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INTRODUCCION •• 

El eat.ancamiento econ6mico y 1u altaa taaaa de infiaci6n que se ban 

regiatrado en el Peru durante loe ultimoe quince aiioe ban debilitado el aparato 

productivo del pa{a y, ademas, ban limitado fuertemente la viabilidad de la 

sociedad peruana. Efectivamente, el empobrecimiento medio de la poblaci6n, unido 

a loa efectoa redietributivoa negativos de la crisis, ban llevado a que el nivel de 

pobreza abaoluta en el Peru alcance a m'8 de la mitad de la poblaci6n Y el de 

indigencia a alrededor de un tercio de esta. Evidentemente, este alto grado de 

pobreza, unido a una diatribuci6n extremadamente desigual del ingreso, limita 

seriamente cualquier eafuerzo por restablecer la paz ., el orden social en el Peru • 

. Por esta raz6n, el crecimiento alto y sostenido de la economfa y la redistribuci6n 

del ingreso en favor de loa mis pobres constituyen loa elementos fundamentales 

de la estrategia de mediano plazo que ae deUnea en este documento. 

Es neceaario seiialar que la presente propueata preaenta s6lo un programP. 

macroecon6mico y no un plan general de gobierno. El a"'1iais de otras politk'l6 

esenciales para el desarrollo del pa{a -pol{ticas de salud, educaci6n, vivienda, 

regionaliuci6n, entre otraa- eacapan al alcance de eate eatudio. Eataa deben ser 

analizadas y explicitadaa por 1u diferentea agrupacionea poUticas. No obstante, 

es importante reaaltar que reaulta crucial que dichaa poUticaa no ae co~trapongan 

con el ::.alance macroecon6mico, el que constituye un pre-1'.'equiaito para alcanzar 

un crecimiento alto y sostenido que beneficie a Joa m'8 neceaitadoa del pa{s. En 

eate aentido, aed. neceaario evaluar la viabilidad de cualquier program& de 

gobierno bajo el requerimiento de u.'1 balance en laa cuentaa fiscaks Y 

cuaai-fiacalea, por un lado, y de la compe~tiblidad de eate con una estructura de 

•• l•t• doc:u.ento •• INlH en •1 proyecto d• 1nvHUpct.6n "latab1Uucl6n y Cnciateato 
looadllioo .. •1 r..-6", 4l1Mt ••" alendo deHrrollado por CllAOI y el •rookinl• ln•titutJon. 
Loe re•ultadoe ~. dtcho prnyecto ••r'n puhlS~•dn~ • ••dl•dn• de 1110. 
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precios relatfros que refkje las escaseces relativas de !os recursos de la 

ecor1omia, de manera que se promueva un crecimiento efici,'nte. 

El orden de presentaci6n del documento es como sigue: en la primera 

secci6n se enumeran y discuten las metas del programa; en la segunda se 

present..-i un ejerdcio de consistencia mRcroecon6mic;i y se derivan lo~ 

requerimientos macroecon6micos necesarios para alcanzar las met.as explicit'idas 

anteriormente. En contraste con las primeras secciones, quf: no se prestan a una 

discusi6n de caracter irleol6gico, la tercera secci6n presenta una discusi6n sobre 

el rol del Estadc y de los mercados, y la fore.a como se debe ejecutar la politica 

economica en el Peru. La cuarla sPcci6n resume las 1 ,comendacionPs de politicas 

fiscal, monetaria, cambiar~a, comerc:ial y de manejo 1le deuda externa; mientras 

que las sigl!! 0 ntes dos secciont•s se concenlran Pn aspeclos relacionados :i las 

reformas de los mercados de factores y a la secuencia de la liberalizaci6n de 

mercados; es det:ir, se centr'\n P.n el pf>rlodo de transici6n hacia la nueva politica 

econ6mica. La parte final del documcnto present.a algunas consideraciones con 

respecto a la reconversion del aparato produ~tivo (£-specialmente del s~ctor 

industrial), que se esperaria coma consecuencia del programa ••ronnmico acpai 

P'"Opuesto, y que result.aria indispensable p.'lra el exito del mismo. 

Los autorPs desean hacer expresc reconocimienlo a las economist.as il'an 

r.uetTa, c_:rlos LeJT."? y -~n,..rto P!!!-wS-Fnn1- riuienes r.ohbor:ll'On !'"fl la r-laboracion 

miembrc,: ,·.:ci. ·~•::'.:ipn •> ;;1vei;,ci,_;;:.h~ion •l•·l pro:·er~t.o "7:;t,1~.::_;:·1: _;,,,, .'· ~r~cimfento 

en e: Pe•·1/' 



I. METAS DEL PROGRAMA 

Todo programa macroecon6rnico debe supedit.arse a los objetivos del 

programa de desarrollo global que se tenga para una determinada sociedad. En 

este sentido, el prop6sito del p:rograma econ6mico de mediano y largo· plazo que 

se esboza a continuaci6n es el de contribuir a generar las condiciones econ6micas 

necesarias para el desarrolfo del pais, la pacificaci6n de la soci~dad peruana y 

el f ortalecimiento de la democracia. 

