  misma 
evolución que la  productividad laboral, que aumentó ligeramente 
hasta 1977 para sufrir luego un fuerte descenso, debido a la 
reducción del valor agregado y la producción, con niveles de 
empleo sólo ligeramente inferiores. El descenso del porcentaje 
de las remuneraciones laborales en e l valor agregado indica, 
normalmente, un aumento de los índices de beneficios o un incre
mento de la intensidad de capital. Los beneficios del sector 
manufacturero han sido tradicionalmente muy altos, con un porcen
ta je  en e l valor agregado sustancialmente mayor que e l de los 
salarios. Incluso durante la recesión de 1977 -  1978 parecieron 
mantenerse los beneficios a su alto n ivel, pero sufrieron un 
fuerte descenso en 1979» cuando su porcentaje en e l valor agregado 
descendió por debajo del 40$« Así pues, los beneficios no parecen 
haberse favorecido mucho de la  disminución de los salarios reales. 
Si tomamos la  depreciación como valor representativo, la intensidad 
de capital de la industria parece i r  en aumento desde 1977, posi
blemente como resultado de las importantes inversiones realizadas, 
sobre todo en la  industria de propiedad estatal, durante la  pri
mera mitad de los años 1970« Por otra parte, e l descenso de la  
producción registrado uurante dicho período también ha contribuido 
a incrementar la  parte correspondiente a la depreciación en el 
valor agregado. En 1979 e l porcentaje de la depreciación en el 
valor agregado manufacturado superó el 10$. ascendiendo a partir 
del 7$ registrado a principios del decenio, lío obstante los pagos 
por tributaciones indirectais del sector manufacturero, que en
1979 representaron casi un 25$ del valor agregado -  en comparación 
con un 10$ únicamente, hasta 1977 -  han significado en los porcen
tajes una parte prácticamente igual a la  del descenso de los 
salarios (Tabla 15 del Anexo).

1.30 La Tabla 16 del Anexo muestra que el descenso de la 
productividad laboral entre 1976 y 1978 afectó prácticamente a 
todas las ramas a nivel r, 3 dígitos del CIIU, con la  excepción 
del refinado de petróleo y la  producción de metales ferrosos.
El descenso de la productividad fué especialmente intenso en los 
subsectores de mayor intensidad de mano de obra - industria alimen
taria, vestimenta, calzado, carpintería, imprenta y metalmecánica - 
en los que la imposibilidad de despedir la mano de obra excesiva, 
debido a la Ley de Estabilidad Laboral, 1 lé más perjudicial que en 
las industrias de alta intensidad de capital.!/

Una excepción, en este sentido, la constituye el fuerte 
descenso de la productividad en la industria manufac
turera de equipo de transporte, que también sufre de un 
exceso de mano de obra debido a la disminución del valor 
agregado a menos de la  mitad durante 1976-1977«
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Las observaciones realizadas por la  misión durante vis itas a ins
talaciones fabriles conf irisaron que el exceso de mano de obra y 
la baja productividad son todavía frecuentes, incluso en indus- 
rias de alta intensidad de capital como las de productos textiles , 

aetales básicos y maquinaria. Existe poca información sobre la 
productividad laboral en el sector informal, pero los cálculos 
basados en las Tablas 4 y 13 del Anexo parecerían indicar que la 
productividad del sector informal es muy in ferior a la del sector 
formal (probablemente sólo un sexto de ésta). Los cálculos rea li
zados sobre la  base de las Tablas 4 y 13 del Anexo indican asimismo 
un descenso de la  productividad del sector informal a partir de 
1976, pero en un grado mucho ir mor que en la  industria manufacturera 
formal, tal y como ya se habí' previsto. Durante la  recesión de 
1977-1978, e l sector informal tuvo que obsorver un porcentaje cada 
vez mayor de la fuerza laboral, con un descenso del valor agregado 
por trabajador.!/ Por otra parta, el sector informal permaneció 
relativamente aislado del formal y fué afectado menos que éste 
por la  recesión.

1.31 La drástica disminución de los sueldos y salarios reales 
de los últimos anos ha hecho que los costos de la  mano xe obra del 
sector manufactursro formal retrocediesen a un nivel semejante al 
de países comparables de América Latina. En Febrero de I98O, las 
mensualidades nominales del sector manufacturero eran de approx.
61,000 Soles ( 24O dol. USA) y los jornales diarios nominales de 
1,230 Soles (5 dol. USAÍ por término medio.2/ Si se añaden costos 
sociales del 70$, como término medio, se obtiene que xcfc costos 
totales actuales de la mano de obra estarían por encima de 400 dol. 
USA y 8,5 dol.USA respectivamente. Los sueldos y salarios nominales 
son un 50-60$ más altos en las empresas grandes de más de 100 
empleados. Adeiñás, el porcentaje a añadir en calidad de costos 
sociales parece aumentar con el tamaño de la empresa. Esta relación 
entre los costos de la mano de obra y e l tamaño de la compania 
parecería indicar que las empresas pequeñas del sector formal (de 
5 a 9 trabajadores) pagan salarios que están cerca del mínimo legal 
(22,000 Soles por méa-90 dol.USA), con pocos costos sociales aparte 
del mínimo del 19$ para la  seguridad social, mientras que los 
salarios del sector informal estarían por debajo del mínimo legal, 
sin pagar contribuciones para la  seguridad social.

Ello es un re fle jo  del número creciente de trabajadores 
empleados de forma inadecuada. Si la  productividad 
laboral se basase en las horas de trabajo realizadas, 
en lugar de en el niímero de trabajadores, la  producti
vidad del sector informal podría incluso haber aumentado 
en 1971-1979.

Datos del Ministerio de Trabajo, Resena da Instalaciones 
con 10 y más Empleados en el Area Metropolitana de Lima.
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1.32 La calidad de la  mano de obra peruana se considera buena
y no hay escasez de obreros industriales calificados. Ello s« debe 
a dos razones fundaménteles. Debido al estancamiento relativo de 
la economía durante los últimos anos, la  demanda de obreros cu a lifi
cados también se ha estancado. Por otra parte, la  capacita^ 
ci<5n de obreros industriales, sobre todo por parte de SENATI, se 
llevé a cabo durante los anos 1970 a un ritmo relativamente alto.
Los programas de capacitacién de trabajadores de SENATI abarcan en 
la  actualidad entre 15,000 y 20,000 obreros por ano, lo que repre
senta el 6-8/ de la  fuerza laboral del sector formal. Sólo 700 
trabajadores por año completan el programa de aprendizaje del SENATI, 
y se incorporan, por lo tanto, al mercado de mano de obra industrial 
por primera vez. El r*' .to son trabajadores con empleo, que son fo r 
mados por e l SE2IATI en fábrica (es decir, en su instalación de tra
bajo) (en 1 9 6 , 2 0 0  trabajadores), o en los cuatro centros de 
capacitación del SENATI (en 1979; 10,000 trabajadores). Como la  
formación que proporciona el SENATI es de un nivel alto, las 
empresas industriales tienen acceso a un número suficiente de 
obreros bien capacitados. En la actualidad, un número elevado de 
trabajadores calificados parecen estar laborando en e l sector infoi'- 
mal, que no puede ofrecerles empleos que estén en consonancia con 
la  formación obtenida. Sin embargo, esta situación de exceso de 
oferta de mano de obra cualificada puede cambiar en e l futuro, 
cuando la  industria peruana se reestructure hacia un sistema de 
producción de mayor intensidad de mano de obra. El SENATI debería 
prepararse a tiempo, para poder satisfacer la  creciente demanda 
de obreros industriales cualificados

Localización e infraestructura Industriales

1.33 La actividad manufacturera del Perú se halla fuertemente
concentrada en el área metropolitana de Lima y El Callao. Casi 
un 70/ de las instalaciones manufactureras, del empleo y del valor 
de la  producción se hallan concentrados en dicha zona. Otras áreas 
con una cierta aglomeración industrial son Arequipa, en el Sur; 
y Chimbóte, T ru jillo  y Piura, en el Norte. Básicamente, la  industria 
de sustitutos de importación está situada en Lima, donde está con
centrada la  mayor parte del poder adquisitivo de los consumidores 
del país. Esto incluye las irdustrias alimentaria, de vestimenta, 
calzado, prensa, refinado de petróleo, electrodomésticos y aparatos 
electrónicos para el hogar, asi como la  industria automotriz. 
Unicamente Arequipa es otro centro importante, aunque más pequeño, 
de producción de bienes de consumo ligeros. La3 industrias más 
importantes situadas fuera de la zona de Lima/Callao se basan en 
recursos naturales. Las gmdes instalaciones de producción de 
acero y refinado de minerales no ferrosos ¿a Siderprú y Centromín 
se hallan próximas a las zonas mineras. Una instalación de gran 
envergadura para la fabricación de hilos y tejidos de algodón 
está situada en la  principal zona de cultivo de algodón, en Piura, 
al Norte del país. Las refinerías de azúcar, al igual que una 
fábrica de papel a base de bagazo de aztlcar, se encuentran en las
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áre&s de cultivo de caña de azúcar del Norte (T ru jillo , Chiclayo).
Por último, la  mayor parte de la industria de harina de pescado se 
halla en una serie de localidades costeras (de las que Chimbóte es 
el centro más importante). La industria del sector informal puede 
que disponga de una parte algo mayor de su producción fuera de 
Lima/Callao que el sector formal. No obstante, la  capital también 
representa la  concentración más importante de consumidores de los 
productos manufacturados por la  industria informal, como pone de 
manifiesto e l volumen de las ventas callejeras en Lima. Sin embargo, 
la  producción informal de vestimenta, calzado y productos de metal 
se sitúa frecuentemente fuera de los centros de consumo urbanos.

1.34 Durante los años 1970, el gobierno in ició una serie de 
políticas encaminadas a descentralizar la actividad económica de 
Lima/Callao, trasladándola a las provincias. La Tabla 18 del Anexo 
indica que, en el sector manufacturero, dichos esfuerzos no han 
dado resultado, si bien se ha conseguido evitar una mayor concentra
ción de la actividad industrial en Lima. Aparentemente, se ha esta
blecido un equilibrio entre los crecientes problemas urbanos de 
Lima/Callao y los problemas de infraestructura de los 
industriales en provincias. Con la probable excepción 
sigue siendo prácticamente imposible que pueda funcionar una 
empresa industrial en una ciudad de provincia sin una oficina de 
enlace en Lima, dado que lus trámites necesarios para la  obtención 
de créditos, así como para la exportación e importación, sólo 
pueden ser realizados con un cierto grado de eficiencia desde Lima. 
Además, el transporte y otros tipos de infraestructura son, con 
frecuencia, inadecuados fuera del área de Lima. Algunos centros 
importantes situados en provincias, como Arequipa, Piura y Chimbóte, 
han tenido que enfrentarse a problemas de suministro de energía 
eléctrica durante largos períodos, mientras que en Lima éste siempre 
ha sido adecuado y seguro, y a precios subvencionados. Por último, 
los sistemas nacionales de transporte son poco adecuados y caros, 
lo que representa una desventaja adicional para las industrias 
situadas fuera de Lima.

Inversión Industrial

emplazamientos 
de Arequipa^/

1.35 Las inversiones del sector manufacturero oscilaron mucho
durante el ciclo económico de los anos 1970. El total de la forma
ción de capital f i jo  bruto nacional se duplicó entre 1971 y 1975» 
pero en 1978 volvió a descender al nivel de 1971. Las inversiones

1/ La oficina de aduanas de Mataraní, el puerto de Arequipa, 
es, segdn los informes recibidos, mucho más agil que la 
del Callao.
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en capital f i jo  de las empresas manufactureras formales aumen
taron incluso a un ritmo más elevado que la  formación de capital 
total durante el periodo 1971-1975» pero luego disminuyó tínica
mente en un cuarto.

Tabla 1.11

Inversiones en el Sector Manufacturero 
(en miles de millones de Soles, precios de 1973)

Formación Nacional de 
Capital Fijo Bruto

De eso:

Maquinaria Industrial 
y Equipo
Inversión f i j a  en 
Manuf acturasl/

De eso:

Maquinaria y Equipo

1971 1975 1978

47.0 84.9 49.8

11.1 19.6 9.6

5.2 12.9 9.5

3.3 7.7 4.5

Porcentajes

m i 1271 1978

55.6 100.0 100.0

12.4 23.6 19.3

N.A 11.1 19.1

N.A. 7.0 9.0

¿/ Empresas con más de 4 empleados

Fuente: Anexo Tablas 18,19

Al nivel subsectorial de tres dígitos, las inversiones fueron más 
irregulares que en el total del sector manufacturero (Tabla 19 del 
Anexo)t debido a que la  actividad inversioninsta de las industrias 
públicas y privadas fué, hasta cierto punto, contraclclica. A 
causa del deterioro del clima económico para la  actividad de las 
empresas manufactureras privadas locales y extranjeras durante 
la primera mitad de los años 1970, las inversiones en industrias 
dominadas por empresas de propiedad privada disminuyeron fuerte
mente entre 1971 y 1975, mientras las inversiones en empresas 
dominadas por e l estado aumentaban rápidamente.!/ La formación

Ello parecería no estar en consonancia con las estadísticas 
relativas a lew inversiones extranjeras privadas, que indican 
un incremento de 24 m ili, de dol.USA en 1972 a 3Í 6 m ill.dol. 
USA, en 1978 y, ulteriormente, un descenso a 25 mili.dol.USA 
en 1978 y 1971 mili.dol.USA en 1979* Sin embargo, la  mayor 
parte, de dichas sumas se d irig ió  probablemente a los sectores 
del petróleo y la  mineria.
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de capital f i j o  bruto en las enpresas públicas ascendió de 30G millones 
de Soles en 1971 (aprox. 3Í del to ta l) a 7,900 «ilíones de Soles en 
1975 (aprox. 40Í  del to ta l). Así pues, durante dicho período, la  ex
pansión de la  capacidad de producción industrial se concentró aayori- 
tariamente en las industrias básicas de a lta  intensidad de capital 7 
de propiedad del Estado. Tras 1975, I a8 restricciones presupuestarias 
7 en materia de divisas acarrearon un fuerte descanso de las inversiones 
industriales en las empresas públicas a 1,400 m ill.de Soles en 1978 7 
1,800 m ill.de Soles en 1979» J un a l*8 del porcentaje relativo de la 
inversión industrial privada.

I .36 La Tabla 1.12 siguiente muestra la  fuerte fluctuación de
las inversiones en los subsectores principales durante 1971-1978, 
asi como la tendencia general de dicho período de d ir ig ir  la  inversi<v. 
hacia las industrias de alta intensidad de capital. Llaman particu
larmente la atención los altos porcentajes de inversión de las indus
trias  de productos químicos industriales 7 metales ferrosos básicos 
(que presentan una fuerte tasa de propiedad pública) de 1975» cuando 
los esfuerzos del gobierno por compensar la  fa lta  de inversión privada 
estaban en su apogeo.

Tabla 1.12

Empleo e Inversión en el Sector Manufacturero 
(en porcentajes)

y

Codigo
Nob.

Industria Empleados 
Acción % 

1971-1978
Inversión y
i?75 ( f l  W

3I I -312 Alimentos 15 10 22
313 Bebidas 4 9 6
321 Textiles 13 14 8
322 Vestimenta 5 l 0.4
35I Industria Química 3 22 4

Metales Básicos 
Ferrosos 3 10 1
Productos Metálicos 7 4 10
Equipo Transporte 5 4 3

Sub-Total 55 74 55

Total Manufacturas 100 100 100

y Sector Manufacturero Formal

2/ Inversión Bruta en Capital F ijo

Fuente: Tablas 14*19 del
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Las inversiones en las industrias alimentaria, de vestimenta y de 
productos de metal, en que predomina la  propiedad privada, se 
vieron particularmente afectadas por e l decaimiento registrado 
durante dicho periodo. Ss asimismo digno de atención que las inver
siones realizadas en la  industria de la  vestimenta, de a lta inten
sidad de mano de obra, fuesen prácticamente nulas, a diferencia de 
las inversiones extremadamente elevadas realizadas entre 1971-1979 
en sectores de a lta intensidad de capital, taleB como bebidas y 
productos químicos industriales, que proporcionan un número sustan
cialmente menor de puestos de trabajo que la  industria de la  vesti
menta. En resumen, las industrias de a lta  intensidad de capital 
recibieron un porcentaje extremadamente alto del tota l de inversiones 
realizadas en e l sector manufacturero.
Exportaciones e Importaciones de Manufacturas

1.37 De conformidad con e l n ivel de desarrollo industrial de
Peni y la po lítica  de sustitución de importaciones practicada 
durante largo tiempo, la balanza comercial de manufacturas es 
fuertemente defic itaria . Las importaciones de manufacturas son 
considerablemente mayores que las exportaciones, lío obstante, la 
desproporción se ha reducido de forma espectacular durante los 
últimos años; las exportaciones de manufacturas, que fueron sólo 
un 4$ de las importaciones en 19731 alcanzaron una relación del 
7(̂ 6 en 1979.

Tabla 1.13

Exportaciones e importaciones 
(en m ili, de dol.USA)

Importaciones-^/

m i 1976 m i 1278 197»

2581.6 2072.5 1918.0 I 468.I 2200.0
De eso: 

Manufacturas 2097.0 1633.0 1495.0 1290.0 I 63O.O

Exportaciones 1313.0 1302.0 16¿4.2 1781.8 3158.0
De eso:

2/Manuf actu ras—' 83.1 116.9 198.1 382.8 724.7

Porcentajes

Importaciones Manuf. 81.4 78.9 77.9 87.7 74.1
Exportes. Manuf. 6.3 9.0 12.0 21.5 23.0

y Excluyendo equipo m ilitar

Excluyendo exportaciones de manufacturas tradicionales: 
harina de pescado, azúcar y productos petrolíferos

Datos preliminares relativos a importaciones basados en 
entrada por Lima, corregidos un 20̂ C en concepto de seguro 
y fle te  y un 30?( en caso de entrada por otras partes del 
país.

Puente: Tablas 26.27 del Anexo
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Esta notable evolución se produjo por una parte, al reducirse 
.Icásticamente las importaciones de manufacturas en casi un 50̂  
y por otra, e l multiplicarse por nueve las exportaciones durante 
los anos 1975-1979. Las medidas restrictivas que tuvieron que 
adoptarse durante la cr is is  de la  balanza de pagos de 1976-1978 
afectaron a las importaciones de productos manufacturados -  aca
bados o insumos intermedios -  más que a otros tipos de importa
ciones (sobre todo alimentos)* El porcentaje correspondiente 
a las importaciones de manufacturas en e l total de importaciones 
se redujo del 8l̂ C en 1975 a 74^ en 1979« Por otra parte, las ex
portaciones de manufacturas se han duplicado anualmente desde 
157o, y en la  actualidad representan una cuarta parte de las expor
taciones de manufacturas constituyen en estos momentos más del 
10^ de la producción industrial del sector formal (e l  8£ del total 
de la  producción manufacturera).

I .38 El cuadro estadístico general sobre las exportaciones
e importaciones de manufacturas expuesto anteriormente, tiende 
a exagerar el grado en que se ha reducido el desequilibrio de 
la  balanza commercial de manufacturéis. La mayor parte de las 
importaciones son maquinaria, equipo y bienes de consumo du
raderos, con un alto grado de elaboración industrial. Por otra 
parte, las exportéiciones de manufacturas se hallan dominadas por 
materias primas nacionales poco elaborabas. El pescado congelado 
e l polvo y  la  manteca de cacéio, las joyas de oro, e l alambre de 
cobre y los tops de alpaca entran dentro de dicha categoría de 
productos. Los tejidos de algodón, el cemento, los barcos de 
pesca, el calzeido y los fr igo r ífico s  figuran entre los principales 
productos industriales de exportación con un valor agregado manu
facturado relativamente a lto , pero éstos representan tan sólo una 
tercera parte de las exportaciones de manufacturas. La evolución 
de las exportaciones e importaciones de manufacturas se discutirá 
más en detalle en el Capitulo I I I  del presente informe.
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II. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POLITICA HSTDUST8UL

Introducción

2.01 Entre 1968 y 1973 *7 gobierno M ilitar introdujo una 
serie de le jes y decretos que caabiaron drásticamente la  orien
tación de la política  industrial del Peni. Este aspecto de la  
Revolución Peruana ha sido analisado en profundidad por un 
minero considerable de estudios -  incluyendo los informes prepar
rados por el Banco Mundial!/ -  por lo que, en e l presente informe, 
puede que sea suficiente hacer una breve descripción de la  leg is
lación nás importante. Sin embargo, habría que tener presente
que una de las características principales de la  po lítica  económica 
peruana -  la po lítica  de sustitución de importaciones -  fuá mante
nida y reforzada durante e l periodo 1968-1975 con una creciente 
protección arancelaria y la  puesta en práctica de un sistema de 
barreras no arancelarias. E llo puede haber afectado tan fuerte
mente e l sector industrial como las nuevas políticas introducidas 
durante la  Revolución Peruana.

Legilación Relativa al Sector Industrial, 1968-1975

2.02 La Ley General de Industrias (LG l). La LGI, promulgada
en Julio de 1970, constituyó la  base de la  po lítica  industrial de 
los años I97O. Sus principales características son las siguientes:
( i )  El sector industrial es clasificado en cuatro grupos de
prioridades. Los incentivos en materia de impuestos, derechos de 
importación y créditos, establecidos por la Ley, fueron ordenados 
de acuerdo con el nivel de prioridad, ( i i )  La estructura de la 
propiedad del sector industrial es reorganizada, con objeto de 
reservar la industria básica para la  propiedad estatal, lim itar la 
propiedad industrial de las empresas extranjeras, y establecer la 
participación de los trabajadores en las empresad industriales pri
vadas de más de cinco empleados. Se idéo e l plan de la  Comunidad 
Industrial para dar a los trabajadores la  oportunidad de participar 
en los beneficios, la  gestión y la propiedad de las empresas manu
factureras. Ello se pensaba lograr asignando e l 25% de los ingresos 
(previos pago de impuestos) de la  empresa a los trabajadores que 
integrarían la Comunidad Industrial. El 10% de las utilidades irían 
a parar directamente a los trabajadores, en base a un sistema de 
repartición de beneficios, mientras que el 15% restante sería 
utilizado para adquirir acciones ordinarias de la empresa. Se 
suponía que dicho proceso continuaría hasta que la  Comunidad Indus-

Informe del Banco Mundial No. 2204-PE: "Peni: Cuestiones
de Desarrollo a Largo Plazo", Volúmenes I - I I I ,  13 de Abril 
de 1979
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tri& l hubiese adquirido colectivamente e l 50 por ciento de la 
propiedad de la empresa. Dichos objetivos nunca fueron alcanzados; 
a finales de 1975 la  Comunidad Industrial poseía apenas un 17  ̂ de 
las acciones de capital del sector manufacturero privado.

fuerte desincentivo para la  expansión del sector manufacturero 
privado (llamado e l sector privado reformado), los generosos 
beneficios estipulados por la  Ley suscitaron inicialmente una 
fuerte alza de las inversiones en el sector manufacturero. Las 
prioridades establecidas por la  Ley, conjuntamente con la  loca li-  
sación de la empresa, fueron la  base para la  concesión de reduc
ciones arancelarias para las importaciones de bienes de capital 
y materias primas, asi como para la aprobación de deducciones 
tributarias para su inversión en bienes de producción. Además, el 
sistema de prioridades se u tilizó  para hacer distinciones en re
lación con las condiciones de concesión de créditos. Los incen
tivos de la LGI comprendían reducciones de las tasas arancelarias

para las empresas de tercera prioridad hasta un 80^ para las em
presas de primera prioridad. Para las importaciones de bienes de

prioridad y un 90^ para la  primera. Por otra parte, las empresas 
situadas fuera de la zona de Lima/Callao recibían un 25^ y un 50# 
de reducción aran ' "  onal respectivamente al importar

por la  Ley era la  disposición de crédito tributario de reinversión, 
que permitía deducciones para la  inversión en bienes de producción 
de entre un 65$ y un 85$ de las utilidades anteriores al pago de 
impuestos, segiln la prioridad. El crédito tributario de reinver
sión se calculaba después de hechas las deduciones para la  parti
cipación de los trabajadores.

2.04 Además de la  LGI, la  Ley de Estabilidad Laboral, intro
ducida asimismo en 1970, estipulaba un refuerzo de la  situación de 
los empleados del sector formal. Según las disposiciones de la 
Ley, todos los trabajadores empleados por una .empresa durante más 
de tres meses adquirían la  condición de f i jo s  y no podían ser des
pedidos mas que en circunstancias estrictamente limitadas. Eh caso 
de que la  empresa se enfrentase a problemas generales, la fuerza 
laboral únicamente podía ser reducida tras haber sido aprobada la 
petición correspondiente por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, 
hasta la  fecha se han concedido pocas autorizaciones de despido en

2.O3 Si bien el componente social de la  LGI representó un

de las importaciones de insumos industriales que iban de un 20^

capital, las reducciones oscilaban entre un 40$ para la  tercera

insumos y bienes El incentivó más importante previsto

1/ Las empresas sin prioridad (cuarta categoría de prio
ridad) habían de abonar en su totalidad los pagos por 
concepto de derechos e impuestos.
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el Ministerio y las pérdidas de empleo han provenido únirímente 
de quiebras de empresas.

2.05 fin respuesta al lento progreso de la  participación 
obrera alcanzado por la  LGI y con objeto de equilibrar e l descenso 
de la  tasa de inversiones en la  industria privada (reformada),
el gobierno promulgó en 1974 le  Ley de Propiedad Social, que creó 
una nueva categoría de Empresas de Propiedad Social (EPS). Fun
damentalmente , las EPS son cooperativas de producción industrial 
establecidas por in ic ia tiva  estatal. ío  obstante, una serie de 
rasgos distingue a las EPS de otras cooperativas. Las EPS están 
formadas exclusivamente por trabajadores, que reciben una remesa 
in ic ia l de/fondos del Estado, para hacer frente a los costos de 
inversión-^/ Dicho préstamo in ic ia l debe ser reembolsado, y una ves 
que ha transcurrido e l período de amortización, la EPS continúa 
pagando las mismas cantidades, ésta ves como parte del plan de 
tributación del sistema. Se supone que la  gestión de las empresas 
del sector social recae enteramente en sus trabajadores, pero 
la Ley constituyó la  COHAPS (Comisión de Propiedad Socia l), encargada 
del control y la planificación del sector de propiedad social. Así 
pues, teóricamente, la  COHAPS debe controlar, caso por caso, las 
políticas de inversión, salarios y empleo de las EPS, asi como 
asegurar la amortización le í  préstamo in ic ia l. Hasta 1976, e l 
gobierno albergó grandes esperanzas en el desarrollo a gran escala 
del sector de propiedad social, que le  permitiría convertirse en 
la forma predominante de empresa industrial del Perú. Se esperaba 
de las EPS que reemplazasen en gran parte a las empreas del sector 
privado, que presentaban una pobre actividad, convirtiéndose así 
en la base de una "democracia social de plena participación". A 
pesar de e llo , a causa de dificultades de financiación y organiza«- 
ción, la puesta en práctica del programa a gran escala de EPS se 
materializó en grado todavía menor que la  Comunidad Industrial.
Los planes encaminados a convertir las 200 empresas industriales 
más grandes en EPS hubieron de ser abandonados, porque e l gobierno 
no pudo reunir los fondos necesarios. A mediados de 1976 funcio
naban sólo seis EPS, aunque un gran número se hallaban en fase de 
preparación.

Revisión de la  Legislación en Materia de Politica  Industrial 
197¿-1979

2.06 La incipiente cris is  económica de 1975 trajo consigo 
una revisión de la  legislación industrial. Los incentivos f is 
cales más importantes de la  LGI, los créditos tributarios de

u Los fondos gubernamentales habían de canalizarse a 
través de FONAPS (Pondo Nacional de Propiedad Social)
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reinversión y las exenciones arancelarias fueron modificados.
Las exenciones arancelarias para las industrias de a lta  priori
dad fueron modificadas en el marco de una reforma arancelaria 
que abolió la  aplicación del sistema arancelario milltiple para 
un mismo producto. Dichos cambios beneficiaron sobre todo a 
las empresas de baja prioridad.

2.07 La parte tocante a la  propiedad de la  LGI fué revisada 
a principios de 1976 en un doble /sentido. Primero, se promulgó 
una Ley de Pequeñas Industrias,-/ que aumentó el tamaño máximo 
de las pequeñas empresas, incrementando con e llo  e l número de 
empresas exentas de la  obligación de establecer una Comunidad 
Industrial. Las pequeñas empresas son enteramente privadas y 
las deducciones del 25JÉ, utilizadas para adquirir acciones y 
financiar la  distribución de beneficios en las empresas privadas 
de mayor envergadura, repercutirían en las pequeñas empresas 
exclusivamente en beneficio de los trabajadores. La Ley define 
las pequeñas empresas en función de unidades de salario mínimo 
pagado en Lima. Por consiguiente, e l n ivel máximo de ventas 
annuales de las pequeñas empresas industriales se estableció
en e l equivalente de 390 unidades de salario mínimo con un valor 
correspondiente de aproximadamente 100,000 dol.USA de 1976.
Dado que esto correspondía a aproximadamente 20 empleados, por 
término medio, la  Ley liberó probablemente a más de la  mitad de 
las empresas industriales del sector formal del país de la  ob li
gación de establecer una Comunidad Industrial. Por otra parte, 
la ampliación del sector de pequeñas empresas propició un rápido 
incremento del número de nuevas empresas, de las que 98$ se 
registraron en 1976 en base a la nueva Ley.

2.08 La revisión de la Comunidad Industrial efectuada en 
1976 también introdujo alteraciones importantes afectando a las 
empresas de mayor envergadura, que seguían sujetas a la  LGI.
La Comunidad Industrial perdió viroualmente su función en la  
propiedad y la  gestión de la  empresa, pero los trabajadores 
siguierón obteniendo acciones y participando en los beneficios.
Los obreros continuaron recibiendo un 10$ de los ingresos netos 
de la  empresa en tanto que participación en los beneficios, pero, 
además de los obreros de p lantilla , también los trabajadores 
temporeros empezaron a gozar de dicho derecho. Mientras la ley 
anterior estipulaba que un 15$ de I ob beneficios serían utilizados 
para la adquisición de acciones ordinarias, la  legislación revisada 
reservaba la  compra de acciones ordinarias exclusivamente a los 
dueños in ic ia les. Los trabajadores podían adquirir únicamente

u D.L. Ho 
Privado

21435: Ley de la  Pequeña Empresa del Sector



-  33 -

acciones laborales especiales, que representan una participación 
en e l patrimonio de la  empresa, que, a su vez, eBtá compuesto de 
las acciones ordinarias, las acciones sociales, las reservas 
estatutorias, el superávit por revaluaciones y otras cuentas de 
menor importancia. Como otra consecuencia del cambio, los em
pleados sólo pueden obtener un máximo del tercio del to ta l del capital 
en acciones, comparado con la  mitad estipulada en las disposicio
nes de la Ley anterior. Los empleados pueden ahora decidir am
pliamente sobre la utilización de su parte de los beneficios y 
de las acciones laborales. No todos los fondos correspondientes 
al porcentaje de beneficios del 15$ tienen que u tilizarse para la 
compra de acciones laborales. En vez de e llo , los trabajadores 
pueden decidir adquirir acciones laborales por un mínimo del 4,5$ 
y un máximo de 13,5$ de I a asignción de beneficios. Existe un 
mínimo obligatorio del 1,5$ para la  formación del patrimonio propio 
de la Comunidad Industrial. Por otra parte, la  acción laboral es 
propiedad individual de cada trabajador, que puede vender sus 
acciones en e l mercado o, tras un plazo de seis anos, a los dueños 
originales de la empresa. La diferencia entre el porcentaje que 
los obreros asignan a la  compra de acciones laborales y e l máximo 
posible de 13,5$ tiene que invertirse en obligaciones emitidas por 
la empresa o por el Banco Industrial. Alternativamente, parte de 
estos fondos puden consumirse colectivamente o u tilizarse en progra
mas de inversión propios.

2.09 Por -último, en Marzo de 1979 fué modificada la Ley de 
Estabilidad Laboral. Sobre todo, el período de prueba durante 
el cual pueden ser despedidos los trabajadores fué prolongado de 
tres meses a tres anos. Asimismo, se añadieron nuevos puntos a 
la lis ta  de razones que permiten e l despido de un trabajador.
Lo ambiguo de los motivos todavía concede a las autoridades labo
rales un poder de discreción bastante amplio. La Ley de Estabilidad 
Laboral revisada comprende también la posibilidad de emplear hasta 
un 10$ de la fuerza laboral como mano de obre estacional. Las 
nuevas características de la Ley de Estabilidad Laboral aportaron 
cierta flex ib ilidad  al mercado laboral. Dicha flexib ilidad ya 
había mejorado en parte gracias a la Ley de Fomento de las Expor
taciones de 1978, mediante la  cual se facilitaron  la contratación 
de personal temporero y el despido de mano de obra por parte de 
las empresas exportadoras.

Legislación relativa a la Pequeña Empresa

2.10 Una versión revisada de la Ley de Pequeñas Empresas fué
promulgada en ju lio  de I98O destinada a fomentar la creación de 
pequeñas industrias y a simplificar su relación con las instituciones 
de reglamentación del Estado. La nueva Ley incorpora tres cambios 
importantes, en comparación con la anterior: ( i )  Establece un
sistema simplificado de registro para la PE; ( i i )  Estipula, durante 
un período de 10 anos, un impuesto dnico anual a pagar por la PE. 
( i i i )  Crea un fondo en el Banco Industrial para la financiación de la
PE.
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2.11 Para poder aspirar a la condición de PE, una empresa 
debe tener un máximo de 10 trabajadores, incluyendo al propie
tario (5 en las empresas comerciales). El dueño tiene que par- 
tic ipai directamente en el proceso de producción. Los ingresos 
anuales brutos de las PE deberán ser inferiores a 100 unidades 
de salario mínimo (aprox. 85*000 dol.USA, a mediados de I98O, y 
a 50 unidades de salario mínimo en las empresas comerciales).
El registro de las PE lo llevan a cabo en la actualidad las auto
ridades municipales, que organizan e l registro formal en los d ife
rentes organismos gubernamentales. La tributación de las PE con
s is tirá  en un impuesto tínico del 5^ sobre las ventas. El producto 
de la imposición se distribuirá entre la  seguridad social (SO$ ,  
la municipalidad (20$ y el Pondo de Desarrollo de la PE del 
Banco Industrial (30$. El Pondo de Desarrollo obtendrá recursos 
financieros adicionales del gobierno, para la  concesión de créditos 
preferenciales a las PE. Por tíltimo, las PE se excluyen de la 
Comunidad Industrial y del sistema de reparto de beneficios. 
Unicamente se les exige que registren sus ingresos y gastos, in
cluyendo los sueldos y salarios.

Po lítica  Arancelaria y Proteccionista

2.12 Entre 1968 y 1979, e l sistema arancelario peruano no 
sufrió básicamente cambio alguno. En 1973 fué publicado un nuevo 
plan arancelario, pero éste no contenía mas que cambios de menor 
importancia y la  adopción de la  nomenclatura NAjANDINA, que es la  
variante del Pacto Andino del código de Bruselas. El arancel 
medio era del 69$  con una desviación típ ica  de 25 puntos. Además 
figuraba una lis ta  de prohibición de importaciones compuesta, en 
su mayor parte, de artículos de lujo y otros productos, como por 
ejemplo tex tiles .

2.13 La Ley General de Industrias de 1970 introdujo un Regis
tro Nacional de Manufacturas (RNM; que restingía la importación de 
todos los productos que pudiesen competir con los producidos en el 
país. A partir de 1973, el tipo de cambio estuvo sobrevaluado y 
los aranceles no bastaron para impedir una fuerte alza de las impor
taciones. Por consiguiente, la restricción administrativa de los 
productos de importación incluidos en la  lis ta  del RNM pasó a ser
el elemento más importante de la po lítica  de protección industrial 
del gobierno. La combinación de prohibiciones, restricciones y 
exenciones de las importaciones hizo e l sistema de importación 
extremadamente complicado. Los altos niveles arancel ^ios de los 
bienes de caputal y las importaciones industriales fueron reducidos 
drásticamente segtín la prioridad concedida a la  industria en 
cuestión y a su emplazamiento. Las exenciones arancelarias se 
hicieron tan generales que, para 1979, la. recaudación efectiva de 
derechos fué de sólo el 12$ del valor CIF de las importaciones.

2.14 Antes de iniciarse la  reforma aracnelaria de 1979, la 
situación de las restricciones no arancelarias era la  siguiente:
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( i )  72$ (3330 productos) de ios bienes incluidos en la  NABANDINA
podían importarse sin restricciones, ( i i )  El RNM incluía 1437 
productos, sujetos a una prohibición de facto. ( i i i )  453 pro
ductos no sujetos a restricciones tenian que recib ir previamente 
una aprobación gubernamental ad hoc. Generalmente, dichos pro
ductos sólo podían ser importados con la  aprobación previa del 
Ministerio de Industria o del Ministerio de Agricultura.

2.15 La primera fase de la  reforma arancelaria se in ició en 
Marzo de 1979« Esta supuso la eliminación del RNM en tanto que 
instrumento para la  prohibición de las importaciones. El RNM 
fué sustituido por una lis ta  temporal de productos prohibidos, 
que habla de ser gradualmente eliminada en el plazo de dos anos.
Sólo 539 del total de 1437 productos incluidos en e l RNM figuraban 
en dicha lis ta . El resto de e llos no requerían prohibición temporal 
puesto que, o bien eran restringidos en base a la  regla de aprobar- 
ción previa administrativa, o ya se hallaban prohibidos al estar 
exeludidos de la lis ta  de importaciones permitidas. La reforma se 
efectuó en base a tres pautas de acción: Primero, la retirada
gradual de productos de la  lis ta  temporal de importaciones pro
hibidas fué iniciada de inmediato. Segundo, algunos productos 
anteriormente excluidos de la l is ta  de importaciones permitidas 
fueron declarados apios para la  importación, aunque, en algunos 
caso?, condicionados a la  obtención de un permiso previo. Por 
último, e l requisito de permiso previo fué reducido gradualmente.
La primera adición importante a la  li3 ta  de importaciones permitidas 
fué hecha en Mayo de 1979* con la  inclusión de 600 productos, de 
los que 100 todavía requerían un permiso previo.

2.16 Otra parte de la reforma arancelaria estuvo relacionada 
con la  eliminación del sistema de aranceles r 'lt ip le s . Ello s ig
n ificó  la creación de un modelo arancelario que reflejase la  s i
tuación existente estableciendo aranceles medios, utilizando los 
volúmenes de importaciones corrientes como coeficiente de ponde
ración. El modelo resultante constituyó e l primer paso en pro 
del establecimiento de un sistema de aranceles que tomase en 
cuenta el acuerdo arancelario celebrado en e l seno del Pacto Andino. 
¿1 nuevo modelo arancelario entró en vigor en Diciembre de 1979«

2.17 El proceso de reducción de las barreras no arancelarias 
era complejo y presuponía la  celebración de negociaciones con las 
industrias afectadas, dado que los restantes productos sujetos a 
restricciones incluían algunos que tenían importancia cr ítica  para 
la  industria del país. En respuesta a los temores de competencia 
desleal de las importaciones a bajo precio -  especialmente de te x t i
les y equipo de transporte - e l gobierno promulgó en Diciembre 
de 1979 una"Ley Antiiumpung" por la  que se instituía una comisión 
encargada de v ig ila r  los precios de las importaciones y recomendar 
derechos y multas para contrarestarles. La comisión fija ra  asi
mismo los precios de importación mínimos.
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2.18 Algunos productos críticos , incluyendo los tex tiles  y
’ electrodomésticos, fueron liberalizados a finales de 1979t pero

se puso de manifiesto que era d i f í c i l  reducir más la  lis ta  de 
productos sujetos a restricciones. No obstante, e l proceso de 
liberalizacién de las importaciones continué a lo largo de 1980.
A finales de Julio de 1980» sélo 180 productos del total 5»088 
incluidos en el modelo arancelario estaban sujetos a barreras 
administrativas. En Agosto de 1980 el nuevo govierno suprimid los 
requisitos todavía vigente de aprobacidn previa para la  importación 
de bienes industriales, completando así en un breve período, de 
menos de 18 meses, e l proceso de eliminación de la protección no 
arancelaria de la industria nacional. El resto as restricciones 
no arancelarias aplicadas a los productos agrícolas, importados 
por organizaciones estatales, fueron suprimidas en Octubre/ 
Noviembre de 1980. El proceso de liberalizacién de las impo- 
raciones aparece descrito en detalle en las Tablas 32-35 del Anexo.

Políticas de Exportación de Manufacturas

2.19 Las primeras políticas encaminadas a fomentar las expor
taciones no tradicionales!/ fueron adoptados en I968 (Decreto Ley 
227) e incluyen un certificado negociable de crédito tributario 
(Certex) del 15$ del valor FOB para reembolsar a los exportadores 
los derechos de importación y los impuestos indirectos abonados por 
los insumos de producción. En 1969 fué creada un ltínea especial de 
crédito (FEM) en el Banco Central para la financiación de las v.x- 
portaciones de manufacturas. El sistema de fomento de las exporta
ciones fué reforzado considerablemente en 1972 por: ( i )  un incre
mento hasta un máximo del 30$ en la  tasa Certex otorgada a ciertos 
productos específicos, ( i i )  e l establecimiento de una tasa Certex 
del 25$ para los productos de artesanía, ( i i l )  la  concesión de 
Certex a una serie de productos de exportación agrícolas no trad ici
onales, ( iv ) la creación de un nuevo y más amplio Fondo de Expor
taciones no Tradicionales (FENT), en sustitución del anterior y más 
reducido FEM, y (v ) la creación de un Plan de Seguridad para Cré
ditos a la  Exportación.

2.20 Entre 1972 y 1976 se produjeron pocos cambios en el sistema 
de incentivos para la  exportación, a excepción de un incremento gradual 
del volumen de recursos canalizados a través del FENT. En Mayo de 1976 
se cambió la metodología utilizada para calcular e l Certex, introducién
dose tasas sustancialmente mayores. La tasa media del Certex (cantidad 
de Certex otorgada en tanto que porcentaje de las exportaciones e l i-  
gibles) que fué del 15$ aprox. entre 1970 y 1972, y del 19$ hasta 
1976. aumentó el 26$ y entretanto se ha aproximado al 30$. En 1977

Las exportaciones no tradicionales fueron definidas 
inicialmente como productos manufacturados con un 
valor agregado domestico de por lo menos, un 15$, 
excluyendo la  harina y e l aceite de pescado, e l algódón, 
el azdcar, los productos derivados del cacao, los 
metales refinados y e l estambre de lana.

á
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se ere<5 un sistema de admisión temporal para materias primas e 
insumos de producción intermedios, que empezó a operar en 1979« 
Sin embargo, dicho sistema no ha sido utilizado de forma s ign ifi
cativa puesto que resultaba más provechoso pagar los aranceles 
relativamente bajos de los insumos y tener asi la  oportunidad de 
ser elegible para la  concesión de los incentivos Certez en si. 
totalidad=/. El sistema de importación temperad fué abolido 3n 
Octubre de 1900.

Incentivos a la  Exportación

2.21 El sistema peruano de incentivos a la exportación fué 
unificado en la  Ley de Fomento de las Exportaciones No Tradici
onales de Noviembre de 1978 (DL 22342), que mantiene todos los 
incentivos a la exportación existentes, extendiendo e l sistema 
Certex por un periodo delO anos y  congelando las tasas Certex 
durante un plazo de 4 años. La Ley instituyó asimismo algunos 
incentivos adicionales (exenciones arancelarias de I 03 bienes de 
capital para las empresas exportadoras, exenciones tributarias es
peciales para la  inversión en bienes de producción y la  creación de 
puestos de trabajo), y creó una nueva institución para promover las 
exportaciones no tradicionales (FOPEX). Por otra parte, la. Ley 
regula las operaciones del FENT e introduce un derecho de importación 
especial del 1$, para ooxener recursos adicionales para e l FHíT.
Desde 1976, la  mayoría de productos de exportación no tradicionales 
(agrícolas, mineros y manufacturados) son elegibles para la  obten
ción del incentivo Certex. Las tasas básicas Certex las determina, 
producto por producto, e l Ministerio de Comercio, en base a un 
sistema de ponderación que toma en consideración la capacidad
del producto de generar divisas, la utilización de recursos y  fao- 
torss de producción nacionales y los costos fisca les específicos 
del Certex. El Certex básico máximo es del 30$ del valor FOB de 
las exportaciones ( o del valor CIF si se envían por barco con 
bandera peruana) y las tasas se hallan concentradas en la  parte 
a lta de la  escala. De los casi 1800 productos clasificados para e l 
Certex sólo unos 300 tienen tasas básicas por debajo del 20%. Además 
del Certex básico, las exportaciones no tradicionales producidas por 
empresas situadas fuera de la  región de Lima/Callao reciben un Certax 
de descentralización del 10$ del valor FDB.

Fomento de las Exportaciones

2.22 La Ley de Fomento de las Exportaciones de Noviembre de 
1979 crsó un Organismo de Promoción de las Exportaciones (FOPEX)

i/ Las exportaciones xealizadas conforme al sistema de 
importación temporal obtenían Certex únicamente en 
relación con e l valor agregado doméstico.
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con carácter de institución autónoma del sector público, con una 
Junta de Directores que incluía a cuatro représentâtes de los 
Ministerios de Industria y Comercio y Economía, y dos represen
tantes de la Asociación de Exportadores (ADEX). La Ley dota al 
FOPEX, asimismo, de un mecanismo de finanzación automático, asig
nándole una décima parte del arancel de importación especial del 
1$ (e l 90$ restante se asigna al FENT) y un 2$ de la  suma total de 
Certex otorgados. Como consecuencia, durante 1979 e l POPEX dispuso 
de más de 5 m ili, de dol.USA para el fomento de las exportaciones. 
En la actualidad, e l FOPEX se halla en fase de definición de su 
programa de actividaddes para los próximos anos. Si bien se la  ha 
dotado de recursos financieros adecuados para sus actividades de 
fomento, en la actualidad el FOPEX se halla excluido de los meca
nismos principales del sistema de incentivos a la  exportación (e l 
Certex y el sistema de financiación de las exportaciones). En el 
el futuro, e l POPEX podría ta l vez ampliar sus actividades para 
abarcar la financiación de exportaciones y participar directamente 
en el funcionamiento del sistema Certex. Actualmente, e l POPEX se 
concentra en las actividades de fomento de las exportaciones que 
anteriormente desempeñaba un Departamento de Fomento de las Expor
taciones del Ministerio de Comercio. Estas comprenden la  partici
pación en ferias comerciales internacionales y la  organización de 
misiones comerciales en el extranjero (e l personal responsable de 
tales labores fué trasladado del Ministerio de Comercio al POPEX). 
Recientemente, el POPEX in ició  un sistema de información sobre 
productos de información potenciales. A comienzos de 1980» el 
POPEX llevó a cabo una encuesta entre las empresas exportadoras y 
los datos recopilados están siendo procesados en la actualidad.
Los resultados de la  encuesta serán utilizados para determinar las 
necesidades de asistencia de los exportadores, y el POPEX tiene 
la intención de planificar su programa de trabajo en consonancia 
con dichas necesidades.
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Introducción

3.01 El examen de la  estructura y la actividad reciente del
sector manufacturero del Perd y del ambiente de políticas en que 
ha operado la industria durante la mayor parte de los anos 1970, 
efectuado en los capítulos I  y I I  del presente informe, ha reve
lado distorsiones cruciales y un ritmo de crecimiento decepcionan
te. Este capítulo del informe se concentrará en la  relación entre 
la  políticas industrial, e l crecimiento y la  distorsión estructural. 
A pesar de los cambios radicales introducidos por e l gobierno en la  
po lítica  industrial a partir de 1968, y posteriormente a partir de 
1975, e l ambiente básico en que funcioiío e l sector manufacturero 
-  protección frente a las importaciones y sistema de incentivos 
de precios para el sector formal -  cambió poco durante 1968-1975*
Los cambios fundamentales realizados a partir de 1975 son una 
po lítica  de tipos de cambio más flex ib le , un refuerzo sustancial 
del sistema de incentivos a la  exportación y la  reducción de los 
derechos y controles de las importaciones, iniciada más reciente
mente; todos e llos entraron en vigor durante la cris is  económica 
de 1976- 1978, o inmediatamente después de e lla . La primera parte 
del presente capítulo analiza los efectos estructurales a largo 
plazo de anteriores políticas industriales. A continuación se pasa 
revista los efectos de los cambios de po lítica  efectuados con 
posterioridad a 1975» en I a medida que lo permiten los datos esta
dísticos y las observaciones realizadas por la  misión.

Estructura Industrial e Intensidad de los Factores de Producción

3.02 Los abundantes créditos con tipos de interés subvencionados, 
las importaciones baratas de bienes de capital -  gracias a derechos 
de importación bajos y a un tipo de cambio sobrevaluado -  e l subsi
dio de las tarifas eléctricas y precios de combustible, y los altos 
sueldos del sector manufacturero formal crearon un clima propicio 
para la  estructura industrial de alta intensidad de capital. En el 
sector manufacturero informal, por otra parte, un ambiente semejarte 
puede esperarse que genere una intensidad de capital baja. Las 
empresas del sector informal Tínicamente tienen un acceso inadecuado 
a créditos con tipos de interes altos, a través de comerciantes o 
intermediarios. La fa lta  de financiación y los trámites de importa
ción complicados también limitan su acceso a la maquinaria importada. 
Por último, la  abundancia de mano de obra en busca de empleo en el 
sector informal -  en parte debida al bajo índice de absorción úe mano 
de obra del sector formal -  unida al mercado laboral informal comple
tamente flex ib le , mantiene los salarios a un nivel bajo. En general, 
hay indicios de que las intensidades de los factores de producción 
en los sectores manufactureros formal e informal del Peni se han 
visto fuertemente afectadas por las políticas industriales de la forma 
descrita anteriormente, aunque los datos estadísticos al respecto no
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sisuprs son dífip.î ivoR*
3.03 Las Tablas 3.1 y 3.2 siguientes arrojan una imagen parcial
de la orientación del sector formal manufacturero hacia una inten
sidad de capital a lta.

Tabla 3.1

Concentración Industrial

Codigo
% 1978 íCIUU Industria 1971

311-12 Alimentos 13.9 ( 18.0) 10.1 (12.7)
321 Textiles 9.7 (12.6) 8.5 10.7
313 Bebidas 7.0 ( 9.1) 8.7 (10.9)
352 Otros Prod. Químicos 5*2 ( 6.7) 6.0 ( 7.5)
353 Petróleo Refinado 3.8 ( 4.9) 5.0 6.3

Otros 32.2 (48.7) 41.3 ( 51.9)

Total Manufacturas 77.2 (100.0) 79.6 ( 1C0.0)

Puente: Tabla 6 del Anexo

La Tabla 3,1 presenta una lis ta  de las cinco industrias más signi
ficativas al nivel de 3 dígitos, según e l volumen de su valor agre
gado en 1971* Dichas cinco industrias (de un tota l de 28) repre
sentaron en 1971 y en 1978 más o menos la mitad del valor agregado 
manufacturado, mantenido durante dicho período el mismo lugar en 
la  lis ta . Ello parecia indicar una considerable estabilidad de la 
estructura industrial instalada con anterioridad a 1971» No obs
tante, un examen más detallado pone de manifiesto que el proceso 
de concentración de la  actividad manufacturera en un número reducido 
de industrias con una intensidad de capital superior a la medida 
continúo durante la  mayor parte de los anos 1970» Entre 1971 y 1978, 
el valor agregado se incrementó especialmente en las cinco ■industrias 
más importantes, incluyendo los electrodomésticos y e l equipo eléc
trico f los productos químicos industriales, e l equipo de transporte, 
los metales básicos no férrosos y otros minerales no metálicos, que 
aumentaron 3us porcentajes del total del valor agregado de un 15,5 
en 1971 a un 23,2$ en 1978, Así, las diez industrias más impor
tante (de un tota l de 28) vieron aumentar su parte del valor agre
gado de dos tercios a tres cuartos, en un plazo de siete anos.

3.04 El alto crecimiento del valor agregado y e l incremento 
del volumen relativo correspondieron, en general, a las industrias 
con una relación capital-trabajo superior a la  media. Ed la  Tabla 3»2 
las bebidas y e l refinado de petróleo presentan dicha combinación 
de alto crecimiento y alta intensidad de capital que contrasta con
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el fuerte descenso experimentado por la industria alinea ¡.aria, 
con una intensidad de capital in ferior a la media.

Tabla 3.2

Relaciones Capital-Trabajo en e l Sector Industrial

Codigo Activos Fijos por i/Costo medio de creaciog de
Nob. Industria obrero ($EU, fin  de 1976; un empleo ($EU, 1973^') 
-----  ------------  1972-1976________________
311-12 Alimentos 5,920 22,600
321 Textiles 8,220 -
313 Bebidas 14,410 72,400
352 Otros Químicos 4,700 13,600
353 Petróleo Refinado 30,380 46,100

Otros 6,480 18,000

Total Manufacturas 7,120 22,100

u Total de activos f i jo s  a finales de 1976, dividido por 
e l empleo medio durante 1976.

Suma del total de las inversiones realizadas durante 1972- 
1976, a precios de 19731 dividida por el aumento del empleo.

y La industria tex til redujo su empleo durante 1972—1976

Puente: Estudio Industrial 1976, MICTI

En las cinco industrias de mayor tamaño siguientes pueden observarse 
características semejantes. Los productos químicos industriales 
(activo f i j o  por trabajador: 25,800 dol.USA), los metales ferrosos 
básicos (21,200 dol.USA) (incluyendo las acerías de SIDERPERU) y 
otros minerales, no metálicos (con inclusión de le «  fábricas de ce
mento) presentan tanto un alto crecimiento, como intensidades de 
capital superiores a la  media. La industria de sustitutos de impor
taciones es una excepción a dicha relación, los electrodomésticos y 
equipo eléctrico, el equipo de transporte y otros productos químicos 
(incluyendo sobre todo e l empacado de productos farmacéuticos) han 
experimento un alto crecimiento del valor agregado, con una inten
sidad de capital relativamente baja. Los valores de activo f i jo  
utilizados en la Tabla 3.2 probablemente representen una subestimación 
considerable de los valores de sustitución reales, dado que, en el 
Peni, los activos no se revaldan totalmente con la  inflación. La 
segunda columna de la Tabla 3.2 muestra un cuadro más realista de 
los altos costos medios de creación de puestos de trabajo ( un 
crudo testimonio del incremento de la  relación capital trabajo en la 
industria del sector formal durante el período 1972-1976). El
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costo medio de la  creación de empleo fué extremadamente alto, cifrán
dose en 22,000 dol.USAt y oscilando, en los valores bajos, entre 
2,500 dol. en el sector de la vestimenta, 4.000 dol. en e l calzado, 
y 6,000 dol. y 8,000 dol. en la  industria de maquinaria no eléctrica 
y en la  de equipo de transpoite. Los valores altos fueron de 72,000 
dol.USA en bebidas, 55.000 dol. en productos químicos industriales 
y 46,000 dol. en refinado de petróleo.

3.05 La Tabla 3«2 revela no sólo que gran parte del crecimiento 
industrial de los anos JO se concentró en las industrias de a lta 
intensidad de capital, sino también que existe una tendencia de la  
intensidad de capital a aumentar al mismo tiempo que e l tamaño de la 
industria. En 1976/77 las cinco industrias de mayor tamaño presen
taban activos f i jo s  por trabajador por un valor medio aproximado de
8,000 dol.USA, comparados con 6,500 dol. en las 23 industrias restan
tes. La diferencia es incluso mayor s i se comparan las 10 industrias 
de mayor envergadura con las 18 más pequeñas. La relación media 
capital-trabajo de las industrias grandes 63 de 18,000 dol.USA por 
trabajador, e l doble de las industrias más pequeñas. La tendencia 
apuntada en las relaciones se ve confirmada, en general, por las re
laciones marginales capital-trabajo de la  segunda columna de la  
Tabla 3.2

3.06 Las relaciones medias capital-producto y mano de obrar- 
producto del sector industrial formal se mantuvieron constantes 
entre 1971 y 1976, lo que, al parecer, pone de manifiesto una e f i 
ciencia constante en la u tilización  tanto del capital como de la 
mano de obra. Las relaciones constantes capital-producto y mando
de obra-producto dan a entender la  existencia de una relación general 
capital-trabajo constante. Si bien no es posible sacar conclusión 
firmes de las estadísticas disgonibles, la  relación general entre la 
intensidad de capital, e l tamaño del sector y el crecimiento de las 
diferentes industrias parece indicar que, entre 1971 y 1976, las 
industrias grandes incrementaron su ya alta intensidad de capital, 
mientras que la intensidad de capital de las industrias de menor 
tamaño continuó disminuyendo.

3.07 Se sabe poco sobre las intensidades de los factores del 
sector manufacturero informal, aparte de que las relaciones capital- 
trabajo son, probablemente, muy bajas. La mayor parte de la acti
vidad manufacturera informal se halla concentrada en los sectores de 
la vestimenta, e l calzado y productos de panificación, que ya en 
1976 tenían las intensidades de capital más bajas del sector formal, 
con l t100, 1,500 y 2,900 dol/USA, respectivamente, en activos f i jo s  
por trabajador. Ello parecería indicar relaciones capital-trabajo 
comparables en el sector informalf que probablemente estarían bas
tante por debajo de los 1,000 dol.USA por trabajador. De ser ésta 
una estimación razonable la relación capital-producto del sector 
informal sería considerablemente más baja que en el sector formal,
y e l capital se u tiliza r ía  más eficientemente en el sector informal. 
Por otra parte, mientras la  productividad del capital disminuyó 
fuertemente en el sector formal durante la recesión de 1977/78, el
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capital ha sido utilizado cada vez con más eficiencia en la  indus
tr ia  informal, debido al aumento del empleo y de la  producción.

3.08 En resumen, el análisis precedente de las intensidades 
de los factores de la  industria peruana confirma la  hipótesis de 
que las políticas económicas anteriores del país han contribuido 
a establecer estructuras de alta intensidad de capital en el 
sector manfuacturero formal. Ello parece ser una clara consecuencia 
de las políticas a largo plazo del sector formal, que mantuvieron
el capital barato y abundante, pero encarecieron la mano de obra, 
cosa que evidentemente no concuerda con la riqueza re la tiva  en 
factores del país. El bajo índice de absorción de mano de obra del 
sector manufacturero formal es una consecuencia de dichas políticas. 
El proceso de incremento de la  intensidad de capital general ha 
contindado hasta estos últimos tiempos, puesto que las industrias 
de alta intensidad de capital han registrado un crecimiento medio 
superior al de las industrias de una mayor intensidad re la tiva  de 
mano de obra. Por otro lado, la  misión no consideró que existiese 
una utilización excesiva de capital en las industrias analizadas 
más en detalle (sobre todo las industrias de producxos tex tiles  y 
de metal). Esto indica que la  a lta intensidad de capital general 
se desarrolló a causa de ur. cambio en la  estructura industrial, al 
aumentar e l porcentaje de industrias que tiéndanla u tiliza r  tec
nologías de alta intensidad de capital. El tamaño y e l desarrollo 
relativos de las industrias te x t il  y de la  vestimenta son un buen 
ejemplo de ello . Ambas industrias parecen aplicar tecnologías ade
cuadas, pero la industria de la  vestimenta, de a lta  intensidad de 
mano de obra, es pequeña y esta en fase de estancamiento, mientras 
que la industria te x til, intensa en capital, tiene una gran enver
gadura y se halla en auge, especialmente las hilanderías, que cons
tituyen la parte de la industria te x t il  de más a lta  intensidad de 
capital. Por último, e l capital está mucho mejor utilizado en la  
industria informal que en la formal. La fa lta  de acceso a la  f i 
nanciación del sector formal y la influencia de la  mano de obra 
abundante y los salarios bajos han determinado coeficientes de 
relación capital-trabajo muy bajos en e l sector manufacturero in for
mal, que podrían incluso estar por debajo del nivel que correspon
dería a la  riqueza en recursos del país. La productividad laboral 
extremadamente baja y la, en gran número de casos, deficiente ca li
dad de los productos manufacturados en e l sector informal redrían 
probablemente mejorarse con un leve aumento de la intensidad de 
capital.

Utilización de las Inversiones y la  Capacidad

3.09 Los cambios radicales de po lítica  económica de I968 y, 
en parte, de 1975/76 crearon, a lo largo de los anos 1970, un clima 
general de inseguridad en el sector industrial, que tuvo fuertes 
repercusiones en la  inversión en la industria. Tal como aparece en 
la  Tabla 1.11 y en la Table 19 del Anexo, las inversiones en capital 
f i jo  del sector manufacturero formal, que habían alcanzado un nivel 
bajo de 5,200 m ili, de Soles en 1971, aumentaron a 12,900 m ili, en
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1975 y descendieron de nuevo a 9 »5^  mil. en 1978 (todas las 
c ifr a s  en precios de 1973)* Hasta 1975» *1 sector público desem
peñó el papel principal en e l incremento de la capacidad de pro
ducción manufacturera, mientras que la  inversión privada se ori
entaba fundamentalmente hacia la  sustitución del equipo anticuado. 
Durante dicho periodo prácticamente se interrumpieron las inver
siones extranjeras directas (con excepción de un pequeño número 
de empresas mixtas), puesto que las empresas extranjeras se 
vieron incluso más afectadas que las empresas privadas nacionales 
por la  legislación social, la  nacionalización y la  restricción de 
la  repatriación de beneficios. Por otro lado, las empresas trans— 
nacionales extranjeras tienen tendencia a ser muy flex ib les en la 
canalización de sus inversiones a los países que ofrecen las opor
tunidades de inversión más favorables. Habría que indicar que una 
de las dos mayores inversiones realizadas por companias transnacio— 
nales durante dicho período (una fábrica de fibra acrílica ) fuá 
hecha en base a un decreto esp' c ia l, que exceptuaba a la empresa 
de la  legislación de comunidad industrial.

3.10 Aparte de ser inadecuadas para mantener una tasa de cre
cimiento industrial a lta a largo plazo, las decisiones de inversión 
en sector manufacturero no se han visto guiadas, generalmente, por 
criterioc de remunerábilidad y de utilización de la capacidad. La 
actividad inversora pública se d ir ig ió  a las indústrias, que se con
sideraron más adecuadas para que pudiera lograrse un control estatal 
sobre e l desarrollo económico: las industrias de harina de pescado, 
cemento y papel, que fueron adquiridad y ampliadas por el gobierno, 
y hacer posible que éste ejerciese su influencia en otras activida
des económicas, p.e. en la importante industria de la construcción.
SI principio de control económico sirvió aismismo de criterio  prin
cipal para la  canalización de los principales recursos de inversión 
hacia las empresas nacionalizadas. Puede suponerse con plena certeza 
que la aplicación de criterios económicos, especialmente la  utilización 
de precios económicos, como base para las decisiones de inversión 
públicas habría permitido evitar e l u lterior incremento de la inten
sidad de capital de la  industria peruana, mejorando la pobre actividad 
de creación de empleos del sector formal. Tras 1975» las inversiones 
públicas en el sector manufacturero -  o su ausencia - estuvieron 
guidas, de nuevo, por criterios distintos a la  remunerabilidad econó
mica o financiera. La reducción del d é fic it del sector público se 
convirtió en el criterio  determinante de la  política  de inversiones, y 
las inversiones en la industria estatal fueron reducidas de forma in
dependiente, en la mayoría de los casos, de las necesidades de creci
miento a largo plazo de las industrias.

3.11 El volumen y la  dirección de las inversiones privadas no re
presentaron un contrapeso para las inversiones públicas de alta inten
sidad de capital. En primer lugar, en el clima general de incertidumbre 
del sector privado, los empresarios extranjeros y nacionales exigían 
rendimientos extremadamente altos para las inversiones en el sector 
manufacturero. Los porcentajes permanentemente altos de los bene
fic io s  en e l valor agregado (Tabla 15 del Anexo), en combinación con
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la? baja? ta?aa fie inversiones privadas en el sector manufacturero, 
constituyen una cisura indicación de la  actitud reticente de los 
inversores privados respecto a la  expansión de la capacidad de pro
ducción, incluso con altos índices beneficios. Según las infor- 
maciones obtenidas por la  misión, los empresarios exigen frecuente
mente plsizos de recuperaciones de las inversiones de un ano o menos, 
para invertir en el sector manufacturero. La creciente utilización 
de la capacidad industrial durante la  primera mitad de los anos 70 
tampoco representó un contrapeso efectivo del efecto de la  insegu
ridad de la inversión en la industria manufacturera. Según el 
Ministerio de Industria, la  u tilización de la  capacidad en e l sec- 
ror manufacturero aumentó rápidamente de un bajo porcentaje del 52̂  
en I968 al 72^ en 1972 y al 85̂  in 1975* No se dispone de más datos 
sobre la  utilización de la  capacidad, pero ésta debe haber disminuido 
fuertemente durante la  recesión de 1977/78, probablemente por debajo 
del nivel de 1972. Ultimamente puede haberse producido una ligera 
recuperación, pero la capacidad ociosa sigue siendo frecuente.

3.12 Parecen ser varios los motivos de que la  utilización de
la  capacidad del sector manufacturero fuese generalmente inadecuada 
durante los anos 1970. Primero, se dispuso ampliamente de finan
ciación de las inversiones con tipos de interés subvencionados, lo 
que redujo los costos de la  capacidad ociosa. Por otra parte, las 
inversiones fueron financiadas, en gran parte, a base de créditos, 
dado q.ue los inversonistas prefirieron colocar sus propios recursos 
en sectores políticamente menos expuestos que las manufacturas. La 
po lfitica  de sustitución de las importaciones cambió los precios de 
los factores en favor del capital, ya que los bienes de capital 
podían importarse libremente, con derechos de importación bajos y 
un tipo de cambio sobrevalorado, cosa que redujo todavía más los 
costos de mantenimiento d.e la  capacidad ociosa. La legislación 
laboral representa otro desincentivo más para la explotación de las 
empresas manufactureras con un máximo de tumos por día o días por 
semana. Los tumos de trabajo adicionales harían necesaria la contra
tación de un mayor número de trabajadores, que, en base a la  ley de 
estabilidad laboral, serían d if íc i le s  de despedir en caso de descenso 
de las ventas. Finalmente, las políticas de protección a largo plazo 
han creado empresas monopolísticas, que tienen tendencia a funcionar 
por debajo de su plena capacidad.

El Sector Informal

3.13 Aunque la  po lítica  industrial de los ano3 1970 se d ir ig ió  
exclusivamente hacia e l sector formal, el sector manufacturero infor
mal se ha visto afectado no sólo por e l olvido y la fa lta  de apoyo 
gubernamental, sino también por e l control excesivo, las restricciones 
y la discriminación. El clima de políticas económicas de Perú también 
ha contribuido a reforzar e l carácter "dual" de la  actividad manufac
turera, fomentando el establecimiento de una industria formal de alta 
intensidad de capital, que sólo puede dar empleo a un remero reducido 
de trabajadores y que paga salarios varias veces más a? os que los del
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sector informal. Tanto obreros como empresarios del sector formal 
toman a mal cualquier relación estrecha con el sector informal.
Los trabajadores del sector formal han alcanzado -  con apoyo del 
Gobierno y de sus sindicatos -  una situación priv ilieg iada por 
lo que respecta a la  seguridad del empleo y al n ivel de los sala
rios (aunque éstos últimos han sufrido una erosión durante los 
últimos anos) que únicamente podría verse afectada de forma negativa 
si fuese relacionada con la precaria situación de los trabajadores 
del sector informal. Le forma similar, las empresas del sector 
formal han mantenido y, en parte, reforzado las barreras que las 
separan del sector informal. La asociación de industriales del 
país representa únicamente las empresas del sector formal y apoya 
cualquier acción restrictiva  del gobierno en e l sector informal, 
que, se crea, se beneficia deslealmente de una imposición reducida 
y la  fa lta  de aplicación de la legislación laboral. Los acuerdos 
de subcontratación entre fabricantes del sector formal e informal, 
que han sido un factor importante del desarrollo industrial de los 
países de Asia Oriental, escasean en Perú.

3.14 El efecto indirecto más importante de anteriores políticas 
industriales sobre el sector informal está relacionado con e l empleo. 
Un motivo importane de migración hacia los centros urbanos del país 
es la esperanza de encontrar un empleo bien remunerado en el sector 
formal. Como el índice de migración ha sido muy superior al de 
creación de empleo en el sector formal, la  jnayor parte de los mi
grantes participan en actividades del sector informal, al que es 
relativamente fá c il incorporarse. Este flu jo  constante de mano de 
obra ha creado una situación de fuerte competencia en e l sector in
formal, que ha comprimido los salarios y los rendimientos de las 
inversiones. Así pues, la gran diferencia existente entre los 
salarios del sector formal e informal no ha disminuido mucho durante 
los últimos anos a pesar del fuerte deterioro de los ingresos sala
riales del sector formal. Los bajos rendimientos, por otra parte, 
han contribuido a la  inversión inadecuada y a la  baja intensidad de 
capital del sector informal. Mientras continúen los incentivos a 
la  migración -  ingresos relativamente altos en el sector formal, 
subsidio general de la  población urbana -  no podrá esperarse que el 
sector manufacturero informal absorva productivamente un gran número 
de trabajadores, mejore la calidad de los productos, incremente la  
productividad laboral o, en general, contribuya a reducir la  d ife 
rencia que le separa del sector formal.

Protección e Importaciones

3.15 En los párrafos precedentes del presente capítulo se han
descrito los efectos generales producidos por la protección frente 
a las importaciones a largo plazo sobre la estructura de la indus
tr ia  manufacturera peruana. Además de e llo , la estructura indus
tr ia l se ha visto directamente afectada por el 3istema de regula
ción y restricción de las importaciones. En primer lugar, el 
sistema de aranceles de la? importaciones ha reducido la tasa de 
equilibrio cambiaria, haciendo que todas las importaciones con 
aranceles relativamente bajos fuesen más baratas que los bienes 
producidos en el país. Esto ha representado un incentivo a u t i l i 
zar importaciones sujetas a derechos bajos en lugar de productos
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de fabricación nacional, En Peni esto se ha producido en rela
ción cón la  mayor parte de los productos intermedios y los bienes 
de capita l, que han representado altos porcentajes del tota l de 
las importaciones durante los anos 1970.

Tabla 3.3

Estructura de las Importaciones Relacionadas 
con la Industria (% Acciones)

1974 1978 fiiero-Jun

Total de Importes 100.0 100.0 100.0

Bienes de Consumo 3.5 3.3 2.5
Equipo de Transporte 6.0 8.2 9.9
Materias Primas y 
Productos Intermedios 
para la  Industria 46.1 46.0 42.3
Bienes de Capital para 
la Industria 28.9 27.3 28.0

1980

Puente: Tabla 29 del Anexo, excluyendo las importaciones 
de combustible.

Su efecto en la industria peruana tiene que ver menos con la 
selección de tecnología (que, como ya se mencionó anteriormente, 
parece ser, en general, adecuada) que con la  selección de indus
trias. El sistema de derechos de importación ha fomentado el 
desarrollo de industrias intensivas en capital e insumos importados. 
Además, dado que hay bienes intermedios y de capital que son pro
ducidos en Perú bajo una protección específica de la competencia de 
las importaciones, las industrias que se ven obligadas a u tiliza r 
dichos insumos son fuertemente gravadas por el sistema proteccio
nista. Como consecuencia, dichas industrias son frecuentemente las 
menos competitivas.

3-16 Ejemplos de éste efecto de la protección mencionada en 
última instancia son la industria de la  vestimenta y las industrias 
metalmecánicas. El reducido tamaño y el pobre comportamiento de la 
industria de la vestimenta se deben, en gran medida, a su gravamen 
por parte de los fabricantes de fibras químicas nacionales (e l 
poliester y el poliamido pero probablemente no las fibras acrílicas ), 
que suministran sus productos a precios que son casi dos o tres veces 
superiores a los precios internacionales. Como el mercado nacional 
requiere vestimenta hecha con tejido de mezcla, la industria de ves
timenta puede traspasar al consumidor parte del gravamen, debido a
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la alta protección de los productos de vestimenta. Los precios 
de los artículos de vestimenta .peruanos son, al parecer, Iüü$ 
superiores al nivel de EE/UU.A/ SiderpenI desempeña un pe.el 
clave semejante como principal proveedor de productos metálicos 
ferrosos intermedios, con precios superiores hasta un 40$ a los 
mercados mundiales. El principal detrimento de la  protección 
en la  utilización de los productos de SiderpenI parece haber es
tado sólo hasta cierto punto relacionado con los altos precios 
(considerando la situación competitiva en los mercados mundiales 
del acero, la diferencia de precio parece incluso baja) y bastante 
más con la calidad frecuentemente inadecuada de los productos y 
el suministro poco seguro. Concretamente, los fabricantes de 
barcos de pesca, que por lo demás son competitivos, han visto d i f i 
cultados sus esfuerzos de exportación por la dependencia de los 
suministros de dicho productos monopolista protegido.

3.17 El efecto del sistema de protección en el proceso de
sustitución de las importaciones se ha estabilizado en los últimos 
años, ( Tabla 3. 3) .  La primera fase de la  sustitución de impor
taciones parece haberse completado mucho antesj Las importaciones 
de productos de consumo duraderos fueron escasas y estables durante 
el período 1974-1980. Sólo la parte de las importaciones correspon
diente al equipo de transporte sobre todo automóviles y camiones - 
experimentó un fuerte aumento, del 6$ en 1974 al 10$ durante la  
primera mitad de I98O, lo que, hasta cierto punto, podría indicar 
los problemas que surgen al establecer una industria nacional auto
motriz en un mercado pequeño bajo fuerte protección. El alto 
volumen de las importaciones de los primeros seis meses de 1980, 
que equivale al doble del valor de las importaciones, en dol.USA, 
del ano precedente, podría ser asimismo un síntoma de la eficacia 
de la reducción de las restricciones de las importaciones iniciada
en 1979.

Dicho ejemplo puede también servir de muestra de la forma 
en que el sistema proteccionista afecta a la distribución 
de la renta en e l Perú. Dado crue la actividad manufactu
rera formal se halla protegida (es decir subvencionada), 
otros sectores, sobre todo el informal, la agricultura y 
la  minería tienen, por este mismo hecho, que soportar un 
gravámen. Los precios de los productos de dichos sectores 
son determinados fundamentalmente por los mercados mun
diales y una competencia interna efic ien te, por otro lado 
el sistema proteccionista les obliga a adquirir insumos y 
bienes de consumo caros producidos en el país. Así pues, 
los trabajadores y empresarios de dichos sectores subven
cionan a sus homólogos del sector manufacturero. En la 
vestimenta, las transferencias de ingresos van, en su 
mayor parte, de la población rural a les fabricantes de 
fibras químicas, incluyendo a sus empleados.
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3.18 La segunda fase de la sustitución de importaciones, en
la que se alentarla la  sustitución ie  bienes intermedios y de 
capital importados, no ha sido reforzada desde 1974« La Tabla 3.4 
muestra el fuerte descenso de la  parte correspondiente al total de 
las importaciones en el suministro nacional duranxe la  recesión de 
1978, en comparación con 1975« La reducción más fuerte en los 
porcentajes de suministros importados se produjo en las cate
gorías de productos con un amplio contenido de bienes intermedios - 
productos químicos, productos de papel, minerales no metálicos..y 
metales básicos.

Tabla 3.4

Porcentajes de las Importaciones en el Suministro
Nacional de Bienes Manufacturados

1979 1218

Alimentos 7.8 6.4
Textiles, Prendas 1.8 1.0
Productos de Madera 9.4 3.6
Químicos 16.2 12.0
Productos de Papel 26.4 I5.9
Metales no Minerales 9.3 5.9
Metales Básicos 29.3 I 5.8
Productos Metálicos 40.3 37.0
Otros 15.0 22.7

Total 21.0 I 5.6
Total (Cuentas Nacionales)24.0 17.1

Puente: Tabla 28 del Anexo

A causa de la política de sustitución de importaciones practicada 
durante un largo período, la estructura de las importaciones peru
anas ha experimentado un desplazamiento hacia los insumos de pro
ducción, puesto que la mayor parte de los bienes de consumo ya 
han sido sustituidos. Por ello, durante la crisis de la balanza 
de pagos de 1977/78 ya no fué posible reducir más las importaciones 
esenciales de insumos intermedios para la industria. Dicha cir
cunstancia explica, en parte, el profundo descenso de la producción 
industrial durante la crisis económica, que es un efecto de la depen
dencia de las importaciones resultante de la anterior política de 
protección.

3.19 Además de los efectos generales de la protección frente 
a las importaciones descritos anteriormente, hay una serie de 
problemas adicionales, más específicos, que han surgido en Peni 
debido a los rasgos peculiares del sistema de protección aplicado 
en el país. Un efecto importante se refiere a los ingresos obtenidos 
por el gobierno a partir de los derechos de importación. La relación
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entre los derechos de importación y las importaciones disminuyó 
a de la mitad, del 22? en 1971 al 10? en 197^, y poste
riormente aumentó ligeramente, hasta el 12? er. 1978 y 11? en 
1979. Una psurte del descenso inicial de la relación y del 
subsiguiente ascenso se deben a las políticas de exención aran
celaria de la primera mitad de los años 1970 y a la posterior 
introducción de la subrecarga arancelaria del 10?. Por otra 
lado, sin embargo, se produjo un desplazamiento de las importaciones 
hacia productos de aranceles bajos, sobre todo hasta 197^. La 
ligera reducción de la relación registrada entre 1978 p 1979 
podría ser indicio de una tendencia decreciente constante del 
coeficiente de ingresos, que ya es extremadamente bajo si se compara 
con el impacto restrictivo del sistema de protección.

3.20 Los problemas administrativos relacionados con el 
complicado sistema de protección arancelaria y control de las 
importaciones alcanzaron enormes proporciones. Primero, lo com
plejo del sistema arancelario que abarcaba más de 5 ,000 produc
tos a los que se aplicaban diversas reglamentaciones (que, en 
parte, prescribían aranceles distintos para un producto determii 
nado según el tamaño y la localización del importador) hice 
necesario disponer de una burocracia y ion cuerpo de policía bien 
preparados, para poder hacer frente a los trámites burocráticos 
y detectar las irregularidades, incluyendo el contrabando. Las 
empresas importadores requieren, asimismo, personal de adminis
tración capaz y en número sufÍcente para poder obtener los per
misos necesarios para las importaciones, a los diversos niveles 
gubernamentales, con la necesaria rapidez. Así pues, el sistema 
de protección también supuso costos considerables para los impor
tadores, y únicamente las empresas de gran envergadura pudieron 
sufragarlos y por lo tanto, la complejidad del sistema proteccio
nista ha contribuido a crear monopolios de importación y comercio.

3.21 Las restricciones administrativas de las importaciones 
basadas en la opinión previa contituyeron otra característica 
específica del sistema de protección peruano, que ha tenido reper
cusiones en la industria mucho mayores que la protección directa 
concedida a los fabricantes de sustitutos de importaciones. Du
rante 10 años 1970. el sistema de opinión previa se transformó
en un importante instrumento de protección, más eficaz que el 
sistema arancelario. Básicamente, sólo era posibe importar pro
ductos susceptibles de fabricarse en el país, una vez que se hubiese 
verificado que los fabricantes nacionales no podían suministrarlos 
en el plazo requerido y en cantidad y calidad satisfactorias. Aunque 
el proceso de verificación se llevaba a cabo en el Ministerio de 
Industria, la decisión verdadera la tomaban, en gran parte, los 
principales fabricantes nacionales, a los que habitualmente se les 
pedía que diesen su opinión sobre las posibilidades de suministro
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continuas diferencias de opinión entre los fabricantes narionar- 
les más importantes y los posibles importadores. Los fabrican
tes de sustitutos de importaciones pusieron de manifiesto una 
tendencia natural a sobrevalorar las posibilidades de suministro 
de la  industria nacional, mientras que los importadores en 
potencia se lamentaban de la calidad deficiente y el retraso en 
las entregas de loo productos que les eran suministrados de 
fuentes nacionales tras haber obtenido una opinión previa ne
gativa, La reducción sucesiva del número ae productos que re
querían opinión previa (de 88S en Octubre de 1979 a 165 en 
Agosto 1980), y la abolición defin itiva  de dicho sistema de pro
tección en Octubre-Noviember de I 98O, fueron muy bien acogidas 
por los fabricantes que utilizaban insumos de producción que 
pueden ser suministrados localmente o importados.

Repercusiones de la  Reforma Aracncelaria en e l Sistema de Protección

3.22 Desde 1975 se han adoptado dos medidas que afectan a la 
protección de las importaciones y, por consiguiente, a la estruc
tura y la actividad del sector manufacturero. La primera medida 
importante fué la introducción de un tipo de cambio más realista, 
en 1976, y el subsiguiente ajuste del tipo de cambio a los niveles 
de inflación relativos. Ello ha tendido a hacer las importaciones 
más caras, en comparación con los productos del país. El fuerte 
descenso de las importaciones registrado a partir de 1976 -  en 
especial, de productos intermedios y maquinaria industrial -  puede 
haberse debido, en cierta medida, al efecto de las devaluaciones 
monetarias, realizadas sin compensación de la reducción del nivel 
arancelario, además de al descenso Ae la  producción y de los niveles 
de inversión.

3.23 La segunda medida relacionada con la protección de las 
importaciones fué la reforma de los aranceles y las restricciones 
de importaciones, iniciada a finales de 1979» Tal como se ha des
crito en el Capítulo I I  del presente informe, los resultados de la 
reforma tienen que ver, hasta ahora, fundamentalmente con la  e l i 
minación de las restricciones administrativas de las importaciones, 
mientras que la  reducción del nivel arancelario ha sido de escasa 
importancia hasta Julio de I 98O. Entre Octubre de 1979 y Agosto 
de 1980, el número de productos prohibidos para la importación se 
redujo de 680 a 9 , y el de productos para los que se requería 
opinión previa disminuyó de 888 a I6 5. El número de productos que 
podían importarse sin restricciones (con excepción del arancel de

Un ejemplo típico de la importante influencia ejercida 
sobre las importaciones por los principales productores 
nacionales lo constituye la indicación dada a la misiór 
por personal de administración superior de Siderperú 
de que éllos (y no el Ministerio de Industria) decidían 
sobre las importaciones de productos de acero.
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importación) aumentó durante dicho período de 3,444 a 4,923* de 
un total 5,097 productos incluidos en el sistema de aranceles 
peruano. A partir de Noviembre de 1900 todos los productos pu
eden importarse sin restricciones administrativas. Por otro 
lado, el nivel arancelario medio descendió tínicamente 7 puntos 
(porcentuales), del 465? al 39$, hasta Agosto de 1980. La poste
rio r reducción de todos los amceles altos a un nivel máximo 
del 60$ trajo consigo una reducción u lterior del nivel arancelario 
medio de algunos puntos.

3.24 Aunque la  reforma del sistema de protección ha propiciado, 
hasta la  fecha, una considerable liberalización de las importaciones, 
es d i f í c i l  determinar basándose en la información existente, exacta
mente hasta qué punto las importaciones se han visto ya afectadas por 
e lla . Podría haberse esperado que el nivel general de las importa
ciones de 1980 -  e l primer ano afectado por las medidas de libera- 
lización -  aumentase espectacularmente en comparación con 1979» 
Basándose en datos PDB relativos a las importaciones de los primeros 
seis meses, el total de las importaciones (en dol.USA) actuales debe
ría  ser por lo menos, un 70$ superior a 1979, superando e l n ivel de 
2,500 m ili, de dol.USA, sobre la  base del valor CIF. No obstante,
no está claro hasta qué punto dicha recuperación de las importacio
nes se ha visto motivada por la  reforma arancelaria. De las conver
saciones mantenidas con empresarios en Julio de 1980 precería des
prenderse que la  causa principal del aumento de las importaciones 
es la  recuperación general de la  economía, que adquirió ímpetu 
durante 1980. Sin embargo, la  tendencia ascendente general actual 
de la  economía no podrá mantenerse sin una liberalización del acceso 
a los insumos de producción importados.

3.25 Si bien las importaciones han aumentado fuertemente duran
te los primeros meses de 1980, su estructura ha seguido siendo bási
camente la. misma. Puede esperarse que la liberalización de las im
portaciones traiga consigo sobre todo un aumento de las importaciones 
de los productos sustituidos con una gran protección, por ejemplo 
bienes de consumo duraderos, vestimenta, productos tex tiles  y calzado. 
Los datos relativos a importaciones de la Tabla 29 no indican que e llo  
se haya producido durante la  primera mitad da 1980. SI porcentaje 
correspondiente a los bienes de consumo duraderos disminuyó todavía 
más, en comparación con anos anteriores. El gran aumento registrado 
en los bienes de consumo parece deberse enteramente al creciente 
volumen de las importaciones de alimentos. Sólo las importaciones de 
equipos de transporte, que han continuado aumentando rápidamente, 
pueden considerarse el resultado de la suavización de las restricciones 
existentes. Un -examen detallado del proceso de abolición de las res
tricciones de importaciones revela, no obstante, que la ausencia gene
ral de respuesta, en relación con los sutitutos de las importaciones, 
de ]a primera mitad de 1980 no constituye una sorpresa. En casi todas 
las categorías de productos, el paso más importante en pos de la e l i 
minación de las restricciones administrativas -  la desaparición del 
requisito de opinión previa, que, en la mayoría de los casos, equivalía
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a la virtual prohibición de la importación — no fué dado sino 
hasta el 15 de Mayo de I 98O (Tabla 32 del Anexo), es decir, de
masiado tarde para que afectase a la  evolución de las importaciones 
de los seis prime os meses (con excepción de la  importación de ve
hículos completos, en que la reacción de los importadores tiende 
a ser rápida). Al parecer, en la segunda mitad de 1980 se impor
taron grandes cantidades de bienes de consumo duraderos y produc
tos de vestimenta, lo que vendría a indicar que la  reforma aran
celaria ha surtido efecto.