Desarrollo, pacificaci6n y democrRCia son, sin duda, objetivos compartidos 

por la mayorl.a de los peruanos. El an&lisis de la historia econ6mica reciente del 

Peru indica que una precondici6n econ6mica para lograr est.os objetivos es crecer 

redistribuyendo; es decir, que los beneficios del crecimiento permitan un 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos, especialmente la de los 

mis pobres. 

A continuaci6n se enumeran las metas especfficas del programa que 

permitiran alcanzar una senda de crecimiento con redistribuci6n, y luego se 

discute la importancia de cada una de ellas. Los objetivos principales de este 

programa econ6mico aon aeia: 

i. Lograr un crecimient.o alto y sostenido de la producci6n y el ingreso, del 

orden de 5% anual, acompanado de tasas bajas de inflaci6n, no mayores al 

20% por aiio. 

ii. Eliminar la pobreza extrema o indigencia en un plazo no mayor a 10 anos. 

iii. Incrementar significalivamente la recaudaci6n tributaria a un nivel no 

menor al 18~ del PBI, en un plazo de 5 aiios. 
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iv. Generar puestos de trabajo de manera creciente y acelerada1 de manera tal 

queen el aiio 2,000 al menos el 6~ de la poblaci6n econ6micamente activa 

esta adecuadamente empleada. 

v. Eliminar progresivamente la desarticulaci6n de ciE>rtos sectores de la 

economla peruana, integrando a la formalidad a los sectores urbanos 

inf ormales y rurales tradicionales. 

vi. Alcenzar una inserci6n internacional mas eficiente en lo referente al 

comercio internacional, al acceso al financiamiento externo y a nueva.s 

tecnologias provenientes del exterior. 

1.1. Crecimiento Alto y Sostenido con Inflaci6n Baja 

Lograr un crecimiento alto y sostenido en el tiempo es la condicion esencial 

para que el conjunt.o de la poblacion pueda alcanzar progresivamente mayores 

niveles de bienestar. Claramente, como lo demuestra la experiencia peruana de 

los ultimos aiios, crecer aceleradamente en base a una expansion desproporcionada 

del consumo es factible en el corto plazo, pero no es sostenible. 

Crecer en forma sostenida requiere de un esfue:-zo continuo de inversion. 

Esto, a su vez, requiere de mayor ahorro y, en la a11sencia del ahorro externo, 

de un aacrificlo del conaumo preaente. Por lo tanto, los niveles de e.horro 

externo a los que se pueda acceder y la voluntad de sacrifr:ar el consumo 

presente constituyen restricciones que 1 aunado a la calidad de la inversion, 

determinan la ta.sa maxim11 de crecimiento a la c:ue puede aspirar un pais. Como 

se demuestra en la siguiente secci6n, la tasa de crecimiento que seria posible 

alcanzar en la decada de los noventa, si es que se implementa un programa 

econ6mico consistentP-, es de 5" por ano. 

Aunque la experiencia en materia de crecimiento durante los ultimos quince 

anos -en el perfodo 1975-1989 la economia peruana creci6 R un promedio de 0.6" 

anual- podrls. llevar a pensar que est.I\ es una meta re!ativamente ambiciosa, l abe 

recordar que durante los perfodos 1950-1962 y 1963-1975 la economia creci6 al 5.1 
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Y 4.8X, respectivamente. Por otro lado, es importa.nte notar que el crecer a esta 

tasa apenas permitini que en el aiio 2000 se recuperen los niveles de ingreso 

per-capita de 1975. Evidentemente, este no es un objetivo extremadamente 

ambicioso o inalcanzable. 

Es importante seiialar una vez mas que esta meta se refi.:re a un 

crecimiento sostenible en el sentido de estar acompaiiado por un autentico 

aumento en la capacidad productiva del pais. Al respecto, cabe notar que en la 

medida en que un pafs no atraviese por una seria crisis de iliquidez 

internacional, es posible lograr un crecimiento temporal mas elevado a partir de 

la implementacion de politicas de expansion desmesurada de la demanda agregada 

interna. Esta opcion, sin embargo, no es deseable debido a q•.1e, al agotarse las 

fuentes de financiamiento de este tipo de crecimiento (reservas internacionales 

del pais o prestamos del exterior}, la economia inevitablemente debe ajustarse e 

incurrir en un elevado costo social. Mas aun, la inestabilidad e incertidumbre 

inherentes a este tipo de crecimiento conllevan a un crecimiento acumulado 

sustantivamente menor que el propuesto aqu(. La experiencia de la economia 

peruana durante el perfodo 1986-89 constituye un claro ejemplo de este punto. 