Sxportaciones de Manufacturas

3.26 El efecto más espectacular del cambio de po lítica  indus
tr ia l iniciado en 1975/76 está relacionado con la exportación de 
productos manufacturados. A lo largo del período de política_de 
sustitución de importaciones, orientada al interior, de los anos 
60 y la primera mitad de los 70, las exportaciones de manufacturas 
permanecieron estancadas en un volumen bajo. Entre 1973 y 1976, la  
las exportaciones de manufacturas apenas superaron los 100 m ili, de 
dol.USA, menos del del total de las exportaciones, como término 
medio (véase la  Tabla 3.5 siguiente). Un mercado nacional altar- 
mente protegido, un tipo de cambio sobrevaluado y unos subsidios 
en metálico más bien reducidos no constituían incentivos suficien
tes para in iciar la arriesgada producción de bienes para la expor
tación.

Tabla 3.5

Evolución de las Exportaciones de Manufacturas 
(en mili, de dol.USA)

1973

Exportaciones de 
Manufacturas 100.2

Total de Exportaciones 1041.1

Porcentaje 9*6^

1976 1979^
Enero-Mayo 

1980 '

116.9 724.7 390.0

1302.0 3158.0 1728.9

9.01 23.0# 22.5^

l i

y Registro de Exportaciones

2/ Los datos relativos a 1979 y 1980 podrían incluir algunas
exportaciones no tradicionales de productos no manufacturados

Puente: Tabla 26 del Anexo
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3.2? £1 período subsiguiente a 1976 trajo consigo un conjunto
de condiciones ideales para el despegue de las exportaciones de 
manufacturas: ( i )  La devaluación de la moneda y los ulteriores
ajustes del tipo de cambio incrementaron la rentabilidad del comercio 
de exportación, en comparación con las ventas interiores, ( i i )  La 
recesión de 1977/78 redujo la demanda interna, aumentando así el 
atractivo relativo de la  exportación, ( i i i )  El refuerzo sustancial 
del sistema Certex también cmtribuyó a mejorar la  rentabilidad de 
las ventas de exportación, ( iv )  La introducción de un derecho alto 
para las exportaciones tradicionales, supuso un incentivo para una 
mayor elaboración nacional de las materias primas para la exportación, 
en forma de exportaciones de manufacturas subvencionadas. Hubo, 
además, una serie de factores menos importantes que ejercieron un 
efecto de promoción adicional. Entre ellos figuran el refuerzo del 
sistema de financiación de las exportaciones, la introducción de un 
sistema de exención del pago de aranceles para la  importación temporal 
de insumos para productos de exportación, y la  creación de un sistema 
de seguro para la  exportación. De mayor importancia para el incremento 
de las exportaciones de manufacturas que los tres factores mencionados 
anteriormente fué la  aparición de una mentalidad de exportación, es
pecialmente en e l seno del gobierno, que durante la  cris is  de la ba
lanza de pagos de 1977/78 pareció reconocer que "un dólar obtenido 
gracias a la exportación es tan importante como un dólar ahorrado 
por sustitución de importaciones". Esta actitud positiva hacia las 
exportaciones contribuyó a reducir las barreras administrativas y 
puede, además, haber constituido la  base de la  creación en 1979 de 
un organismo de fomento de la  exportación. Durante dicho período, 
los fabricantes superaron su pesimismo en materia de exportación, al 

demostrado, con la rápida alza de las exportaciones de manu
facturas, que los exportadores peruanos podían competir con éxito en 
los mercados extranjeros.

3.28 La impresionante actividad registrada en Perú tras 1976
puede explicarse, en gran parte, en base a la composición de las 
exportaciones de manufacturas. Las Tablas 26 y 30 del Anexo muestran 
que la gran mayoría de productos de exportación manufacturados se 
basan en materias primas del país con un valor agregado manufacturado 
generalmente bajo. SI pescado en lata y congelado constituye e l pro
ducto alimenticio de exportación más importante, los tops de alpaca 
y los hilos y tejidos de algodón son los principales productos textiles 
de exportación, y se basan en el algodón y la lana de alpaca nacionales. 
Oras materias primas importantes elaboradas para la exportación son 
el cemento, los productos a base de cobre y zinc y las joyas de oro y 

*;a. Los productos basados en los recursos del país representan un 
porcentaje de aproximadamente el 80$ de las manufacturas exportadas.
La mayor parte de dichos productos son objeto tínicamente de proceso 
de elaboración muy simples. EL pescado congelado forma parte de dicha 
categoría, al igual que los tops de alpaca. Las exportaciones a base 
de minerales metálicos extraidos en el país (cobre, zinc, plata y oro) 
presentan generalmente un valor agregado manufacturado extremadamente 
bajo, en relación con el metal refinado base. La Table 22 del Anexo
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indica que ia parte correspondienxe ai valor agregado en el valor 
bruto de la producción es particularmente reducida en el caso de 
los alimentos elr'wrados y los metales no ferrosos básicos, con

tal de la industria del 42^). Además, la mayor parte de dicho va
lor agregado reviste la forma de altos beneficios e impuestos indi
rectos. Por ejemplo, en 1978 el porcentaje del valor agregado cor
respondiente a beneficios en la elaboración de productos a base de 
metales básicos no ferrosos (que incluye la producción de importan
tes artículos de exportación tales como alambre y barras de cobre 
y Zamac, un producto elaborado a base de zinc) fué del 76^. Ello 
podría ser un indicio de que algunos de estos productos - asi como 
otros productos de exportación basados en recursos - podrían tener 
un valor agregado manufacturado muy bajo, o incluso negativo, si se 
midiese según los precios de los mercados mundiales!/. Si se toma 
en cuenta lo que antecede, la actividad exportadora de manufactu
ras desplegado por el país a partir de 19 7 6 adquiere una apariencia 
más modesta que si se expresa en función de los valores brutos de 
las exportaciones, planteándose la cuestión de la relación costo 
- eficacia de los incentivos a la exportación, susceptibles de 
incrementar el valor agregado manufacturado de las exportaciones.
Dicha cuestión será examinada en los párrafos 3.34 a 3«45 del 
presente capítulo.

3 .2 9 En 1 9 7 9 , alrededor de un 80^ de las manufacturas expor
tadas lo constituyeron materias primas del país elaboradas (pesca
do, lana, algodón, minerales no metálicos y metales). Dicho pro- 
centaje permaneció inamovible durante el período de auge de las 
exportaciones de 1976-1979. La gran estabilidad de la composición 
de las exportaciones de manufacturas se aprecia también en las 
Tablas 3.6 y 3.7 siguientes, donde fuguran los 10 principales pro
ductos, ordenados según el valor de las exportaciones de 1976 y 
1979 respectivamente. Seis de los 10 productos más importantes 
de 1976 aparecen también en la lista de 1979« Sin embargo, dos de 
los productos adicionales de la lista de 19 7 9 - proteína de pescado 
(un derivado de la harina de pescado que paga un derecho a la expor
tación) y las joyas de oro - desaparecerían si se revisase el sistema 
de incentivos a la exportación. Probablemente, sólo el cemento y el 
tejido de algodón pueden ser considerados adiciones permanentes al 
grupo de productos de exportación importantes. Entre 1976 y 1979 se 
produjeron cambios importantes en el order de calsificación de los 
productos, a causa del crecimiento relativamente bajo de la mayor parte 
de los artículos de la lista de 1976. Sólo dos productos, el hilo 
de algodón y los derivados de zinc, presentan tasas de crecimiento 
superiores a la media.

uctos de joyería de oro y plata, cuyas exporta^ 
ciones aumentaron de forma impresionante en 19 7 9 y 1980 
y que incluyen artículos tales como ceniceros de oro 
macizo, probablemente tengan valores agregados manufac
turados negativos, medidos a precios mundiales, en la 
mayoría de los casos.

un 30^ y un 27"* respectivamente (comparado con el promedio del to-
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•rabia 3»6

Valor y Crecimiento de las Exportaciones de Manufacturas
■ —  _ .  *  ______* ^  _______ 1 ________» ^  1  r \ - r ¿ .Clasificadas por Orden de Importancia en :L976

Certex
i í L 1976-1979proporción ( í ) 1976 JJ°L- 2221

Pescado congelado ( 1 2 - 2 6 ') 14.8 (Í2 .7 ) 31.0 U.3) 109
Tops de Alpaca 1

koj12
11.2 ( 9.6) 25.6 3.5 129

Barcos 1 8.5 ( 7.3) 24.6 ( 3.4) 189
Pescado en lata 127) 7.6 i 6’5Í 47.9 (6.6) 530
Baritina 1- i ) 5.6 ( 4.8) 12.1 (1.7) 116
Sintéticos ) 18 4.1 ( 3.5) 7.4 (l.O ) 80
Fibra acrílica  l 18) 4.1 ( 3.5) 13.6 (1.9) 231
Tejido de algodón \(26-28) 3.3 ( 2.8) 32.5 (4.5) 885
Hilo de cobre 1(22) 2.8 ( 2.4) 13.4 ( 1 . 8) 379
Zin 1(18,15) 1.7 ( 1-5) 13.3 (1.8) 882

Otros
Total Manufac-

53.2 (45.4) 503.3 (69.5) 846

turas H 6.9 (100.0) l i á t l (100.0) 520

Puente: Tabla 30 ¿el Anexo

productos, a causa del crecimiento relativamente bajo de la mayor 
parte de los artículos de la lis ta  de 1976. Sólo dos productos, 
e l hilo de algodón y los derivados de zinc, presenta tasas de cre
cimiento superiores a la media.

Tabla 3.7

Valor y Crecimiento de las Exportaciones de Manufacturas 
Clasificadas por Orden de Importancia en 1979

Certex
Proporción ($ 1976 tt) 1979 JÆl . 1976-1979

Pescado en lata (27) 7.6 ( 6. 5) 47.9 i 6.6¡ 530
Tejido de algodón (28-29) 0.9 ( 0.8) 46.4 ( 6. 4) 5111
Hilo de algodón (27) 3.3 ( 2.8) 32.5 4.5) 885
Cemento (23) 0.2 ( 0.2) 31.1 ( 4.3) 15450
Pescado congelado (12-16) 14.8 Í2.7 31.0 4. 3) 109
Tops de alpaca ( I 6- I 2) 11.2 ( 9.6) 25.6 ( 3.5) 129
Joyas de oro 27) -

•
24.9 ( 3.4) —

Barcos (30) 8.5 ( 7.3 24.6 ( 3.4) 189
Proteina de pescado (-3) - ( -  ) 21.9 ( 3.0) -
Fibra acrílica (18) 4.1 3.5) 13.6 2.0) 232

Otros 66.3 ( 56.0) 425.2 ( 58.6) 541
Total manufac
turas 116.9 (100.0) 724.7 (100.0) $20

Fuente: Tabla 30 del Anexo
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3.30 El elevado incremento áe loa otros productos no especi
ficados en la  clasificación de las Tablas 3.6 y 3«7 indica que 
una serie de productos nuevos pasaron a engrosar la lis ta  de ex
plotaciones durante el período de rápido crecimiento de las expoj>- 
taciones de manufacturas registrado a partir de 1976. En especial, 
algunos productos no basados en recursos han experimentado un alto 
crecimiento y se hallan ahora en la  parte media de la  clasificación 
de productos de exportación manufacturados, como ponen de reíieve 
los valores de las exportaciones de 1979: calzado ( 7,6 m ili, de 
dol.USA), material dental (6,2 m ill.dol USA), material impreso (6,5 
m ili), baterías ( 5,8 m ili), explosivos ( 6,0 m ili), fr igo r íficos  
( 4,5 m ili) y chasis de camiones (4»1 m ili. ) .  Aunque e l crecimiento 
de esta categoría de artículos no ha alterado el porcentaje de los 
productos no basados en recursos en el total de las exportaciones 
de manufacturas, que sigue siendo un 20̂ , sí ha contribuido a la 
diversificación general de las exportaciones de productos manufac
turados registrada a partir de 1976.

3.31 El papel de las exportaciones en la  industria manufactu
rera se ha incrementado sustancialmente como resultado del rápido 
aumento reciente. No obstante, sigue representando un porcentaje 
bajo del total de la producción de manufacturas, 3Í° en 1978 y 8$ en 
1979» aunque e llo  constituye una tendencia favorable en comparación 
con un lfi únicamente, correspondiente a los productos de exportación 
en 1976 (véase Tab1 28 del Anexo). Todavía no hay grupos de indus-

íg itos del CIIU en los que las exportaciones 
un papel importante. En 1978, e l porcentaje más 
ones en la producción lo alcanzaron 1&S industrias 
íenta, con un 14«6$, seguidas de los productos 
s con un 11,6$. La situación es muy distinta 
lesagregación industrial. Probablemente, la casi 
congelado y en lata y la  mayor parte de los 
de alpaca, hilo y te jido de algodón, y productos

trias al nivel de 
desempeñen realme 
alto de las expor 
te x t il y de la  ve. 
mineraler no metá! 
a -ir. r .vel mayor dt 
totalidad de pescadi 
barcos de pesca, top.
de cobre y zinc son exportados. La mitad de la  producción de fibra  
acrílica  también se dertina a la exportación. Así pues, aunque la  
dependencia de las ventas de exportación en el sector manufacturero 
sigue siendo, en conjunto, bastante baja, en más o menos una docena de 
industrias importantes, la mayor parte de la  producción es, en la  ac
tualidad, objeto de exportación. Ello parecería indicar que, durante 
el período de fuerte crecimiento de las exportaciones de 1976-1979» 
se establecieron una serie de industrias para la fabricación, fun
damentalmente, de productos para la  exportación, mientras que el grado 
de desvío de la  producción de los mercados nacionales a los de expor
tación ha sido, probablemente, bastante bajo y afectado principalmente 
a las manufacturas no basadas en recursos, mencionadas en el párrafo 3.30.

3.32 El rápido incremento de la orientación hacia la exportación
y de la dependencia de las exportaciones en las industrias más impor
tantes pueden confirmarse mediante un análisis marginal del papel de 
las exportaciones de manufacturas. Casi un cuarto del crecimiento del 
sector manufacturero formal entre 19 7 5 y 1 9 7 8 puede atribuirse a las



expui-íauiüncs, en comparación con .■senos ¿el 5/ dorante el período 
1968-1975. Ello pone de relieve el espectacular cambio de polí
ticas y la orientación habia la exportación adoptada en 19 7 5/ 1 9 7 6.
En 19791 probablemente la totalidad del crecimiento de la actividad 
manufacturera (un 4/- aprox.) haya que atribuírsela a las exporta
ciones. Al nivel de 2 dígitos, ya durante el período 1975-1978 ex
istieron coeficientes de relación exportac ón-producción marginales 
del 1005Í y superiores en dos subsectores, textiles y vestimenta y 
productos minerales no metálicos, que fueron, asimismo, las únicas 
industrias con una relación media exportación-producción superior 
al lOfí en 1978. Durante 1979* todas las industrias del nivel de 
2 dígitos - con la excepción de los métales básicos y l^s produc
tos minerales no metálicos-debieron todo su crecimiento a las ex
portaciones. El el sector alimentario incluso se redujo la oferta 
del mercado interno en favor de las exportaciones.

3.33 Resumiendo, el auge espectacular de las exportaciones de
manufacturas representa el éxito más visible de la nueva política 
industrial aplicada tras 1 9 7 5* Iresde 19 7 6 se ha acrecentado sustan
cialmente el grado de orientación hacia la exportación de la industria, 
pero el mercado nacional ha seguido siendo, su principal 
objetivo, absorviendo más del 90a: de la producción de manufacturas 
de 1 9 7 9 » No obstante, en diversas ramas industriales, basadas en 
su mayor parte en los recursos, la parte del total de la producción 
correspondiente a las exportaciones es en la actualidad superior el 
50$, si bien su grado de elaboración industrial es generalmente 
bajo y el valor agregado manufacturado nacional podría, en algunos 
casos, ser negativo medido a precios internacionales. En muchos casos, 
dichas industrias no se basan, aparentamente, en ventajas comparativas 
- a pesar de estár basadas en les recursos - sino en la utilización 
de los incentivos a la exportación en metálico y en la posibilidad de 
evitar el derecho que deben abonar las exportaciones tradicionales.
Puede considerarse un rasgo típico el que entre las principales expor
taciones industriales no figuren productos de alta intensidad de mano 
de obra (con excepción de los barcos de pesca) que utilicen la ventaja 
comparativa más importante del país - la abundancia de mano de obra 
cualificada y barata. Las exportaciones de productos de alta intensidad 
de mano de obra o de fabricación compleja, como vestimenta, calzado, 
frigoríficos o chasis de camión, son todavía poco numerosas, pero 
también, en su mayoría, de exportaciones hechas por derrame, en un 
período de depresión de la demanda interna, sin que posean mercados 
extranjeros estables. En conjunto, las exportaciones industriales 
tienen todavía una estructura extremadamente débil y dependen en gran 
medida de incentivos y de las condiciones del mercado nacional. El 
estancamiento del volumen de las exportaciones de manufacturas durante 
I9 8O, con la recuperación de la demanda interna y el ligero aumento 
del tipo de cambio real, podría constituir un indicio de dicha dependenc



-  59 -

Política Industrial y Actividad Exportadora de Manufacturas

3.34 La evolución de las exportaciones de manufacturas durante 
ios años 1970, su estancamiento hasta 1976 y su fuerte incremento 
posterior, indica la existencia de una estrecha relación entre las 
políticas industriales y la  exportación de manufacturas. El despe
gue de las exportaciones industriales a partir de 1976 coincidió con 
la  aplicación de una serie de medidas que acrecentaron la  rentabilidad 
de las ventas de exportación, en relación con las ventas internas, 
aportando estímulos para una mayor elaboración de los productos de 
exportación. La elasticidad de las exportaciones con relación a las 
políticas industriales -p .e. incentivos y desincentivos-se debe al 
papel dominante que ostentan las empresas privadas con fines lucrati
vos en la  exportación de manufacturas. De los 33 artículos de expor
tación no tradicionales más importantes, que representaron dos tei>- 
cer&s partes del total de las exportaciones en 1979» sólo e l cemento 
es originario de una industria predominante estatal. Sin embargo,
al exígirsele a las empresas públicas ;:ia autonomía financiera cada 
vez mayor, incluso las empresas estatales se orientan en la
actualidad más que en e l pasado a la  obtención de beneficios. Por 
consiguiente, los incentivos tienen una importancia crucial para 
prácticamente todas las exportaciones de manufacturas^-'.

3.35 El sistema general de políticas imperante en Perú durante
la primera mitad de los anos 1970 creó ur.a sene de obstáculos para 
el crecimiento de las exportaciones de manufacturas. Las exportacio
nes se vieron afectadas negativamente por tres categorías de p o lít i
cas, que han constituido componentes importantes de la  po lítica  eco
nómica del país: ( i )  la  po lítica  de promoción del crecimiento indus
tr ia l por medio de la  sustitución de importaciones desvió la  produc
ción, apartándola de las exportaciones. La producción de sustitos
de importaciones era mucho más lucrativa que la de artículos expor— 
tables-^. ( i i )  Las políticas de apoyo de las inversiones de

l/ Con anterioridad a 1976 el gobierno participaba directa
mente en la  comercialización de manufacturas para la  ex
portación, sobre todo con objeto de reducir la  dependencia 
de los mercados tradicionales de productos peruanos. El 
caso de la exportación de barcos de pesca a Cuba, como 
parte de un acuerdo firmado por ambos gobiernos, está aún 
sin resolver, dado que una parte de los barcos fueron re
chazados y no se han vendido todavía.

2j  Los efectos de la política  de sustitución de importaciones
pueden sintetizarse en la evolución del tipo de cambio del 
poder adquisitivo de las importaciones y las exportaciones, 
que indica la cantidad de Soles obtenidos al producir un 
artículo de exportación o e l sustituto de importación cor
respondiente. La siguiente tabla indica los tipos de cambio 
DolUSA/Soles, durante e l período 1974-1979* en relación 
con importaciones y exportaciones
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alta intensidad de capital y de las inversiones en plantas indus
tria les de un tamaño in ferior al económico alteraron el patrón de 
ventajas comparativas de la industria peruana y redujeron la  gama 
de potenciales productos para la exportación, ( i i i )  Las ante
riores políticas sociales y de nacionalizaciones y los cambios 
radicales de la  dirección de la política  económica, efectuados en 
un breve período, contribuyeron a crear un ambiente de mayor in
certidumbre para los fabricantes de productos de exportación que 
para los de productos para e l mercado nacional. Por otra parte, 
los exportadores tuvieron que hacer frente a una mayor inseguridad 
a causa del alto grado de albedrío administrativo existente en re
lación con las exportaciones. Los tres aspectos han sido examina
dos con más detalles en otra parte del informe, lo que hace innece
sario repetir dicho análisis en este apartado, aunque su importancia 
para la evolución de las exportaciones de manufacturas puede ser 
mayor que las medidas expecíficas relacionadas con las exportaciones 
que se describen a continuación.

SI Tipo de Cambio

3.36 La medida más importante tomada durante los dltirnos anos
para alentar la exportación fué la devaluaciones monetarias in i
ciada en 197Ó, con la subsiguiente introducción de continuos ajustes 
del tipo de cambio en pequeños pasos (mini-devaluaciones). Hasta 
1974» e l tipo de cambio ajustado al poder adquisitivo (tipo de 
cambio real) disminuyó en un 20  ̂ a partir de su nivel de 1970. La

Importaciones Exportaciones Proporción Tanto Actual

1974 43.5 44.6 1.03 38.7
1975 47.7 46.6 0.98 40.8
1976 65.3 68.0 1.04 57.5
1977 88.6 96.1 1.08 79.0
1978 186.6 I 85.O 1.01 154.0
1979 266,0 271.8 1.02 225.4

Sn 3 a tabla anterior se ha corregido el tipo de cambio real con 
los derechos de importación (importaciones) y los incentivos a 
la exportación en metálico (exportacioens). Como puede observarse 
en la columna del coeficiente de relación, ésta no indica una pre
ferencia por la sustitución de importaciones, dado que los expor
tadores y los fabricantes para el mercado nacional parecen obtener 
aproximadamente los mismos ingresos por sus ventas. Así pues, la 
po litíca  de sustitución de importaciones no se re fle ja , a paren- 
temente, en el nivel de protección arancelaria -  que parece haber 
sido compensado por cantidades prácticamente equivalente de incen
tivos a la exportación en mefálico -  sino en e l ajnplio uso de las 
prohibiciónes de importaciones y de las restricciones administra
tivas, que no puede ser cuantificado.
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devaluación acelerada posterior a 1976 hizo que e l valor del cambio 
real aumentase rápidamente hasta un tercio por arriba de 3u nivel 
de 1970, alcanzando su punto más alto durante el cuarto trimestre 
de 1978, pero descendiendo de nuevo, a continuación, debido a que 
las minidevaluaciones no compensaron enteramente la creciente in fla
ción interna. La aceleración del Indice de devaluación a causa del 
diferencial inflacionario coincidió con el rápido aumento de las ex
portaciones no tradicionales.

Tabla 3.8

Tipos de cambio nominales y reales

Ano Cambio Nominal Cambio í

I97O 100.0 100.0
1974 100.0 85.5
1975 IO5.4 80.6
1976 I 48.3 89-9
IV trimestre de 1977 272.6 117.8
IV trimestre de 1978 484.2 132.6
IV trimestre de 1979 63O.5 117.3
I trimestre de I 98O 667.2 I I 6.5

Puente: Tabla 31 del Anexo

Impuesto de Exportación

3.37 £1 derecho de exportación, que equivale a una revaloriza
ción del tipo de cambio ( para una serie de productos basados en 
los recursos) ha tendido a promover las exportaciones de manufacturas. 
£1 impuesto se aplica únicamente a las exportaciones peruana tradi
cionales de minerales, algodón, harina de pescado, lana, café y 
azúcar, y ha significado un incentivo para la  ulterior elaboración en 
el país de dichos productos para evitar e l pago del impuesto y per
m itir, además, la obtención del subsidio a la exportación Certex.
De esta forma, cuando a partir de 1975» fueron aumentados conside
rablemente los derechos de exportación y el Certex, se produjo un 
incremento sustancial de la elaboración del algodón, la lana de alpaca, 
el cobre y el zinc, en forma de hilo de algodón y tejido de algodón 
crudo, tops de alpaca, alambre y barras de cobre y Zamac (una aleación 
de z in c ), debido a que dichos productos fueron definidos como
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Tabla 3.9

Derechos de Exportación
Porcentaje de exportaciones

Ano Volumen USJ dol.m ill tradicionales

1974 9-7 0.7
1975 47.8 3.9
1976 100.0 8.6
1977 233.3 I 6.3
1978 282.0 20.0
1979V 384.О 15.8

i/ Datos preliminaras

Fuente: Cuentas Nacionales del Peni, 1979

manufacturas,.a pesar de su valor agregado manufacturado extrema
damente bajoi/. La reclsificaci<5n de producto tradicional a no 
tradicional es, en caso de tener éxito, muy provechoso y pueda apor
tar hasta un 57$ de ingreses adicionales ( 17$ de ahorro del impuesto 
de exportación, más hasta un 40$ de Certex, incluyendo un 10$ en 
concepto de Certex de decentralización). Incluso las exportaciones 
no tradicionales que fueron excluidas tanto del subsidio Certex como 
de la obligación de pagar el impuesto de exportación - p.e. piensos 
animales, baritina, granos de cacao, cochinilla -  experimentaron un 
rápido aumento y se situaron entre las 30 exportaciones no tradicio
nales más importantes en 1979» Ello podría indicar que el fuerte 
aumento del impuesto de importación producido tras 1975 -  y la po
sibilidad de evitar su pago -  ejercieron una importante influencia 
sobre el auge de las exportaciones de manufacturas. La generosa de
fin ición de productos no tradicionales y manufacturados, por compa
ración con los productos tradicionales, ha contribuido en gran medida 
a la reciente actividad registrada en la exportación de manufacturas.

Los porcentajes del valor agregado en la  producción de 
manufacturas de la Tabla 22 del Anexo pueden, hasta cierto 
punto, inducir a error, dado que las partes correspondientes 
a beneficios de los mismos son extremadamente altas (inclu
yendo el subsidio Certex). Un cuadro más realista puede ob
tenerse relacionando tínicamente los porcentajes de salarios 
y depreciación del valor agregado con los valores de produc
ción. A continuación figuran ajemplos de dicha relación re
lativos a industrias orientadas hacia la  exportación (valores 
de 1977):

3122 Piensos animales: Valor agregado

3211 Hilo, tejido: id.
3720 Metales básicos no Ferrosos id. 
3¿19 Otros Productos metálicos id.

tota l: 28$; Mano de obra, depreciación
5$

54$ id. 27$
33$ id. 6$
46$ idr 23$

Al nivel de 4 dígitos, los beneficios representan, en la  mayoría de las 
industrias, más de la mitad del valor agregado.
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3.38 Habida cuenta de la alta y variada protección concedida
a la industria de sustitución de importaciones, las exportaciones 
de manufacturas requieren incentivos directos, además de ajustes 
flexibles del tipo de cambio, para que sean provechofes. Sobre 
todo las inducirlas que dependen de insumos protegidos e importa
ciones sujetas a derechos altos requieren una ayuda directa a la 
exportación. 51 sistema Certex ha venido proporcionando este tipo 
de ayuda en metálico a los exportadores desde 1 9 6 8, en cantidades 
en rápido-aumento. Entre 1971 y 1979, las sumas abonadas en 
concepto de Certex aumentaron de 2,3 mill/dol.USA a 150 mill/USA.

Tabla 3.10
CERTEX y Tipo de Cambio

Ano CERTEX 
Total . ¡

u s s  Mili y

it. de Certex
Exportaciones

Certex„, 
Indice^'

Tipo de 
Cambio Real

Tipo de
Cambio efectivo

Nc Tradicionales ( s / . / u s s ) ¿ / ( s / . / u s * ) 4 /

1971 3 .5 4 .9 15 3 7 .8 4 3 .5
1972 6 .0 1 1 . 5 15 3 6 .4 4 1 .9
1973 1 5 .0 1 3 .3 19 3 5 .3 42.0
1974 2 3 .2 1 5 . 3 19 3 3 .1 3 9 .4
1975 1 3 .6 1 4 .3 19 3 1 .2 3 7 . 1
1976 2 5 .0 1 8 .2 24 3 4 .8 4 3 .2
1977 48 .6 2 1 . 7 30 39.0 5 0 .7
1978 7 6 .9 2 0 .1 30 50.0 65.O
1979 1 4 9 .4 20.6 30 4 8 .2 6 2 ,6

y Cantidades CERTEX abonadas según Cuentas Nacionales

Indices medios CERTEX estimados, en relación con los pro
ductos elegibles, incluyendo el CERTEX de decentralización.

y Tipo de cambio anual medjo, precios de 1970»

y Incluye el efecto de la tasa nominal CERTEX estimado, de 
la tercera columna.

Puente: Cuentas Nacionales; Tabla 31 del Anexo; Cálculado de la Misión.

Dicho incremento se debió, en parte, al aumento del doble de la tasa 
media otorgada a los productos que cumplían los requisitos, pero la 
sucesiva ampliación de la gama de productos parece haber sido todavía 
más efectiva para el incremento del volumen de subsidios. En la ac
tualidad, unos 1 ,8 0 0 artículos de los 5 ,0 0 0 del sistema arancelario 
peruano satisfacen los requisitos necesarios para la obtención de
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Certex. Éstos comprenden un 10f del volumen de las exoortaciones 
no tradicionales y aproximadamente todas las exportaciones de 
manufacturas!/ (excluidos de los incentivos Certex se hallan bá
sicamente una serie de productos agrícolas no elaborados clasifica
dos como tradicionales).

3.39 Aparte de las tasas Certex específicas para los diferentes
productos y la cantidad de Certex abonados durante los últimos anos, 
no existe ningún otro tipo de información detallada. 2n conjunto, 
la estructura actual de las tasas Certex presenta una concentración 
alrededor del 25^ para al Certex básico, y una media del 5 a para 
el Certex de descentralización. S ilo s ign ificaría  que casi la mitad 
de las exportaciones aptas obtuvo un Certex de descentralización 
(que tiene una tasa nominal del 10$. Para 1979 e llo  equivaldría a 
una cantidad estimada en 125 mili.dol.USA para e l Certex básico y 
25 mili.dol.USA para el descentralización. Hasta principios de 1979» 
cuando fuá aprobado el reglamento de la  ley de fomento de la expor
taciones^/, permanecieron sin definirse los criterios necesarios para 
determinar los productos aptos y e l nivel de las tasas individuales 
Certex. En esa época, prácticamente todos los productos de expor
tación no tradicionales tenían asignada una tasa Certex. De ta l 
forma, el establecimiento posterior de criterios parece haber sido 
una manera de conferir expresión legal a las prácticas administra
tivas ya existentes. Por lo tanto, la instauración "a posteriori" 
de una báse lógica para el cálculo del Certex puede ser todavía, 
ú til para evaluar la  adecuación y eficacia del sistema Certex*/.

y  El azúcar, los metales y la harina de pescado son productos
manufacturados, pero están clasificados como exportaciones 
tradicionales, y por lo tanto, reciben Certex.

2/ El Decreto Supremo No.001-79 ICIl/CO-CE regula el Decreto
Ley N0.22342 de 1978.

El Decreto Supremo No.001/79 establece que un producto dado 
obtendrá Certex para afianzar su competitividad en los mer
cados extrajeros (Artículo 3«b). El nivel de Certex se 
determinará de forma cualitativa en base a tres criterios 
y a sus respectivos coeficientes de ponderación (Artículo 
10) :
( i )  Valor Agregado ( 40$
( i i )  Ingresos netos de divisas (30$
( i i i )  Relación entre los ingresos netos de divisas y los 

costos fisca les de Certex (30$
La suma mínima de coeficientes de ponderación dibera ser 
superior al 50# para poder aspirar al Certex.
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3.40 En general, el análisis detallado de las tasas de Certex 
aplicadas a los diferentes productos de exportación no pone de raan- 
nifiesto una relación firme entre los niveles de las tasas y los 
criterios establecidos. En primer lugar, un gran número de expor
taciones no tradicionales difieren muy poco de sus materias primas 
base (metales no ferrosos, harina de pescado, lana, algodón, cacao) 
y, en su mayor parte, se enfrentan a los mismos problemas en los 
mercados internacionales. Por consiguiente, dichos productos no 
requieren subsidios a la exportación para asegurar su compatitividad 
(especialmente, dado que las materias primas, al parecer, son compe
titivas incluso con la imposición de un derecho a la exportación).
En segundo lugar, los niveles Certex resultantes son difíciles de re
lacionar con los tres criterios relativos al valor agregado, los 
ingresos netos de divisas y los costos fiscales. Por ejemplo, el 
hilo, los tejidos y la vestimenta de algodón reciben tasas Certex 
semejantes de 27$, 28$ y 29“* respectivamente, que difícilmente 
pueden estar basadas en la ponderación de los tres criterios. 51 
cemento recibe un Certex de sólo el 23a*, igual al de la manteca de 
cacao, a pesar de que su valor agregado manufacturado y sus ingresos 
netos de divisas (considerando que los granos de cacao pueden ex
portarse sin elaborar) deberían ser considerablemente mayores. Un 
caso extremo de incoherencia respecto a ios criterios establecidos 
lo constituyen las tasas Certex del 27f y 28^ para los productos 
de joyería. 3i el componente de valor agregado y, por lo tanto, los 
ingresos netos de divisas de los productos de joyería sencillas 
(brazaletes, collares) es siempre un pequero porcentaje de su valor 
total, las fuertes alzas de los precios del oro y la plata de 1979 
y I98O han reducido todavía dichas porcentajes a valores extremada
mente bajos del costo del valor del metal. 5110 ha conducido a un 
aumento de la tasa de incentivo efectiva (es decir, el subsidio Cer
tex relacionado con el valor agregado) hasta valores extremadamente 
altos de varios cientos por cien, debido a que el Certex se se aplica 
al valor FOB de las exportaciones. Por último, la política de apli
cación de los incentivos a la exportación ha estado, hasta cierto 
punto, en contradicción con otras medidas reglamentarias de la di
rección de la producción industrial. Concretamente, los principales 
insumos de producción para la industria de la construcción (cemento, 
productos de acero) son objeto de un control de precios (es decir, 
son "gravados" en el sentido qu los precios fijados se hallan por 
debajo de los precios de equilibrio del mercado), pero, al mismo tiempo, 
reciben altos subsidios Certex a la exportación.

3.41 La descripción precendente pone de manifiesto que las tasas
Certex han sido determinadas de forma bastante arbitraria, en lugar 
de aplicar los criterios estipulados. Como consecuencia, la gran 
mayoría de productos aptos reciben un Certex básico que varía poco 
del nivel medio del 25$, que, a su vez, está nuy cerca del nivel 
máximo del Ello ha contribuido a fomentar exportaciones de bajo
valor agregado, dado que la tasa de incentivo efectiva es alta para 
los productos de escaso valor agregado. Dicho efecto se ha visto re
forzado por el Certex adicional del 10$ concedido a las industrias
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decentralizadas. Las industrias de elaboración de materias primas 
se hallan frecuentemente situadas fuera de Lima y, por lo tanto, 
pueden beneficiarse del Certex más alto, con un valor agregado re
lativamente bajo. Como resultado, las cinco exportaciones de manu
facturas más importantes de 19 7 9 (pescado en lata, tejido de algodón, 
hilo de algodón, pescado congelado y cemento) obtuvieron probablemente 
más de un tercio de los 150 mili, de dol.UbA abonados en concepto de 
subsidios a la exportación, con menos de la cuarta parte del volumen 
de manufacturas exportadas. El desequilibrio entre el volumen de las 
exportaciones y el total de Certex plantea ciertas dudas acerca 
de la eficacia del costos 1 Certex de descentralización.

3.42 La aparente ineficacia del Certex de descentralización
plantea la cuestión de la conveniencia general del sistema de incen
tivos en metálico a la exportación!/. A petición del gobierno, la 
asociación de exportadores, ADEX, preparó un estudio^/, a mediados 
de 1978, que constituye la base del sistema Certex aplicado en la 
actualidad. Dicho estudio llega a la conclusión que el sistema 
Certex es altamente efectivo. Sin embargo, el análisis realizado 
por ADEX no es convincente. ADEX pretende demostrar en el estudio 
que (i) el Certex no representa una carga fiscal sino que, en lugar 
de ello, pemite obtener beneficios fiscales netos, y que (ii) el 
Certex ha sido un instrumento económico efectivo para el fomento de 
las exportaciones no tradicionales. Para determinar el costo fiscal 
neto del Certex, ADEX se basa en la hipótesis que las exportaciones 
que se benefician del Certex dan lugar a una cantidad igual de impor
taciones, sujetas al pago de un derecho del 34f como término medio. 
Por otra parte, los pagos Certex forman parte de los ingreses tribu- 
tables de las empresas exportadoras, con una tasa de imposición media 
del 35f. Por último, ei empleo generado por las exportaciones trae 
consigo pagos adicionales a la seguridad social. Como consecuencia 
ADEX estimó que, en 1979. los gastos totales Certex por valor de 4,000 
mili, de Soles generaron ingresos fiscales equivalentes a 6,700 mil
lones de Soles (5,900 en concepto de derechos de importación, 1,400 
correspondientes a impuestos sobre los ingresos y 400 mili, en pagos

y  Un análisis riguroso de la relación entre los incentivos a
la exportación y la eficiencia económica no ha sido posible 
a carca de la falta de estadísticas, especialmente en rela
ción a los costos en recursos nacionales de la producción 
de artículos exportables. En principio, un sistema de in
centivos a la exportación es eficiente si equilibra los 
costos marginales en recursos nacionales para todos los 
productos (excluyendo los que constituyen un monopolio peru
ano) .

2] ADEX: Estudio de Evaluación del Certificado de Reintegro
Tributario-Certex Lima, Mayo de 197B.
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a la  seguridad socia l). Sin embargo, la atribución de tales ingresos 
fiscales a los costos Certex es completamente ilógica. En primer 
lugar, sólo las importaciónes que sirven de insumos de producción di
rectos para la producción de artículos de exportación pueden conside
rarse importaciones inducidas. La mayor parte de las exportaciones 
no tradicionales se basan en materias primas y no requieren una alta 
intensidad de insu-os importados, ta l como puede apreciarse en la 
Tabla 21 del Anexo. Además, dichas importaciones entran e l país 
pagando derechos que están por debajo de la  tasa arancelaria efectiva 
media del 10̂ - (en 1977) ,  o incluso están exentas del pago de derechos 
de importación. El total de aranceles recaudados por las importa«:iones 
relacionadas con exportaciones subvencionadas con Certex fué, probable
mente, in ferior a 200 m ili, de Soles (en lugar de los 4,900 estimados 
por ADEX). De igual forma, las amplias desgravaciones fisca les conce
didas a las industrias, especialmente a las de exportación y a las 
descentralizadas, dieron como resultado unos ingresos f in a le s ,  resul
tantes de los pagos Certex, muy inferiores a los estimados por ADEX.
En conjunto, probablemente no más de un cuarto de las sumas abonadas 
en concepto de Certex se reincorpore al presupuesto, en forma de im
puestos y derechos directamente atribuíbles. Por lo tanto, e l costo 
fisca l neto del Certex en 1979 sería superior a los 110 millones de 
dol.USA, lo que representa más del 5% de I a recaudación tributaria 
total-l/.

3.43 El análisis de ADEX de los altos beneficios económicos gene
rados por el sistema de incentivos Certex tampoco es convincente.
ADEX concluye que, entre 1970 y 1977, las exportaciones que se han be
neficiado del Certex registraron un crecimiento mucho mayor que las 
exportaciones que no recibieron incentivos. Sin embargo, ello es 
únicamente aplicable al período 19 70- 1 9 7 4 , en que el porcentaje de las 
exportaciones con Certex del total de las exportaciones no tradicionales 
aumentó rápidamente, del 18̂ Í al 71%» Desde 1974, dicho porcentaje se 
ha mantenido al nivel del 70%, a pesar del espectacular aumento de los 
incentivos Certex registrado tras 1974, debido a que las exportaciones 
no subvencionadas crecieron con la misma rapidez que las que recibían 
Certex. Por lo tanto, los diferentes indices de crecimiento no repre
sentan "una prueba muy clara del efecto de promoción''^/ del Certex.
ADEX llega, asimismo, a la conclusión que los incentivos Certex son 
efectivos para el fomento de exportaciones con un valor agregado nacional 
particularmente alto. Más del 95% de los productos de exportación no

1/

2/

Sin considerar la pérdida de ingresos dor derechos de exportación 
debida a la  exportación de materias primas en forma elaborada.

ADEX: op.cit.p.27
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tradicionales (7 6 7 productos en 1 9 7 7) tenían un valor agregado 
nacional superior al 50/; 685( de dichos productos presentaban un

tajes de valor agregado nacional se deben sobre todo a la utiliza^ 
ci<5n extensiva de materias primas nacionales como msumos de pro
ducción para los productos de exportación no tradicionales!/.
Esto confirma la observación de que los productos basados en las ma
terias primas nacionales con un mínimo de valor agregado manufac
turado son los que se benefician más del sistema Certex. El incen
tivo a la exportación más beneficioso (la relación de Certex y 
valor agregado manufacturado) lo reciben los productos que han 
cruzado con éxito la barrera que separa la lista de los productos 
tradicionales de la de los no tradicionales ( y que, por lo tanto, 
se ahorran además el pago del impuesto a la exportación). Una 
vez franqueada dicha barrera, cualquier elaboración ulterior conduce 
a un rápido descenso de la eficacia del incentivo a la exportación y 
a una disminución correspondiente del estímulo al aumento del grado 
de elaboración. Como consecuencia, la estructura actual del Certex 
aporta pocos incentivos para el establecimiento de eslabonamientos 
descendentes de la producción, la creación de empleo en el sector 
manufacturero, o el fomento de las inversiones en la capacidad de 
producción. La industria textil constituye un excelente ejemplo 
de dichos efectos del sistema Certex. La transformación del hilo 
y tejido de algodón para la exportación (que implica un valor agre
gado bajo) ha sido apoyado con éxito por el Certex, pero la integra
ción progresiva a la convención de vestimenta para la exportación no 
ha dado resultado alguno. Resumiento, la conclusión de ADEX de que 
el sistema Certex promueve eficazmente el valor agregado nacional de 
las exportaciones no es confirmada por las pruebas estadísticas.

3.44 Si el nivel y la estructura del sistema de incentivos a
la exportación Certex parecen poco satisfactorios por razones de 
índole fiscal y económica, son los procedimentos administrativos 
’ ’ " ' ’ 1 que recientemente han planteado una serie de cuestiones

desde la ampliación de la lista de productos elegibles en 1972,

ADEX afirma que más de un 80/ de los productos de exportación 
no tradicionales obtienen más del 5^/ de sus insumos de pro
ducción del mercado nacional (op.cií.p.34)

En general, los trámites son extremadamente sencillos: el 
exportador del producto que réune los requisitos presenta 
los documentos del envió de exportación al Ministerio de 
Comercio, que expide e' Certex en un plazo de 2 a 4 semanas.
SI Certex puede canjearse inmediatamente por dinero en efec
tivo en los bancos comerciales con un descuento del 2/ del 
valor nominal. Con una tasa de inflación (y ur. tipo de interés) 
actual de aprox.50/, la "perdida" total del exportador es de 
un 5/ del valor nominal, o un poco más de un punto del Certex 
medio del 25/..

valor agregado nacional por encima del 80/. Estos altos porcen-

Un importante problema administrativo, que ha existido
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proviene de la dificulatad de distinguir entre el producto básico 
de exportación tradicional (sujeto al pago de derechos de expor
tación) y el producto no tradicional afín que reciba incentivos.
Como ya se mencionó anteriormente, casi un 8of- de las manufacturas 
exportadas forman parte del grupo de productos que justo ha fran
queado la barrera de entrada a la categoría de no tradicionales, 
lo que indica que el comité responsable de la distribución por ca
tegorías fué bastante generoso. El reciente auge de los productos 
de joyería de oro y plata - que incluyen ceniceros de oro macizo y 
otros productos difícilmente distinguibles de los lingotes de oro - 
hasta convertirse en los principales productos de exportación 
durante el período de Enero a Mayo de I98O - (Tabla 30 del Anexo) - 
ha puesto sobre el tapete la necesidad de diferenciar entre la materia 
prima y su producto. La mayor parte de los subsidios por valor de 
más de 10 millones de dol.USA abonados durante la totalidad de 1979 
y el período de Enero y Mayo de I98O a los exportadores de productos 
de oro y plata hand sido gastos gubernamentales despilfarrados- .
Otro importante problema administrativo lo representa la f is c a li
zación de las actividades i l íc ita s  relacionadas con el Certex.
Las grandes sumas de dinero implicadas suponen una dura carga para 
la honestidad y eficiencia de los funcionarios del gobierno que ad
ministran y controlan y representan también una poderosa tentación 
a violar las reglas para los fabricantes de productos. Un indicio 
de la magnitue de este problema lo constituy- la reciente imposición

Muchas de dichas exportaciones son, al parecer, fraudes 
preparados con el único objeto de obtener el Certex y 
evitar el pado del impuesto a la exportación; muy pro
bablemente se transforman de nuevo en lingotes en los 
países importadores. No obstante, incluso en los casos 
en que los exportadores actúan de buena fé, el sistma 
Certex puede conducir a resultados absurdos: una pieza 
de joyería de oro sencilla probablemente no contenga más 
de un 5$ de valor agregado (a un precio de más de 600 
dol.USA por onza de oro). Una pieza que contuviese una 
onza de oro se vendería por 631,5 dol.USA y recibiría un 
Certex de 170»5 dol.USA. Contrariamente, una onza de oro 
exportada en forma de lingote obtendría un precio de ex
portación neto de 498 dol.USA, tras deducir el 1?^ de 
impuesto a la exportación de productos tradicionales.
Por lo tanto, la diferencia de precio, incluyendo el 
valor agregado, es de 3O4 dol.USA por onza, lo que repre
senta un subsidio efectivo a la exportación del 865^
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de una multa de 100 millones de Soles (unos 400,000 dol.USA) a ex
portadores que habían falsificado documentos de exportación!/, v 
la suspensión indifinida de la emisión de Certex para todas las 
exportaciones no tradicionales hechas a través de la ciudad de Puno, 
donde, al parece’'- se efectuaron exportaciones ficticias en gran 
escala a Bolivia=/.

3.45 En conclusión, la edecuación y efectividad del nivel, es
tructura y administración actuales del sistema de incentivos a la 
exportación Certex son dudosas en extremo y sería necesaria una 
revisión completa de todo el sistema. Por otra parte, los incenti
vos a la exportación, los derechos de exportación, la protección
de las importaciones y variaciones del tipo de cambio son temas es
trictamente interrelacionados y deberían ser considerados por el 
gobierno como un conjunto de parámetros a utilizar conjuntamente.

Importaciones Temporales

3 .4 6 SI sistema de importaciones libres de derechos de insumos 
de producción para los artículos de exportación fué introducido rela
tivamente tarde, a finales de 1978. El sistema, que intenta fomentar 
las exportaciones de manufacturas proporcionando un acceso sin res
tricciones a las importaciones a precios de los mundiales, se ha 
venido aplicando durante bastante tiempo en otros países latinoameri
canos (Colombia, México, República Dominicana), pero ha tenido poco 
éxito en Perú. Segtín el Ministerio de Comercio, tínicamente exporta
ciones por valor de 10 mili. dol.USA se beneficiaron de dicho sistema 
en 1979* En vista de ello, en Octubre de 198O, el gobierno decidió 
abolir el sistema de importaciones temporales.

Financiación de las Exportaciones

3.47 De l°s servicios de crédito a la exportación operados por 
instituciones gubernamentales - el FENT del Banco Industrial y el 
PONEX del Banco Central - sólo el FENT ha existido el tiempo sufi
ciente para poder juszgar sus efectos sobre la exportación. La 
siguiente Tabla 3»H muestra que el papel del FENT en la finarciación 
de las exportaciones no tradicionales disminuyó fuertemente tras 1 9 7 5 * 
En valor constante, los desembolsos de créditos apenas aumentaron 
entre 1975 y 1979. Este hecho parece haberse debido en gran parte a 
que la finaciación del FENT fué canalizada, en su mayor parte, a dos 
industrias - barcos de pesca y textiles - que recibieron más de la 
mitad de I03 créditos facilitados por el FENT. Al disminuir, tras 
1 9 7 5 , la parte de financiación destinada a los barcos de pesca, se 
diversificaron algo las actividades del FENT, s,. bien la industria 
textil siguió recibiendo el grueso de los desembolsos (un 42,5^ en 
1979).

y
y

En -rul.io de I98O. 

En Agosto de I98O
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Tabla 3.11

Desembolsos del FEST

1973 1974 m i 1976 1977 1278 1979

Total de Desembolsos 1.4 2.5 3 . 1 4 .6 6 . 4 12.0 2 4.I

Porcentaje de
desembolsos sobre 
valor export no-tradic

32* 43* 81* 59* 42* 20* 1 5*

Porcentaje de
desembolsos para 32* 27* 53* 8* 3* 2* 2*
barcos de peso

Fuente: Tabla 25 del Anexo; Banco Industrial: Acción Crediticia del 
F2NT, Periodo 1973-1978, Lima, Marzo de 1979.

Por consiguiente, el efecto general del FENf en las exportaciones 
de manufacturas ha sido escaso, pero el alto grado de subsidización 
alcanzado ha significado un incremento adicional, recibido con 
sumo agrado, de los beneficios de las dos industrias que han cons
tituido los principales beneficiarios del -3NT (y  que ya recibían 
los incentivos Certex más a ltos ). Por otra parte, sólo la industria 
de barcos de pesca, que requiere grandes sumas para la financiación 
de las exportaciones a relativamente largo plazo, antes y después 
de los envíos, parece verse limitada en su esfuerzo de exportación 
por lo inadecuado del FENT. 31 fondo FONEX, que fuá creado a prin
cipios de 1980 en el Banco Central, podría haber proporcionado la  
ayuda financiera necesaria para las exportaciones de barcos de pesca.
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IV. ASPECTOS PRINICPALES DE UNA HUEVA POLITICA INDUSTRIAL

Introduce i<ín

4.01 El gobierno que asumió el poder el 28 de Julio de 1980 
tiene la oportunidad de considerar la futura estrategia industrial 
en un ambiente relativamente favorable. En primer lugar, se ha 
hecho evidente que la  política  anterior, de fuerte subsidio y apoyo 
del sector industrial formal a expensas de otros sectores de la  eco
nomía, no ha dado resultados adecuados, especialmente en lo que res
pecta a la creación de empleos. Una estrategia distinta encontrará, 
por consiguiente, menos resistencia entre los empresarios y obreros 
industriales que la  que sería de esperar en otras circunstancias. 
Segundo, en la actualidad puede iniciarse una nueva estrategia in
dustrial en un ambiente libre de la acuciante fa lta  de divisas que 
coartó la flex ib ilidad  de la  política  económica del país durante la 
mayor parte de los anos 60 y 70. Los ingresos de divisas provenientes 
de las exportaciones de productos tradicionales y petróleo se man
tendrán altos, según parece, durante los próximos anos, y puede es
perarse que basten para hacer frente a las necesidades de divisas a 
medio plazo del país. Por lo tantw, no es necesario fomentar las 
exhortaciones no tradicionales a todo costo para obtener ingresos
de divisas, y puede realizarse una reducción equilibrada tanto de 
la protección de las importaciones como de los incentivos a la ex
portación, en tanto que instrumentos clave de política industrial 
para promover un desarrollo industrial e fic ien te. Tercero, el go
bierno puede aprovechar una serie de medidas ya iniciadas a partir 
de 1976, que, en general, se han tomado en la dirección apropiada. 
Durante el período transcurrido de 1976 a mediados de 1980, dichas 
medidas - entre las más importantes figuran los cambios relativos a 
la comunidad industrial, el in icio de la  liberalización de importa
ciones, la introducción de un tipo de cambio flex ib le  y la  reducción 
de los sueldos reales del sector formal -  han topado con una consi
derable oposición por parte de empresarios y sindicatos, pero actual
mente, son mayoritariamente aceptadas por los grupos acetados.

4.02 Las medidas económicas adoptadas entre 1976 y I 98O deben 
ser reforzadas y complementadas sustancialmente por medio de nuevas 
medidas específicas, que serín discutidas más adelante en este ca
p ítu lo . Lo más importante, en relación con estas nuevas medidas, 
es que encajen en una estrategia general bien concebida y que no se 
adopte ninguna medida sin considerar su relación con las demás. Una 
base apropiada para una estrategia de desarrollo a largo plazo de la 
industria peruana consistiría en explotar las ventajas comparativas 
del país. Dicho principio sería aplicable a la industria así como al 
conjunto de la  economía. El análisis realizado en los capítulos ante
riores del presente informe indica que, en el pasado, Peni no se ha 
guiado por dicho principio, y que, en lugar de e llo , se ha apoyado 
fuertemente a la industria a costo de otros sectores y, en el sector 
industrial, se han fomentado las formas de producción de alta intensidad 
de capital. Ambos aspectos de la estrategia seguida en e l pasado
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están en discrepancia con la  riqueza de recursos del país, consti
tuida fundamentalmente por mano de obra cualificada abundante y 
recursos naturales, incluyendo los productos minerales, agrícolas 
y pesqueros.
Por lo tanto, una po lítica  encaminada a explotar las ventajas compa
rativas puede conducir, a largo plazo, a un fortalecimiento relativo 
de otros sectores, especialmente de la  minería y la  agricultura, 
respecto a la industria. &1 e l ámbito industrial, la estrategia de
bería apoyar a los subsectores que u tilizan  technologías de alta 
intensidad de mano de obra, con una disminución relativa de los 
subsectores de a lta intensided de capital. Por óltimo, una estra
tegia basada en las ventajas comparativas contribui ía  a desarrollar 
el potencial de crecimien* de las industrias informales y pequeñas, 
que, en el pasado, se han visto afectadas por la  discriminación y 
fa lta  de apoyo gubernanetal. Si bien, en un ambiente económico 
semejante, la industria perdería su papel de sector "primordial" del 
desarrollo (y  se situaría al mismo nivel que otros sectores), se 
vería reforzada en su función clave de generación de puestos de 
empleo y de mayores porcentajes de ingresos de divisas.

Tipo de Cambio ,y Po lítica  Comercial

4.03 La clave de la reestructuración de la economía y del 
sector industrial es la  po lítica  de comercio exterior. Las dis
torsiones principales y la decepcionante actividad de la  industra 
son, en gran parte, consecuencia de políticas inapropiadas de pro
tección a largo plazo y en materia de incentivos. Una revisión de 
dichas políticas tendría una importancia decisiva para corregir las 
distorsiones y mejorar e l rendimiento de la  industria. El paso más 
importante en pro de una reforma de la  po lítica  comercial es e l logro 
de una mayor uniformidad arancelaria. Dicha po lítica  fué iniciada
en 1979, pero los aranceles siguen siendo muy variados. Incentivos 
da la exportación uniformes y un tipo de cambio flex ib le  son otros 
requisitos de la  nueva po lítica  comercial, cuya introducción ya se ha 
iniciado. Será necesario coordinarlos debidamente con e l nivel de 
protección arancelaria y, en el caso de los incentivos a la  exportación, 
deberán tomarse en cuenta las características específicas de los pro
ductos de emortación peruanos. Por consiguiente, el establecimiento 
de un nivel arancelario más uniforme es e l aspecto más importante de. 
la nueva po lítica  comercial, en la  situación actual del Peni. Un 
primer paso importante en la aplicación de dicha po lítitca  fué la 
reducción del arancel máximo al 60ff, en Octubre de 1980.

4.04 El efecto de disponer oe aranceles y subsidios uniformes 
sería que los precios relativos de las manufacturas peruanas tenderían 
a ser los mismos que los internacionales. Ello apoyaría la  fabri
cación de productos en los que Peni posee una ventaja comparativa, y 
desalentaría la producción desventajosa. Los niveles de los aranceles 
e incentivos uniformes tienen que determinarse conjuntamente con el
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tipo de cambio. En principio, todo conjunto de aranceles y estímulos 
uniformes combinado con un tipo de cambio en equilibrio tiene el 
mismo efecto económico que un grupo distinto de aranceles e incenti
vos uniformes combinados con un tipo de cambio en equilibrio diferente 
Un nivel alto en la  estructura de aranceles y subsidios tiene tres 
desventajas fundamentales, en comparación con un nivel bajo: los aran
celes y subsidios a la exportación elevados consituyen un incentivo 
para posibles fraudes y sobornos y para la exportación de productos 
fa lsificados, y crean una continua presión sobre el gobierno para la 
concesión de exenciones. En consonancia, los costos administrativos 
para la  fiscalización y la prevención de actos fraudalentos son ma
yores con un nivel de aranceles alto que a un nivel bajo. Tal como 
se ha descrito en capítulos anteriores del presente informe, la pro
tección arancelaria alta (combinada con numerosas exenciones y res
tricciones administrativas) y los altos incentivos Certex^hicieron 
de e llo  un problema serio para Peni durante los últimos anos. En 
segundo lugar, un nivel de incentivos alto es desventajoso en vista  
de las reglas actuales del comercio mundial, en base a las cuales 
la  subvención fisca l de las exportaciones autoriza a la  imposición de 
derechos de compensación en e l país importador. Por último, una es
tructura arancelaria uniforme requeriría que los derechos de impor
tación de los bienes de capital y otros insumos de producción aumen
tasen de su nivel actual extremadamente bajo. La oposición de la 
industria a aranceles más altos aumentaría con la magnitud de dicho 
incremento. Por consiguiente, Perú debería tratar de establer una 
estructura de aranceles de importación e incentivos a la exportación 
baja, probablemente no superior al 20-30r/?¿A Normalmente, una re
ducción del nivel de aranceles e incentives haría necesaria una 
ievaluación compensatoria del tipo de cambio de equilibrio. Sin 
embargo, como el arancel medio ponderado está, en la actualidad, muy 
por debajo del nivel uniforme sugerido del 20- 30$ (debido a la  larga 
lis ta  de exenciones y a los bajos aranceles de las importaciones de 
bienes de capital e intermedios y de las importacioens gubernamentales 
que serla necesario elevar, en todos los casos, hasta e l nuevo nivel 
uniforme), en realidad, serla necesaria una devaluación del tipo de 
cambio de equilibrio. Por lo tanto, durante e l período de ajuste de 
la  estructura de aranceles e incentivos, la devaluación deberla ser 
algo mayor de lo que parecería ju stificar el diferencial inflacionario

1/ Otro argumento importante a favor del establecimiento de
aranceles y subsidios bajos es la  magnitud de las distor
siones creadas entre e l comercio de productos básicos sub
vencionados y gravados, por un lado, y e l flu jo  "lib re " 
de servicios y capital, por otro.
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Aranceles y restricciones a la  importación

1+.05 Si es cierto que e l ajuste de la amplia variedad de aran
celes a un nivel común de, p.e. 20-30Í requerirá tiempo y un detal
lado análisis u lterior, las prohibiciones y restricciones del sistema 
de "opinión previa" todavía en vigor a mediados de 1980 fueron defin i
tivamente abolidas a partir de Octubre 1980. En los casos en que, en 
lugar de un arancel, se habían impuesto restricciones, éstas deberán 
ser sustituidas por un arancel de importación razonable (cuyo nivel 
podrá ser, provisionalmente, superior a l medio f in a l). Rápidamente, 
dicha medida asegurará una sana competencia, limitando los aumentos 
de precios, reduciendo los niveles de beneficios y aumentando los 
ingresos gubernamentales provenientes de los derechos de importación.
El ajuste de los aranceles en una estructura uniforme únicamente 
podrá lograrse a l cabo de un plazo de tiempo mayor, ya que, en caso 
contrario, los precios y niveles de rentabilidad relativos, establecidos 
tras muchos añoo de un ambiente de políticas distinto, cambiarían 
demasiado drásticamente. Algunas industrias y combinaciones de factores 
de capital y mano de obra que en la  actualidad son rentables y adecuadas, 
pueden no serlo en base al nuevo sistema arancelario. Además, e l nivel 
general de beneficios de la  industria manufacturera formal tenderá a 
disminuir en un ambiente menos protegido. Las pérdidas de transición 
resultantes (y, en cierta medida, la resistencia a las medidas de 
"desprotección") pueden reducirse a un mínimo, introduciendo e l ajuste 
arancelario en pequeños pasos a lo  largo de un período de, por ejemplo, 
cinco años y anunciando e l objetivo fina l y los diversos pasos inter
medios con la  debida antelación. De esta forma podrá evitarse que se 
realicen inversiones que podrían ser inproductivas en base al nuevo 
sistema de protección y, en general, se contribuirá a reducir la  incer
tidumbre de la  industria en un ambiente de políticas en fase de cambio.
La reducción del grado de incertidumbre general aportará un contrapeso 
necesario a l descenso de la  rentabilidad de la  actividad industrial.

U.06 La variación del tipo de cambio tiene que operarse de forma
similar a la  reducción de la  protección. Es importante continuar y 
reforzar la  po lítica  de mini-dev&luaciones anunciadas de antemano, 
para que exportadores e importadores se hallen informados con la  nece
saria antelación acerca de la  estructura de precios relativos de los 
bienes comerciados, lo  que permitirá la  debida preparación y puesta 
en práctica de los planes de producción e inversión a medio y largo 
plazo. Para e llo  no basta con anunciar previamente las tasas mensuales 
de devaluación durante un período dado - ta l es la  práctica actual - 
puesto que la proyección del diferencial inflacionario puede no ser 
correcta. En lugar de e llo , e l gobierno debería anunciar, en tanto 
que objetivo de su po lítica , los niveles apropiados de tipo de cambio 
real que habría que mantener durante e l período de 12 meses siguiente; 
la 8 mini-devaluaciones, realizadas en base a información más reciente 
sobre el diferencial inflacionario (y tomando en cuenta e l cambio del 
nivel de protección), adaptarían e l tipo de cambio nominal a los nive- 
less-objetivo.
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U.OT Dos problemas especiales de adaptéción a niveles de
protección más bajos y uniformes son los de las industrias 
ineficientes y los de las industrias de las que puede esperarse 
sean eficientes únicamente tras un período de adaptación (indus
trias incipientes). El análisis de la  estructura industrial del 
capítulo I I  indica que pueden ex is tir  porcentajes considerables 
de industrias que no serán competitivas en caso de reducirse la  
protección, ni siquiera si se les concede un período de ajuste 
adecuado. Partes de la industria automotriz y de la  industria 
de fibras químicas forman parte del grupo de industrias que pre
sentan una ineficiencia estructural. Una forma apropriada de 
ocuparse de dichas industrias -  una vez que han sido identificadas - 
sería concederles una protección temporal, necesaria para poder 
equilibrar ingreses y gastos, denegándoles la  autorización a rea
liza r  nuevas inversiones. Dichas industrias podrían cerrarse, 
una vez amortizado su equipo, con una pequeña pérdida para la  
economía. También las industrias incipientes requerirían una 
exención temporal del sistema arancelario uniforme. Sin embargo, 
hay que tener sumo cuidado al identificar como tales únicamente a 
las industrias que tienen posibilidades de madurar en un plazo 
dado, que debería ser fijado previamente, conjuntamente con e l 
nivel de protección suplementaria otorgado. Existe e l peligro de 
otorgar exenciones de industrias incipientes a aquellas que no lo 
son, como ya se ha protección especial para atraer las inversiones 
extranjeras es una medida inapropiada. Si las empresas extranjeras, 
que generalmente no son incipientes, no estiman provechoso invertir 
en Perú sin subsidización, es muy poco probable que la  inversión 
sea provechosa para el país, ni siquiera a largo plazo. Los ver
daderamente incipientes son los industriales peruanos que han.de 
superar una fa lta  in ic ia l de experiencia de producción y comerciali
zación.

Incentivos a la  Exportación

U.08 La uniformidad de los incentivos a la  exportación requiere
excepciones importantes para adaptarla convenientemente a la situa
ción peruana. Primero, la mayor parte de las exportaciones tradicionales 
peruanas tienen un cierto grado de monopolio, del que podría benefi
ciarse el país imponiendo derechos a la  exportación. La imposición 
de derechos a la  exportación permitiría capturar asimismo parte de 
las utilidades imprevistas, que en otro caso, irían a parar ínte
gramente a los exportadores. Por consiguiente, la  exclusión de las 
exportaciones tradicionales del sistema de incentivos - e incluso la  
imposición de las mismas - es una medida perfectamente lógica i/ .

Este argumento apoya cieto grado de gravamen de las expor
taciones, pero no necesariamente el a lto n ivel acutal del 
1TÍ, que puede representan: una sobrevaloración excesiva 
del carácter monopolistic© de algunos productos peruauios. 
Si se desea atraer inversiones extranjeras, especialmente 
para el sector minero, sería conveniente estudiar cuida
dosamente los niveles apropiados de gravamen de las expor
taciones.
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Sin embargo, dicha exclusión d»be extenderse también a la  gran 
mayoría de exportaciones no tradicionales, que, con frecuencia, 
d ifieren poco del producto tradicional sujeto al pago de impuestos. 
Existen varias posibilidades para hacer frente a este problema.
Una solución sería conceder incentivos únicamente respecto a la 
diferencia entre e l valor FOB del producto manufacturado y e l valor 
FOB de exportación del producto básico tradicional utilizado en 
cada caso (p .e . : lingotes de cobre, algodón e tc .). Otro método, 
similar al anterior, sería u tiliza r  e l valor agregado manufacturado 
como medida para determinar la  tasa del incentivo a la  exportación. 
Con un nivel de protección arancelaria uniforme, e llo  representaría 
en gran parte vina compensación de les aranceles de importación de 
insumos de producción. Al parecer, la  exención de esta categoría 
de productos de exportación del derecho a la  exportación dle 17? ya 
representaría un nivel adecuado de compensación. El escaso número 
de importaciones no basadas en. recursos requieren incentivos más 
altos a la  exportación, en vista de su mayor valor agregado manu
facturado y del mayor grado de imposición que han de soportar a 
causa de la  utilización de insvmos protegidos. Para algunos pro
ductos de dicha categoría podría asimismo estar Justificado e l trato 
de productos de exportación incipientes, con la  concesión de Certex 
suplementarios temporales para compensar los costos in icia les de 
comercialización de las exportaciones, los costos de la  fase in ic ia l 
de la  producción, etc.

U.09 Tal vez desee e l gobierno llevar a cabo análisis suple
mentarios antes de poner en práctica un sistema Certex radicalmente 
distinto!./. No obstante, las características fundamentales de un 
sistema más racional ya pueden formularse de la  forma siguiente a 
partir de estos momentos:

( i )  Dados los problemas prácticos del establecimiento de un 
sistema Certex óptimo y las dificultades administrativas 
creadas por la  compleja diferenciación de los incentivos, 
e l nuevo sistema debería ser lo  más uniforme, simple y 
estable posible.

( i i )  Para separar los productos basados en recursos, de las ma
nufacturas verdaderas, debería establecerse una barrera de, 
por ejemplo, un 25? de valor agregado de mano de obra y 
depreciación«?/. La mayor parte de las exportaciones no

1/ No está claro hasta qué punto se halla obligado e l gobierno
por la  Ley de Fomento de las Exportaciones de 1979 a mante
ner el Certex básico hasta 1983. En relación con un pequeño 
grupo de productos se han producido alteraciones de las tasas 
Certex con posterioridad a 1979.

2/ Como se indica en e l Capítulo I I I  del presente informe la
noción de valor agregado tota l no es de gran utilidad en 
la  industria peruana dado que los índices de beneficios (y 
los impuestos indirectos) son extremadamente altos y varían 
en gran medida con independencia del grado real de elabora
ción industrial.
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tradicionales actuales se situarían por debajo de dicho nivel y no 
recibirían Certex, sino que se beneficiarían únicamente de exenciones 
del impuesto a la exportación. Las exportaciones que tuviesen un 
valor agregado superior a dicho nivel, obtendrían Certex sobre su 
valor FOB, a una tasa igual a la del nivel de arancel uniforme (en 
general, 20!?).

(iii) Debería abolirse el Certex de descentralización, posibi
litando así un ahorro presupuestario considerable. En su 
lugar, los productos de exportación nuevos de las industrias 
nacionales que reuniesen las condiciones necesarias para 
el Certex (o sea que cumpliesen el requisito del 25)? de 
valor agregado) obtendrían temporalmente(por un período de, 
por ejemplo, 2 -3  años) un Certex suplementario de, digamos, 
un 10% del valor FOB.

En general, el sistema de incentivos a la exportación sugerido en 
los párrafos anteriores apoyaría las exportaciones de manufacturas 
a un nivel adecuado, resultaría fácil de administrar (se dispone 
de datos detallados sobre el valor agregado al nivel de cuatro dígitos), 
y sería considerablemente, menos oneroso para el presupuesto que el 
sistema actual. Por otra parte, sería útil realizar un estudio deta
llado sobre los efectos, procedimientos administrativos y costo fiscal 
del sistema de incentivos propuesto.

Importaciones Temporales y Zonas Francas de Manufacturas para la 
Exportación

U.10 La importación de derechos de los insumos de producción
necesarios para las manufacturas de exportación, que se inició en 
1979. no ha tenido éxito como instrumento de promoción de las ex
portaciones, y es dudoso que lo tenga en el futuro, especialmente en 
caso de aplicarse el sistema de liberalizacion de las importaciones 
con derechos bajos recomendado. La producción de exportaciones con 
un valor agregado de salarios y depreciación superior al 25Í operaría 
prácticamente en condiciones de libre comercio, superando con creces 
los beneficios del sistema de importación temporal. Las importaciones 
temporales son un componente efectivo de la política comercial úni
camente en países con considerables restricciones a la importación 
(por ejemplo, Colombia). En las condiciones futuras peruanas, el 
sistema de importaciones temporales representaría una complicación 
de las normas comerciales innecesaria, por lo que su abolición en 
Octubre de 1980 debe considerarse una medida acertada.

U.11 Las zonas Francas de Manufacturas para la Exportación
(ZFE) incluyen un sistema de importación .en tanto que característica 
importante para su funcionamiento. El gobierno ha manifestado un 
gran interés por el establecimiento de una ZFE de prueba, basada en 
la disposición relativa a las ZFE de la versión de 1979 de la ley de 
fomento de la exportación. La misión recomienda se lleve a cabo un 
estudio minucioso antes de decidir definitivamente el establecimiento 
de una ZFE. Las ZFE han aportado un volumen considerable de puestos
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de trabajo y algunas ingresos netos áe divisas en un gran número 
de países en desarrollo, especialmente de la Zona del Caribe.
Las industrias atraidas por las ZFE son, predominantemente, empresas 
extranjeras que producen artículos industriales ligeros (vestimenta 
y componentes electrónicos). En general, los insumos de produc- 
ciór se importan de los EE.UU., y los productos ensamblados se re
exportan al mercado estadounidense, al amparo de las disposiciones 
de ensamblaje 806 y 807 del modelo arancelario de los EE.UU. El 
principal atractivo para Perú del establecimiento de una ZFE lo 
representaría la creación de empleo, a cambio de inversiones relati
vamente bajas para la construcción de edificios y servicios generales 
(básicamente, la infraestructura necesaria para las zonas industriales). 
En otros países, dichas inversiones no han rebasado 2,000 dol.USA por 
puesto de trabajo. Los inconvenientes para Perú de la ZFE serían:
(i) la creación de industrias en condiciones de enclave, con pocas 
relaciones con la economía nacional; (ii) la operación de las 
industrias de la ZFE, en gran parte fuera del control y la influencia 
del gobierno; (ii) creación de empleos sobre todo para mujeres 
jóvenes, sin transferencia de capacitación industrial a la pobalción 
activa; (iv) posible desvío de las inversiones extranjeras del 
mercado nacional a la ZFE.

U.12 Para lograr atraer a las empresas extranjeras a la ZFE,
deberían reducirse al mínimo las desventajas a que se enfrentarían 
dichas anpresas al operar en Perú, en comparación con otros lugares 
(por ejemplo, la Zona del Caribe). En primer lugar, los trámites 
burocráticos gubernamentales relacionados con el establecimiento, 
la producción y las operaciones de importación y exportación de 
las empresas de la ZFE, tendrían que limitarse al mínimo necesario.
De aplicarse las prácticas administrativas actualmente en vigor en 
el Perú a las empresas de la ZFE, con toda seguridad se produciría 
un fracaso de la misma. Segundo, el salado mínimo estipulado del 
Perú es actualmente algo mayor que los salarios pagados en las ZFE 
de otros lugares. La mano de obra barata constituye el principal 
atractivo para las empresas que operan en ZFE, de forma que, por lo 
menos inicialmente, deberían quedar excluidas de la legislación 
laboral peruana en materia de salario mínimoi/. También sería 
necesaria, probablemente, la exclusión de las empresas de la ZFE de 
la comunidad industrial y de la legislación de estabilidad laboral.
En resumen, las zonas francas de manufacturas para la exportación 
podrían aportar en Perú una importante contribución a la mejora del 
problema del desempleo. Sin embargo, el conjunto de incentivos ofre-

1/ En condiciones semejantes, se permitió a las empresas de
la ZFE de la República Dominicana pagar inicalmente 0,10 
dol.USA (un 20JÍ) por hora menos que lo estipulado en el 
mínimo legal
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eidos a las enpresas extranjeras deberán .er lo suficientemente 
atractivos para poder competir con las ZFi de otros paires. Se 
requiere un estudio detallado para pode- determinar si dicha serie 
de incentivos, necesarios para atraer a l'.j empresas extranjeras, 
puede también resultar aceptable para Perú.

Crédito a la Exportación

U.13 La financiación de las exportaciones apoyada por el gobierno
en otros países (p' .* ejemplo, Colombia) se ha convertido en un ins
trumento importante para el fomento de la exportación. Los fondos 
de financiación de las exportaciones FENT y FONEX han aportado una 
ayuda menor que la que habría sido posible con una mayor agresivida 
y concertación en la utilización de los fondos. En primer lugar, 
no es práctico que funcionen dos fondos por separado, limitando la 
utilización del FOPEX, con sus amplios recursos (250 millones de 
dol.USA), a la finaciación de las exportaciones de bienes de capital. 
Ambos fondos deberían ser unificados en uno sólo, para proporcionar 
una financiación más amplia e t?das las exportaciones no tradicionales. 
En segundo lugar, la alta subsidización del tipo de interés en ambas 
fuentes de financiación de las exportaciones es injustificada, dado 
que las exportaciones son incentivadas más adecuadamente mediante 
subsidios en efectivo (sistema Certex) que con tipos de interés 
bajos. Finalmente, ni el Banco Central (FONEX) ni el Banco Industrial 
(FENT) parecen ser las instituciones más apropiadas para administrar 
la financiación de las exportaciones. El recientemente creado Or
ganismo de Fomento de la Exportación (FOPEX) podría ocuparse de la 
financiación de las exportaciones conjuntamente con otras actividades 
de promoción. Pero sería necesario que el FOPEX adquiriese mavor 
experiencia operacional y reforzase sus efectivos de personal, antes 
de encomendarle esta importante tarea.

Política Laboral

U.lU En capítulos anteriores del informe se ha hecho hincapié
en las repercusiones adversas de la legislación luDoral en la crea-? 
ción de empleo, la productividad y la distribución de ingresos. Si 
bien los efectos negativos de la legislación relativa a la comunidad 
industrial han podido ser eliminados, en su mayor parte, por las en
miendas introducidas a partir de 197!?> la ley de estabilidad laboral, 
que establece una seguridad de empleo prácticamente total para los 
trabajadores del sector formal, y la legislación en materia de salario 
mínimo, que estipula salarios excesivamente altos para los trabajadores 
del sector forma], siguen todavía en vigor. En generax, si la nueva 
política comercial ha de tener éxito, los trabajadores y empresarios 
del sector formal tendrán que contentarse con menos, puesto que los 
subsidios recibidos de otros sectores serán menores en el sistema de 
protección reducida segurido. Tanto los salarios reales de equlibrio 
como los beneficios tenderán a ser más bajos en un sistema más com
petitivo. Dicha tendencia hacia sueldos reales bajos en el sector
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formal manufacturero - y con ella, las tendencias hacia una mayor 
creación de empleo, la reducción de la diferencia de salarios entre 
los sectores formal e informal, una nayor productividad de la mano 
de obra y la mejora de la competitivj.dad de las exportaciones - se 
ve coartada en la actualidad por la legislación de seguridad laboral 
y el incremento de los sueldos reales^/, autorizado en el sistema 
de salarios mínimos fijados por el gobierno. El mantenimiento de 
sueldos reales altos y de una plena seguridad laboral es incompatible 
con la desprotección sugerida para la industria, y contribuiría a 
incrementar el número de cierres de fábricas y de pérdidas de empleo.

Políticas en Materia de Créditos y Tipos de Interés

U.15 La industria formal se ha beneficiado excesivamente del
sistema de canalización de créditos a tipos de interés subvencionados, 
lo que ha acarreada las adversas consecuencias descritas en el Capítulo 
III del presente informe. El sistema de canalización de crédito fué 
abandonado en 1 9 7 9 > pero el nivel de los tipos de interés continuó 
fijándose por debajo del nivel del mercado. Es evidente que la 
industria tendrá pocos incentivos a operar con proporciones de facto
res que estén en consonancia con la riqueza en factores del país, 
mientras la legislación social y de salario mínimo sigan haciendo poco 
atractivo el empleo de la mano de obra. Por consiguiente, el gobi
erno debería revisar su política de tipo de interés, permitiendo que 
los tipos aumentasen paulatinamente a un nivel más próximo al del mer
cado. Por otro lado, la proliferación de fuentes de financiación 
industrial apoyada por el gobierno en el Banco Industrie 1, el Banco 
Central y COFIDE, ha favorecido a los grandes prestatarios y a las 
empresas estatales, que mantienen lazos sólidos con las instituciones 
crediticias y tienen la capacidad administrativa necesaria para la 
tramitación de las solicitudes de crédito. Las quejas principales 
de las pequeñas empresas industriales formuladas a la misión sobre la 
financiación de los organismos gubernamentales, se referían sobre 
todo a las complicaciones que llevaban aparejadas las solicitudes de 
créditos, reflejando, por otra parte, un desconocimiento general del 
gran núrero de fondos de financiación industrial existentes. El 
gobierno ha declarado su intención de simplificar la concesión de 
créditos industriales y refundir los diferentes fondos en el Banco 
Industrial y COFIDE. Dicha reestructuración contribuiría en gran 
parte a disipar los conflictos de intereses que podrían surgir entre 
COFIE, el pricipal organismo ,:holding" de inversiones en las empresas 
estatales, y el Banco Central, que controla la oferta monetaria y 
crediti' '.a.

i*.16 El Banco Industrial no ha podido cumplir debidamente su
papel de fuente de financiación para la pequeña industria (PI),

1/ En Agosto de 1980 fueron aumentados de nuevos los salarios 
mínimos, de 21,000 a 26,000 Soles (Diciembre de 1979: 
15,000 Soles).
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debido, fundamentalmente, a la falta de recursos y la alta con
centración de préstamos a las PI en la Zona de Lima/Callao, 
donde el banco tiene sus oficinas. Por otra parte, las PI situadas 
fuera de Lima/Callao son las únicas empresas del sector formal que 
parecen sufrir por falta de créditos. Por lo tanto, habría que 
reforzar los recursos crediticios del Banco Industrial y establecer 
sucursales en los centros urbanos de las diversas provincias del 
país, a fin de sumistrar préstamos (y asistencia técnica) e la PI 
con más eficacia que el pasado.

Política relativa al Sector Informal

U.17 El sector informal, y especialmente la industria manufac
turera informal, requiere más atención que la que ha recibido hasta 
ahora por parte del gobierno, incluyendo la abolición, en el mayor 
número de casos posibles, de reglamentaciones discriminatorias. 
Unicamente tras estudiar mas en detalle de lo que lo hizo la misión, 
las necesidades y problemas del sector manufacturero informal será 
posible coi Teccionar un programa detallado de actividades de apoyo 
del sector Informal, pero hay tres sugerencias que ya pueden hacer
se ahora: (i) habría que intentar eliminar al máximo las barreras
que impiden que las empresas informales entren a formar parte del 
sector formal. En particular, deberían abolirse los derechos de 
registro en el Ministerio de Industria y en las municipalidades, 
que en la actualidad son de hasta 5Ot00C Soles, y simplicarse y 
acortarse los trámites administrativos de la solicitud de registro 
(que actualmente se prolongan hasta 6 meses); (ii) las empresas 
que se mantuviesen en el sector informal deberían obtener accesc a 
las fuentes de crédito del sector formal. Probablemente sería ne
cesario estudiar dicha posbilidad antes de que el Banco Industrial 
y, tal vez, el Banco de la Nación pudiesen llevar a la práctica 
programas efectivos de concesión de prestamos a las empresas del 
sector informal; (iii' debería prestarse a las empresas del sec
tor informal asistencia técinica relacionada con los programas de 
crédito. Dicha asis tencia debería completarse fomentando el esta
blecimiento de acuerdos subcontractuales (que permitiesen entablar 
contactos con la industria manufacturera formal) y organizando mer
cados de equipo usado. También podría ser útil poner en servicio 
el numero considerable de zonas y polígonos industiiales sin utilizar 
(y a menudo sin completar), para proporcionar locales y servicios 
generales a les PI del sector formal y a las empresas del sector in
formal .

U.1Ó Aunque las actividades específicas de ayuda al se.tor
informal son importantes (en lugar de restringir su desarrollo ccn 
una reglamentación excesiva), el apoyo más efectivo a largo plazo 
para el sector informal se obtendría poniendo en práctica la polí
tica comercial sugerida. La reducción de la subsidización del sector 
manufacturero formal y la dismunición de los sueldos reales y los 
beneficios contribuirán a reducir la brecha existente dentro ambos 
sectores. Con ello se produciría una dismunición de la migración de 
las áreas rurales a las urbanas, al reducirse la probabilidad de 
encontrar empleos altamente remunerados en el sector formal, dismi
nuyendo así la presión de los sueldos del sector informal.
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Política de Descentralización

í*-19 La política comercial sugerida también contribuiría a
descentralizar la industria, cosa que, en la actualidad, se 
intenta lograr con medidas ineficaces pero costosas. El Certex 
de descentralización, las exoneraciones fiscales adicionales para 
la reinversión!/ y los subsidios suplementarios del tipo de interés 
de los créditos otorgados a las industrias descentralizadas no 
bastan para superar los inconvenientes estructurales de las empresas 
situadas fuera de Lima/Callao. La nueva política comercia], de pro
tección reducida apoyaría a las industiias basadas en la ventaja 
comparativa. Ello tendería a incentivar las industrias basadas en 
los recursos, que básicamente están situadas en provincias, y redu
cir los incentivos otorgados a la industria de sustitución de impor
taciones, que se halla fundamentalmente en la zona de Lima/Callao.
No obstante, un requisito fundamental para la descentralización 
efectiva de las actividades económicas continua siendo la mejora 
sustancial de la estructura en provincias.

Bnpresas Estatales e Inversión Extranjera

U.20 El incremento de la participación estatal en la industria
a partir de 1968 se bajó en la politice de acrecentar la influencia 
directa del gobierno en la industria, reduciendo, en la misma medida 
el porcentaje de participación extranjera. Esta política le ha cos
tado muy caro a Perú er. diversos sentidos: primero, el costo del 
adquisición de empresas extranjeras privadas fue alto y representó 
una dura carga para el presupuesto y la balanza de pagos. Por otra 
parte, varias de las empresas adquiridas por el estado demostraron 
no ser rentables, y fué necesario subvencionarlas, convirtiéndose en 
una carga constante para el presupuesto. Un costo menos aparente es 
el relacionado con la carga del control y la gestión de dichas empre
sas impuesta a altos funcionarios gubernamentales, que tuvieron que 
dedicar parte de su tiempo a esta nueva tarea. Los funcionarios no 
están, en general, debidamente capacitados para supervisar o dirigir 
empresas manufactureras, lo que podría ser una de las razones de la 
mala situación en que se encuentran varias empresas estatales Así 
pues, desde el punte de vista económico, es más efectivo guiar la

1/ Aunque el incentivo fiscal a la reinversión es mayor para
las empresas de provincias, las empresas de Lima/Callao 
se benefician relativamente raás del mismo. El Ministerio 
de Finanzas estimó que, en 1980, el costo fiscal de dicho 
incentivo sería de 7**»500 millones de Soles en Lima/Callao, 
y 22,200 millones de Soles en provincias. Este representa 
una proporción de incentivos para Lima/Callao que la que 
le correspondería según la distribución regional de la 
industria (70Í en Lima/Callao, 30% en provincias). Uno de 
los motivos de que un porcentaje tan alto de la industria, 
esté situado en el área metropolitana podría ser la supe
rior intensidad de capital, que e3 apoyada por el incentivo 
a la reinversión.

1
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industria a través de un marco de políticas gubernamentales que 
mediante la participación estatal directa.

U.21 Por otra parte, con las políticas apropiadas, las empresas
estatales pueden operen: con ia misma eficiencia y rentabilidad que 
las privadas. Para ello sería necesaria, sin embargo, una separa
ción práctica de la administración gubernamental y las enpresas es
tatales, que se dotarían de personal y funcionarían como enpresas 
prívalas. Como personal de dirección se contrataría a personas 
que no formasen parte del cuerpo de funcionarios de la administra
ción pública, y las empresas que no fuesen rentables serían cerradas.
La política comercial de reducción de la protección arancelaria pon
drá al descubierto la debilidad actual de la industria estatal, que 
parece beneficiarse más que la industria privada del sistema de pro
tección. En el marco de la nueva política comercial, el gobierno 
tendrá que elegir entre mejorar la competitividad de las empresas 
estatales, reforzando su gestión y su productividad, c subvencionar 
empresas no competitivas. La “mpresa estatal de elaboración de 
productos de acero, Siderperú, sería uno de los primeros candidatos 
a una subsidización sustancial si se permitiesen importaciones de 
productos de acero con derechos bajos, pero con una gestión autén
ticamente empresarial y con la aplicación del programa previsto de 
inversiones de racionalización y expansión, Siderperú podría con
vertirse en \ma anpresa viable, incluso en um ambiente de baja pro
tección.