Por otro lado, se plantea como meta explfoita lograr eute crecimiento con la 

tasa de infiacion mas baja posible. La teoria econ6rnica y la evidencia 

internacional seiialan que una senda de crecimiento es, en principio, compatible 

con muchas tasas de inflaci6n. Sin embargo, crecer con una inflaci6n alta 

constituye un equilibria muy fr,gil, potencialmente exploaivo, que puede llevar 

a una coslosa interrupci6n del crecimiento debido a la necesidad de estabilizar 

la economia. 1 

La inflaci6n, ademas, tiene una serie de consecuencias negativas para la 

economla. No solo constituye un impuesto de caracter regresivo, 2 lo cual atenta 

directamente contra el objetivo dP. una distribuci6n mas equitativa del ingreso, 

1 

:z 

La experiencia braailefta aa 119rticularment• lluatratlva en ••t• aentldo. 

11 iapueato inflac16n •• un 1~pueato a la tenencla d~ linero nac1onal. En la ••dida en que 
lo• aector•• Ida pobrea d• la poblac16n ti•n•n poaibilidad•• llUY li•itad•• de d1veraifl,.....ac16n 
d• •u portafolio, el dlnero rapreaenta un porcentaj• .. yor del total d• au1 activos. In 
conaecuencia, la car,. del i•puesto 1nflac16n ea relativaaent• •ayor para lo• ••ctor•• -'• 
pobrH, 
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sino que entorpece el funcionamiento eficiente del mercado en la asignaci6n de 

recursos3 y fomenta el surgimiento de actividades especulativas. totalmente 

improductivas desde el punto de vista social. Por lo tanto, es preferible crecer 

con tasas de inflaci6n bejas. En este sentido, se plantea que la meta de inflaci6n 

a la cual se debe aspirar en el mediano plazo sea aquella a la cual se Uegue como 

producto de la implementaci6n del programa de estatilizaci6n macroecon6mica, el 

cual constituye la primera fase de la estrategia macroecon6mica propuesta aqui. 

Dado que el princip.'il objetivo de la estabilizaci6n es eliminar la hiperinflaci6n y 

que se trata de un programa que no tendra mas de un ai:o de duraci6n, se 

propone que la inflaci6n anualizada del segundo semestre de 1991, siempre y 

cuando no supere el 20S anual, constituya 1~ meta de inflaci6n m8.xima para el 

mediano plazc. 4 Aunque, evidentemente, es posible seguir reduciendo la inflaci6n 

interna al nivel de la inflaci6r. internacional (en caso de que este no fuese el 

nivel alcanzado a fines de 1991), el objetivo principal del programa de mediano 

plazo -crecer redistribuyendo- no debe subyugarse al deseo de reducir aun mas 

la inflaci6n. Esfuerzos marginales por seguir reduciendo la inflaci6n pueden ser 

muy costosos en terminos de crecimiento y empleo. 

I.2. Eliminaci6n de la. Pobreza Extrema o Indigencia 

El Peru es un pais compucsto mayoritariamente por pobres, en el cual 

convive un pequen0 sector de gt>nle acaudaJada. Efec!:.ivamente, la distribuci6n 

del ingreso en el pals es una Je las mas desiguales del mundo. Al respecto, cabe 

notar que a mediados de la decada de los setenta, en el Peru el 20X superior de 

la. poblacion, en terminos de la diRlribuci6n del ingreso, recibla el 61X del ingreeo 

privado, mientras que e~ 40X mli.<J bajo percihia solamente el 7X. En contraste, 

3 

4 

La .videnr.ia de que la .l.nflac.l.6n 1 tanto antic.l.peda c0ta0 no antic.I.pad•) incre•enta la 
variabilldad de precio• relativoa -y connecuent .. ente la aaignac16n de r•cursoa en la 
economia· es abru.adora a nlvel .l.nternar..t.onal. Para el caao peruano, refer.I.rs• a Pared•• y 
Polaat".I. (1987). II aiat... f1nanciero, por eJ .. plo, •ueatra clar ... nte loa estra1oa 
ocaslona~oc por la inflac16n. 

Al reap•1cto, ver el trabeJo de Rodriquez ( 1989). 
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para el miamo per(odo, en Bolivia loa porcentajea eran 59 y 13X, en Colombia 59 

y UX, en Corea 45 y 17X, en Guatemala 60 y 13X, y en Uruguay 47 y 16X.5 

El problema de la pobreza relativa, ilustrada en el p'rrafo anterior, radica 

en la fragilidad del equilibrio social a que conduce. Obviamente, ai estas grandee 

diferencias se dan en un contexto en el que la may~r(a de la poblaci6n ae 

encuentra por debajo de la Unea de pobre:r.a abaoluta, entoncea la inestabilidad 

social seri aun mayor. Al respecto, cabe notar que 1011 reaultadoa de la Encuesta 

Nacional de Nivelea de Vida (ENNIV) indican que en el periodo 1985-86, el 57X de 

la poblaci6n del Peri ae encontraba en situaci6n de pobreza abaoluta y el 32X en 

pobreza extrema o indigencia (es decir, que no alcanzaba a satiafacer los 

requerimientos minimoa de alimentaci6n). 1 

La reducci6n de la pobreza extrema y de las grandee diferenciaa en la 

distribuci6n del ingreso aera poaible a6lo a travea de un crecimiento aoatenido 

de la econom{a y de una activa participaci6n gubernamental en el area 

redistributiva. Evidentemente, un crecimiento alto y soatenido no es una 

condici6n suficiente para eliminar la pobreza,7 J>f:l'O en la auaencia de este no 

habra una base adecuada que garantice la posibilidad de un esfuerzo 

redislributivo aignificativQ y permanente. Aaimiamo, la elimiraacl6n de 14 

indigencia y de la pobreza a6lo por la via del crecimiento (es decir, manteniendo 

inaJterada la distribuci6n del ingreso) tomar{a un numero tan alto de ai\os que 

hace pollticamente inviable y socialmente indeseable a esta opci6n. C&lculos 

elaboradoa en base a informaci6n de la ENNIV permiten concluir que bajo eat.a 

opci6n se necesitarian cuarenta anos para eliminar la ~ndigencia y casi cincuenta 

para terminar con la pobreza. 1 

5 

• 
1 

I 

Banco "W\dial (1111) • 

lnatituto Naclonal de latadlatlca (1915). 

Aal lo jelKieatran lo• caao• de lraail, Chile, ~•x1co y Venezuela, entre otro~. Tiuibifn, en 
cierta -.d!da, la experiencla peruar.a •ntr• 1150 y 1175, 

l•t•• proyecci,,nea aon co.patible• con la -t• de crec:l•iento de 5' an•.ial propuesta 
anterlorment• y con lo• recauerS.lento• de conaiatencia .. croecondmlca que a• dlacuten en la 
a11ulante aecc16n. Para el ~lculo ae aaiM• un crectaianto promedlo del con•U110 pe~·cjp1ta 
de 2.141 anual. 
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Por otro lado, cabe sefialar que la deficiencia en el consume de la poblaci6n 

indigente representa tan solo el 10% del consumo del 30" mas rico del pals. 

Estas cifras sugieren que es perfectamente factible realizar una politica de 

crecimiento con red1stribuci6n y con esto aliviar uno de ios principales problemas 

sociales: la indigencia. Los datos proporcionados por la ENNIV y la meta de 

crecimiento anteriormente pr-opuesta (5% por aiio) permiten asegurar que, con una 

transferencia nela anual equivalente a 2.5% del PBI dirigida al 30% mas pobre de 

la poblad6n, serfa. posit.le erradicar la indigencia en un plazo no ma;,or a diez 

afios; mas aun, bajo este esquema tambien seria posible eliminar la. pobreza 

absoluta en un plaza de vcinte niios. 

Aunque esta meta redistributiva podrfa parecer facilmente alcanzable, cabe 

senalar que signific11 un enorme esfuerzo fiscal y administrativo, tanto en materia 

de recaudaci6n tributaria como en terminos de canalizaci6n de estos recursos 

hacia los mas pobres. 

1.3. Incrementar Significa.tivamente la Recaudaci6n Tributaria 

Cornn st mencion6 anteriormente, erradicar la pobreza extrema dentro de 

plazas accptn.hk:. req11eririi. necesarhmente de un esfuerzo redistributivo 

signif:c.-it.iv0 y ·~ficieute. Est.e t.ipo de ar;ti··idad cor.responde inhcrentemente al 

EstAdo, por lo '.J'H! ~ste c:!f~bf:r;\ cont.rir prirnt-ro con Ios rcf"'.11rsos a redistribuir. 

Est.a r~r1u1t>re d.. un incr··:mento c.ustanciRl en la rcc1:1udaci6r. tr!bu•.n.ria.. 