U.22 EL papel asignado a las empresas extranjeras en la indus
tria peruana es un tema de índole fundamentalmetne política que 
rebasa el marco del presente informe, pero que tiene repercusiones 
económicas importantes. Las anpresas internacionales son el princi
pal mecanismo de transferencia de tecnología a los países en desar
rollo, y las más efectivas en el establecimiento de relaciones de 
exportación con los mercaaos de los países industrializados. No 
o’ stante, Perú podrá esperar beheficiarse de las inversiones extran
jeras únicamente con una política comercial reformada. En la actu
alidad, las empresas extranjeras reciben todos los incentivos para 
la obtención de beneficios de monopolio, produciendo para el mercado 
nacional protegido y transfiriendo dichos beneficios - en ptr-ta me
diante una facturación excesivo, de las importaciones - a sus países 
de origen. Además, pueden financiar en gran parte sus actividades 
en Perú con créditos nació: ’.les subvencionados. Por tanto las ope
raciones actuales de las empresas extranjeras pueden representar una 
pérdida económica neta para el país. La facturación excesiva y la 
transferencia de beneficios monopolísticos de las empresas extranjeras 
desaparecerían en el sistema comercial sugerido y, en lugar de producir 
manufacturas para el mercado nacional, se estimularía a las empresas 
extranjeras a utilizar su principal ventaja comparativa - su conoci
miento de la comercialización de exportaciones. Como el estableci
miento de un nivel de protección bajo requerirá cierro tiempo, es 
necesario reforzar la capacidad de evaluación de las ofertas de in-

i

I
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versiones extranjeras, que deberá realizar el Ministerio de Industria. 
Ello es esencial, dado que muchos proyectos no económicos, son ren
tables sobre la base del sistema actual de protección. Esto es apli
cable también a ios proyectos patrocinados por Induperú (un grupo 
asesor de ingeniería e inversiones dependiente del Ministerio de 
Industria) para inversores locales y extranjeros. Los proyectos pa
trocinados por Induperú han sic.o evaluados en relación a su viabili
dad técnica y, en parte, financiera, sin haberse determinado todavía 
su viabilidad económica. La evaluación económica de los proyectos 
que patrocina Induperú sería especialmente útil, ya que éstos presen
tan costos de capital por empleo creado excepcionalmente altos, que 
oscilan entre los 50,000 y los 100,000 dol.USA.

Repercusiones en Materia de Políticas de los Acuerdos del Pacto Andino

U.23 Las principales propuestas relacionadas con la nueva polí
tica industrial, y sobre todo las relativas al comercio, se han for
mulado sin tomar en cuenta los acuerdos iniciales celebrados por los 
países miembros del Pacto Andino, en materia de aranceles y política 
industrial. Partes importantes de dichos acuerdos iniciales (un aran
cel externo común diversificado y relativamente alto; la asignación 
de industrias clave a distintos países miembros, sobre la base de pro
gramas sub-sectoriales; restricciones de las actividades de las em
presas extranjeras) no concuerdan, en general, con las sugerencias 
hechas en el presente informe. Durante 1980, los países miembros 
discutieron intensamente la idoneidad del planteamiento proteccionista 
general de la integración regional, y podría ser posible que se efec
tuase una revisión básica de los acuerdos preliminares. Por lo tanto, 
las sugerencias del informe podrían constituir vina parte de la pos
tura adoptada por Perú en futuras negociaciones sobre las políticas 
económicas del Pacto Andino.
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V. PERSPECTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

5.01 En el período actual de inicio del cambio radical de la
orientación de la política industrial peruana, es necesario examinar 
las perspectivas de desarrollo industrial a corto y a largo plazo.
A corto término, el tamaño y la estructura industriales están ma
yormente determinadas y las nuevas políticas tendrán un efecto rela
tivamente escaso en la evolución inmediata de la actividad industrial. 
Sin embargo, la nueva orientación de la política industrial ejer
cerá, a largo plazo una fuerte influencia sobre el papel, la estruc
tura y la actividad de la industria.

Perspectivas a Corto Plazo

5.02 El gobierno proyectó, a principios de 1979, un crecimiento
anual medio del sector manufacturero durante el cuatrienio 1979-1982 
igual al 5-5% en comparación con el U.3 para el conjunto de la eco
nomía. La proyección parece ser bastante realista. Tras una lenta 
recuperación de los niveles en depresión de 1979> el crecimiento del 
sector manufacturero cobró ímpetu en 1980, con un índice de crecimiento 
estimado del 5-1? (véase Tabla 3 del Anexo) próximo a la media pro
yectada para 1979-1982. La capacidad ociosa aun existente, especial
mente en la industria orientada hacia el mercado interior, hará po
sible un rápido crecimiento adicional de la producción en un breve 
período de tiempo. La recuperación del poder de adquisición nacional 
beneficiará en particular a las industrias que disponen de la capa
cidad ociosa más alta. Por lo tanto, la industria textil y de ves
timenta y los productores de equipo de transporte y bienes de consumo 
duraderos deberán ser los más beneficiados por la fase ascendente 
de la economía y alcanzar a corto plazo las tasas de crecimiento de 
la producción más altas, a pesar del rápido incremento de las impor
taciones de dichos productos.

5-03 No cabe esperar que las exportaciones de manufacturas aumen
ten tan rápidamente como a partir de 1976, aunque mucho dependerá de 
si el actual sistema Certex es mantenido o no hasta 1 9 8 3. Primero, 
la pequeña cantidad de exportaciones de manufacturas no basadas en 
recursos, que en gran parte en el resultado de un "tranvase" de pro
ducción orientada en principio hacia el mercado nacional, tenderá 
a estancarse con la rápida recuperación del poder adquisitivo nacional. 
Esto afectará principalmente a las exportaciones de vestimenta, cal
zado, frigoríficos y, en menor grado, a la de textiles. Las necesi- 
d£.des, a corto y medio plazo, del ajuste de la industria a un ambiente 
de mayor competitividad y menor protección, impedirán la expansión 
de dichas industrias en los mercados nacionales e internacionales al 
mismo .iempo. En la medida en que se produzca una recuperación de 
la actividad de construcción, las exportaciones de cemento tenderán 
a disminuir. Por otro lado, la mayoría de las exportaciones basadas 
en recursos dependen menos de las condiciones del mercado nacional y 
más de los incentivos. Una rápida revisión del sistema Certex, en
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el sentido sugerido en el Capítulo IV del presente informe, redu
ciría drásticamente la rentabilidad de la elaboración de productos 
basados er. recursos. En especial, las exportaciones basadas en los 
metales y el cacao perderían atractivo, dado que la mayor parte de 
los beneficios actuales se deben al subsidio Certex, que dejaría de 
otorgarse. Por consiguiente, en un ambiente tal, no cabe esperar 
que las exportaciones de manufacturas mantengan su alto ritmo de 
crecimiento. Contrariamente, de mantenerse el sistema Certex 
actual, existen los incentivos necesarios para la elaboración de 
un porcentaje creciente de materias primas, con lo que las expor
taciones de manufacturas (según la definición actual) podrían seguir 
aumentando con gran rapidez.

5-OÚ Considerada a medio plazo, la generación de empleo en la
industria podría resultar decepcionante. Los planes del gobierno 
de crear 1+00,000 nuevos empleos industriales en un plazo de dos años 
(de un total de 1 millón de nuevos empleos a crear durante dicho 
período) fueron revisados a 100,000, de los cuales la mitad estarían 
en el sector industrial formal y la otra mitad en el sector manufac- 
tui; o informal. En ti pasado, el sector informal ha demostrado 
tener la capacidad necesaria para obserber una gran parte de la cre
ciente fuerza laboral urbana, y cabe esperar que siga te .iéndo1a en 
el futuro. No obstante, la mayor parte de los 50,000 nuevos empleos 
del sector informal sería "inadecuados" y estarían por debajo de 
los niveles de salario mínimo. Por otra parte, lograr un aumento de 
50,000 empleos en la industria formal en un plazo de dos años será 
difícil. Incluso en la época de máximo apoyo gubernamental al sec
tor manufacturero de la primera mitad de los años 1970: El aumento
del empleo ;'ué de sólo 12,000 puestos de trabajo al año, por tér
mino medio y tan sólo un año se llep;' a los 16,000 nuevos empleos.
Por consiguiente, crear el doble ;.e puestos de trabajo durante los 
próximos dos años, con el sector manufacturero en una situación 
más crítica, parece una empresa realmente difícil. Como consecuencia 
de la ley de estabilidad laboral, la mayor parte de empresas manu
factureras mantienen actualmente excedentes considerables de fuerza 
laboral y los aumentos de producción pueden realizarse en la mayoría 
de casos sin contratar nuevos trabajadores. Por consiguiente, es 
probable que a corto plazo se registre un escaso aumento del empleo 
de la industria manufacturera, especialmente en el sector formal.

Perspectivas a Largo Plazo

5-05 La proyección gubernamental de principios de 1979 era opti- '
mista a largo plazo en cuanto a las posibilidades de crecimiento de 
la industria manufacturera peruana y planeaba un crecimiento anual 
medio del valor manufacturado agregado de aproximadamente 1% para 
los años I98O, lo que representaría el mayor crecimiento de todos los 
sectores de producción, exceptuando la construcción, y permitiría 
una comparación favorable con el crecimiento general del PIB a largo 
plazo, que se espera sea de el 6%. Si las políticas sugeridas en el 
presente informe se aplicasen en etapas sucesivas, se produciría una 
profunda reorientación del sector manufacturero hacia una mayor inten
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sidad de nano de obra y una mayor orienación hacia la exportación.
La rapidez y extensión coa que se adapte la industria al nuevo 
ambiente, y con ellos el ritmo de crecimiento a largo plazo de la 
producción y exportación de manufacturas, dependerán en gran medirá 
de la capacidad y voluntad de los empresarios peruanos de competir 
en los mercados nacionales y extranjeros. Tanto e. escala nacional 
como internacional aumentará la competitividad de la industria pe
ruana ya que, a largo plazo, fomentará el establecimiento de una es
tructura de producción en consonancia con la ventaja comparativa 
del Dais. No obstante, en relación a una parte considerable de los 
prouuctos ¿e exportación en relación a los cuales Perú podría utilizar 
su ventaja comparativa de mano de obra abundante y cualificada (sobre 
todo en vestimenta, calzados y bienes de consumo duraderos', los ex
portadores peruanos harán su aparición de forma tardía a mercados que 
se caracterizan por una gran competencia y en los que les será difí
cil establecer una posición firme. Las medidas de restricción del 
comercio, que están siendo adoptadas por los países industrializados 
para alguno.? de los productos mencionados anteriormente, representarán 
obstáculos adicionales para el rápido desarrollo de la comercializa
ción de las exportaciones. Así pues, aunque las exportaciones de ma
nufacturas desempeñarán un papel importante en el desarrollo indus
trial a largo plazo de Perú, parece poco probable que pueda repetir
se el ejemplo de alto crecimiento industrial basado en las exporta
ciones, establecido en particular por los países de Asia Oriental 
en las condiciones favorables de la economía mundial imperantes en 
los años i960 y a principios de los 1970. También será dificíl de 
lograr un alto crecimiento a largo plazo de las ventas de manufac
turas en el mercado nacional - incluso con un fuerte incremento de 
los ingresos de los consumidores - porque los fab.-icantes peruanos 
tendrán, que compartir el mercado con las importaciones. Er. con
clusion: las perspectivas de crecimiento de la industria a largo 
plazo siguen siendo inciertas y dependen en gran medida de la ac
titud que adopten los empresarios peruanos respecto a la mejora de 
la compc+itividad de la industria, por una prrte, y a las dificul
tades que surjan en los mercados nacionales . * extranjeros, por otra.
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PERU: ASPECTOS i UNCIPALES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

1. Situación Actual
1.1 En la actualidad hay cinco empresas de ensamblaje en la 
industria automotriz peruana: Volksvagen, Toyota, Datsun, Chrysler 
y Volvo. Volkswagen, Toyota y Datsun ensamblan automóviles y 
Chrysler y Volvo vehículos comerciales. Dichas empresas se reparten 
un mercado potencial de U0,000 vehículos al año, de los qu? aproxi
madamente dos tercios corresponden a automóviles. Debido al deteri
oro de la situación económica del Perú tras 1975, el número de vehí
culos ensamblados en el país descendió de un máximo de casi 35,000 
unidades en 1975 a un mínimo de 10,700 en 1979- Dada la mejoría
de la situación económica, es de esperar que durante 19 8 0 la pro
ducción aumenta a casi 20,000 unidades.

1.2 En 1975, el contenido nacional de los vehículos ensamblados 
en Perú se estimó en 38Í, por término medio. Dicho porcentaje podría 
seguir siendo válido en la actualidad. El contenido nacional de los 
automóviles es probablemente inferior en algunos puntos el de los 
vehículos comerciales.

1.3 La industria automotriz se halla fuertemente concentrada 
en la zona de Lima/Callao, con un 82/5 de las industrias, un 9^% del 
empleo y un 91% de la producción total, (comparado con una concen- 
ración del 10* del total de la producción industrial en Lima/Callao).

l.U Existen aproximadamente 160 empresas auxiliares ocupadas
en la fabricación de carrocerías para autobuses, cabinas, paracho
ques, radiadores, sistemas ce escape, amortiguadores, partes de caucho 
cubiertas, guarniciones, alfombras, tapicería, sistemas de arranque 
y otro equipo eléctrico, muebles, bombas de agua, cables eléctrico.', 
bisagras, mecanismos alzaventanillas, vidrios, columnas de dirección, 
asientos, limpiaparabrisas, componentes de freno, cerraduras, filtros, 
y depósitos para el combustible.

1.5 La industria automotriz peruana tiene costos de producción
altos. Se estima que el costo del valor agregado neto en Perú es 
superior al doble del nivel internacional de productos comparables.
Los principales beneficios que aporta al país la industria automotriz 
están relacionados con la introducción de nuevas tecnologías de ela
boración, el establecimiento de un número elevado de industrias auxi
liares, de propiedad y gestión locales, y la creación de puestos de 
trabajo. El total de trabajadores empi .-ados en la industria automotri 
fue de 8,100 en 1 9 7 5 , de los que 3,500 estaban empleados en plantas 
de montaje y 4,600 en la fabricación de componentes. A. pesar del 
descenso de I?. producción, el total de empleo aumentó a 9,100 en 1977*
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Ensamblaje de vehículos en Perú

1971 1973 1975 1976 1977 19 7 8 19 7 8
Enero-Junio
1980

Vehículos de
pasajeros 11059 2 0 15 2 91317 22290 7 0U6 5805 1*272

Vehículos
comerciales 5580 11589 12957 12 0 5 0 1*197 I+90U 3991

Total 16639 317U 3U2 7U 3U3UI 22200 1121*3 107l*5 8263

Fuente: COFIDE+APIA (Asociación Peruana de Industrias Automóvil)

2. Marco Legal

2.1 La industria automotriz fue establecida en virtud del 
Decreto Supremo No. 80 del 22 de Noviembre de 1963, que promovía y 
apoyaba las operaciones de ensamblaje. El Ley estipulaba que, en 
un plazo de 5 años, había de alcanzarse paulatinamente un contenido 
nacional del 30$. Durante 1967-1971, se modificó el decreto para 
ampliar el despieze de las colecciones de componentes importados
y dr.r preferencia al ensamblaje de automóviles de menor tamaño 
que los que se habían montado hasta entonces en Perú, limitar el 
número de modelos ensamblados por cada planta y estimular una mayor 
participación nacional en el capital social de las empresas.

2.2 En Febrero de 1977 se introdujo en la Ley una clasifica
ción de vehículos en consonancia con la futura reglamentación del 
Pacto .Indino, que incluía las siguientes categorías:

Categoría A-Ciclomotores motocicletas y vehículos de reparte

A-l Cicli. motores y motocicletas de hasta 1^0 cc
A-2 Ciclomotores y motocicletas de más de <.30 cc
A-3 Vehículos ue reparte carga máxima de 500kg. y

capacidad de motor . e hasta 500 cc.

Categoría B-Automóviles y Camionetas

B-l hasta .1500 cc
B-2 hasta 2500 cc
B-3 más de 2500 r'rt

Categoría C-Vehícu3os comerciales y Autobuses

C-l Carga entre 500 y 2000 kg 
C-2 Carga entre 2000 y 9000 kg 
C-3 Carga superior a 9000 kg
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Categoría D-Vehículos con tracción en las 1* ruedas 
carga hasta 2000 kg

Categoría E-Tractores y maquinaria automotriz industrial 

E-l Tractores agrícolas
E-2 Maquinaria para movimientos de tierras
E-3 Otros tipos de maquinaria y equipo automotriz

Al mismo tiempo se modificaron los objetivos del contenido local, 
que ne Enero de 1973 fueron fijados en los siguientes niveles:

10$ para la categoría D
25$ para la categoría B1 y C3
35$ para las categorías B2, B3, C1 y C2

Los aranceles de los juegos CKD^ también fueron modificados en 1972, 
para promover el ensamblaje de vehículos comerciales y automóviles 
de menor tamaño, a los siguientes niveles arancelarios:

Categoría ArañeeJ

B1 17.5$
B2 1+5.0$
B3 6 5 .0$
C1,C2,D 15-0$
C3 5-0$

La importación de vehículos completos fue prohibida con
excepción de las categorías A,D y E (no obstante, se continuaron 
importando cantidades reducidas de las demás categorías). Se pre
paró una ordenaza legal para exigir la compensación de las impor
taciones de componentes mediante exportaciones, pero nunca fue pro
mulgada ni entró en vigor.

2.3 En Febrero de 1976 se modificaron los aranceles de los
juegos CKD al 20-43$, y la mayoría de les artículos tuvieron que so
portar una imposición adicional de un 20 a un 23$.

2.1+ La evolución más reciente en materia Je políticas rela
cionadas con la industria automotriz del Perú ha sido la siguiente:

1/ CKD: Completamente desmontados (Juegos de componentes de- 
vehículos)
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(i) Desde el 26 de Marzo de 1980 pueden importarse
todo tipo de vehículos con un arancel ad-valorem 
del 115Í- Sólo quedan vigentes unas pocas res
tricciones no arancelarias para la protección 
de la industria nacional.

(ii) Una nueva ley de Mayo de 19 8 0 permite la continua
ción de las operaciones de ensamblaje en Perú de 
los modelos no abarcados en las asignaciones del 
Pacto Andino, lo que afecta a las plantas de Toyota, 
Datsun y Chrysler.

(iii) El Decreto Ley No. 23172, promulgado en Julio de 
1 9 8ü, permite la importación de automóviles, 
vehículos comerciales y autobuses (así como sus 
piezas de repuesto si realizan la importación 
las empresas de transporte) con un arancel ad- 
valorem CIF de sólo el 5/C hasta finales de 1981.
La aplicación de dicho decreto ley podría tener 
serias consecuencias para las industrias locales 
de ensamblaje de vehículos comerciales y fabri
cación de componentes.

3. El Programa Automotriz del Pacto Andino

3.1 Durante los años 1970 se llevaron a cabo negociaciones en 
el seno del Pacto Andino para repartir la industria automotriz entre 
sus países miembros. La idea era formar un mercado común y adjudicar 
la producción de un número limitado de categorías de vehículos a 
los diversos estados miembros. En 1976, el total del mercado andino 
comprendía 23L,000 vehículos de todos los tipos, de los cuales aprox
imadamente la mitad estaban en Venezuela. La demanda proyectada 
para 1985 fue de k6 0 ,0 00 vehículos.

3.2 El Pacto estableció la siguiente clasificación de vehículos:

Categoría A. Automóviles y camionetas

A-l
A-2
A-3
A-L

Capacidad de motor hasta 1,050 cc 
Capacidad de motor entre 1,051 cc y 1,500 cc 
Capacidad de motor entre 1,501 cc y 2,000 cc 
Capacidad de motor superior a 2,000 cc

Categoría B. Vehículos comerciales y autobuses

B-l.l - Peso bruto vehicular hasta 3 tons
B-2.2 - Peso bruto vehicular entre 3 y L,6 tons
B-2.1 - Peso bruto vehicular entre L,6 y 6,2 tons
B2.2 - Peso bruto vehicular entre 6,2 y 9,3 tons
B3 - Peso bruto vehicular entre 9,3 y 17 tons
BL - Peso bruto vehicular superior a 17 tons
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Categoría C. Vehículos con motor de 1+ ruedas

C - Peso bruto vehicular hata 2,7 tons
(motor diesel)
Peso bruto vehicular hasta 2,5 tons 
(motor de gasolina)

3.3 En Septiembre de 1977 se adoptó la Decisión No. 120 del
Pacto Andino, que distribuye la producción de los "modelos básicos" 
entre los países miembros. Los "modelos básicos" incluyen motores, 
cajas de cambios, ejes y sistema de dirección producidos localmente, 
a menos que sean aplicables acuerdos de co-producción con otros 
países miembros. La Decisión No. 120 estipula ademas que ur. con
tenido nacional mínimo del 70% (63% para Bolivia y Ecuador) deberá 
alcanzarse para 1 9 8 5, cuando se supone que el programa habrá:sido 
puesto en práctica en su totalidad. Por otra parte, los aranceles 
intraregionales de los vehículos automotrices y sus compoenetes de
berán reducirse gradualmente hasta 0 antes del 31 de Diciembre de 
1983 (31 de Diciembre de 1981 para los vehículos importados de 
Bolivia y Ecuador, y 31 de Diciembre de 19 8 7 para los vehículos 
importados por éstos últimos países provenientes de los demás miembros). 
La puesta en práctica del programa ha seguido un ricino decepcionante 
y es probable que tengan que extenderse los plazos límite. Por 
último, en base a la Decisión No. 120 deberá aplicarse un Arancel 
Externo Común sobre vehículos y componentes a finales de 1983 (a 
finales de 19 8 8 para Bolivia, y Ecuador). El nivel (o niveles) de 
dicho arancel no ha sido convenido todavía. Venezuela prefiere 
aranceles altos para proteger su industria relativamente ineficiente, 
mientras que Colombia aboga por arancales bajos (alrededor de un 30“? 
para los componentes). La postura de Perú con respecto al nivel aran
celario está siendo revisada en la actualidad, existiendo una incli
nación a favorecer aranceles más bajos.

3.1+ Según las asignaciones estipuladas en la Decisión No. 120,
Perú deberá fabricar las siguientes categorías de vehículos:

A-3 Asignación compartida con Venezuela; 2 modelos
básicos; 3/1+ íl motor de un modelo serán impor
tados de Vene. .. la.

C Co-producción con Colombia. Colombia ha escogido
un fabricante francés (Renault).

B-2.1 A producir exclusivamente por Perú; Bolivia y 
Colombia tienen acuerdos de montaje con Perú.

B-3 Asignación compartida por Perú con Venezuexa y
Colombia, (también existen acuerdos de co-p^oduc- 
ción y ensamblaje sobre el modelo colombiano).

B-1+ Asignación compartida por Perú con Venezuela.

7

¿
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Perú ya ha escogido a un fabricante europeo (VW) para el modele 
de categoría A,3 y es posible que elija también a otro japonés 
(Toyota). Volvo ya ha sido seleccionado para la fabricación de 
camiones. Según el acuerde específico sobre la fabricación de 
motores para vehículos comerciales, Perú efectuará el montaje y 
fundido del bloque y la culate, mientras que las demás partes im
portantes serán importadas de Colombia y Venezuela. Las plantas de 
montaje tanto de camiones (Volvo) como de motores (Volvo-Perkins) ya 
están en funcionamiento, pero el contenido local de ambos productos 
es todavía muy bajo.

La puesta en práctica de la Decisión No. 120 debería 
completarse para el 15 de Julio de 1980, pero se prolongó el plazo 
hasta Diciembre de 1980, en parte, porque no se había llegado a 
una decisión sobre todas las marcas de automóviles que había que 
construir, y, en parte, a causa de que los niveles de contenido 
local eran todavía bajos.

3-5 El ritmo de puesta en práctica del programa automoriz del
Pacto Andino ha sido muy lento, y el establecimiento de una indus
tria automotriz competitiva podría no ser posible debido a falta 
de economías de escala. El mercado total andino-de menos de medio 
millón de unidades er. 1985-es demasiado pequeño para 18 "modelos 
básicos" (6 tipos de automóviles y 12 modelos de venículos comer
ciales y vehículos de tracción a las U ruedas). Los posibles acu
erdos de co-producción, que redujesen el número de modelos, no 
contribuirían mucho a mejorar la situación ya que el volumen de 
producción de cada modelo seguiría siendo demasiio bajo para una 
fabricación económica con el alto contenido local previsto. La 
producción anual mínima para la fabricación económica de un "modelo 
básico" es, en la actualidad, de aproximadamente 500,000 unidades 
para los automóviles y 50,000 unidades para los vehículos comerciales. 
Las cifras de producción mínima se hallan en continuo aumento debido 
al rápido desarrollo de la tecnología de fabricación, con un crecien
te grado de automatización. Resumiendo, el mercado automotriz anii.no 
es demasiado pequeño para permitir la producción eficiente de un gran 
número de modelos diferentes, especialmente de automóviles.

3.6 Otra deficiencia del Programa Automotriz Andino es su
falta de flexibilidad tecnológica en un momento de profunda trans
formación de la tecnología de producción en la industria automotriz 
internacional, que tiene que adaptarse a una producción de vehículos 
y unos costos de explotación más bajos, así como a requisitos de pro
tección del medio ambiente y de seguridad y combustibles o mezclas 
de combustibles nuevos. Ante tales condiciones todo parece indicar 
que el Programa Automotriz Andino acareará un estancamiento tecnoló
gico, dado que los altos costos de inversión del establecimiento de 
la industria automotriz harán necesario el mantenimiento del mismo 
diseño durante el máximo número de años posible, especialmente en 
lo que se refiere a componentes clave como la caja de cambios, 
dirección, ejes y motor.
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3-7 Los altos costos de producción y la falta de desarrollo
tecnológico nacional constituirán un serio obstáculo para la in
dustria automotriz andina en la competencia con las industrias 
situadas en otros países. La industria requerirá una protección 
de la competencia de las importaciones extremadamente alta y las po
sibilidades de exportación son realmente limitadas.

3-8 Además de la falta de economías de escala y del estanca
miento tecnológico que lleva incorporado, parecería que la distri- 
bucnión por países del programa, basada en los productos finales 
- los vehículos - es un inconveniente.

Debido al alto atractivo político del ensamblaje, las 
negociaciones sobre la asignación de las 11 categorías distintas 
fueron difíciles y dieren como resultado 18 asignaciones de sendos 
"modelos básicos" distintos, con un total de 33 acuerdos de co
producción y/o ensamblaje.

Aunque el ensamblaje final de los vehículos ofrece un gran 
atractivo político, la asignación de la fabricación de componentes 
y de sub-montaje tendría dos ventajas: Primero, las economías de
escala son más importantes para la fabricación de componentes que 
para el montaje final. Segundo, habría sido más fácil concertar 
acuerdos sobre la distribución por países de la fabricación de com
ponentes, dejando pendiente, a la eleccción de los diversos países, 
la asignación de las plantas de ensamblaje, difícil desde el punto 
de vista político. El ensamblaje de vehículos tiene un contenido 
local bajo (normalmente inferior al 10?) y la instalación de una 
planta de montaje por país sería económica, permitiendo a cada país 
la satisfacción de tener un "vehículo nacional".

En dichas condiciones, los fabricantes de componentes se 
concentrarían en un número muy reducido de modelos distintos, lo 
que limitaría a la larga el número total de modelos de vehículos 
fabricados en el área.

b. Conclusiones

b.l En las condiciones actuales, la industria automotriz peruana
no es viable desde el punto de vista económico. Exceptuando ciertas 
actividades, como la fabricación de carrocerías para autobuses y el 
ensamblaje con fabricación parcial de algunos tipos de vehículos 
comerciales, es una industria ineficiente, que no podría sobrevivir 
sin una alta protección.

b.2 Se supone que el programa automotriz andino mejorará la
eficiencia de las industrias nacionales aipliando el mercado y con
centrando las actividades de fabricación en un número reducido de 
plantas de tamaño económico. Sin embargo, el programa no parece apro
piado para alcanzar el objetivo previsto; una industria eficiente.
El programa da la impresión de estar destinado a reforzar el desarrollo 
de una industria automotriz en Perú ineficiente y de un alto costo, 
que hará necesaria una continua y elevada protección de la competencia 
de las importaciones.
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U.3 La difícil fase final de las negociaciones sobre la
aplicación del programa automotriz andino aún no ha concluido.
Por lo tanto, Perú todavía podría preparar un análisis básico 
de los costos y beneficios del programa para el país, que con
tribuyese a definir una postura racional de Perú en las nego
ciaciones. Con dicho procedimiento podrían evitarse gastos de 
inversión elevados y antieconómicos y el establecimiento de una 
industria de considerable tamaño que representaría, a largo plazo, 
una carga para el país.

M,co



TABLE 1: PERU : VALUE ADDED OP MANUFACTURING INDUSTRIES, 1971 -  -Î2.79

1971 2222 2 2 7 1 .

( S / .  B IL L IO N )  

1974 1975 1976 ¿2 2 2 2228 1979 1971
H S h a re s

1975 2222

G r o s s  D o m est ic  P ro d u c t 2 9 5 .3 3 2 7 .2 3 9 2 . 6 4 9 4 .4 6 2 7 .4 8 3 0 . 4 1 1 4 3 . 1 00 e 3 3 17 .6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y 7 3 .7 8 1 .7 9 9 .5 131.5 156.5 2 2 0 . 7 2 9 3 .2 504 .7 8 7 7 .4 2 5 . 0 2 5 . 0 2 6 . 5

A r t i s a n  P ro d u c t 7 . 3 8 .3 9 .6 1 1 . 8 15 .6 19 .3 24 .7 4 0 . 6 7 0 .7 9 . 9 10.0 8 .1

F - t o r y  P ro d u c t 6 6 .4 7 3 .4 8 9 . 9 119.7 1 4 0 . 9 2 0 1 . 5 2 6 8 . 5 4 6 4 . 1 8 0 6 .6 9 0 . 1 9 0 . 0 9 1 .9

F o o d ,  B e v e r a g e s 2 3 .8 2 2 .8 2 5 . 6 35 -2 4 1 .4 6 0 .2 7 5 .8 128.8 211 .0 3 5 . 8 2 9 .4 26.1
T e x t i l e s ,  Garm ents 10.9 12.0 14 .3 17.9 23.1 29 .7 32 .9 6O . 4 110.2 1 6 . 4 1 6 . 4 12.4
Wood P r o d u c t s 1.7 2 .0 2 . 3 2 .9 3 .8 6 .5 7 .7 1 1 . 1 17.0 2 .6 2 .7 2.1
P a p e r  P r o d u c t s 3 .4 4 .2 4 -9 6 .0 7 .5 11.1 14 .0 2 3 .7 3 6 .3 5 .1 5 .3 4 .5
C h e m ic a ls 10.6 12.5 15.5 1 9 . 6 2 1 .3 3 0 .7 4 6 . 7 8 9 .3 1 4 8 . 9 16.0 15.1 18.5
N o n -m e ta l  M i n e r a l s 3.1 3 .5 4 . 1 5 .0 6 .2 8 .7 9 . 6 17 .5 39 .7 4 .7 4 .4 4 .9
B a s i c  M e ta l s 4 .2 5 -4 8 . 3 12.9 9 .8 15.1 34 .0 63.1 134.1 6 .3 7 .0 1 6 . 6
M e ta l  P r o d u c t s 7 .8 10 .0 1 3 . 8 18.8 2 6 .0 3 7 .0 45 -1 6 6 . 0 1 0 3 . 9 11.8 1 8 . 4 12 .9
O th e r 0 .9 1.1 1 . 2 1 .4 1 . 8 2 .5 2 .7 4 .1 5 .5 1 .3 1 .2 0 .7

Source: C u e n ta s  N a c i o n a l e s  d e l  P e r u ,  1979
1 9 7 8  an d  1 9 7 9  d a t a  a r e  p r e l i m i n a r y ;  F a c t o r i e s  a r e  d e f i n e d  a s  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  employment  
( o n e  em p loyee  an d  m o r e ) ;  A r t i s a n s  a r e  w i t h o u t  e m p lo y e e s .
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TABLE 2: PERU: VALUE ADDED OP MANUFACTURING INDUSTRIE S .1971 -  1979
( S / .  B ILL IO N  OF 1973 CONSTANT PRICES^

G row th  (jo)
1971 1972 1973 1974 1975 m à m i 1978 1979 1 9 7 1 - 1 9 7 5 m t c m i

OroBS D o m e s t ic  P r o d u c t . 3 7 0 .3 376 .5 3 9 2 .6 4 2 1 . 9 441.1 4 5 0 . 0 •♦49.7 4 4 6 .7 4 6 1 . 8 1 9 . I 4 . 7

M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y 9 3 .2 9 3 .9 9 9 -5 1 1 0 . 4 1 1 5 . 0 1 1 9 . 6 1 1 4 . 5 1 1 0 . 4 1 1 4 . 8 2 3 .4 - 0 . 2

A r t i s a n  P r o d u c t 8 . 5 9 .1 9 .6 10.1 1 0 . 7 1 0 . 1 9 - 4 9 .8 10 .2 25 .9 - 4 . 7

F a c t o r y  P ro d u c t 8 4 .7 8 4 .8 8 9 -9 1 0 0 . 3 1 0 4 . 2 1 0 9 . 4 1 0 5 . 1 100.6 IO4 . 6 2 3 .O 0 . 4

F o o d ,  B e v e r a g e s 32 .3 2 7 .3 2 5 . 6 31 .4 3 1 .2 3 3 . 1 29 .7 2 8 .6 29.1 - 3 . 4 - 6 . 7
T e x t i l e s ,  G arm ents 13 .9 13 .9 14 .3 1 4 . 7 1 4 . 9 1 5 . 9 13.6 I 4 .O I 4 . 5 7 .2 - 2 . 7
Wood P r o d u c t s 2 .1 2 .3 2 .3 2 .3 2 .5 2 . 7 2 .4 2 .3 2.1 1 9 .O - 1 6 . 0
P a p e r  P r o d u c t s 4 .0 4 .4 4 .9 5 .3 5 .1 5 . 2 4 .9 4 .4 3 .9 27 .5 - 2 3 . 5
C h e m ic a ls 12 .3 13.7 1 5 . 5 1 7 .O 1 9 . 0 2 0 . 4 1 9 . 4 1 9 . 5 1 9 . 5 5 4 .5 2 . 6
N o n -m e ta l  M i n e r a l s 3 .5 3 .6 4 .1 4 .4 1.6 4 . 9 4 .5 4 .1 4 .9 31 .4 6 . 5
B a s i c  M e ta lB Ó .6 7 .4 8 .3 8 .4 7 -7 8 . 3 13.2 13 .2 1 5 . 6 1 6 . 7 1 0 2 . 6
M e ta l  P r o d u c t s 8 .9 11 .0 1 3 . 8 1 5 . 5 1 7 . 8 1 7 . 7 1 6 . 2 1 3 . 5 1 3 . 9 100.0 - 2 1 . 9
O th e r 1 .0 1.1 1 .2 1 .2 1 .4 1 . 3 1.1 1 .0 1.0 4 0 . 0 28 .6

S o u r c e )  C u en tea  N a c i o n a l ee  d e l  P e r u ,  1979

\



t a b l e 3 PKHU: INDEX OF

1971 Ш 1 1973

T o t a l  M a n u f a c t u r i n g 8 6 .  ’ 93 .1 100.0

M a n u f a c t u r in g .  <e x c l u d i n g  F i s h  P r o d u c t s ' ) 8 1 . 3 9 1 . 7 100.0

P iB h  P r o d u c t s 4 5 6 .5 2 1 2 . 9 100.0

31 Food . B e v e r a g e s .  T o b a c c o  P r o d u c t s 8 8 . 3 9 2 .7 100.0

3 1 1 - 3 '2  P r o c e s s e d  Food 8 8 . 9 9 5 .4 1C0.0
313 B e v e r a g e s 3 .6 8 8 . 7 100.0
З 1 4 T o b a c c o  P r o d u c t s 8 ¡ .9 9 2 . 0 100.0

32 T e x t i l e C l o t h i n g 9 9 .5 9 8 . 2 100.0

321 T e x t i l e s 1 0 1 . 5 9Ö . 5 100.0
3 2 2 C l o t h i n g 9 0 . 1 1 0 1 . 1 100.0

323 L e a t h e r  Qoods 1 0 4 . 7 9 5 .0 100.0
324 F o o tw e a r 9 5 .6 9 9 .3 100.0

33 Wood P r o d u c t s 8 8 .0 9 1 . 1 100.0

331 Wood P r o d u c t s / e x c l u d i n g
F u r n i t u r e ) 9 7 .7 109.7 100.0

332 F u r n i t u r e 7 7 .3 7 0 . 4 100 .0

34 P a p e r , P r i n t i n g 8 5 .4 9 3 .4 100.0

З41 ° a p e r ,  P a p e r  P r o d u c t s 1 0 0 . 9 9 9 .7 100 .0
342 P r i n t i n g 7 5 .5 8 9 .4 100.0

35 C h em ica l  P r o d u c t s 7 2 .9 8 9 -3 100.0

351 I n d u s t r i a l  C h e m ic a ls 6 2 .0 8 6 .6 100.0
З52 O th e r  C h e m ic a ls 7 O . 5 8 0 .0 100 .0
353 P e t r o l e u m  R e f i n i n g 8 3 .9 9 2 .0 100.0



MANUFACTURING PRODUCTION VOLUME \ !
DID. = 1 0 0 •°1

1274 , 1212 1976 m i m s

n i . 7 1 1 8 . 2 122.7 1 1 2 . 0 1 1 3 . 9

1 1 0 . 0 1 1 7 . 8 1 2 1 . 7 1 1 2 . 0 1 0 5 . 7

2 1 3 .9 1 6 7 . J 2 0 6 .6 114.8 1 5 4 . 5

1 1 2 . 6 1 1 7 . 5 121.4 1 1 6 . 8 108.3

1 0 6 .4 1 0 7 . 9 IO5 . 8 1 0 5 . 5 1 0 1 . 2
121.3 1 3 2 . 6 147.3 134.9 1 2 0 . 1
1 1 6 . 5 117.9 1 1 7 . 2 116 .3 106.1

1 0 3 . 7 1 0 4 . 1 111.3 95 .1 9 8 .3

1 0 1 . 4 1 0 2 . 5 110.3 9 7 .8 106.4
1 1 1 . 7 1 1 0 . 8 1 0 2 . 5 9 2 . 2 7 3 .4
1 0 2 . 1 1 2 0 . 8 1 2 0 . 0 91 .1 8 8 .9
1 1 0 . 4 1 0 1 . 4 126.7 8 1 . 0 76 .0

103.9 1 1 3 . 0 1 2 2 . 2 108.2 1 0 1 . 9

1 0 3 . 1 9 7 .9 1 5 2 . 2 140.7 138.4
1 0 4 . 7 1 2 9 . 7 8 9 .O 7 2 . 1 6 1 , 4

1 0 9 , 1 9 8 .5 102.3 9 3 .9 83 .1

124.1 1 0 3 . 7 117 .4 124.1 105.4
9 9 .5 9 5 . 1 9 2 .5 7 4 .5 6 8 . 7

109 .5 1 2 3 . 2 132.3 126.1 126.9

1 1 5 . 8 1 3 0 . 9 143.2 1 5 6 . 0 1 6 7 . 8
1 0 7 . 0 126.1 137.6 123.1 126.7
1 0 8 . 4 114.9 115.0 115.9 114.0

Page 1

Crovrth (1) ^

1979 19802/ 1 9 7 1 - 1975 1979-
1212 1312 1 98O

onHri 1 24 .3 3 7 . 3 0 . 0 5 -2

1 0 6 .6 116.1 4 4 . 9 -  9 .5 8 .9

1 6 1 . 6 1 0 6 .2  ■- 6 3 .3 -  3 . 6 -  34 .3

113 .3 120.7 3 3 . 1 -  3 .6 6 . 5

1 0 1 . 3 100.., 2 1 . 4 -  6 . 1 -  0 .8
131 .3 1 5 1 . 2 5 8 . 0 -  1 . 0 1 5 .2
1 1 6 . 7 4 4 . 0 -  1 . 0

1 0 2 .2 1 0 3 .8 4 . 6 -  1 . 8 1 .6

113.4 114.3 1 . 0 1 0 . 6 0 .8
6 0 .2 2 3 . 0 - 3 8 . 7
8 5 . I 1 5 . 4 - 2 9 . 6
7 2 .1 7 9 .3 6 . 1 - 2 8 . 9 10 .0

9 7 .4 2 8 . 4 - 1 3 . 8

113 .2 0 . 2 36.1

57 .7 6 7 . 8 - 5 5 . 5

7 2 .3 7 4 .9 1 5 . 3 - 2 6 . 6 3 .6

9 9 -6 97 .3 2 . 4 -  4 . 0 -  2 .3
54 .7 6O . 5 2 6 .0 - 4 2 . 5 1 0 .6

130.1 1 4 3 .6 6 9 .0 5 -6 10 .4

175 .5 187 .9 111.1 34 .1 7 .1
1 1 3 .8 1 3 3 .6 37 .0 -  9 . 0 17 .4
1 3 2 ,2 134 .6 3 7 .0 15 .1 1 .8



1221 1972 1973 1 9 7 4

355 R u b b e r  P r o d u c t b 8 0 .0 9 1 .3 1 0 0 .C 102.1

356 P l a s t i o  P r o d u c t s 7 4 . 9 9 4 .9 1 0 0 . 0 1 1 3 . 5

36 N o n -m e t a l  M in e r a l  P r o d u c t s 8 5 . 2 9 3 .3 1 0 0 . 0 1 1 8 . 2

361 C l a y ,  C h in a w a re 5 8 . 2 8 6 .3 1 0 0 . 0 1 1 0 . 8
362 C l a s s ,  C l a s s  P r o d u c t s 8 5 . 8 9 8 .4 100 .0 1 0 5 . 0
363 O t h e r  H o n -  m e t a l  M i n e r a l

P r o d u c t s 8 9 . 5 9 2 .7 100.0 1 2 3 . 8

37 B a s i c N e t a lB 8 1 . 3 1 0 3 . 1 100 .0 100 .6

371 F e r r o u s  M e ta lB 3 8 .8 7 3 .2 1 0 0 .0 1 2 2 . 4
372 N o n - f e r r o u s  M e t a l s 9 6 .5 113 .6 100 .0 9 2 . 9

38 M e ta l P r o d u c t s 6 9 . 2 8 4 . 8 100.0 1 0 9 . 3

381 M e ta l  P r o d u c t s 9 0 .6 9 2 .7 100.0 1 0 8 . 0
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a c h in e ry 6 5 . I 9 2 .4 100 .0 1 1 8 . 9
383 E l e c t r i c a l  M a c h in e ry 6 2 .7 8 0 .8 100.0 1 2 3 . 9
384 T r a n s p o r t  Equ ipm ent 58 .1 7 7 .2 100 .0 8 9 . 1
385 S c i e n t i f i c  Equ ipm ent 8 2 .0 8 3 .8 100.0 9 2 . 5

39 O th e r M a n u fa c t u r e r s 7 1 .9 8 3 .6 100.0 9 3 . 9

1 )  I n c l u d e s  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  employment
2) E s t i m a t e s  b a s e d  o n  s a m p le  d a t a

Sou rce ) MICTI



w T

1

1975 1 9 7 6 1221 2218 m i

112 .8 1 4 0 . 0 1 1 6 . 8 1 0 1 . 4 1 0 9 . 5
123 .3 121 .0 1 0 9 . 2 9 9 . 6 1 1 4 . 2

126.0 130.0 1 2 1 . 6 112.8 1 1 5 . 0

116.7 133.6 146.0 140.3 1 2 1 . 9
121.8 134 .4 120.6 9 6 .2 1 1 4 . 0

1 2 9 . 0 127.9 117 .4 113.2 1 1 4 . 3

101.2 104.3 168.9 168.6 1 9 3 . 4

124.7 104 .4 123.3 131.2 1 3 8 . 9
9 2 .8 104 .2 185.1 182.0 2 1 2 . 8

1 2 9 . 3 127 .2 112.2 9 3 -5 9 2 . 4

1 1 5 . 3 1 0 9 . 2 1 0 3 . 6 9 7 .0 9 2 . 0
1 5 0 . 6 151.7 142.1 122.3 1 3 4 . 6

1 4 9 . 7 145.7 1 4O . 9 1 2 5 . 7 1 1 5 . 1
1 0 9 . 1 109.7 7 2 . 2 3 8 .4 4 3 . 4
1 0 7 . 0 127.3 IO9 . 6 112.6 93 .1

1 1 0 . 7 1 0 6 . 4 9 2 .7 8 4 . 8 8 1 .3

P a g «  2

1980
Growtl. (%) 

1 9 71 -  1975-
1 9 7 5  m i .

1 /

1979-
1980

1 2 8 .6 4 0 . 0  
64* 6

-  2 .9
-  7 .4

17 .4

1 3 2 .9 4 7 .9 -  8 .7 1 5 . 6

1 1 8 .6
1 3 6 .4

1 0 0 . 5
4 2 .0

-  4 .5
-  6 .4

-  2 .7  
1 9 . 6

26.1 - 1 1 . 4

1 8 9 . 0 2 4 .5 9 1 .1 -  2 .3

148 .5
203 .5

2 2 1 . 4  
-  3 .8

1 1 .4
1 2 9 .3

6 .9  
-  4 .4

110 .5 8 6 . 9 -  2 8 . 5 1 9 .6

9 9 .4
1 6 0 .8
1 2 6 . 8

7 3 .2

2 7 .3
131.3
138 .8

8 7 .7
30 .5

-  2 0 . 2  
-  1 0 . 6
-  23 .1
-  6 0 . 2  
-  8 .3

8 . 0  
19 .5  
1 0 . 2  
6 8 .!

5 4 .0 -  2 6 .4

t



TABLE 4 PERU: INFOBHAL SECTOR MANUFACTURING
V a lu e  Added -  S / .  B i l l i o n

V a lu e
1971

S h a re  ( / )
1975

V a lu e S h a re  ( $ )
1978

V a lu e S h a re

T o t a l  M a n u f a c t u r i n g 7 3 .7 1 0 0 . 0 156.5 1 0 0 . 0 \jy 0 - 
J 1 0 0 . 0

F orm a l S e c t o r  ^ 6 0 . 5 8 ?. 1 1 3 8 . 8 8 8 .7 4 1 1 . 4 8 1 . 5
I n f o r r a a l  S e c to r , ,  / 
S m a l l  I n d u s t r y  ~ ' 5 -9 8 .0 2.1 1 .3 5 2 . 7 1 0 . 4

A r t i s a n s  ^ 7 .3 9 .9 1 5 . 6 1 0 . 0 4 0 . 6 8 .1

l /  I n c l u d e s  r e g i s t e r e d  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  5 and more e n p l o y e e s .

2} I n c l u d e s  n o n - r e g i E t e r e d  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  1 t o  4 e m p lo y e e s .

3/ I n c l u d e s  n o n - r e g i  s t o r e d  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h o u t  em p loym ent , in d e p e n d e n t  w o r k e r s ,  home w o r k e r s ,  
and a r t i s a n s  n o t  i n c l u d e d  i n  th e  Economic c e n s u s  o r  th e  Annua l S t a t i s t i c a l  S u rv e y .

S o u r c e s  1 C u e n ta s  N a c i o n a l e s ,  MICTI



ï iM J PERU» VAUUE ADIiED IN MANUFACTURING 
( S / .  B i l l i o n  C u r r a n t  p r i c e s )

U

1/

S h a r e s  i n  i
1971 2212 1973 1974 2 2 12 i m 1977 1978 22 11 1 97 5 2220

.1 1 1 - 3 1 2 P r o c e s s e d  P oods  ( e x c l u d i n g  P i s h
F T o d u c t s ) 10 .3 11.1 13.0 1 7 . 2 2 4 . 0 3 1 . 4 39 .0 5 8 . 1 \

/
d13 B e v e r a g e s 5 .2 6 . 4 8 .4 8 .9 1 2 . 7 1 6 . 9 23 .7 3 3 .6 ) 2 8 .4 2 8 .4 24 .7
314 T o b a c c o  F ro d u c t s 1.7 1 .8 2 .0 1 . 1 2 . 7 3 . 5 4 .5 9 .7 )

321 T e x t i l e s 7 .6 9 .1 11.0 13 .3 1 3 . 4 22 .0 2 4 . 2 4 0 .9 )
3 22 C l o t h i n g i . 3 1 .4 1-9 2 .5 3 . 6 4 *6 6 .2 5 -7 ) 18 .2 17.7 13.0
323 L e a t h e r  G oods • 4 • 5 .7 .9 1 . 1 1 . 5 1.8 2 .8
324 L e a t h e r  F o o tw e a r 1 ,0 1.1 1.5 1 .8 2 . 5 3 . 7 3 .2 4.1 >

331 '>Jood P r o d u c t s  ( e x c l u d i n g  F u r n i t u r e ) .9 1.1 1.2 1 .3 2 . 0 2 .2 3 .4 3 .5 )
2 .5 1 .4332 F u r n i t u r e  an d  A c c e s s o r i e s .7 .8 • 9 1 .3 1 . 5 2 .0 2 .3 2. j )

£• D

341 P a p e r  and  P a p e r  P r o d u c t s 1 .6 1.9 2 .4 3 .2 4 . 3 5.1 6 .0 11 .0 ) 5 . 8 5 -5 4 .2342 P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g ’ •9 2.1 2 .6 2 .9 3 . 4 4 .6 6 .6 6 .1 )

351 I n d u s t r i a l  C h e m ic a ls 2 . 1 2 .8 3 .4 4 .7 5 . 3 8 .3 11 .0 21.1 )
352 O th e r  C h e m ic a ls 4 .4 5 -2 6 .5 8 . 4 1 0 . 8 1 5 . 8 2 1 . 5 2 8 .6 )
353 P e t r o l e u m  R e f i n i n g 3 .2 3 .0 3 .3 1 .6 4 . 4 8 .0 1 2 . 7 53.1 ) 2 0 .3 19 .3 28*6354 P e t r o le u m  and  C o a l  P r o d u c t s .1 .01 .01 .02 . 2 .05 . 1 .? )
355 R u bbe r  P r o d u c t s 1 .2 1 .3 ' . 5 1 . 7 2 . 3 3 .0 3 . 6 5 .0 )
356 P l a s t i c  P r o d u c t s  n . e . s 1 .3 1 .7 2.1 3 . 1 4 . 0 6 . 0 6 .1 9 .5 )

361 C l a y ,  E a r t h e n  and  C h in a w a re .3 .3 • 5 . 5 . 7 1 . 0 1 3 1 .5 \
362 C l a s s  and  G l a s s  P r o d u c t s .6 .7 .9 1.1 1 . 4 1.9 2 .3 2 .9 5 .1 4 .3 4 .4
369 O th e r  N o n - m e t a l l i c  M i n e r a l s 2 .2 2 .5 2 - p 2^ 3 . 9 5 .8 7 .7 13 .6 )

371 B a s i c  F e r r o u s  M e t a l s 1 .2 1 .6 2 .3 4 . 8 J .7 3 .6 8 .3 1 8 . 0 )
4 .5 7 .4372 B a s i c  n o n - f e r r o u s  m e t a l b 1 .5 2 .5 4 .2 6 .8 3 .5 6.1 9 .3 12 .4 i 5 .2

381 M e ta l  P r o d u c t s 2 .5 2 .9 3 .6 5 .4 6 .0 8 .6 10.8 13 .3 )
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a c h in e ry 1 .8 2.1 2 .6 3 .3 4 .8 6 .7 8 . 4 13.1 )
383 E l e c t r i c a l  M a c h in e r y  and  A p p l i a n c e s 2 .1 2 .7 3.7 5 .3 7 .0 1 0 . 8 13.3 2 1 .8 ) 1A.9 1 8 . 4 15.5
384 T r a n s p o r t  E qu ipm ent 2 .4 2 .5 3 .8 5 .1 7 .2 12 .0 15 .5 14.1 )
385 S c i e n t i f i c  an d  O t h e r  Equ ipm ent .2 .2 .3 .3 • 5 .6 .9 1 .6 )

390 J e w e l l e r y  an d  M i s c .  M a n u fa c t u re s .9 K  1 1.2 1 .4 1 .8 2 .8 2 .9 3 .4 1 .5 1 .3 .8

T o t a l  M a n u fa c t u r in g 6 0 . 5 8 8 .4 111.5 138.8 198.7 2 5 7 .5 4 1 1 . 4 100.0 100.0 100.0

Includes establishments with 5 and more employees 
Source: HICTI--------- ------------ ---



TABLE 6 PERUi VALUE ADDED IN MANUFACTURr70
W T " B i l l i o n -  C o n s t a n t 1973 P r i c e s )

1971 1972 1973 1974

31 1 -3 1 2  P r o c e s s e d  ïtoods ( e x c l u d i n g  F i s h
P r o d u c t s ) 13 .9 11.9 13.0 1 3 . 2

313 B e v e r a g e s 7 .0 7 .4 8 . 4 8 .7
314 T o b a c c o  P r o d u c t s 2 .3 1.9 2 . 0 ' .  1
321 T e x t i l e s 9 .7 1 0 . 6 1 1 . 0 1 0 . 6
322 C l o t h i n g 1 .6 1 . 6 1 . 9 2 .0
323 L e a t h e r  Goods • 5 . 7 . 7 .7
324  L e a t h e r  F o o tw e a r 1 .2 1 . 3 1 . 5 1 .4
331 Wood P r o d u c t s  ( e x c l u d i n g  F u r n i t u r e ) 1.1 1 .4 1 .2 1.1
332 F u r n i t u r e  and  A c c e s s o r i e s .8 1 . 0 . 9 1.3
341 P a p e r  an d  P a p e r  P r o d u c t s 1 .9 2 . 1 2 .4 2 .9
342 P r i n t i n g  an d  P u b l i s h i n g 2 .2 2 .2 2 .6 2 .4
3 5 1 I n d u s t r i a l  C h e m ic a ls 2 -5 3 .0 3 .4 4* i
352 O th e r  C h e m ic a ls 5 -2 5 .6 6 .5 7 . 1
353 P e t r o le u m  R e f i n i n g 3 .8 3.1 3 .3 1 . 6
354 P e t r o le u m  and  C o a l  P r o d u c t s . 1 .0 2 . 0 1 . 0 2
355 R u bbe r  P r o d u c t s 1 . 4 1.5 ' . 5 1 . 5
356  P l a s t i c  P r o d u c t s  n . e . s 1 .5 2.1 2 . 1 2 . 3
361 C l a y ,  E a r t h e n  and  C h in a w a re .4 .3 • 5 . 5
362 G la B s  an d  C l a s s  P r o d u c t s .7 .8 .9 1 . 0
369 O t h e r  N o n - m e t a l l i c  M i n e r a l e 2 .4 2 .8 2 .8 3 . 2
371 B a s i c  F e r r o u s  M e ta ls 2 .0 1.7 2 .3 3 . 8
372 B a s i c  N o n - f e r r o u s  M e ta ls 2 .3 3 .7 4 . 2 4 . 5
381  M e ta l  rV o i 'u c ts 2 .8 3 .2 3 .6 4 . 1
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a ch in e ry 2 .0 2 .5 2 .6 2 . 5
383 E l e c t r i c a l  M a ch in e ry  an d  A p p l i& n o e a 2 .4 3 .2 3 .7 4 . 7
334 T r a n s p o r t  Equipment 2 .7 3 . 0 3 .8 4 . 4
385  S c i e n t i f i c  and O th e r  Equipment  
390 J e w e l l e r y  and M i s c e l l a n e o u s

.2 .2 .3 . 2

M a n u fa c t u re s 1 .0 1 .4 1 .2 1 . 1

T o t a l  M a n u f a c t u r in g 7 7 .2 8 8 ,4 9 1 .8

F o r  1971» t h e  p r i c e  d e f l a t o r  o f  t h e  n a t i o n a l  a c c o u n t s  o f  t h e  ONE a r e  u se d

S o u r e s t MICTI an d  M i s s i o n  c a l c u l a t i o n s



1975 J22â 1977 •27$
Growth (it) 

1971- 1976-

13.4 14.2 14.З 10.1

1 2 I i _

-  3.6

1978

-24.6
10.8 10.1 11.5 8.7 15.4 -19.4
2.4 2.2 1.9 2.4 4.3 0 .0

1 1 -9 11.7 10.0 8.5 22.7 -28.6
2.4 2.3 2.6 1.2 5O.O -50.0

.8 .8 .8 .6 60.0 -25.0
1.5 1.6 1.0 .7 2^.0 -53.3
1.3 1.0 1.2 • 9 18.2 -30.8
1.2 1.1 .8 .6 • 5 -5 0 .0
3.1 2.7 2.4 1.8 63.2 -41.9
2.1 1.9 1.7 .7 -  4.5 -66.6
4.1 4.7 4*6 4.3 64.O 4.9
7.9 9.2 9.3 6.0 52.O -24.1
2.9 2.5 2.3 5.0 -23.7 -72.4

. 1 .02 .04 .04 - -60.0
1.6 1.9 1.5 • 9 14.3 -43.0
2.4 2.8 1.9 1.6 60.0 -33.3

• J .? .7 .5 25.0 -

1.0 1.2 1.3 •5 14.3 -50.0
3.1 3.6 4.3 3.1 29.2 -

2.8 2.0 2.7 3.0 40.0 7.1
2.9 3.0 2.6 2.1 26.1 -27.6
3.4 4.0 3.8 2.5 21.4 -26.5
3.1 3.3 2.9 2.1 55.0 -32.3
5.1 6.1 5 .C 4.9 1 1 2 . 5 -  3.9
5-4 6.5 6.2 3.1 100.0 -42.6

.3 .3 .3 .2 50.0 -33.3

1.1 1.2 .8 .6 10.0 -45.5
92.7 102.4 100.3 79.6 20. 1 -14.1

Includes establishments with 5 0T more employees

I



TtflLB. 7 P B R b ,  CB 0 3 3  VALUE OP PHODUCTIOW  
( s / .  " l i H o n - C u r r e n t  p r i c e s J

1971 1972 2 2 11 J 2 L L 2111 1976 1977 1978 2311 2211 1228

3 1 1 -3 1 2  P r o c e s s e d  food* ( e x c l u d i n g  H a h
P r o d u c t  a ) 2 6 . 5 2 9 . 9 3 3 . a 4 4 . 4 56 4 7 6 . 9 1 0 0 .6 > 9 2 .5  )

313  B e v e r a g e s 7 . 6 9 . 0 1 1 . 4 1 3 . 1 18 .2 2 4 .7 3 2 .8 5 4 . 0  } 30.0 27.0 2 6 .4
3 H  T o b a c o o  P r o d u c t s 2 . 0 2 . 2 2 .5 1 .6 3 . 3 4 . 3 6 . 7 1 2 .0  )

321 T e x t i l e s 16 .4 1 9 .0 24 .5 2 9 -9 3 1 .4 4 2 .1 4 5 - 9 9 0 . 3  )
322 C l o t h i n g 2 . 6 2 . 8 3.6 4 . 9 7 . 0 8 . 9 1 1 . 6 1 7 .0  )

1 7 . u 1 5 .7 1 2 .6
323 L e a t h e r  G o o d s 1.1 1 .3 1 .8 2 .3 2 .7 3 .4 4.0 7 . 0  )
324 L e a t h e r  F o o t w e a r 1 .8 1 .9 2 . 6 3 .3 4 .2 5 - 9 5 . 6 8 . 6  )

331 Wood P r o d u c t s  ( a x e l .  F u r n i t u r e ) 2 . 0 2 . 4 2 .6 3 . 2 4 .5 5 . 6 7 . 5 8 . 6  ) 9 .7 9 . «; 1 r 3
332  F u r n i t u r e  a n d  A c c e a a o r i e a 1 .J 1 .5 1 .6 2 . 5 2 .7 3 .6 4 .1 4 - 6  ;

341 P a p e r  a n d  P a p e r  P r o d u c t a 3 .9 4 . 7 5 - 5 7 . 3 9 . 0 10.3 1 4 .2 3 4 .  1 ) S 7 R . 1 *  . 1
342 P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g 3 .2 3 . 5 4 . 3 4 - 8 . 6 7 . 8 1 1 .2 1 5 .6  )

331 I n d u s t r i a l  C h a  i c a l s 4 . 0 4 . 9 6 .1 8 .7 1O .2 1 5 .4 2 0 . 3 4 7 . 7  )
352 O t h e r  C h e m i c a l s 8 .1 9 - 5 '  > - 9 > 5 .3 2 0 . 2 2 8 . 1 4 0 . 7 7 3 .1  )
353  P e t r o l e u m  R e f i n i n g 6 . 9 7 . 0 8 . 6 ¡ 2 . 3 1 5 .0 3 0 .5 5 0 .7 1 0 5 .2  ; 19 .0 1 9 -7 2 6 . 8
334  P e t r o l e u m  a n d  Co& l  P r o d u c t a . 1 .04 . 1 . 3 . 1 . 4 . 7  )
355 R u b b e r  P r o d u c t s 1 .9 2 . 0 2 . 4 3 .1 3 .7 5 . 2 6 . 8 1 2 .8  )
3 ^6  P l a s t i c  P r o d u c t s  n . e . s 2 . 5 3 .0 3 .8 5.9 7 . 6 10 .7 1 2 .4 2 2 . 4  )

361 C l a y ,  E a r t h e n  a n d  C h i n a w a r e • 5 • 5 .7 .8 1 .0 1 .5 • •9 2 . 8  )
362  G l a s s  a n d  G l a s s  P r o d u c t s .9 1.1 1 .4 1 .7 2 . 2 2 .9 3 .8 5 . 6 3.9 3.5 4 . 0
369 e t h e r  N o n - t n e t a l l i c  M m o r a l  a 3 . 4 4 . ' 4 . 7 5 . 7 6 . 8 1 0 .2 14.2 30.5  5

371 B a s i c  F e r r o u s  M e t a l s 2 .8 3 .7 4 - 9 8 . 6 8 . 7 9 . 5 14 .3 3 6 . 2  ) 7 9 A A
372 B a s i c  N o n - f e r r o u s  M e t a l s 5 . 0 7 . 0 1 1 .0 1 7 .0 12.1 16 .7 2 8 . 4 4 6 . 3  )

331 M e t a l  P r o d u c t s 5 . 0 5 . 9 7 . 2 1 0 .3 1 2 .0 1 6 .5 2 1 . 8 3 4 .3  )
332  N o n - e l e c t r i c a l  M a c h i n e r y 2 . 8 3 . 6 4 .5 5 . 6 8 . 6 1 1 .2 16 .3 28.7  )
383 E l e c t r i c a l  M a c h in e r y  a n d  A p p l i a n c e s  3 *9 5 . 0 7 . 0 1 0 .2 12 .7 20 .1 24 5 4 4 .1  ) 14.9 18.3 14.6
384 T r a n s p o r t  E q u ip m e n t 6 . 5 7 . 2 10 .7 > 4 .3 1 8 .5 2 8 .7 3 4 .8 3 1 .8  )
383 S c i e n t i f i c  a n d  O t h e r  E q u ip m e n t . 3 . 3 • 5 . 6 1 .2 1 .6 3 . 7  )

390 J e w e l l e r y  a n d  S i s c e l l a n e o u a
M a n u f a c t u r e s ' • 5 1 .9 2.0 2 .5 3 . 2 4 . 5 4 . 8 7 .7 1 .2 1 . 1 . 6

T o t a l  M a n u f a c t u r i n g >2 4 .5 1 4 5 .3 1 8 1 .7 2 4 0 .0 2 8 8 .7 4 0 6 .4  54 3 .7 9 7 7 .9 1 00 ,0 100.0 1 0 0 .0

Source: KTOTi



TABLE 8 PEMJi OBOSS VALUE OP PRODUCTION
( s / .  B i l l i o n  -  C o n s t a n t  1973 P r i c e s )

3 1 1 - 3 1 2 P r o c e s s e d  f t tod s  ( e x c l u d i n g  F i s h

m i xj m i m i 1974 1 2 1 5 2 21 6 m i 1978
G ro w th

1 9 7 1 - 1 9 7 5

P r o d u c t a ) 35.9 32.2 3 3 .8 3 4 .1 3 1 .5 3 4 .8 3 6 .8 3 3 .5 - 1 2 . 3
313 B e v e r a g e s 10 .3 10 .5 1 1 .4 1 2 .8 1 5 .6 14.7 1 5 .9 1 3 .9 5 1 . 5
314 T o b a c c o  P r o d u c t s 2 . 7 2 .2 2 .5 1 .6 2 , 9 2 .7 2 .8 3 .0 7 .4
321 T e x t i l e s 20.9 2 2 . 2 2 4 . 5 2 3 .9 2 1 . 5 16 .7 18 .6 1 8 .8 2.9
322 C l o t h i n g 3 .3 3 .3 3 .6 3 .9 4 . 7 4 . 5 4 . 9 3 .7 42.4
323 L e a t h e r  O so t a 1 .4 1 .9 1 .8 1 .8 4 - 9 1 .7 1 .7 1 .5 35.7
324 L e a t h e r  F b o t . i e a r 2 . 3 2 . 3 2 . 6 2 . 6 2 .5 2 . 5 1 .7 ’ . 4 8 .7
331 Wcod P r o d u c t s  ( e x c l u d i n g  F u r n i t u r e ) 2 . 4 3 .1 2 .6 2 . 5 2 .9 2 .6 2 .6 2 .1 2 0 .8
332 F u r n i t u r e  a n d  A c c e s s o r i e s 1 . 6 2 . 0 1 .6 2 . 5 2 .1 1 .9 ' • 5 1 .2 3 1 .3
3 4 ) T a p e r  a n d  p a p e r  P r o d u c t s 4 . 6 5 -1 5 -5 6 . 6 6 . 6 5 . 3 5 .7 5 . 6 4 3 . 5
3d 2 P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g 3 .8 3 .7 4 . 3 4 . 0 3 .4 3 .3 2 . 8 2 . 0 - I O .5
351 I n d u s t r i a l  C h e m ic a l s 4 . 7 5 - 4 6 .1 7 . 7 7 . 8 8 . 8 8 . 6 9 . 8 6 6 .0

352 O t h ^ r  C h e m i c a l s 9 . 5 10 .3 11 .9 1 3 .0 1 4 .9 16 .3 > 7 .5 1 5 .2 56.8
353 P e t r o l e u m  R e f i n i n g 8 .1 7 . 3 8 . 6 1 1 .8 1 0 .0 9 . 5 9 . 2 9 . 6 2 3 .5
354 P e t r o l e u m  a n d  C o a l  p r o d u c t s .2 .1 .04 .1 . 2 .04 • 1 . 1 0 . 0

355 R u b b e r  p r o d u c t s 2 . 2 2 . 3 2 . 4 2 .7 2 . 6 3 .3 2 . 8 2 . 3 18 .2
356 P l a s t i c  p r o d u c t s  n . e . e 2 . 9 3 .6 3 .8 4 . 3 4 . 6 5.0 3 .9 3 .8 58.6
361 C l a y ,  F a r t h e n  a n d  c h i n a w a r e . 6 . 6 .7 7 .8 1 .0 1 .0 1 .0 3 3 .3
362 G l a s s  a n d  G l a b a  P r o d u c t s 1 .0 1 .3 1 .4 1 .4 1 .6 1 .8 2 , 2 1 .0 6 0 . 0
369 O t h e r  ^ o n - m e t a l l i c  M i n e r a l s 3 . 8 4 . 6 4 . 7 5 - 3 5 - 5 6 . 5 7 . 9 6 .7 4 3 . 6
371 B a s i c  F e r r o u s  M e t a l s 4 . 4 4 . 0 4 . 9 6 . 9 6 . 5 5 . 2 4 . 8 5 - 9 4 7 .7
372 B a s i c  N o n - f e r r o u s  M o t a l s 7 . 9 1 C .4 1 1 .0 1 1 .3 9 . 8 8 . 3 8 .1 7 .7 2 4 .1
381 M e t a l  P r o d u c t s 5 . 7 6 . 5 7 . 2 7 . 9 6 . 7 7 . 8 7 .7 6.4 ' 7 . 5
382 N o n - e l e <  ; r i c a l  M a c h in e r y 3 . 2 4 . 3 4 . 5 4 . 4 5 . 6 5 . 6 5 . 7 4 .5 7 5 . 0
383 E l e c t r i c a l  M a c h in e r y  a n d  A p p l i a n c e s 4 . 5 5 - 9 7 . 0 8 . 9 9 . 3 1 1 .3 1 0 .7 9 . 9 106,7
384 T r a n s p o r t  K qu ip m ent 7 . 4 8 . 6 10 .7 1 2 . 1 14.0 1 5 .4 1 3 .9 7 . 0 89.2
385
390

S c i e n t i f i c  a n d  o t h e r  F q u i p e e n t  
J e w e l l e r y  and  M i s c e l l a n e o u s

.4 .3 • 5 • 5 . 6 .7 . 3 . 5 50,0

M a n u f a c t u r e s 1 .8 1 .9 2 . 0 2 .0 1 .9 2 .0 1 .4 1 .3 5 . 6

T o t a l  M a n u f a c t u r i n g

^  F o r  1 9 7 1 t h e  p r i c e  d e f l a t o r  o f  t h e

158.8

n a t i o n a l

1 6 3 .6  1 8 1 .7  

a c c o u n t s  o f

! 2 L i

t h e  ONE

192.9  2 Q 9 .4

w e r e  u s e d .

2 1 1 .8 189 .1 ihl

I n c l u d e s  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  5 o r  s to re  e m p l o y e e s .

r a t e  (4)

m ta ia

6 . 3  
- 10.9

3.4
12.6

- 2 1 . 3
-21.1
- 4 4 . 0
- 27.6  
- 42.9  
- 1 5 . 2  
- 4 1 . 1  

25.6  
2.0 

-  2.0 
- 5 0 . 0

- 1 1 . 5
-17.4

1 2 .5
- 3 7 . 5

21.8
-  9 . 2  

- 2 1 . 4
-  4 . 5  
- 19.6

6 . 5  
- 50.0  
- 16 .6

- 3 1 .6

-  2.0

S o u r c e :  KICTI a n d  M i s s i o n  c a l c u l a t i o n s



TàBlJt 9 PERU: SIZE DISTRIBUTION OF HTOÜSTRT.1974 ̂

S ia o  o f  Em ploym ent E n t e r p r i s e s Employment V a lu e  o f  P r o d u c t io n

Num ber o f  E m p loyees Number £ Num ber % %

5 - 9 3554 4 6 .3 2 3 ,3 2 0 9 .4 3 .9

1 0  -  49 3173 4 1 .3 6 4 ,7 2 5 26 .1 1 7 . 8

50  -  99 486 6 .3 33 ,451 13 .5 1 1 .9

100  -  199 267 3 .5 33,111 15 .3 15.1

200  -  999 193 2 .5 7 0 ,1 5 6 2 8 .3 32 .5

10 0 0  an d  o v e r 10 0 . 1 18,361 7 .4 3 0 .8

T o t a l 7683 1 0 0 .0 2 4 8 ,1 2 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

In c lu d e s  e s t a b l i s h m e n t «  w it h  5 an d  a o r a  em p lo y e e s ) d o se  n o t  I n c lu d e  f i s h  In d u s t r y

S o u r c e i  M in i s t r y  an d  In d u s t r y  an d  T o u r is m ; S s t a d i s t i c a  I n d u s t r i a l  1974



TABLE 10 PERU; NUMBER OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS y

3 1 1 -3 1 2  P r o c e s s e d  P o o d s  ( e x c l u d in g  P i s h  P r o d u c t s )
313 B e v e ra g e s
314 T o b acc o  P ro d u c ts
321 T e x t i l e s
322 C lo t h in g
323 L e a t h e r  G oods
324 L e a t h e r  F o o tw e a r
331 Hood P r o d u c t s  ( e x c l u d in g  F u r n i t u r e )
332 F u r n i t u r e  an d  A c c e s s o r i e s
341 P a p e r  an d  P a p e r  P ro d u c ts
342 P r i n t i n g  an d  P u b l i s h in g
351 I n d u s t r i a l  C h em ica ls
352 O th e r  C h em ica ls
353 P e t ro le u m  R e f in in g
354 P e t ro le u m  and C o a l P r o d u c t s
355 R u bbe r  P ro d u c ts
356 P l a s t i c  P ro d u c ts  n . e . s
361 C la y ,  E a r th e n  and C h in aw a re
362 C la s s  an d  C la s s  P r o d u c ts  

369 O th e r  N o n -m e t a l l i c  M in e r a ls
371 B a s ic  F e r ro u s  M e ta ls
372 B a s ic  N o n - fe r r o u s  M e ta ls  
361 M e ta l P ro d u c ts
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a ch in e ry
3 8 3  E l e c t r i c a l  M a ch in e ry  and  A p p l ia n o a s
384  T r a n s p o r t  Equipm ent
3 8 5  S c i e n t i f i c  and  O th e r  Equipm ent
390 J e w e l le r y  an d  M is c e l la n e o u s  M a n u fa c tu re s

T o t a l  M a n u fa c t u r in g

m i m s 1977 1979 %  Chang;L i i

1287 1425 1637 27
401 434 479 19

4 2 2 -

661 690 806 22
545 665 766 41
121 150 175 45
222 277 313 41
325 428 477 47
275 359 433 57
82 92 103 ?6

381 409 470 23
125 132 147 18
286 333 377 32

12 11 12 -

10 9 10 -

55 40 44 -20
145 180 200 14

16 25 26 63
49 56 62 27

297 350 4O4 36
41 50 r 2 27
23 41 43 87

48O 596 701 46
231 250 263 14
145 184 213 47
197 263 315 60
47 53 62 32

221 279 353 60

6688 m i 8945 9634 ^ M

—'E stablishm en ts with 5 and more employees.
2/0f the re g is te re d  en terp rises in  1979, 3806 had a labor oommunity (with over 200,000 p a rtic ip a n ts ) , 

and, th ere fo re , had more than 30 employees.

Source: MICTI



TABLE 11 PERU x

E ia b e r  o f  
E n te rp r is e s

PRIVATE EETHtPRISES 484

P r iv â t *  R a t io n a l E n te rp r is e *  395
P r iv a t e  F o re ig n  E n te rp r is e s  54
P r iv a t e  N ixed  E n te rp r is e s  35

ENTERPRISES WITH STATE PARTICIPATION 22

N ixed  E n te rp r is e s  w ith  S ta te  
P a r t ic ip a t io n  4

S ta te  A s s o c ia te d  E n te rp r is e s  4
S ta te  E n te rp r ie e s  14

SOCIAL SECTOR ENTERPRISES 11

S o c ia l  P ro p e r ty  E n te rp r is e s  1
In d u s t r ia l  C oop e ra tiv e s  6
Other S o c ia l S e c to r  E n te rp r is e s  4

T O T A L  517

S ou rce 1 N l - r i



OWHERSHIP OF INDUSTRY -  I 9 7 8

( 8 /. M i l l i e r )

i S a lea i Hunber o f  
H orkera

2Ы j j g i j i e 6 4 .4 110,632 69.3

74 .6 1 9 5 , 6 1 8 3 7 . 9 77,275 48.4
11.2 83,415 1 6 . 2 1 9 , 6 1 2 12.3
7 .3 53,285 1 0 . 3 13,745 8 .6

l i i _ M 33.8 40 .29 0 H i l .

0 . 8 7 ,0 4 2 1.4 1,277 0 .8
0 . 8 3,681 0 .7 1,189 0 .7
2 .9 1 6 3 ,8 5 9 31.7 37,824 23.7

2 .2 2* m l i l 8.685

0 . 2 192 0 .0 4 32 0.02
1 . 2 3 , 7 2 3 0 .7 4,082 2.6
0 . 8 5 ,2 9 9 1 . 0 4,571 2.9

10 0 .0
■ ■ • U

5 1 6 , 1 4 1 0 0 .0 15 9 ,6 0 7 100.0

i



TABLE 12 PERU: 0WHER3HIP OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN  1978
(S / . B i l l i o n )

Pa«* 1

Ownership C a tego ry S a la *
Number o f  ,  Number o f
Workera *  Pirms

311"312 Pood P rod u a ts t excep t B everages

P r iv a t o  N a tio n a l E n te rp r is e s 1 .1 61.058 49.6 15.687 28.5 64 75.3
P r iv a t e  P o re ig n  E n te rp r is e s 1 .2 25.307 20.6 5,847 10.6 9 10.6
N ixad  P r iv a t a  E n te rp r is e s 1 .3 12.432 10.1 1,636 3.0 5 5 .9
S ta ta  A s s o c ia te d  E n te rp r is e s 2 .5 79 0 .1 167 0 .3 1 1 .2
S ta ta  E n te rp r is e s 2.6 1.080 0 .9 600 1 .1 1 1.2
S o c ia l P ro p e r ty  E n te rp r is e s 3.7 192 0 .2 32 0 .1 1 1.2
In d u s t r ia i  C oop era tivee 3 .8 20,042 16 .3 27,729 50.4 3 3.5
O ther S o c ia l S e c to r  E n te rp r ie e s 3.9 2,924 2.4 3,289 6 .0 1 1.2

313 B everages

P r iv a t e  N a tio n a l E n te rp r is e s 1 .1 15,822 64 .0 5,511 75.6 4 66 .7
N ìxod  P r iv a t e  E n te rp r is e s 1 .3 8,895 36.0 1,756 24.1 1 16.7
S ta to  E n te rp r isp e 2,6 11 0 .04 21 0.3 1 16.7

314 Tobacco P roducts

P r iv a t e  f t r e i g n  E n te rp r is e s 1 .2 9,227 88.1 544 40 .3 1 50.0

S ta te  E n te rp r is e s 2.6 1.248 11.9 806 59.7 1 50.0

321 T e x t i l e s

P r iv a t a  N a t io n a l E n te rp r is e s 1 .1 28,822 80.4 14,804 77.9 43 87.8

P r iv a t e  P o re ig n  E n te rp r is e s 1 .2 967 2.7 566 3.0 3 6 .1

N ixed  P r iv a t e  E n te rp r is e s 1 .3 5,370 15.0 3,053 16 .1 1 2 .0

In d u s tr ia i  C oop era iiv ea 3 .8 6 76 1 .9 582 3.1 2 4.1



Page 2

Ownership C a tego ry S a l ob X Mumber o f  
Workers

X Number o f  X 
Pinne

322 d e m e n ts , excep t foo tw ea r

P r i v a t «  n a t io n a l E n te rp r is e s 1 .1 2. 723 100.0 2, 736 100.0 17 100 .0

324 Footwear

P r iv a t e  n a t io n a l E n te rp r is e s 1 .1 2,415 40 .3 2, 242 45 .0 5 83 .3

P r iv a t e  F o re ig n  E n te rp r is e s 1 .2 3,576 59.7 2,744 55 .0 1 16 e /

331 Wood Products

P r iv a t e  n a t io n a l E n te rp r is e s 1 .1 1,621 85.0 1,510 77 .3 9 81.8

P r iv a t e  F o re ig n  E n te rp r is e s 1 .2 162 8 .5 232 11.9 1 9 .1

In d u s t r ia l  C o op era tives 3 .8 123 6 .4 211 10 .8 1 9 .1

341 P ap erv Paper P roducts

P r iv a t e  n a t io n a l E n te rp r is e s 1 .1 1, 374 8 .8 551 11.1 2 50 .0

M ixed P r iv a t e  E n te rp r is e s 1 .3 1,059 6 .8 380 7 .7 1 25.0
S ta te  E n te rp r is e s 2 . 6 13,151 84.4 4 ,020 81.2 1 25.0

342 P r in t in g

P r iv a t e  n a t io n a l E n te rp r is e s 1 .1 4 ,553 52.5 2, 337 49.0 17 77.3

S ta te  E n te rp r is e s 2 .6 1, 739 20.1 1,152 24.1 2 9 .1

Other S o c ia l S e c to r  Ih ite rp r ls e s 3.9 2. 375 27.4 1, 282 26.9 3 13.0

I



Page 3

Hunber o f ¥ Nunber o f x
Ownerehip C a tego ry S a le e A

Norie e re Firme

351 In d u s t r ia i  C h o a lc . la

P r iv a t e  N a tio n a l E n te rp r ia e e 1 .1 8,856 34.3 823 17 .3 20 58 .8

P r iv a t e  P o re ig n  b i t e r p r ia e e 1 .2 5,187 20.1 1,127 23.7 5 14.7

M ixed P r iv a t e  E o te rp r ie e a 1 .3 4 ,048 15.7 1,164 24.4 A 11 .8

N ixed  S n ta r p r is c a  v i t h  S ta te  P » r -  
S ta te  A ea o o ia ted  E n t e r p f t i i « * '1

2 .4
2 .5

5 ,703
1,395

22.1
5 .4

903
493

19.0
10 .3

2
2

5.9
5.9

S ta te  E n te rp r ia e e 2 .6 616 2.4 254 5 .3 1 2.9

352 O ther Cheaiioal Pro du erte

P r iv a t e  N a tio n a l B a tv rp r ia e e 1 .1 15,803 61 .0 4,921 63.6 29 67 .4
P r iv a t e  P o re ig n  E n te rp r is e * 1 .2 6,429 24 .8 1,801 23 .3 9 20.9
N ixed  P r iv a t e  E n te rp r ie ea 1 .3 3,671 14.2 1,012 13.1 5 11.6

353 P etro levm  R e fin in g

P r iv a t e  P o re ig n  E n te rp r ia e e 1 .2 4,115 5 .5 202 2 .4 3 73.0

S ta te  E n te rp r ia e e 2.6 71,287 94 .3 8,278 97.6 1 25 .0

353 Rubber P roduct e

P r iv a t e  N a t io n a l fe r te rp r ia e a 1 .1 7,155 90.5 1,330 78.0 2 40 .0

P r iv a t e  P o r e ig n  E n te rp r is e s 1 .2 755 9 .5 516 22 .0 3 60 .0



Page 4

Ownership C a tego ry S a la s X Number o f  
Workers

X Number o f  
Pirms

X

356 P la s t i c  P rodu cts

P r iv a t a  n a t io n a l f t i t e r p r ie e s 1 .1 10,147 71.3 4 ,493 80.4 33 80.5

P r iv a t a  F o re ig n  t o t e r p r is e o 1.2 936 6 .7 360 6 .4 3 7 .3

Mixed P r iv a t a  E n te rp r is e s 1 .3 3,131 22 .0 737 13.2 5 12 .2

361 N o n js e ta l ic  M in era l P rodu cts

P r iv a t e  U s t io n a i fto te rp r ie e s l . l 1 ,778 100.0 1,226 100.0 3 100.0

362 Q lase Products

P r iv a t e  U s tio n a i E n te rp r is e s 1 .1 3,351 91.5 3,210 93.9 10 90.0

M ixed P r iv a t e  E n te rp r is e s 1 .3 313 ' 8 .5 210 6 .1 1 9 .1

369 Other Non-m etal i c M inera l P rodu cts

P r iv a t e  N a tio n a l E n te rp r is e s 1 .1 2,686 19 .3 2,342 47 .3 14 66.7

P r iv a t a  P o ra ig n  E n te rp r is e s 1 .2 951 6 .8 137 2 .8 1 4 .8

M ixed P r iv a t e  E n te rp r is e s 1 .3 1,086 7 .8 452 9 .1 1 4 ,8
S ta te  A s s o c ia te d  in t e r p r is e s 2.3 2,207 15.9 529 10.7 1 4 .8
S ta te  E n te rp r is e s 2.6 6 ,970 50.1 1,495 30.2 4 19.0



Pa * •  5

Ownership Cat « g o r y S a la s X
Kunbar o f  
Workare

X lunbar o f  
P irn s

X

371 Iro n  and S ta a l

P r iv a t e  K a t io n a l & »te rp r ia e a 1 .1 3,175 11.8 721 11.1 6 66 .7

P r iv a t e  F o re ig n  E n te rp r is e * 1 .2 3,563 13 .3 847 13.0 2 22 .2

S ta ta  E n te rp r is e s 2.6 20,084 74.9 4 ,953 76.0 1 11.1

372 N on -fe rrou s  M etal Produata

P r iv a t e  l a t i s n a l  E n te rp r is e s 1 .1 2,980 5 .7 907 5 .3 5 7.4

P r iv a t a  F o re ig n  E n te rp r is e s 1 .2 1,233 2.4 119 0 .7 1 14 .3

S ta ta  E n ta rp riaaa 2 .6 47,673 91.9 16,245 94 .1 1 1 4 .?