,\dir:1on11L· .. ~d~, el Estarlo rlebera ror.ta:· cnn uria infraestructurn ad(!Cuadn q11e le 

permita r·:i::aLzar de •inn m'.lni-·r:i cfir:i,~ntr~ est0s r·ccursos har:if\ los sr!ct.ores mcnos 

.-\ :, • 1:f'z, la gc;.· r:H:i6n de esta infr'.'lestr•1ctura ef costosa y 

Pero• r~• lade,, J;i. met.I\ df' crcrcr snstf!nidamP.nte cor bajas tasas de inflaci6n 

nquierc <iUt: la~ act.1vidadv' <lc-i ,; ·ctor privado no se vean dcsplazadas por los 

requerirrii•:n;.o'. :ir finanr:iarni<~nto 'ifd r-:ccu,r p1lblico y q11r. no sc recurra !l la 

emisi6n prim•t .. l!• para financiar 1-:l .~11:-;tn fiscal y cuasi-fiscal. Dados los haJ:::>S e 

insosteruhle:.; nivcl~s ar:tualP.s dcl ~;ist.o puhlir:o -q1w, Pnt.r" ot.r as cosas, est.a 

llP.vnndo R. !rt '~"S·'·<tpit.nlizn<:ion d•·l pnis-, 111 :lnka alt,ernntivn c·:; inr:r~nwnt.ar 
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sustancialmente los ingresos fiscales. En este sentido, ae propone incrementar 

la recaudaci6n tributaria del 5X del PBI en que se encuentra actualmente a un 

nivel equivalente al UIS del PBI. 

A pesar de lo dificil que pueda resultar alcanzar este objetivo,9 es 

necesario su brayar la importancia crucial del mis mo. El exito o fracaso de la 

estrategia de mediano plazo descansara en la capacidad del Estado de captar un 

monto significativo de recursos para financiar, en forma no inflacionaria, los 

gastos requeridos para asegurar el crecimiento t erradicar las abismales 

desigualdades ec;on6micas y sociales que amenazan la viabilidad del psis. Por lo 

tanto, sera necesario que las esferas mas altas del siguiente gobierno esten 

profundamente comprometidas con este objetivo, para el cual sera necesario 

implementar una drastica reforma tributaria y una significativa mejora de la 

administraci6n tributaria. 

El cumplimiento de esta meta constituira un punto de quiebre en la historia 

· del Peru. Es necesario tomar conciencia de que el bienestar de todos los 

peruanos depende de que aquellos que deban tributar, efectivamente lo hagan. 

1.4. Generaci6n de Empleo Adecuado 

El empleo debe entenderse no solo como un medic para asegurar cierto 

nivel de bienestar material, sino que tambiera puede considerarse un fin en si 

mismo. Cabe notar que en el Peru de hoy s61o una de cada tres personas en 

edad de trabajar se encuentra adecuadamente empleada. Mas aun, durante la 

decada de los noventa, la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) se incrementara 

a una tasa media de 2.9% anual. De eato ae infiere que, en promedio, cada ano 

325,000 peruanos se sumaran a la masa laboral en busca de empleo. Si, ademas, 

se toma en consideraci6n que en la actualid&d aproximadamente el 54% de la 

poblaci6n se encuentra subempleada y el 11% desempleada, el objetivo de que en 

el aiio 2,000 un &OX de la PEA ae encuentre adecuadamente empleada implica que 

9 Esta -ta de recaudaci6n tributaria •• ait!M 4 punt.o• por enci- del promecUo re1htrado 
durant• el periodo 1970-85. 
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en la decada de loa noventa se debe generar unoe 3.5 millones de nuevos puestos 

de trabajo. 

Mas aun, cabe seiialar que el problema no se limita a generar nuevos 

puestos de trabajo, sino a generar empleo productivo; es decir, que el 

incremento del empleo se refleje en una mayor prod\.tcci6n de bienes y servicios. 

Esta sera la unica manera de garantizar puestos permanentes de trabajo y una 

remuneraci6n adecuada a los nuevos trabajadores. Al respecto, es claro que la 

unica manera de incrementar los salarios reale.; en el largo plazo es a traves de 

aumentos sostenidos en la productividad del trabajo. A su vez, incrementar la 

productividad del trabajo en forma significativa implica necesariamente un 

esfuerzo sustantivo en materia de inversion, tanto en capital fisico como en 

capital humano. 

Por lo tanto, la meta de generaci6n de empleo se encuentra estrechamente 

ligada a las necesi..Jades de inversion y, por en de, a la meta de crecimiento. 

· Como se vera seguidamente, la meta de crecimiento propuesta anteriormente y los 

consiguientes requerimientos de inversion que se discuten en la pr6xima seccion, 

son compatibles con este objetivo de empleo. Cabe notar, ademas, que la 

inversion requerida no solo debera ser eficiente sino intensiva en mano de obra, 

de n1anera que pueda absorber el acelerado crecimiento de la P~A y a la 

poblacion desempleada y subempleada. La compatibilizaci6n de eficiencia de la 

inversion y de su intensidad en mano de obra solo se podra lograr mediante un 

sistema de precios que refleje las escaseces relativas de capital y trabajo en la 

economia, sin distorsiones institucionales que desalienten el empleo. En otras 

palabras, no se debera abaratar artificialmente el precio del capital o encarecer 

el del trabajo, ni mediante subsidios o impuestos ni mediante restricciones legales 

contra prod ucentes. 

1.5. Eliminaci6n Pl'()gresiva de la Marginaci6n 

La heterogeneidad cultural que caracteriza al Peru se extiende tambien al 

ambito economico, donde la poca integraci6n de ciertos sectores productivos esta 

asociada muchas vecea a au marginaci6n con respecto a los beneficios del 



,...------------------------------------------- --- --- -- --

9 

crecimiento, a los servicios eocialee y, en particular, al acceso a los conocimientos 

que permitan mejores condiciones de vida y de producci6n. La poblaci6n asi 

marginac' ... se concentra en el campo serrano y en los barr!os marginales de las 

ciudades, especialmente Lima. 

La integraci6n mas eficiente de actividades agropecuarias tradicionales a 

la economia moderna, en la medida en que esta integraci6n contribuya a aumentar 

la productividad de estas significativamente, es un objetivo socialmente ceseable 

y de gran importancia econ6mica En este sentido, el acceso a mejores 

tecnologias, a fuentes de credito y a vias de comunicaci6n resultan de vital 

importancia parR. lograr la integraci6n de la poblaci6n marginada. 

La ~apida expansion del llamarlo sector informal urbano es otra 

caracterlstica de la economfa peruana. Su existencia responde a la incapacidad 

de la economia formal de proporcionar puestos de trabajo adecuados a la 

poblaci6n economicamente activa y a los altos costos relativos que represent& el 

desarrollarse dentro del sector formal (impuestos, regulaci6n excesiva por parte 

del Esta.do, y trabas burocraticas). 10 Por otro lado, ent.re los costoe de la 

informalidad, cabe mencionar la naarginaci6n de la mayor parte de las empresas 

informales del sistema financiero, los bajos niveles de capitalizaci6n de est.as y 

la existencia de condiciones de trabajo bastante inferiores a aquellas 

:.,::.!·evalecientes en el sector formal. 

Un prim~r p9.so para la integraci6n del sector informal (tanto rural ccmc. 

urbano) deoe s~r la simplificaci6n de los tramites burocraticos necesarios para 

;z.. constitucie\n de peq11enas empresas, y la eliminaci6n de regulac1ones exces1vas 

Y no fiscalizadas. Con r•.!specto a los impuestos, una estruct.uru tributaria mas 

simple y de mayor cobertura, aunado a una mejora de la administraci6n tributaria, 

debe contribuir a que la economia informal y la formRl actuen bajo condiciones 

semejantes. 11 Asimismo, se E>sperl:l que JI\ libcralizaci6n del mercado financiero 

10 

11 

Al reapecto, vease Joa trabajoa de De Soto (l,~S) y lrachowlcz (19~8). 

Por •J .. plo la ~•iatencla de una cat••oria d• insr•ao• por debaJo de l• cual la .. pr••• •• 
encuentre lnafecta d•l l•pueato a la renta, per.itirla un acceao ••no• coatoao de la• 
.. p~oaaa 1nfol'9&1-• a la f~rwalidad. 
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facilite el acceso al credito a empresas formales que antes no lo tuvieron, 

incentivando asi la formalidad. 

Por lo tanto, el objetivo de la integraci6n no es el terminar con la 

heterogeneidad a todo t1ivel, aino lograr que, respetando la heterogeneidad 

cultural, se pueda alcanzar una integraci6n eficiente de todos los sectores 

productivos. Eato permitira que se aprovechen de la mejor manera posible los 

recursos productivos para contribuir al bienestaT del conjunto de la poblaci6n. 

En este sentido, las reformas propuestas para el mejor funcionamiento de los 

mercados en el Peru deber&n tambien contribuir a eliminar la marginalirlad. 

1.6. lnserci6n mas Eficiente en la Economfa Mundial 

Uno de los elementos mas importantes para poder mejorar sustancialmente 

los niveles de vida de la poblaci6n es lograr una inserci6n mas eficiente del Peru 

en los mercados mundiales. Esto se lograra mediante el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas del pais en el comercio internacional, mediante el acceso 

prudente al mercado internacional de capitales y mediante al acceso a tecnologfas 

extranjeras que puedan ser adaptadas a las necesidades internas. Estes tres 

mecanismos operan de maneras distintas. 

En primer lugar, producir competitivamente para el mercado exterco permile 

alcanzar volumenes de produccion que aprovechen las econom1as dP escala :r 

lleven a tasas de crecimiento del producto mas elevadas que las obtenidas al 

producir solo para un mercado interno pequeiio y aislado. Es importante recalcar 

que la meta de crecimiento propuesta s61o ea viable con un sector exportador 

vigoroso que lidere el crecimiento econ6mico nacional. Asimismo, el acceso barato 

y sin trabas a tecnologfas disponibles en el exterior, junto con la posibilidad de 

adecuar die has tecnologfas a las condiciones nacionales, aumentaran la cf iciencia 

de la produccion para el mercado interno y la capacidad de crecimiento de la 

cconomfa. Adenias, la apertura al comercio exterior permite a los consumidores 

nacionales ten~r acceso a una mayor variedad de bienes de la cual escoger y 

limita las practkas monop61icas internaa, incentivando la competir ividad y la 

producci6n eficiente al interior del pafa. 
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La inserci6n eficiente del Peru en los mercadoa financieros internacionales 

es de gran importancia. Una adecuada interacci6n con estos mercados facilita. el 

comercio internacional, cuyos beneficios han sido expuestos en el parrafo anterior. 