381 N a ta l P rodu cts

P r iv a t a  N a tio n a l E n te rp r is e s 1 .1 11,868 86.4 5,022 93.2 27 87 .1
P r iv a t a  F o re ig n  E n ta rp riaaa 1 .2 899 6 .5 257 4 .8 2 6 .3
N ixed  P r iv a t a  E n ta rp riaaa 1 .3 970 7.1 108 2 .0 2 6 .5

382 M echanical M achinery

P r iv a t a  n a t io n a l E n ta rp riaaa 1 .1 1,281 62.2 721 87.0 4 80 .0

n ix ad  E n ta rp r iaaa  w ith  S ta ta 2 .4 777 37.8 108 13.0 1 20.0

P a r t ic ip a t io n

383 E le c t r i c a l  M achinery

P r iv a t e  n a t io n a l E n ta rp riaaa 1 .1 1,741 9.7 3, 396 43.8 17 65.4

P r iv a t a  F o re ig n  E n te rp r is e s 1 .2 11,214 62.7 2,772 35.7 5 19.2

M ixed P r iv a ta  E n te rp r is e s 1 .3 4,381 24.5 1,328 17.1 3 11.5
M ixed E n ta rp riaaa  w ith  S ta ta 2 .4 562 3.1 266 3.4 1 3.8

P a r t ic ip a t io n

I



Pag* 6

Ownarahip C a tagory S a la « X
Muaber o f  
W orkera

X Muaber o f  
P im a

X

sat Tran sp ort Eouipaent

P r iv a t a  K a t io n a l E n ta rp riaaa 1 .1 t i2 3 0 22.6 2 .044 41 .5 15 73.0

P r iv a t a  F o r a i jn  S n ta rp rla a a 1 .2 7,790 41.5 1,282 26 .0 3 13.0
Mixad P r iv a t a  E n te rp r is e s 1 .3 6,742 35.9 1 ,598 32.5 2 10.0

383 S o ia n t i f i o  Equipaant

P r iv a t a  K a tio n a l E n te rp r is e s 1 .1 373 19.7 116 22.9 2 33.3

P r iv a t a  P o ra ig n  E n te rp r is e s 1 .2 1,084 57.1 259 51.1 2 33.3

N ixad  P r iv a t a  f i& te rp r is e s 1 .3 440 23.2 132 26 .0 2 33.3

390 O ther M anufactures

P r iv a t a  K a t io n a l E n ta rp r iaaa 1 .1 1,786 70.5 802 81.8 10 83 .3

M lxad P r iv a t a  E n ta rp r iaaa 1 .3 747 29.5 179 18.2 2 l 6 .7

So u ro * » M ICTIt E a ta d ia t io a In d u s t r ia l A m a i ) M is s io n  C a lc u la t io n

• o t a i  Tha Ownership C a te g o r ie s  a ra  d e fin e d  aa f o l l o w « »

111 P r i v e t «  n a t io n a l E n te r p r is e s » W ith  fo r a ig n  p a r t ic ip a t io n !  p r iv a t a  n a t io n a l «  p a r t io lp a ta  w ith  o va r  80< 
in  a q u ity t  w ith  a t  a t  a p a r t ic ip a t io n  , « t a t  a p a r t ic ip a t e s  w ith  l a « «  th an  30jC in  e q u ity .

l i S  P r iv a t a  F o ra ign  E n te r p r is e « »  E n te rp r is e s  w ith  o v e r  5Ojt f o r a ig n  e q u ity  p a r t ic ip a t io n .
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1 ,3  M ixed P r iv a t e  E n te rp r is e s » P r iv a t e  E n te rp r is e s  w ith  n a t io n a l e q u ity  p a r t ic ip a t io n  o f  betw een  50 j{ and 
BUjt, th e  rem ainder b e in g  fo r e ig n .

2 ,A M ixed E n te rp r is e s  w ith  S ta te  P a r t i c ip a t io n » E n te rp r is e s  w ith  s t a t e  and f o r e ig n  p a r t ic ip a t io n  r e g u la ted  
under th e  Andean Pact Agreem ent ; th e  s t a t e  p a r t ic ip a t io n  in  e q u ity  i s  a t  le a s t  30£.

2 .5  S ta te  A s s o c ia te d  E n te rp r is e s » E n te rp r is e s  w ith  s ta t e  and p r iv a t e  n a t io n a l p a r t ic ip a t io n  in  e q u ity .  The 
« t a t e  has a t  l e a s t  30% o f  e q u ity  and has m ajor in f lu e n c e  on e n te r p r is e  management.

2.6  S ta te  E n te rp r is e s » E n te rp r is e s  which a r e  f u l l y  owned by th e  s t a t e .

h i  S o c ia l P ro p e r ty  E n te rp r is e s :  E n te rp r is e s  which a r e  owned b y  t h e i r  w orkers .

3 .8  In d u s t r ia l  C o o p e ra tiv e s :E n te r p r is e s  which a r e  owned by  th e  members o f  th e  c o o p e ra t io n .

3 .9  O ther S o c ia l S e c to r  E n te rp r is e s : E n te rp r is e s  which a r e  n o t c a te g o r is e d  under 3*7 o r  3 .8 .



T IB IA  13
p ra m  EMPLOYMENT IN  MANUPACTORINQ

( in  1000)

1971 1972 m u m i m i . 1976 M l 1978 m i 2280

W orking Popu la t i o ' i

T o ta l 4291.3 4398.1 45 28 .9 4 6 6 6 .1 4809.0 4957-7 5 1 1 2 . 6 5273.6 54 40 .6 56 29 .9

M anu factu ring ( o f  w h ich )) 538.0 554.2 573.6 593.3 6 1 2 . 9 632.3 6 5 1 . 6 6 7 0 .8 6 89 .8 NA

Dependants
Indépendants

328.3
2 0 9 .7

339.5
214.7

354.8
2 1 8 .8

370.7
2 2 2 .6

. « 6 . 5
226.4

402.4
2 2 9 .9

4 1 8 . 6
233.0

434.2
236.0

4 5 0 .9
2 3 8 .9

NA
NA

deploym ent in  M anu factu ring 208.8 222.9 2 3 8 .9 2 4 8 .1 2 5 6 .6 2 7 0 .4 265.5 266.9 NA NA

In d ex  o f  Employment in  M an u factu rin g
(M e tro p o lita n  Lim a! (M id -y e a r } KA NA 100.0 105-7 111.0 1 1 6 . 6 117.3 116.4 1 1 6 . 5 1 1 8 . 6

Unemployment in  M e tro p o lita n  L i—  (*11  
In d u s t r ie s )  (% of W ork in g  P o p u la t io n )

Unemployment {% ) NA NA S 3 5 .3 5 .6 5 .3 8 . 2 6 . 6 5 .3 KA

Underemployment (£ ) NA NA 1 4 . 6 1 7 . 2 14.9 1 9 .8 2 5 . 1 35-5 31.2 NA

A d equ a te ly  Employed (% ) NA NA 80.1 77-5 79-5 72 .4 62.2 57.9 63.5 NA

A p p lic a t io n s  o f  I n d u s t r ia l  F irm a i o  
Reduce tircloymant ÌUe t o  -

C loeu re  o f  Firms NA NA NA NA NA NA 36 41 18

R edu ction  o f  P ro d u c tion HA NA NA NA NA NA 191 223 83

Temporary Stoppage NA NA NA NA NA NA 50 54 32

S ou rce ) 1 ) W orking popu lat ion : O f i c im i H ao iona l de E s ta d ia t ic a
2 ) Employment in  M anu factu rin g) N ICTI
3 ) deploym ent in dex  ¡Unemployment da ta  ) A p p l ic a i  iona to  reduce employment) M in is t r y  o f  U b o r .



TABLE 14

311-312 P ro cessed  Foods (e x c lu d in g  R ah
ft*oducts )

313 B everages
314 Tobacco P ro d u c t»
321 T e x t i l e s
322 C lo th in g
323 L ea th er  Goods
3 2 4  L e a t h e r  F o o tw e a r
331 Hood P rodu cts  (e x c lu d in g  F u rn itu re )
332 F u rn itu re  and A c c e s s o r ie s
341 Paper and Paper P roducts
342 P r in t in g  and P u b lis h in g  
351 In d u s t r ia l  Chem icals 
332 O ther C h en ica le
353 Petro leum  R e fin in g
354 Petro leu m  and Coal p roducts
355 Rubber ProductB
356 P la s t i c  P roducts  n .e .s
361 C la y , Earthen and Chinaware
362 G la s s  and G la s s  Products  
369 O ther N o n -n e ta l l ic  M in era ls
371 B a s ic  F e r ro u s  M e ta ls
372 B a s ic  N on -fe rro u s  M eta ls
3 8 1  M eta l P roducts
382 N o n - e le c t r ic a l  M achinery
383 E le c t r i c a l  M achinery and A p p lia n ces
384 T ran sp ort Equipment
385 S c i e n t i f i c  and O ther Equipment 
390 J e w e lle r y  and M isce llan eou s

M a n u fa c tu re s

T o ta l  Employment in  M anu factu rin g  

Annual Qrowth (£ )

Source: MICTI



PERU -  EMPLOYMENT IH HAHUFACTORIITO 
I 1000 E fap loyeesJ

1972 1973 1974 1 9 7 5 I 2 2 á 1977 j a i s

G row th  Oí)
-12,7.1-1975 i 9 J 5 z i a i §

3 3 .0 3 4 .5 3 5 .8 3 5 . 7 3 8 .5 4 0 . 8 4 0 .З 1 2 . 1 13 .0
9 -9 11.1 10 .8 11.1 1 1 .З 1 1 . 1 1 1 . 2 1 2 . 0 0 . 8

.8 .8 .9 . 9 .8 1 . 0 .9 2 9 . 6 4 .3
3 5 .7 3 6 .8 3 3 .6 3 3 .8 З4 .З 3 4 .3 3 4 .7 5 .7 2 . 8
1 1 .0 1 1 .3 12 .7 1 3 .6 1 4 . 6 1 3 .4 1 3 .З 3 2 . 6 - 2 . 1

2 .7 3 .0 3 .0 3.1 3 .2 3 .7 3 .3 1 1 . 9 4 -9
6 .8 7 .0 6 .9 7 .5 8 .5 6 ,5 6 .7 1 7 . 6 - 1 1 . 1
7 -2 7 .3 7 .3 7 .6 8 .1 8 .6 8 .9 2 0 . 8 1 5 . 8
5 -7 6 .0 6 .6 6 .3 6 .1 5 -9 5 -9 6 . 3 - 5 . 9
5 -7 5 .8 6 .1 6 . 1 6 .6 6 . 0 6 .0 2 7 . 1 - 0 . 8
9 -4 9 .9 9 .6 9 .6 1 0 . 9 1 0 . 9 1 0 .с 4 . 1 6 . 2
5 -4 6 .0 6 .9 7 .0 7 .3 6 .6 6 .9 4 2 . 8 - 1 . 2

1 3 .2 14.1 14-5 1 5 . 5 1 5 . 9 1 5 . 7 1 6 .3 2 2 .6 5 .2
2 .3 2 .3 3 .4 3 .5 З . 5 4 .1 4 .2 7 7 .8 1 9 . 6

.2 .1 .1 .2 .2 .2 .2 1 6 . 4 1 . 2
2 .6 2 .9 3 .1 3 . 0 3 .3 3 .3 3 .3 22.1 1 0 . 8
5 .8 6 .2 6 .6 7 .4 8 .0 8 .0 8 .3 3 3 .3 1 2 . 4
1 .3 1 .5 1 .7 1 .8 1 . 8 1 . 8 1 .8 5 6 . 5 - 1 . 3
3 .9 4 .2 4 .3 4 .4 4 .6 4 .5 4 .5 1 7 . 7 2 .8
9 -4 10.1 1 0 .3 1 0 . 3 1 0 . 8 1 0 . 5 1 1 .2 1 8 . 8 8 .7
4 .8 6 .1 7 .3 8 .3 7 .7 7 .5 7 .7 9 4 .7 - 7 . 2

3 .7 4 .0 4 . 0 4 .1 4 . 1 4 .1 4 .1 1 4 . 9 0 .8

1 3 .4 1 5 .0 1 5 . 6 1 6 .3 1 7 . 7 1 7 . 5 1 7 .6 2 9 .8 8 .2
8 .3 3 .5 8 .7 9 .2 9 .5 8 .8 9 .2 2 2 . 5 - 0 . 3
6 .9 8 .3 10 .0 10 .9 11 .8 10 .8 1 1 .3 7 8 .2 3 .3
8 .6 10 .9 1 2 . 9 14.1 1 5 . 6 1 4 . 4 13 .0 6 2 . 9 - 7 . 8

.9 1 .0 1.1 1.1 1 .2 1 .4 1 .4 2 9 .4 2 4 .7

4 .3 4 .1 4 . 2 4 .3 4 . 6 4 .2 4 *6 7 .2 5 .З

2 2 2 .9 2 3 8 .9 2 4 8 . 1 2 5 6 . 6 2 7 0 . 4 2 6 5 .5 2 6 6 .9 2 2 .9 4 .0

6 .8 7 .1 3 . 9 3 .4 5 .4 - 1 . 8 0 .5



TABLE 15 PERU» SALARIES *m  HAnES, «SPRECIATIO H  OP FIXED ASSETS. AND QR033 PROPITS
-------------------- -- IN MANUFACTURING INDUSTRY, 1 9 7 1 - 1 9 1 1

f S / . B i l l i o n )

M anu factu ring  V a lu « Added

Wages, Salarie« 
Depreciation 
Groes P ro fite

'Æ 1 1975 m à

TS.l 156.5 220.7

22.9 51.4 73.2
5.3 11.4 16.0

32.3 68.8 95.1

19 7 7 1 9 7 8 1979

293. ¿ 5 0 4 . 7 8 7 7 .4

1 0 1 . 5 1 4 2 .O 2 2 7 . 3
2 6 .8 4 9 . 3 9O . 4

1 3 4 . 4 2 2 2 . 1 3 4 5 . 5

£ Share o f Manufacturing 
Value Added

Wages, Salaries 
Depreciation 
Groes Profita

3 1 . 1 3 2 . 8 3 3 .2
7 .2 7 .3 7 .3

4 3 .8 4 4 .0 4 3 .2

34.6 28.1 25.9 
9 . 1  9 -8  10 .3  

4 5 .9  4 4 .0  3 9 . 4

Source» Cuer.as Nacionalee d e l  Peru, 1979
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TABLE 16 PERU i LABOR PRODUCTIVITY IN  MANUFACTURING
(V a lu e  ad d ed  p e r  w o rk e r  in  1978 s a l e s )

m i J 2 1 1 1978 W L -  i

3 1 1 - 3 1 2 P r o c e s s e d  fo o d s  ( e x c l u d in g  P i s h  P r o d u c t s ) 437 369 2 5 1 - 43
3 1 3 B iV e ra g jS 70 7 893 776 10

3 1 4 T o b acc o  P r o d u c ts 3286 2 7 5 O 2667 - 19
3 2 1 T e x t i l e " 304 341 245 " 19
3 2 2 C lo t h in g 157 15 7 90 - 43
3 2 3 L a t h e r  Goods 179 2 5O 181 ♦ 1

3 2 4 Le  t h e r  F b o tw ea r 188 188 104 - 45
3 3 1 Wood P ro d u c ts  ( e  e lu d in g  G a r n i t u r e ) '7 4 123 101 - 42
3 3 2 F u r n i t u r e  an d  A c c e s s o r i e s 136 180 1°2 - 25
341 P a p e r  an d  r a p e r  P ro d u c ts 396 409 300 - 24
342 P r i n t i n g  an d  P u b l i s h in g 237 179 69 - 7 1
3 5 1 I n d u s t r i a l  C h em ica ls 5 1 0 644 623 + 22

3 5 2 O th e r  C h em ica ls 409 579 368 - 10

-5 3 P e t ro le u m  R e f in in g 1 9 0 0 7 1 4 1 1 9 0 - 37
354 P 't r o le u m  and  C o a l P ro d u c ts 1000 1000 1000 -

355 R u bbe r P ro d u c ts 560 576 2 7 3 - 5 1

3 5 6 P l a s t i c  P r o d u c t *  n . e .B 2 7 2 350 193 - 29
361 C la y ,  E h rth en  an d  ‘C h in aw are 286 389 278 - 3
362 G la s s  an d  G la s s  IV o d u c ts 189 261 111 - 41
369 O th e r  I b n - m e t a l l i c  M in e r a ls 276 333 277 -

371 B a B ic  ffe r ro u s  M e ta ls 465 260 39O - 16

3 7 2 B a s ic  K m - f e  .o u s  M e ta ls 639 731 5 1 2 - 20

3 8 1 M e ta l P rodu c t b 224 226 1 4 2 - 27
382 N o n - e l e c t r i c a l  t t ten in e ry 267 347 228 - 1 5
383 E l e c t r i c a l  f e c h in e r y  and  A p p lia n c e s 393 5 1 7 433 + 10

384 T r a n s p o r t  Equipm ent 3 1 4 4 1 7 238 - 24

385 S c i e n t i f i c  and O th e r  Equipm ent 222 250 143 “ 36

390 J e w e l l e r y  an d  M is c e l la n e o u s  M a n u fa c tu re s 2 5O 260 1 3 0 «■» 48

T o t a l  M a n u fa c t u r in g 3 7O 379 2 9 3 - 20

S o u r c e : A nnex  T a b le e  6 an d  14



TAbLE 17 PERU I REGIONAL DISTOIBUTIOH OP INDUSTRY ^

1971___________________  __ __________________ 1221

E s t a b l is h m e n t s  
Num ber ji

Ehmlo.vment 
Num ber j>

P ro d u c t  i c n  
V a lu e  ji

E s t a b l i s h m e n t «  

Number j»
Ehtnlovment 

Num ber %
P r o d u c t io n  

V a lu e  i

L im a -C a l la o 4 79 0 7 1 . 6 155,990 7 4 -7 8 5 . 6 6 8 . 8 6303 7 0 . 5 195,670 7 3 .7 37O .4 6 8 . 1

P r o v in c e s 1898 2 8 .4 5 2 , 8 0 0 2 5 . 3 3 8 .9 3 1 .2 2642 2 9 .5 6 9 ,7 8 6 2 6 .3 173.3 31 .9

T o t a l 6688 1 0 0 . 0 2 0 8 ,79 0 1 0 0 . 0 124.5 1 0 0 . 0 8945 1 0 0 . 0 2 6 5 ,45 6 1 0 0 . 0 5 4 3 .7 1 0 0 . 0

¿■ ''Exc lude« f i e h  in d u s t r y )  I n c lu d a «  e s t a b l i s h m e n t s  w it h  5 ftn<* ® ° r *  «w p lo y e e s

So u t c b  J M ICT I



TABLE 18 PERU«

1971 1972

Rational O ro aa  Fixed 
Capital Formation 4 7 .0 4 8 .6

thereof

Building* 1 7 .6 17 .7

Industrial Machinary 
and Equiptsnt 11.1 1 0 .8

(national) ( 4 . 2 ) ( 3 - 9 )

(imported) ( 6 . 9 ) ( 6 . 9 )

thereof
Public Enterprise* ( 0 . 3 ) ( 0 . 5 )

Transport Equipment 4 .2 4 .5

(national) ( 3 . 1 ) ( 3 . 8 )

(imported) ( 1 . 1 ) ( 0 . 6 )

thereof

Public Enterprise* ( 0 . 2 ) ( 1 . 0 )

< Share o f Rational 
Grose Fixed Capital 
Formation

Buildinge 3 7 .4 3 6 .4

Industrial Machinery 
and Equipment 2 3 .6 2 2 .2

Transport Equipment 8 .9 9 .3

Source: Cuentas N/eionale« Az l  Peru, 1979

1

GROSS FIXED CAPITAL FORMATION.1971-1979

( s / .  B IL L IO N  IN CONSTANT ’ 973 PR IC E S )
Ü G row th

1973 1974 1975 19 7 6 1977 1978 1979 1975-71 1979 -75

6 1 .5 7 8 .6 8 4 . 9 7 2 . 7 6 0 . 5 4 9 .8 5 5 .6 8 0 . 6 - 3 4 . 5

2 1 .6 2 3 .6 2 3 . 3 22 .1 2 2 .2 18 .4 1 7 .9 3 2 .4 2 3 .2

1 4 .2 19 *8 1 9 . 6 17*6 14 .5 9 .6 12 .4 7 6 .6 -3 6 .7

( 4 . 0 ) ( 4 . 8 ) ( 4 . 9 ) ( 5 . 1 ) ( 4 - 9 ) ( 4 . 2 ) ( 4 . 4 ) ( 1 6 . 7 ) ( - 1 0 . 2 )

( 1 0 .2 ) ( 1 5 - 0 ) ( 1 4 .7 ) ( 1 2 . 5 ) ( 9 . 7 ) ( 5 . 4 ) ( 7 . 9 ) ( 1 1 3 . 0 ) ( - 4 6 . 3 )

( 3 . 7 ) ( 7 - 1 ) ( 7 - 9 ) ( 3 . 5 ) ( 2 . 3 ) ( 1 . 4 ) ( 1 . 8 ) (2 5 3 3 .3 ) ( - 7 8 . 2 )

6 .1 7 .6 8 .J 6 .2 4 .5 2 .5 1 .9 9 8 .3 -7 7 .1

( 5 . 0 ) ( 5 . 3 ) ( 5 . 6 ) ( 5 . 4 ) ( 3 . 7 ) ( 1 . 3 ) ( 1 . 3 ) ( 8 0 . 6 ) ( - 7 6 . 8 )

( 1 . 1 ) ( 2 . 3 ) ( 2 . 7 ) ( 0 . 8 ) ( 0 . 3 ) ( 1 . 2 ) ( 0 . 5 ) (1 4 5 .5 ) ( - 8 1 . 5 )

( 0 . 4 ) ( 3 . 7 ) ( ' . 6 ) ( 0 . 9 ) ( 0 . 6 ) ( 0 . 0 ) ( 0 . 2 ) ( 7 0 0 . 0 ) ( - 8 7 . 5 )

35 -1 3 0 .0 2 7 . 4 3 0 .4 3 5 .0 3 6 .9 3 2 .2

2 3 .3 2 5 .2 2 3 . 0 2 4 . 2 2 4 .0 1 9 .3 2 2 .3

9 .9 9 .7 9 . 8 8 .5 7 .4 5 .0 3 .4



praui
TABLE  ) 9

312 P r o c e s s e d  f b o d *  ( e x c l u d i n g

T o t a l I n  M a c h i n e r y  

a n d  E q u ip m e n t

1?7* - _____

T o t a l

P i e h  P r o d u c t » ) 774 381 1935
313 B e v e r a g e * 176 75 1776

3 * 4  T o b a c c o  P r o d u c t » 18 10 90

32.' T o r t i l e » 591 4 M 2650
322 C l o t h i n g 48 34 182
323 L e a t h e r  Q ood s 34 25 67
324 L e a t h e r  f o o t w e a r
331 Wood P r o d u c t a ( e x c l u d i n g

64 46 109

F u r n i t u r e ) 91 55 550
332 F u r n i t u r «  a n d  A c c e s s o r ! « « 43 31 1)2
341 P a p e r  a n d  P a p e r  P r o d u c t » 88 65 300
342 P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g 61 37 337
3^1 i n d u s t r i a l  C h a a i c a l a 178 1 1 1 2243
352 O t h e r  v J i e e i i c a l » 204 90 738
353 P e t r o l a u m  R e f i n i n g '4 4 113 1147
354 P e t r o l e t a e  a n d  C o a l  P r o d u c t * - - 1
355 R u b b e r  i v o d u c t e 44 31 288
356  P l a a t i c  P r o d u c t *  n . e . e 186 135 790
361 C l a y ,  E a r t h e n  a n d  C h i n a w a r * 8 4 126
362 C l a e s  a n d  C l a a a  P ro  d u o t e 34 23 453
369 O t h e r  M o n - m e t a l l i c  W i n e r  a l e 202 14O 660

371 B a e i c  f ' e r r o u a  M e t a l * 89 15 1878
372 B a e i c  I f e n - f e r r o u s  M e t a l * 171 130 240
381 M e t a l  r r o d u c t e 211 152 719
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a c h i n e r y
383 E l e c t r i c a l  M a c h in e r y  a n d

133 81 497

A p p l l a n c e * 155 124 555
384 T r a n s p o r t  E qu ipm ent 304 175 689
385 S c i e n t i f i c  a n d  O t h e r  E q u ip m en t  10 
390 J e w e l l e r y  a n d  M t e c e l l a n e o u a

5 62

I b n u f  a c t  u r e a 4 ' 27 207

T o t a l 4102 s m 19302

S o u r c e !  M IC T I

T

PLIED IWVBS'HEin' ih mHUPAcnjRPio 
(a/. Million)

I n  M a c h in e r y  

a n d  E q u ip m e n t  

»975

T o t a l  I n  M a c h in e r y
a n d  E qu ip m e n t

S h a r e »  % S h a r e »  i
T o t a l  I n v e e f e n t  I n v e a t n i e n t - H n c h i n a r v ,  Krm-.pm » n t
1971 1975 1978 197' 1975 1978_________

1206 10648 4494 18.8 1 0 .0 2 1 . 8 14 . e 1 0 .5 1 9 .4
1028 3122 1277 4 . 3 9 .2 6 .4 2.9 8 .9 5 . 5

63 172 59 • 4 .5 . 4 .4 .5 . 3
2 '4 5 3881 2243 14.4 1 3 .7 7 .9 16.2 18.6 9 - 8

119 203 79 1 .2 .9 .4 1 .3 1.0 . 3
35 199 100 . 8 . 3 .4 1 .0 . 3 ■ 4
70 383 176 1 .6 . 6 .8 1 .8 . 6 .8

323 711 665 2 . 3 2 . 9 ' . 5 2 .2 2 . 8 2 .8
76 <57 122 1 .0 .6 . 3 1 . 2 .7 .5

196 4260 1904 2 . 2 1 .6 8 . 7 2 .5 1 .7 8 . 2
265 IO41 5 66 1 .5 1 . 7 2 .1 1 . 5 2 . 3 2 . 4

1238 1866 9 55 4 . 3 1 1 .6 3 .8 4 . 3 1 0 .8 4 .1
278 3436 1737 5 . 0 3 .8 7 . 0 3 .5 2 . 4 7 - 5

1124 937 444 3 .5 5 . 9 1 .9 4 . 4 9 . 8 1 .9
- 36 30 - - . 1 e 1

226 631 285 1.1 1 .5 1 .3 1 .2 2 . 0 1 .2
590 2033 1070 4 . 5 4 .1 4 .1 5 . 3 5 .1 4 . 6

77 93 8 . 2 • 7 . 2 .2 .7
119 926 838 . 8 2 . 3 1 .9 .9 1 .0 3 . 6
349 1748 4?7 5 . 0 3 .4 3 . 6 5 - 5 3.0 1 .8
364 287 134 2 . 2 9 . 7 . 6 1 .8 3 .2 .6
100 534 522 4 . 2 1 .2 1.1 5 .1 .9 2 . 3
451 5081 2084 5 .1 3 . 6 1 0 .4 5 . 9 3 .9 9 . 0
260 3329 1504 3 . 2 2 .5 6 . 8 3 .2 2 . 3 6 . 6

339 1227 581 3 .8 2 . 8 2 . 5 4 . 8 2 . 9 2 . 5
273 1358 468 7 . 4 3 .5 2 . 8 6 . S 2 . . . 2 . 0

44 233 219 . 2 .3 5 . 2 . 4 •9

148 340 214 1 .0 1.1 .7 1 .1 1 .3 • 9

U5S* 48873 23206 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 00 ,0



TABLE 20 PERU; FIXED ASSETS IH MAHUFACTORIKO (EHD OF YEAR)
(3/. Billion)

1971 m i ___________________ <  S h a re s 1371______
T o t a l M a c h in e ry  and T o t a l M a c h in e ry  and T o t a l  M a c h in e ry  and T o t a l M a ch in e ry  and

E qu ipm ent Equipm ent Equipm ei t E q u ip * :  -t

312 P r o c e s s e d  Foods ( e x c l u d in g  F is h
P r o d u c t s ) 5 . 4 3 2 .6 3 3 0 . 1 2 12.30 13 .2 10.1 14 .2 10 .7

313 B e v e ra g e s 2 . 3 1 1 .2 0 1 6 . 8 6 7 .21 5 .6 4 .6 7 .9 6 .3
314 T o baco o  P ro d u c ts 0 . 2 4 0 .  10 O . 5 8 0 .2 6 .6 • 4 • 3 .2
321 T e x t i l e s 5 . 7 7 3 .6 7 2 9 .3 0 19.51 14 . 1 14.1 13.7 17 .0
322 C lo t h in g 0 . 3 1 O . 1 5 1 . 6 1 1.00 .8 .6 .8 .9
323 L e a t h e r  Goods 0 .2 6 0 .1 2 O .8 9 O . 5O .6 •5 • 4 .4
324 L e a t h e r  F b o tw ea r
331 Wood p ro d u c ts  ( e x c l u d in g

0 . 2 7 O . 1 7 0 .8 8 0 .5 4 • 7 .7 .4 • 5

F u r n i t u r e ) 0 . 7 2 O .4 0 4 .3 8 2 .8 4 1 .8 1 .5 2 .1 2 .5
332 F u r n i t u r e  an d  A c c e s s o r ie s 0 .3 0 0 . 1 5 O . 7 6 0 .3 9 .7 .6 .3 .3
341 P a p e r  and  FUper P ro d u c ts 2 .3 6 1 . 7 8 6 .6 7 4 .4 3 5 -7 6 .8 3 .1 3 .9
342 P r i n t i n g  an d  P u b l i s h in g 0 .8 5 0 . 5 7 3 .1 7 2 .1 3 2. 1 2 .2 1 . 5 1 .9
351 I n d u s t r i a l  C h e m ic a ls 2 .1 3 1 . 5 1 2 1 . 8 7 11 .83 5 .2 5 . 8 1 0 . 3 1 0 . 3
352 O th e r  C h em ica ls 1.67 0 .6 6 7 .1 9 2 .5 4 4 .1 2 .5 3 . 4 2 .2
353 P e t ro le u m  R e f in in g 1 .3 4 1 . 0 7 10 .02 8 . 0 5 3 .3 4 - 1 4 . 7 7 .0
354 P e t ro le u m  an d  C o a l P ro d u c ts 0 .0 3 0 .0 2 0 .2 2 O . 1 9 . 1 .1 . 1 .2
355 R u b b e r  P ro d u c ts 0 . 5 1 0 .2 4 2 . 5 2 1 .3 6 1 .2 • 9 1 .2 1 .2
356 P l a s t i c  P ro d u c ts  n . e . s 0 .8 2 0 .5 2 5 .9 3 3 .9 8 2 .0 2 .0 2 .8 3 .5
361 C la y ,  k h rth e n  an d  Ch i ra w ars O . 2 7 0 .1 2 1 .37 0 . 6 7 • 7 •5 .6 .6
362 C la8 B  and  G la s s  P ro d u c ts O .3 8 O . 2 5 2 .3 6 1 . 7 6 • 9 1 .0 1.1 1.5
369 O th e r  N o n -m e t a l l i c  M in e r a ls 2 .8 4 1 -78 16 .83 6 .7 4 6 .9 6 .8 7 .9 5 -9
371 B a s ic  F b r ro u s  M e ta ls 6 . 0 4 5 -5 2 17 .54 1 0 . 2 1 14 .6 2 1 . 1 8 .2 8 .9
372 B a s ic  N o n - fe r r o u s  M e ta lb 0 .9 7 0 .6 4 3 .5 7 1 .83 2 .4 2 .5 1 .7 1 .6
3 8 1  M e ta l p ro d u c ts 1 .29 0 .7 7 7 .2 3 4 .4 0 3 .1 3 . 0 3 .4 3 .8
382 N o n - e l e c t r i c & l  f e c h in e r y
383 E l e c t r i c a l  f e c h in e r y  and

0 .6 1 0 .3 4 5 .4 5 2 .4 7 1 .5 1 . 3 2 ,6 2 .2

A p p l ia n c e s 1 . 0 3 0 .6 2 5 .2 3 2 .6 6 2 -5 2 . 4 2 .5 2 .3
38 4  T r a n s p o r t  Equ ipm ent 1 . 7 1 O . 7 1 7 .6 2 3 .4 2 4 .2 2 . 7 3 .6 3 .0
38 5  S c i e n t i f i c  an d  O ther Equipm ent  
390 J e w e l l e r y  and  M is c e l la n e o u s

0 .0 8 0 . 0 3 O .8 5 0 .3 7 .2 . 1 • 4 .3

t e n u fa c t u r e s 0 . 4 8 0 .2 9 1 .6 8 1 . 0 8 1.2 1 . 1 .8 .9

T o t a l 4 2 . 0 2 2 6 .0 6 2 1 2 . 7 1 H 4 . 7 ’ 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 100.0

S o u r c e : M IC T I



TtBLK 21 PERU:

3 M -3 1 2  P r o c e s s e d  F o o d s  ( e x c l u d in g  
F is h  P r o d u c t s )

313 B e v e ra g e s
314 T o b acc o  p ro d u c ts
321 T e x t i l e s
322 C lo t h in g
323 L e a t h e r  Goods
324 L e a t h e r  fo o tw e a r
331 Wood P ro d u c ts  ( e x c l u d in g

F u r n i t u r e )
332 F u r n i t u r e  and  a c c e s s o r i e s
341  P a p e r  an d  P ap e r  P ro d u c ts
342 P r i n t i n g  and  P u b l i a h in g
3 5 1  I n d u s t r i a l  C h em ica ls
352 O th e r  C h em ica ls
353 P e t ro le u m  R e f in in g
354 P e t ro le u m  an d  Uoal P ro d u c ts
355 R u b b e r  P ro d u c ts
356 P l a s t i c  P ro d u c ts  n . e . s
361 C la y ,  e a r th e n  an d  C h in aw a rs
362 C la s s  an d  C la s s  P ro d u c ts  
369 O th e r  N o n - m - t a l l i c  M in e r a ls
371 B a s ic  F e r ro u s  M e ta ls
372 B a s i c  t b n - f e r r o u e  M e ta ls
381 K e t a l  P ro d u c ts
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a ch in e ry
383 E l e c t r i c a l  M a ch in e ry  and

A p p lia n c e s
384  T r a n s p o r t  Equipm ent
385  S c i e n t i f i c  an d  O ther E q u ip « «  
390 J e w e l l e r y  and  M is c e l la n e o u s

Ifo n u fa c tu re s

T o t a l  M a n u fa c t u r in g

1971 1974 1978
I s  p o r t s T o t a l Im port  

S h a re  )
Im p o rts T o t a l Im port  

S h a re  fit )
Im p o rts T o t a l Im port

S h a re

4 . 2 7 12.87 33 8 . 3 ' 22 .23 37 4 8 .5 3 IO5 . 5O 46
0 . 3 0 1.57 19 0 . 7 2 2 .6 0 28 7 .2 8 14 .38 54
0 . 1 4 0 . 2 7 52 0 .1 3 0 . 4 0 33 0 .3 1 1 .35 23

1 . 5 7 7 -5 4 2 1 1 .7 4 14 .83 1 2 5 .1 5 39 .59 13
0 .0 8 1 .19 7 0 . 0 5 2 . 2 2 2 O . 0 7 6 . 1 5 1
0 . 2 5 0 .6 5 38 0 . 4 0 1 .2 6 32 0 . 8 4 3 .1 6 26
0 .0 6 0 . 6 7 9 0 . 0 5 1 .26 4 0 .7 1 1 .59 45

0 . 2 2 0 . 9 4 23 O .4 8 1.50 32 0 .5 9 3 .8 3 15
0 .0 8 0 .5 4 15 0 . 1 0 O . 9 8 10 0 .5 4 1 .8 2 29
O . 5 6 1 .9 4 29 1 . 1 0 3 .4 8 32 1 .77 13 .08 14
0 . 6 8 1 . 1 4 60 O .8 4 1 .6 2 52 1 . 3 0 6 .5 9 20

0 . 8 1 1 . 2 5 65 2 .0 6 2 .8 9 71 1 0 . 6 7 17 .12 62

1 .7 8 2 .3 3 76 3 .5 6 4 .6 5 77 13 .44 2 0 .0 6 67

1 .6 2 3 .3 0 49 6 .5 4 1 0 . 1 8 64 4 .0 7 4 8 .2 7 8
0 . 0 0 2 O . 1 4 2 0 .0 8 0 .0 8 2 98 0 .0 8 0 .3 3 24
O .4 8 0 .5 9 8 1 1 . 0 3 1 .27 8 1 5 .4 8 6 .3 5 86
0 .6 0 1 . 0 0 6 0 >•79 2 . 5 8 69 6 .7 7 9 .7 1 70

0 . 0 2 0 .0 6 33 0 . 0 9 0 .1 6 56 0 . 2 0 O . 5 2 38
0 . 1 2 0 . 2 0 60 0 . 2 4 0 .3 7 65 0 .7 7 1 . 2 6 61
0 . 1 9 0 . 6 8 28 0 . 4 2 1 .2 5 34 2 .7 3 10 .64 26
0 .5 8 1 .2 8 45 0 . 8 1 3 . 1 0 26 3 .9 5 7 . 8 8 50
0 . 1 9 2 . 7 2 7 0 . 4 2 8 .5 1 5 O . 2 5 27.51 1

1.41 2 . 2 8 62 2 . 1 2 4 .2 9 49 3 . 6 1 17 .07 21
0 .5 2 O .8 4 62 O .8 4 1 .93 44 7 .1 4 1 3 . 2 1 54

O .8 4 1 . 6 1 52 1 .74 3 .9 8 44 IO . 2 4 18 .97 54
2 .8 3 3 .7 3 76 5 .1 5 8 .3 8 61 6 . 9 8 1 2 . 9 0 54

n t 0 .0 8 0 . 1 1 73 0 . 1 4 0 .2 6 54 1 . 2 4 1.70 73

0 .2 9 0 .5 5 53 0 .4 4 0 . 8 8 50 1.60 3 .0 4 53

2 0 . 5 9 5 2 . 0 0 40 4 1 .3 6 1 0 7 . 0 7 39 1 4 6 . 2 7 4 1 3 .4 8 35

( t )

y  I n c lu d e s  o n ly  raw  m a t e r i a l  and  com ponent I n p u t s ;  o t h e r  p r o d u c t io n  In p u t s  a r e  p o w e r , f u e l ,  p a c k a g in g  m a t e r i a l  and  in d u s t r ie ! .  
In  1978, m a t e r i a l s  and  com ponents w ere  a b o u t  7 5% o f  t o t a l  p r o d u c t io n  in p u t s .s e r v i c e s .

S o u r c e :  N IC T 1 , M is s io n  C a lc u la t i o n s



TABLE 22 PERU; VALUE ADDED IN PERCENT*QE OP 0H033 VALUE OP PRODUCTION 1/

3 1 1 -3 1 2  P r o c e s s e d  P o o d *  ( e x c l u d in g  F i s h

i2 1 L 1972 1973 Ш 4 Ш Ш Ш 1978

P r o d u c t « ; 3 8 .9 37 .1 3 8 .4 3 8 .6 4 2 . 5 4 0 . 8 3 8 .8 3 0 .2
313 B e v e r a g e * 6 8 .3 7 0 .4 7 3 .9 6 8 .0 6 9 . 8 6 8 . 5 7 2 . 1 6 2 .3
3 1 4  T o b acco  P r o d u c t * 8 4 . 2 8 3 .6 8 2 .9 6 7 .3 2 2 . 9 7 9 . 7 8 1 . 4 8 1 .2
3 2 ) T e x t i l e * 4 6 .5 4 7 .9 4 5 .1 4 4 .4 5 5 . 3 5 2 . 3 5 2 . 6 4 5 .2
322 C lo t h in g 4 9 -2 4 9 .6 5 1 .9 5 0 .0 5 2 . 0 5 1 . 8 5 3 .8 3 5 .6
3 2 3  L e a t h e r  Goods 3 7 .2 38.1 4 0 .З 4 1 .9 4 1 . 1 4 4 .0 4 4 .6 39 .7
324 L e a t h e r  F o o tw e a r 5 5 .5 5 6 .5 5 6 .9 5 5 .3 5 9 . » 6 3 .0 5 7 .0 48 .1
331 Wood P r o d u c t *  ( e x c l u d in g  F u r n i t u r e ) 45>4 4 7 .0 4 7 .9 4 3 .4 4 3 . 6 40 .1 4 5 .8 4 0 . 0
332 F u r n i t u r e  an d  a c c e s s o r i e s 5 3 .2 5 1 .9 5 6 .О 5 3 .0 5 6 . 2 5 6 .5 55 .1 5 1 .2
341 P a p e r  and P a p e r  P r o d u c t * 4 1 . 8 4 0 .5 4 3 .4 4 3 .6 4 7 . 6 5 0 . 0 4 2 .7 32 .1
342 P r i n t i n g  an d  P u b l i s h in g 5 8 .О 6 0 . 5 6О . 3 6 0 .0 6 0 . 7 5 8 .6 59 .1 3 9 .4
331 I n d u s t r i a l  C h e m ic a l* 5 3 .0 5 6 . 1 5 6 .4 5 4 .4 5 1 .9 5 4 .3 5 4 .2 4 4 .2
352 O th e r  C h em ica ls 5 4 .7 5 4 .6 5 4 .5 5 4 .7 5 3 .4 5 6 .4 5 2 .8 39 .1
353 P e t ro le u m  R e f in in g 4 7 .2 4 3 .3 38.1 1 3 .2 2 9 .0 2 6 .3 2 5 .О 5 0 .5
354 P e tro leu m  and  C o a l P r o d u c t * 2 8 .0 10 .8 3 3 .3 15 .5 5 7 .7 4 1 .6 3 5 .2 3 5 .2
355 R u bbe r  P ro d u c ts 6 4 . 8 6 4 . 2 6 1 . 5 55 .1 6 1 .9 5 8 .4 52 .1 4 0 .2
356 P l a s t i c  P ro d u c ts  n . e . a 5 3 .3 5 6 . 8 5 4 .0 5 2 .4 5 2 . 2 5 6 .2 4 9 .6 4 2 .4
36 l C la y ,  E a r th e n  and C h in aw are 7 1 . 0 55.1 6 6 .8 6 3 .0 6 5 . 4 6 4 .2 68 .1 5 5 .0
362 G la s s  and G la s s  P ro d u c ts 6 5 . 8 6 6 . 5 6 8 .6 6 8 .0 6 2 .4 6 4 .3 62 .1 5 2 .4
З69 O th e r  K o n -m e t a l l i c  M in e r a ls 6 2 .7 6 1 . 4 5 9 -2 6 О . 4 5 7 .2 5 6 .3 54 .1 4 5 .3
371 b a s i c  F e r ro u s  M e ta ls 4 4 .4 4 3 .4 4 7 .5 5 6 .0 4 2 .9 37 .7 5 0 .7 4 9 .9
372 B a s ic  N o n - fe r r o u s  M e ta ls 2 9 . 2 3 5 .4 3 8 .0 4 0 .2 2 9 . 0 36 .7 3 2 .8 2 6 .9
381  M e ta l P ro d u c ts 4 9 .2 4 9 .2 5 0 .4 52 .1 5 5 .6 5 2 .2 4 9 -7 35 .7
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a ch in e ry 63 .1 5 8 . 2 5 8 . 2 58 .1 5 5 .3 5 9 -8 5 1 .3 4 5 .8
383  E l e c t r i c a l  M ach in e ry  and  a p p l i a n c e s 5 4 .6 55 .1 5 3 .3 5 2 . 2 5 0 . 2 5 3 .7 5 4 .5 4 9 .4
384  T r a n s p o r t  Equipm ent 36 .9 З4 . 9 3 5 .4 3 5 .9 38 .8 4 1 .9 4 4 .6 4 4 -4
385  S c i e n t i f i c  and  O th e r  Equipm ent 
3 9 ° J e w e l l e r y  an d  M is c e l la n e o u s

5 3 .2 5 2 .9 5 3 .7 5 1 .5 5 6 . 0 5 3 .6 5 4 .8 4 2 . 1

M a n u fa c tu re s 5 6 .3 5 7 .6 5 9 -2 5 7 .8 5 6 . 8 62 . 1 5 9 .8 4 4 .4

T o t a l  M a n u fa c tu r in g 4Й .6 4 8 .5 4 8 .7 4 M 4 8 d . 4 8 .9 4 L 4 4 M

У In c lu d e s  e a t a b lie h m e n te  w ith  5 and m ore em p lo y ee *

S o u rc e : M ICTI
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TABLE 23 PERU» COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LOANS OUTSTANDING TO INDUSTRY 
-----------  ACCORDING TO PRIORITY AND INDUSTRY CATEGORY -  1979

(S/. Million)

First Second Third No Total
P r io r ity P r io r ity  P r io r ity P rio r ity

Export Industry 5.982 5.698 .163 44 11.887

Import Substitution Industry 13.018 44.377 3.219 216 60.830

Other Industry 6 .082 11.974 4.895 589 23.540

Total 25.082 62.048 8.277 849 96.257

{Í> Shares)

Export Industry 6.2 5-9 0.2 0.1 12. V

Import Substitution Industry 13.5 46.1 3.3 0.2 63.1

Other industry 6.3 12.5 5 . 1 0.6 24.5

Total 26.0 &L5 8.6 100.0

Source: Superintendencia de Banoa y Seguros

I



p

TABLE 24 PERU] CREDIT APPROVALS TO MAMUPACTORINQ INDUSTRY BY BARCO INDUSTRIAL
--------------- --------------------------------------------------- f a / .  B i in s r n ------------------------------------------------------------------

O r d in a r y  C r e d i t s S S I  C r e d i t s E x p o rt  C r e d i t T o t a l C r e d i t S h a re  1979
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1 9 7 5 " 1979 l i )

3 1 1 -3 1 2  P r o c e s s e d  Poods 1 .1 3 1.01 0 .3 8 O . 7 1 0 .3 9 1 .0 6 1 . 9 0 2 .7 8 17 .9
313 B e v e ra g e s 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 7 0 .0 8 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 8 0 . 0 9 0 . 6
314 T o b acco  P ro d u c ts - - - - - “ - “ -
321 T e x t i l e s
322 C lo t h in g  )

O .7 O 4 .4 4 0 .1 3 0 .1 7 1 . 2 0 0 C j 2 . 0 3 5 .6 9 3 6 . 6

323 L e a t h e r  Goods )
324 L e a t h e r  fb o tw e & r  )

O .O 4 0 .0 6 0 . 2 1 0 . 4 2 O .O 5 0 . 0 9 0 . 3 0 0 .5 7 3 .6

331 Wood P ro d u c ta  ( e x c l u d in g  ^ i r n i t u r e ) 0 . 1 3 0 . 0 2 0 . 1 7 0 .3 8 0 . 1 0 0 . 1 4 0 . 4 0 0 .5 4 3 . 5
332 P u r  f u t u r e  an d  A c c e s s o r i e s 0 .0 3 0 . 0 2 0 . 0 9 0 . 1 5 0 . 0 3 0 . 0 1 0 . 1 5 0 . 1 8 1 . 2
341 P a p e r  and  P a p e r  P ro d u c ts 0 . 0 1 0 . 0 7 0 . 0 2 0 . 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 3 O . 1 7 1 . 1
342 P r i n t i n g  an d  P u b l i s h in g 0 . 1 5 0 .1 3 0 . 1 1 0 . 1 8 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 2 6 0 . 3 3 2 . 1
351 I n d u s t r i a l  C h e m ic a ls )
352 O th e r  C h em ica ls  )

0 . 2 1 0 . 4 1 0 .1 3 0 . 1 1 0 . 3 0 0 . 1 9 O . 6 4 0 . 7 1 4 .5

353 P e t ro le u m  R e f in in g - - - - - - -

354 P e t ro le u m  and  C o a l P ro d u c t* - - - - - - - - “

355 R u bbe r  P ro d u c ts 0 . 0 4 0 . 2 2 0 .0 6 0 . 0 3 0 . 0 1 0 .0 6 0 . 1 0 0 . 3 1 2 . 0
356 P l a s t i c  P ro d u c ts  n . e . s  
3 6 1  C la y ,  e a r th e n  an d  C h in a w a re )

• • * ""

362 G la s s  and  G la s s  P ro d u c ts  1 
369 O th e r  t o n - m e t a l l i c  M in e r a l s )

0 .4 5 C . 0 7 0 . 1 2 0 . 1 3 0 . 1 3 0 .3 2 0 . 7 0 4 -5

371 B a s ic  F e r ro u s  M e ta ls  )
372 B a s ic  t o n - f e r r o u s  M e ta ls  )

C .0 6 0 . 2 1 0 . 0 1 0 . 0 7 0 . 0 1 0 . 0 7 0 ,0 8 0 .3 5 2 . 2

381  M e ta l P ro d u c ts 0 .4 1 0 .6 7 0 . 2 0 0 .2 4 0 . 0 9 0 . 1 2 0 .7 0 0 .4 3 2 .7
382 M o n - e l e c t r i c a l  M a ch in e ry
3 8 3  E l e c t r i c a l  M a ch in e ry  an d

0 . 2 2 O .O 9 0 . 1 4 0 . 1 9 0 . 0 2 0 .2 4 0 .3 8 O . 5 2 3 .4

A p p l ia n c e s 0 . 0 9 0 .0 6 0 . 0 7 0 .0 6 0 .6 5 0 . 2 1 0 . 8 1 0 . 3 3 2 . 1
3 8 4  T r a n s p o r t  Equipm ent 0 . 7 5 0 .2 6 O . 1 6 0 .2 3 1 .2 5 0 .9 5 2 .1 6 1 .4 4 9 .3
3 8 5  S c i e n t i f i c  an d  O th e r  Equipm ent - - - - “ - - -
39O J e w e l l e r y  an d  N i s c .  M a n u fa c tu re s 0 . 5 1 O . 1 5 0 . 1 7 O . 1 4 0 .1 0 O . 1 4 O . 7 8 0 .4 3 2 .7

T o t a l 4 .6 0 7 .6 8 2 .21 3 .4 7 4 .3 2 4 .5 2 11 .13 15 .67 100.0

C r e d i t  o f  S / . B i l l i o n  0 .6 0  i n  1 9 7 8  an d  S / .  B i l l i o n  0 . 9O in  1 9 7 8  t o  f i e h  p r o c e s s in g  I n d u s t r i e «  a r e  in o lu d e d  i n  th e  

O r d in a r y  C r e d i t e .