Ademas, como en el caso de una empresa o una familia, el acceso prudente al 

endeudamiento externo increment.a. las posibilidades del pafs de protegerse contra 

el riesgo que representan los choques adversos que pueden originarse por 

fiuctuaciones temporales en el ingreso, tales como una cafda en los terminos de 

intercambio. 

El capital extranjero, en la forma de inversion direct.a. extr,njera y/o 

endeudamiento externo, constituye tambien una gran fuente potencial de ahorro 

e inversion. Este credito o inversion direct& podrfa permitir el aprovec_hamiento 

de riquezas potenciales que en la actualidad no pueden ser utilizadas por falta. 

de recursos. Aunque en las circunstancias actuales, e! acceso de la econom{a 

peruana a estas fuentes se encuentra seriamente limitado, el aprovechamiento de 

este potencial, scbre todo el de la inversion direct.a extranjera, resulta.ra 

deternainante para el desarrollo nacional. Efectiv1~mente, los recursos externos 

puede~ contribuir al gran esfuerzo de inv·~rsi6n °!' ahorro requerido para lograr 

un alto crecimiento econ6mico. 

Para poder alcanzar los beneficios de una inserci6n mas eficiente en la 

economia mundial, result.a indispf:nsable revertir las actuales trabas al comercio 

Y al movimiento internacional de capita.les. Esto supone varias reformas 

importantes, que incluyen la reforma global del regimen de corr.ercio exterior, la 

soluci6n al problema de la deu.da externa, la reforma dPl mercado de capita.Jes Y 

un manejo de la politica econ6mica consislt.mte con un lipo de cambio real alto Y 

estable. 

Dado que el problerr.a de la deuda externa peruana tiene repercusiones 

negativl18 sobre la mayor parte de relaciones econ6micas internacionales del pais 

(comercio exterior, inversion direct.a extranjera, cooperaci6n tecnica internacional 

y, obviamente, flujos de capita.lea) es imprescindible resolverlo concertada Y 

satisfactoriamente. Esta soluci6n supone que las transferencias netas al exterior 

por concepto de deuda (u operaciones asocindn.s) no obstaculicen t!l desarrollo 

P.con6mico dei Peru, sobre todo en el largo plazo. Si se considerA. el montc 
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adeudado en la actual. · 3.~, los saldos im~agos acumulados, las condiciones actual~s 

de pago y las posibilidades de un refinanciamiento b-adicional, queda claro que 

es indispensable lograr un nivel significativ~ de alivio de la deuda externa. En 

ot!"as palabras, la deuda externa del Peru es impagable en condiciones 

lradicionales. Al resper .•. v, es importante seiialar que el logro de las metas 

explicitadas antericrmen~..: y las proyecciones de Balanza de Pagos realizadas en 

este estudio, exigen una condonacion del SOS del total de la deuda externa 

peruana. 

Habiendo disc~t~ido las seis metas principales del programa, es necesario 

determinar la factibilidad de alcanzar las mismas. Con este objetivo, en la 

siguiente secci6n se analiza la consistencia macroecon6mica de est.as y se derivan 

algunos requerimientos econ6micos basicos para el futuro. 
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Il. REQUERIMIENTOS MACROECONOMICOS 

Il.1. La Relaci6n eutre el Crecimiento 7 la Inverai6n 

Para que la producci6n de bienes y servicios crezca a un ritmo elevado Y 

sostenido, es necesario que se incremente la cantidad de activos dedicadoa a la 

producci6n. El aumento en estos act!·ros productivos -la acumulaci6n de capital

es lo que constituye la inversion. Invertir es sacrificar posibilidades de consumo 

presente con el objetivo de generar una mayor prcjuccion en el futuro. 12 La 

inversion es el principal elemento que explica el crecimiento econ6mico en el largo 

plazo.13 

Para que la inversion lleve al crecimiento, es necesario que los recursos 

invertidos sean bien utilizados, es decir, que efectivamente contribuyan a 

aumentar la producci6n en el futuro. Mientras mayor rendimiento futuro se 

obtenga de la inversi6n, mayor crecimiento podra haber. Por lo tanto, el 

crecimiento econ6mico dependera no solo de cuanto se invierte, sino, tal vez mas 

importante aun, de cuan bien se invierte. 