S o u rc e «  B anco  I n d u s t r i a l  1 M em oria 1979 (V e r s i o n  p r e l im i n a r )

I



I&SLLÌ2 PERU»

1973

31 1 -3 1 2  P r o c e s s e d  Fbods ( e x c l u d in g  F leh
P r o d u c t s )

313 B e v e r a g e «
314 To b a c  00 P ro d u o ta
321 T e x t i l e «
322 C lo t h in g
323 L e a t h e r  O oods -
324 L e a t h e r  R o t w e a r  -
331 Wood p ro d u c ts  ( e x c l u d in g  F o u rn itu re ) -
332 F u r n i t u r e  and a c c e s s o r i e s  —
34' Paper and paper products
342 P r i n t i n g  and  p u b l i s h i n g
3 5 ' I n d u s t r i a l  C h e m ic a ls  -
352 O th e r  C h em ica ls  -
353 P e t ro le u m  R e f in in g  -
334 P e t ro le u m  and  c o a l  P r o d u c ts  -
355 R u bbe r  P ro d u c ts
3 5 6  P l a s t i c  P r o d u c t s  n . e . s  -
3 6 1  C la y ,  E a r th e n  an d  C h in a w a r «
362 G la s s  an d  G la s s  P r o d u c ts  -
369 O th e r  N o n -m e t a l l i c  M in e r a ls
371 B a B ic  F e r ro u s  M e ta ls  -
372 B a s ic  W o n - fe r r o u s  M e ta ls
381 M e ta l P ro d u c ts  -
382 N o n - e l e c t r i c a l  M a ch in e ry
383 E l e c t r i c a l  M a ch in e ry  an d  a p p l i a n c e s  -
384  T r a n s p o r t  Equipm ent
3 8 5  S c i e n t i f i c  and  t/ther equ ipm en t
390 J e w e le ry  and f l i s c e l la n e o u s  M a n u fa c  u r e a  

A g r i c u l t u r a l  an d  e t h e r  P ro d u c ts  -

T o t a l  h J L
T o t a l  in  US$ M i l l i o n  _______

S o u rc e B anco  I n d u s t r i a l M em oria 1979 • V e r s io n



DISBURSBtENTS OP t|1EMT 

( S / .  B i l l i o n )

(Jt) Share
m ± . 1975 1976 Ш 2 _ 1978 1979 Í979

_ _ 2 .11 4 .3 2 1 8 . 0
- - - - 0 .0 2 0 .0 3 0 . 1
— - • - 0 .0 1 - -

- - -
:  V

5 .01 1 0 . 2 5 4 2 .5

- - -
:  j 0 . 1 8 0 .4 4 1 . 8

- - - - 0 . 0 3 0 . 9 8 4 .1
- - - - 0 .0 6 0 .3
- - » - 0 .5 7 0 . 0 3 0 . 1
- - - - 0 . 0 1 0 .0 3 0 . 1

— — :  Ì
0 . 8 1 1.69 7 . 0

- - - - - - -
- _ ~ _ - - -

- - - - 0 . 2 1 0 .4 4 1 . 8
”

:
-  )

• “*

_ :  i
0 .3 9 0 .5 9 2 .5

• “ •» j 0 .5 3 1 .4 4 6 . 0

_ - _ - 0 . 1 6 0 .3 0 1 . 2
- - 0 .2 8 0 . 2 1 0 .9

- - - - 0 .6 0 1 .33 5 -5
- - - - 0 . 2 2 0 .4 6 1 .9
« — — — — -
- - - 0 .3 3 0 .5 7 2 .4
- - - - 0 . 5 8 O . 9 1 3 .8

2 .5 1  3 .1 4  

p r e l im in a r

4 .6 3 Ы 1 IMA 1 0 0 , 0



T A B L E  2 6

1 2 1 1 1 2 I Î L

Food, Beverages, Tobacco 2 5 . t l t . l

Fish Producta 1 0 . 1 i t . 8
Textiles, Garments > 2 5 . 0leather
Uood Products, Furniture 2 . 2 2 . 3

Parer, Printing 2 . 2 3 . 1

Chemicals 9 . 7 I t . 7

N’on-metalio Minerals 1 . 7 1 . 5

Basic Metals 2 6 . 1 t s . t

Metal Products, Machinery 5 . 0 1 3 . 1

Artisan Products
> 2-3 2 . 3Other

Total Manufactures 1 0 0 . 2 1 3 9 . 3

Total Non-Traditional 
Exnorts

1 1 2 . 0 1 5 1 . 3

Total Exnorts 101 *1 . 1 1 5 0 5 . 3

Source : MICTI, Banco Central

— ^ Exnort Registrations
2/

PEHU:

1215.
9 . 5

1 0 . 9

15.0

0.6
1 . 9
7 . 2

0.8
1 5 . 8

1 8 . 2

3 . 2  

8 3 . 1

9 5 . 8

1 3 1 3 . 0

Share of Manufactured Exnorta in Total Exporta



MAHUFACTUKEP EXPORTS 
( u s i  M i l l i o n )

1 9 7 9 ^

J a n - М а у ^ J a n - M a y  ^  J a n - M a y

m l 1 9 7 ? Ш 1 1 9 7 9 1 9 8 0  1 9 7 3 I 960

1 2 . 1 2 1 . 4 4 .3 . 0 7  6 . 1 2 8 . 1 2 5 . 9  2 5 . 3 8 . 0
l ß . 8 2 1 . 0 56 .1 * 1 1 9 . 8 3 4 . 6 6 0 . 8  1 0 . 1 1 3 . 9

2 8 .  It 5 0 . 1
1 1 1 . 3

3 . 0

1 7 8 . 8
8 . 6

6 5 . 7
2 . 4

7 2 . 0  )  , 5 -

4 . 9  )  1 5 , 5
2 2 . 3

1 . 5

2 . 0
з . е

4 . 5
3 . 6

j 1 3 . 4 2 0 . 0 9 . 1 2 . 2  )
1 . 3

1 3 . 9 3 8 . 6 3 1 . 2 5 4 .6 2 0 . 1 2 3 . 1  9 . 7 7 . 2

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

1 2 . 7 l 4 .8 3 8 . 8 7 ^ . 0 2 5 . 8 3 1 . 7  2 6 . 0 9 . 6

1 8 . 0 3 6 . 6 3 7 . В 6 0 . 5 3 1 . 5 2 4 . 5  5 . 0 7 . 5

5.1* 4 . 1
7 . 4 3 5 . 0 5 . 0 8 . 9  ) g  3 

4 1 . 8  )

2 . 0
1 1 . 7 3 7 . 6 6 . 4 1 3 . 0

1 1 6 . 9 1 9 0 . 1 3 0 2 . 8 7 2 4 . 7 2 4 7 . 1 3 2 2 . 6  1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

1 3 6 . 9 2 2 3 . 9 3 0 2 . 8 7 2 4 . 7 2 4 7 . 1 3 9 0 . 0

2 / iU
( 9 . 6 ) ( I 8 . 7T

1 3 0 2 . 0 1 6 5 4 . 2 1 7 8 1 . 8 3 1 5 8 . 0 1 1 4 0 . 3 1 7 2 8 . 9  ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 )



T A B L E  2 7 P E R U :  M A N U F A C T U R E D  IM P O R T S  ( F O B )
% S h a r e  

1 9 7 8Ì 2 I Ì L

( U S * *  M i l l i o n )  

1 9 7 5  1 9 7 6 1 0 7 7 1 9 7 8 1979- 1 9 7 b

3 1 1 - 3 1 2  P r o c e s s e d  F o o d s  ( e x c l u d i n g 9 9 . 1 1 3 6 . 3 1 0 0 . 6 1 0 5 . 6 1 0 5 . b 9 9 . 6 9 . 1 9 . 6

F i s h  P r o d u c t s )

3 1 3  B e v e r a g e s 6 . 1) 1 3 . 9 9 . 3 7 . 1 b .8 3 . 9 0 . 6 O . b

31* ) T o b a c c o  P r o d u c t s - - * 0 . 1 - - - -

3 2 1  T e x t i l e s 1 3 . 6 1 7 . 8 1 0 . 2 6 . 6 5 . 8 6 . 7 1 . 2 0 . 5

3 2 2  C l o t h i n g 0 . 2 0 . 9 0 . 6 1 . 9 1 . 2 0 . 1 - 0 . 1
? 2 3  L e a t h e r  C o o d s 0 . 1) 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 -

3 2 b L e a t h e r  F o o t w e a r - - - - - - - -

3 3 1  V o o d  n r o d u c t s  ( e x c l u d i n g 5 . 2 9 .1 ) »1 .7 3 . 2 2 . 7 3 . 3 0 . 5 0 . 3

Г  u r e i  ь и Г * )

3 3 2  b u r n i t u r e  a m i  s o r i e s 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 o . b - -

3l‘ l  P a r e r  a n d  P a n e r  P r o d u c t s 1) 2 . 1) 1) 1) .  3 2 9 . 2 3 0 . 9 2 6 . 8 2 5 . 3 3 . 9 2 , b

3*)2  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g 1 8  7 2 0 . 1 1 7 . 7 l b .  5 1 5 . 8 7 . b 1 . 7 l . b

3 5 1  I n d u s t r i a l  C h e m i c a l s 1 7 2 . З 3 0 0 . 9 I 8 2 . 8 1 8 5 .  b 1 8 5 . 9 2 0 7 . 0 1 5 . 0 I 6 . 9
3 5 2  O t h e r  C h e m i c a . ’ s 3 9 . 6 61).  1 5 1 . ' ) 1 ) 2 . 0 b 5 . 1 b l . 7 3 . 6 b . l

3 5 3  P e t r o l e u m  R e f i n i n g 3 l> .5 5 9 . 8 1 )8 . 0 8 8 . 2 1 )8 . 9 2 7 .О 3 . 2 b . b

3 5 1* P e t r o l e u m  a n d  C o a l  P r o d u c t s 3 . 6 2 0 . 1 6 . 8 l l . l 1 2 . 1 1 1 . 8 0 . 3 1.1
3 5 5  R u b b e r  P r o d u c t s 1 2 . 5 2 1 .1 ) 1 6 . 3 I 6 . O 1 5 . 6 1 7 . 3 1 . 1 1 . 5

З 56  P l a s t i c  P r o d u c t s  n . e . s . 1 . 7 2 . 5 1 . 6 1 . 3 1 . 5 1 . 1 0 . 2 0.1
3 6 1  C l o y ,  E a r t h e n  a n d  C h i n a v a r e 0 . 5 1 . 1 1.0 1 . 1 1.0 1 . 1 - 0.1
362  C l a s s  a n d  C l a s s  P r o d u c t s 6 . 1 1 2 .1 ) 8 . 0 5 . 9 5 . b b . 9 0 . 6 0 . 5

3 f o  O t h e r  N o n - n e t a l l i c  M i n e r a l s l ) . 6 1 0 . 2 9 . 1 8 . 6 7 . 3 (t 6 o . b 0 . 7

3 7 1  B a s i c  F e r r o u s  M e t a l s 1 0 1 . 5 I 7 2 . I 0 0 . 2 7 2 . 7 7 b  . 2 5 3 . 9 9 . 3 6 . 7
З 7 2  b a s i c  N o n - F e r r o u s  M e t a l s 1 8 . 7 1 9 . 7 1 5 . 3 1 8 . 1) 1 7 .  b 1 8 . 6 1 . 7 1 . 6

3 S l  M e t a l  P r o d u c t s 3 8 . 2 6 3 . I 5 8 . 1 5b .  9 3 7 . 0 3 2 .  b 3 . 5 3 . 3

3Õ 2  N o n - e l e c t r i c a l  M a c h i n e r y 2 7 1 . 9 1)11.1» 3 7 2 . 7 2 8 0 . 2 2 6 3 . 2 2 8 3 . 3 2 b .0 2 3 . 9

З 8 З E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y  a n d 8 0 . 6 I 0 6 . 7 1 0 6 . 0 8 1 . I 8 1 . 8 8 6 . 1 7 . b 7 . b

A n o l i a n c e s

381) T r a n s n o r t  E n u i n m e n t 7 8 . 5 l O O . f ) 1 7 0 . 2 1 7 b  . 8 1 0 0 . 9 1 2 1 . 9 7 . 2 9 . 9

З 85  S c i e n t i f i c  a n d  O t h e r  E q u i n r a e n t 3 1 .1 ) 3 5 . 8 3 6 . 3 2 5 . 7 2 5 . 3 1 0 . 0 2 . 9 2 . 3

3 9 О J e w e l l e r y  a n d  M i s c e l l a n e o u s 9 . 5 1 2 . 7 7 . 2 7 . 8 8 . 9 5 . 5 0 . 9 0 . 8

M a n u f a c t u r e s

T o t a l  M a n u f a c t u r e s 1 0 0 1 . 9 1 7 1 ) 7 . 6 1 3 6 0 . 6 1 2 b 5 . 5 1 1 0 2 . b 1 0 0 6 , 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

T o t a l  I m p o r t s 1 2 7 5 . 1 » 2 1 3 5 . 3 1 7 1 )7 . 9 1 6 2 1 . 0 1 2 5 ? . 3 1 2 7 b . 6 ( 0 5 . 6 ) У  ( 8 8 . o ;

1 /  E x c l u d i n g  M i l i t a r y  E o u i p m e n t
2 /  O n l y  L i n a  P o r t  E n t i " ' ( » b o u t  7 ° í  o f  t o t a l )

*3/ S h n r e  o r  M a n u f a c t u r e d  T m n o r t s  i n  T o t a l  I m p o r t s

S o u r c e :  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  ( A d u a n a )

1 9 7 9  -1

9 . 2

O . b

0.6

0 . 3

2 . 3

0 . 7

1 9 . 1

3 . 9

2 . 5
1.1
1 . 6  
0.1 
0.1 
o.l) 
0.6  
5 . 0

1 . 7

2 . 9
26 .1  
0.0

11.2
1 . 7  

0 . 5

100.0

Lãlã)~
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T'';*: ;S: ppmi: PATTBWH 0 » llffn rr mmnTTTirrTOn »un r in c r  ORIFirr.Tin.
(n/. tillloa)

1975 197#

Cross
Production

< l)

In*ort<

(2 )

,3/ Inrort 
—  Duties

~ n r ~

ElTOrtS

(1 )

Onweat iç 
fiurinlv
~ n r ~

firoaa
Productif»« InnOrtS

(7 )

Turort
Duties
T B Î

PlDOrtS

(9 )

ftr'ICStlo
flunnly
“ TToT’

re j ,  heTcrvït», Tobacco^ T7.90 £.52 O .li 81.01 258.50 17.27 C . Tl 269.03

T • •t i le » 15-in 0.81 0.65 15.19 122.00 1.10 17.91 106.09

Void Product» T«?o O A l o.o3 7.5« 13.20 0>5 1.16 12.17

r «i-er Products l l .  Cn 2.60 0.08 17.32 *9.70 6.68 0,93 55.15

C7.:-:icol» 57.00 20.11 o.3 i 77.01 261.90 hfl.U 1.89 305.15

^cr.-~.et«»l Product» 10.00 1.02 o .o l 10.98 18.90 2.15 1.53 3C.52

B x • ic  » t r i e 20.80 8.32 0.69 20.11 82.50 11.17 6. 08 90.79

Petal Product» 52.70 35.01 0.79 86.92 112.60 Bn.18 5.92 216.86

Cither Industry 
Artisan Product»

1.00 )
) 0.51 
I

)
)
)

O .ll 3.£c
7.70 1.3» 1.00 6.08

Total 206.70 75.80 1.11 161.16 077.90 172.02 17.18 1102.71

Total ( National Account»]1^150.72 75.80 17.78 3.60 kkO.70 1228.09 172.02 19.19 59.97 1379.51

Total (Rational Account»]I - '150.72 91.72 17.78 1.60 156.62 1228.09 201.69 39.19 59.97 H09.20

-  Exclude. r leh product.
—̂  In c lu t « «  F i.h  producta 

~ f 7n~ort. FOR
N3-.ee: us» 2xchan.se Rat«« ua«d ar« S/, 13.18 in 1975 and 3/. 156.65 la  1978 (Source: Bauco Contrail

1/ Include a 01$ (1975) and 178 (1976 fa r  C ♦ P ( Source : »unco Control)

ftsnort orlontetion 7nport De tendency flu’ - l 1 Halnnee

1975

W
1978

(9>7t'5T8
(12l

1?7> 1978
(9 )7 (15 )*

(11) " i i * (7>7tîïï)*
(16.)

1 w s
<*)*/< * *

0  7'

1"7»
(9 )/ m <

(18)

0.5 2.6 0.5 2.5 7.0 ¿ A 6..1 70.n

1.1 11.6 1.1 16.9 1.6 l .o 77.'* 16?«.?

o.k 6.9 O.W 9.5 5.1 3.6 7.7 267.7

0.5 1.9 0.5 1.7 16.2 12.0 ?.o 7.7

0.5 1.9 o .u 1.6 26.1 15.9 1.5 in . l

0,1» 11.6 O.k 12.1 9.3 5.9 7/' 2)0,7

3.1 7.1 2A 6.7 29.3 15.8 6.7 k?.3

1.5 U .2 0.9 2.7 I0.3 37.0 2.3 7.1

1 .» 22.7 3.9 19.1 15.0 22.7 25.0 217.1

1.1 1.8 0.9 1.1 21.0 15.6 >*.l 27.1

1.0 1 .» 0.8 1.3 21.2 15.1 3.0 76.1

1.0 1.9 0.6 1.1 2k.C 17.1 3.9 79.8
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TABLE 29 PERU: IV,PORTS ACCORDIWO TO ECONOMIC USE

12ÜL

Amount % S h a re

(U S *  M i l l i o n )

! 2 l £

Amount % S h a re

1973

Amount % S h a re

J a n -J u n e  198o2'/ 

Amount *  S h a re

1 . Consum er Goods 1 8 ? .9 i l l 1 9 5 .2 2JL 1 1 6 .7 L I U .6 .8 1 3 .6

T h e r e o f :

Consum er D u r a b le s 6 2 .9 3 .1 8 0 .9 3 .9 1.6.2 3 .1 2 5 .7 2 .5

2 . Raw M a t e r i a l s  and 1 1 0 3 .6 1 0 70 .6 I h l 7 7 1 .2 2 2 ,6 1*99. »* 1.6.2
Intermediate Product» 

Thereof for
In d u s t ry ^ - 8 2 9 .7 <40.9 6 5 8 .3 3 1 .8 6 3 8 .0 1.3.5 1.50.1» 1*1.7

3. C a n i t a l  Goods  

T h e r e o f  f o r

m . o 3 6 .1 8 0 1 .7 3 8 .7 H L f 3 9 .3 1*33.9 1*0,2

In d u s t r y 5 2 0 .9 2 5 .7 5 6 0 . 1. 2 7 . I 3 7 9 .9 2 5 .9 2 9 8 . 7 2 7 .7

T r a n s p o r t  Equipm ent 1 0 8 .3 5 .3 158.1. 7 .7 1 1 3 .5 7 .7 IO 5 . 7 9 .8

1*. O th e r 6 .2 0. 3 l i £ 0 i l l i A 0 .2 - -

T o t a l  Im p o r ts —^ (C I E ) 2 0 28 .7 1 0 0 .0 2 0 7 2 . 5 1 0 0 .0 11.68.1 100 0 IO8 0 . I 1 0 0 .0 0

-^ E x c lu d in g  M i l i t a r y  Equipm ent
2/—  Preliminary FOB-Values 
— ^Except Fuels

Source: Banco Central, M em oria 1 9 79 , M in i s t r y  o f  F in a n c e



MAJOR MANUFACTURED EXPORT PRODUCTSTABLE 30 PERU:

(U S $  J i i l l i o n )

P ro d u c t 1973 19 jlt 1975 1976 1977

1 . Canned F is h 7 .9 5 .0 lt.O 7 .6 1 5 .8
2 . P ro s e n  P i s h
3 . O th e r  M a n u fa c tu re s

- 1 0 .2 8 .5 l i t . 8 1 7 .7

R ased  on P i s h  W 1.0 1 .5 0.1 0.1

1». A ln a o a  Tops It .6 lt.2 6 .1 1 1 .2 13 .lt
5 C o tto n  Y arn 0.1 O.Jt 0.1 3 .3 9 .5
J . N e ts  o f  S y n t h e t ic  C o rd i t .5 7.** 0 . 5 * t . l 9 .0

7 . C o tto n  C lo th 0 .6 2 .0 o .u 0 .9 1 2 .7
9 . 0arm ent3 0.1 0.1 0.1 0 .8

9 . Sawn Wood 1 .2 0 .9 O .li 1 .1 2 .3

1 0 . A c r y l i c  F ib r e 0 .3 1 .7 1 .2 l l . l 7 .3

11 . Cement 1 .3 0 .6 0.1 0 .2 1 .7
1 2 . B a r i t i n a 2 .6 3.*t lt.1 5 .6 6 .7

1 3 . C onner W ir e 0 .2 0 .2 5 .9 2 .8 8 .7
l i t . C onner B a r s 7 .8 1 1 .6 0.1 0 .3 0 .8

1 5 . Z in c  M a n u fa c tu re s 9 .1 1 6 . 6 h.O 1 .7 1 .2

1 6 . P i s h in g  B o a ts l . U 6 .7 1 1 .5 8 .5 2 3 .7
17 . D ry  B a t t e r i e s 0 .3 0 .5 0.1 0.1 0 . 6

18 . S i l v e r  J e w e l l e r y - - - - -

1 9 . C o ld  J e w e l le r y 0.1 - - “

T o t a l  19 P ro d u c ts lt3 .0 7 3 . 2 ItO .l 66.lt 1 3 2 .0

T o t a l  M a n u fa c tu re s 1 0 0 .2 1 3 9 .3 8 3 .1 1 1 6 .9 1 9 8 .1

1/ P r e n a ra o o s  A l i m in t i c i o a  n a r a  A n insa les  
2/ E s t im a te s  b a s e u  on J a n u a ry  -  S ep tem ber f i g u r e  

3/ R e g i s t r a t i o n s
V  T o t a l  MorL-±i'ftf): t in n a l  Et p o e I s-----------------------

S o u rc e :

% S h a re

1 9 7 8
■»/ J a n - M a y ^ /

1 9 7 9 ^  1 9 U0  ¿1 1 9 7 3 1 9 7 6 1 2 1 2
J a n - M a y

1 9 8 0

2 3 . l t
2 2 . 2

l t 7 . 9
3 1 . 0

2 5 . 0  )  

1 9 . 7  )

8 .0  )

9 1 9 l i t 1 7

- 2 1 . 9

1 1 . 7
1 8 . 8  

8 .0
2 7 . 5

0 . 3

2 5 . 6

3 2 . 5

7 .> t
It6 . 1. ;  

1 0 . O ^ '

N A  )  

1 2 . l t  )  

N A  )  

l i t . 9  )  

9 . 1  )

1 0 1 7 1 7 N A

N A lt . l t l . U 1 1 1 1

9 . 0 1 3 . 6 NA - It 2 N A

1 0 . 3
7 . 2

3 1 . 1
1 2 . 1

1 6 . 2  )  

5 . 2  )
It 5 6 7

I t . 5
1 2 . 3  

■ . 3

1 3 . l t  

1 1 . It 

1 3 . 3

6 . 2  )  

3 . 6  )  

l t . 3  )

1 7 It 5 It

1 3 . l t
2 . 0

2 l t . 6

5 . 8
6 . 5  )  
2 . 0  )

2 7 It 3

0 . 3
8 . 1

2 * t . 9

7 . 6  ) 

3 0 . 9  )
- - 5 1 2

1 7 - ' : .  2  3 8 5 .  It 

3 8 2 . 8  M 2 I1 . 7  -•

1 7 * t . O  

3 9 0 . o il/

i l l

1 0 0

XL
10 0

5 1

1 0 0

hi
10 0

MICTI



1970-1080TABLE 31 PERU: BQMIPA.L ART) PEAL EXCK.V.'OE PATES,
(s/. ner USS)

ft oninal 
Exchange

peru
Consumer

US
Consumer Peal

Year Rate Price Price E xchange
('-eriod Averate) In d ex Index Pate

1970 3 8 .7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 33 _ ?

1971 3 8 .7 1 0 6 . 3 iO l* .3 3 7 .3
1 CT2 3 8 .7 111*. 5 1 0 7 .7 - 6 . 1*
1973 3 8 .7 125.1* u i . i * 3 5 .3
197** 3 8 .7 11*6.5 1 2 7 .0 3 3 .1
1975 4 0 .8 1 3 1 .2 1 3 8 . 6 3 1 .2
1976 5 7 .5 21*1.9 1 U6 . 6 31*.8

1977

I 7 1 .8 297.1 I 5 2 .O 3 6 .7
I I 7 7 .1 3 1 8 .9 155.1* 3 7 .6

I I I 8o .8 351* - 0 1 5 7 -6 /6 -
rv 1 0 5 .5 3 6 8 . à 159.I* ¡*5-6

1978

I 1 3 0 .3 1*17.3 1 6 2 .O 5 0 .6
I I l l* 1 .9 1*38.2 1 6 6 . 3 1*8.3

I I I 1 6 5 .8 5 6 9 .O 1 7 0 . 2 !*9.6
IV 187.1* 6 3 3 .8 1 7 3 .5 31 .3

1979

I 203.1* 7 2 0 .5 1 7 8 .0 5 0 .3
I I 2 1 8 .6 3 2 0 .5 131*. 1 1*9.0

I I I 2 3 2 .2 9 2 1 .2 1 9 0 . 2 1*7.9
IV 21*1*. 0 1,052.1* 1 9 5 -7 '*5.1*

1980

I 258 2 1,161*. 9 2 0 3 .3 I 3.I
March 2 6 3 . 5 1 ,2 0 5 .9 2 0 6*2 1*5.1

Source: I?!F: International Financial Statistics; Mission Calculations.



TABLE 33 PBHU: DISTRIBUTION OP IMPORT RirerBTnTTOMS

D e s c r ip t i o n  (NAB  ANDINA) O c t . 1 0  19 7 9 N o v . 21 1979

A B c D A B C D
P ro d u c ts  o f  A n im al 

O r i g in 31 0 45 63 7 0 46 86
P r o d u c ts  o f

V e g e t a b le  O r i g in 11 1 71 150 1 1 71 160
E d ib le  P a t s 3 5 27 50 0 5 27 53

P o o d s , B e v e r a g e s 5 1 24 178 0 1 27 180

M in e r a l  P ro d u c ts 0 3 25 127 0 3 25 1 2 7

C h e m ic a ls 11 5 6 99 1132 0 56 102 1140

¡\uober P ro d u c ts 1 8 30 127 0 8 30 128

L e a t h e r  P ro d u c ts 0 0 0 58 0 0 0 58
Mood P ro d u c ts 0 1 2 75 0 1 2 75

P ap e r , P a p e r  P r o d u c ts / 3 32 98 0 3 35 102

T e x t i l e ,  C lo t h in g 180 3 68 110 4
>J 257 117

P o o tw e a r 17 0 6 8 0 0 10 21

C la y ,  Cement G la s s  and  
i t s  p r o d u c t s 1 12 29 94 0 12 30 94

J e w e l le r y 20 0 11 5 0 0 11 25

M e ta l,  M e ta l P ro d u c ts 6 49 105 3 1 0 0 49 114 307

E l e c t r i c a l ,  non
e l e c t r i c a l  m ach in e ry 26 12 9 179 483 0 125 226 466

T r a n s p o r t  Equipm ent 49 17 44 76 10 17 64 95

S c i e n t i f i c  and O th e r  
E qu ipm ent 8 7 29 223 0 7 32 228

Armament 4 1 11 4 3 1 11 5

N iB c e la n e o u s 0 0 31 67 0 0 36 66
A r t  O b je c t s 0 0 0 6 0 0 0 6

TOTAL 384 296 888 3414 25 292 1156 3529

:fote:A- Import Prohibition; B- Temporary Import Prohibition; C- 
Sourcel Ministry of Commerce



HY ТАРТУ!? CLASRIFIfiATIOM fl ROUP

D ec . 4 1979 Чау 15 1980

A в c D A в c I)

0 0 28 111 0 0 24 1 1 5

0 0 30 203 0 0 29 204

0 0 5 80 0 0 4 81

0 0 13 195 0 0 9 200

0 0 20 135 0 0 17 138

0 0 146 1 1 5 2 0 0 73 1265

0 0 34 132 0 0 13 159

0 0 0 58 0 0 0 58

0 0 3 75 0 0 0 78

0 0 32 1Ó8 0 0 5 139

4 0 225 152 4 0 7 374

0 0 5 26 0 0 1 30

0 0 36 100 0 0 17 123

0 0 5 31 0 0 4 32

0 0 160 310 0 0 26 447

0 0 347 470 0 0 122 707

2 0 84 100 2 0 49 136

0 0 37 2 3О 0 0 12 255

3 0 12 5 3 c 12 5

0 0 36 66 0 0 1 10 1

0 0 0 6 0 0 0 6

9 0 rv> ЧЛ CD 3745 9 0 4254653

J u ly  25  19 8О A u g . 1 5  19 8 0

A fi c D A в c D

0 0 24 1 1 5 0 0 24 1 1 5

0 0 28 205 0 0 28 205

0 0 3 82 0 0 3 82

0 0 9 200 0 0 8 201

0 0 17 138 0 0 16 139

0 0 5 8 1280 0 0 VO 1299

0 0 10 16 4 0 0 2 17 2

0 0 0 58 0 0 0 58.

0 0 0 78 0 0 0 78

0 0 5 140 0 0 5 140

4 0 7 375 4 0 7 3 7 ;.

0 0 0 31 0 0 0 31

0 0 9 1 3 1 0 0 0 140

0 0 4 32 0 0 4 32

0 0 16 458 0 0 0 474

0 0 98 735 0 0 8 825

2 0 34 1 5 1 2 0 6 17 9

0 0 9 259 0 0 4 264

3 0 11 6 3 0 11 6

0 0 1 10 1 0 0 0 1 0 2

0 0 0 6 0 0 0 6

9 0 343 4745 9 0 16 5 4923

Administrative Restriction; D- Not Restricted



TABLE 33

Description (NAB AHDIKA) 

Products of Animal Origin

Products of Vegetable
Origin

Edible Pats 

Pood, Beverages 

Mineral Products 

Chemicals 

Rubber Produots 

Leather Products

Hood Products

й р е г , Paper Products

Textile, Clothing

Footwear

Clay, Cement, Glass

PERU» AVERAGE. MINIMUM AKD MAXIMUM TARIFP RATES BY MAIN 
TRADE CLASSIFICATION OROUP (STANDARD DEVIATION IN PARENTHESES)

o f  Item s O c t .  16 1979 
A v e r .  M in . M ax,

139 4 2 .8  5 96  
( 2 3 .8 )

233 5 3 .4  10 106 

(2 5 .4 )

85 4 1 .7  15 81 
( 1 0 .2 )

208 87 .1  20 131 
( 2 0 .1 )

'55 2 6 .6  0  5 1  
(1 1 .2 )

1298 3 2 . 4  0 1 1 1
( 1 3 .5 )

166 4 3 .8  10 101 

( 1 7 .5 )

58 8 0 .7  26 131 

( 3 0 . 6 )

78 4 8 . 2  20 91  
( 2 0 .1 )

140 54 .-2  0 1 1 1
( 2 3 ,1 )

381 8 1 . 8  25 131 

( З О .5 )

31 IO 3 . 6  61  1 1 1  
( 1 2 . 1 )

136 5 5 . 1  15  1 1 1  

( 2 4 . I )

3Ó 7 5 . о  0 1 6 1  
( 4 9 .0 )

M arch 26 1980 . 15 1980
A v e r . M in . Max. A v e r . Min. Max.

З5 . 4 5 86 З5 . 4 5 86

(2 1 .4 ) (2 1 .4 )

4 5 .6 10 96 З6 . 7 10 91

(2 3 .1 ) ( 1 5 . 8)

З 1 . 9 15 5 1 31 .7 10 5 1
(  9 .7 ) ( 9 . 9 )

7 7 .6 11 121 6 3 .0 11 121

(2 7 .4 ) ( 2 3 . 8 )

1 9 . 5 0 41 1 9 . 5 1 41

(  8 .9 ) (  8 .9 )

2 4 .8 0 101 2 5 .З 0 101

( 1 1 . 5 ) ( 1 2 . 4 )

3 8 .6 10 91 4 1 . 2 10 91
( 1 5 . 8 ) (1 7 .8 )

7 0 .7 16 121 7 0 .7 16 121

( 3 0 . 6 ) ( 3 0 .6 )

3 8 .9 11 81 39.1 11 81

( 1 9 . 6 ) ( 1 9 . 6 )

4 6 . 2 0 101 4 6 .9 0 101

(2 6 .0 ) (2 6 .5 )

7 6 . 2 21 U l 6 9 -7 16 121

(3 5 .0 ) ( 2 9 . 1 )

9 3 .2 51 101 9 3 .9 5 1 101

(1 2 .1 ) (1 1 .9 )

4 6 . 8 10 101 4 7 .З 10 101

(2 1 .8 ) (2 2 .1 )

6 5 .З 0 1 5 1 6 5 .З 1 1 5 1
( 4 8 .З ) ( 4 8 .5 )J e w e l le r y



I

Matal Matal Produots 1 470

techinary 8 1 7

Transport Equipment 186

Scientific and Other 267
Equip »ent

Armament 20

Miaoeiansous

Art objecta 6

TOTAL 5 0 1 2

Sourea» Miniatry of Trada



4 3 .8 5 91 3 6 .3 5 90

(1 9 .1 ) (1 7 .4 )

3 5 .3 5 110 3 3 .3 5 110

(1 7 .7 ) (1 7 .5 )

3 9 .5 0 155 3 9 .2 0 155
(3 2 .6 ) (3 2 .2 )

4 2 .9 10 91 3 9 .7 10 91
(2 1 .0 ) (1 9 .7 )

4 9 .6 0 8 l 41 .1 0 71
(2 3 .2 ) ( 1 9 . 8 )

6 5 *6 25 111 57 .1 25 101

(2 1 .2 ) (1 9 .3 )

1 0 .0 10 10 1 0 .0 10 10

(  o . o ) (  o . o )

4 5 .9 0 161 39 .7 0 <55

(2 7 .4 ) (2 6 .5 )

3 7 .8  5 91
(1 8 .7 )

3 5 .3  5 111
(2 0 .1 )

3 7 .8  1 1 5 1
(2 7 .0 )

4 0 . 2  10 91
(1 9 -9 )

4 1 .3  1 71
(1 9 .5 )

5 8 .3  55 101

( 1 9 . 4)

1 1 .0  11 11
(  0 .0 )

3 8 .9  0 1 5 1
( 2 4 .4 )



ТАВ1Я 34 PEHUi NON-TARIFF RESTRICTIONS ON TRADE

1978 M arch 1979 O c t .  1979 M aroh 1980 A u g u st  1980

T o t a l  R u a b r r  o f  Ite m s  (NABAHDINA) 4 .6 4 3 4 .6 4 3 5 . 0 1 2 5 . 0 6 2 5 .0 9 7

l o t  R e s t r i c t e d 1 .753 1 .753 2 .9 6 9 4 .1 2 4 4 .9 2 3

P r o h ib i t e d 1 . 8 5 2 1 .313 384 9 9

T em p ora ry  P r o h i b i t i o n - 539 293 - -

R e s t r i c t s 1 . 0 3 8 1 . 0 3 8 1 . 3 6 6 9 2 9 165

Im p o rte d  o n ly  b y  t h e  P u b l i o  S e c t o r 5 8 58 61 58 55

P r i o r  A p p ro v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  A g r i o u l t u r s 24 24 45 46 49

P r i o r  A p p ro v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  In d u s t r y 262 262 934 793 26

P r i o r  A p p r o v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  N avy 2 2 6 6 6

P r i o r  A p p r o v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  i l i e r g y 2 2 2 2 2

P r i o r  A p p r o v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  th e  I n t e r i o r 10 10 11 11 11

P r i o r  A p p ro v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  H e a lth 9 9 6 8 8

I a p o r t a d  o n ly  b y  A u t h o r iz e d  F irm s 125 125 1 3 4

P r i o r  A p p r o v a l fro m  th e  M in i s t r y  
o f  F i s h e r i e s 1 1 2 —

S p e c ia l  C a se s 6 6 3 2 4

Source: Miniaterio de Economia Finalizes у Coaercio



t » t u .e  «  PERU: FREQUENCY DISTRIBUTION OF PERUVIAN

C um ulât iv e  
S h are

B a n g «
(4  ad  v a lo re m  T a r i f f )

TAR IFF RATES. 1930

Num ber o f  
P ro d u c ts

*
S h a re

0 - 9 1 5 6 3.1 3 .1

1 0  -  19 667 13.1 1 6 . 2

2 0 - 2 9 14 2 6 2 8 . 1 4 4 .3

3 0 - 3 9 902 1 7 . 8 6 2 .1

4 0 - 4 9 500 9 .9 7 2 .0

50 -  59 366 7 .2 7 9 .2

6C -  69 412 8 .1 8 7 .3

70 -  79 215 4 .2 9 1 .5

8 0 - 8 9 159 3.1 9 4 -6

90  -  99 1 1 6 2 .3 9 6 .9

10 0  -  109 10 0 2 . 0 9 8 .9

1 1 0  -  119 12 0 . 2 9 9 .1

1 2 0  -  129 51 1 . 0 1 0 0 . 0

Source: M in is try  o f  Commerce