La relaci6n entre la inversion y el crecimiento se resume en el llamado 

"Coeficiente lncremf;ntal Capital Producto" (CICAP). Este coeficiente mide el 

aumento en el acervo de capital (equivalente a la acumulaci6n de capital o a la 

inversion neta) requerido para alcanzar un incremento determinado en la 

12 

13 

Si ae tiene acceao al f1nanci-iento externo, un psi• puede inv~rlir ain aacrificar au 
conau.o preHnte. In este .;aao, el resto del 11Undo e•t' sacrificando conaumo pare que el 
paia invierta. Sin .. bar10, cOlaO ae verf 116• adel•nte, debe notarse que el encleud .. iento 
eaterno no aer' una alternatiYa viable r.i deseable para el Pe~u en lo• 90. La iJ,v,.rsi6n 
direct a extranJ•r• dealisada de la deuda externa, ai seria deseable, pero dif ic11-nt• 
alcanzar6 1SOntoa elevados. 

Cabe seftalar que el c .. b\o tecnol6aico t .. bifn expllca el creci•i•nto en el lar10 plazo, Y 
que ••te, fruto en euchoa caao• de la inversi6n en 1nve•tlaaci6n y deaarrollo, eat6 
s•n•ral .. nte lneorporado en lo• actlvoa en que se lnvierte. 
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producci6n. La magnitud exacta de esta relaci6n -el valor del CICAP- fluctua de 

una economia a otra y viene determinada, esencialmente, por consideraciones 

tecnol6gicas y aspectos relacionados a la organizaciSn de la producci6n. Una vez 

estimado el valor del CICAP, es posible determinar la tasa de inversion neta 

requerida para alcanzar una meta determinada de crecimiento del producto. El 

CICAP se expresa algebr8.ica.~uente de la siguiente manera: 

don de 

CICAP - AK 
AY 

1 --- -AY 
I/Y 

A~Y 

CICAP: 
K 
I 
y 

AX 
A"X 

Coeficiente Incremental Capital Producto 
Stock de capital 
In-..ersi6n Neta 
Valor Agregado (Producto Nacional Neto) 
Incremento en la variable X 
Incremento porcentual en la variable X 

De la formula, puede apreciarse que un menor CICAP indica una mayor 

productividad o eficiencid de la inversion, pues se requerira de una menor 

inversion para lograr la misma tasa de crecimiento. 

El siguiente ejemplo permite apreciar la utilid&d de este coeficiente. Si se 

estima que el CICAP de una economia es de tres y se desea que est.a crezca al 

6" por aiio (A "y = 6), enlonces la inversion net.a requerida queda dPterminada 

por la ecuacion 3 = (I/Y) I 6%, de donde se rcsuelve que cl esfuerzo de inversion 

neta necesaria debe representar el 18~ del PBI. 

Usualmente, el CICAP Re est.ima utili.tando los datos hist6ricos de inversion 

y produccion. En el Peru, el CICAP estimado para r.1 perfodo 1950-19'15, q ... e fue 

un perfodo de crecimiento alto y sostenido, fluctua alrededor de tres Y es 

bastante estable. 14 A nivel internacional, esta cifra es considerada como un 

14 Al r••pecto, el CICAP para el pertodo 1950-1960 fue d• 2.89, el de 1960-1970 fue de 2.78, el 
de 1965-1975 fue d• 3.07, y el de 1950-1975 fue de 3.07 (eatao cifraA ••ti.sen en c'lculos 
del CICAP utillzando un ar\o de reza110 en la 1nven:16n). Asl•l••o, cabe notar que hs 
investlgacion•• rf'alizadaa por Hunt 119871 y ntron coneoJ.,rdan con el ranso de eatos 
•Sf i•adoa. 
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nivel razonable para economfas subdesarrolla~as con crecimiento exitoso. En los 

ultimos quince aiios, el CICAP estimado para el Peru ha sido bastante mayor que 

tres (var(a entre ocho y trece, para diferentes periodos de diez aiios) Y muy 

fiuctuante. Este es un indicador claro del deterioro de la calidad de Ja inversion 

en el Peru y del manejo inapropiado e inestable de la politica macroecon6m1ca 

durante este periodo. 

Para el ejercicio de simulaci6n y consistencia macroecon6mica en que se 

basa esta se::ci6n ( referirse al Apendice 1)1 se consider6 que el valor del CI CAP 

durante la decada de los noventa sera de tres. Este supuesto se utiliz6 para 

determinar los requerimientos de inversion asociados al objetivo de crecimiento 

planteado anteriormente. En relacion con lo ocurrido en los ultimos quince afios, 

el CICAP de tres supone un aumento sustancial en la effciencia de la inversion 

Y un manejo coherente de la polftica econ6mica, de manera tal que se promueva 

un entorno macroecon6mico estable. Mas aun, es importante resal~r que el 

incremento en la eficiencia die la inversion est.a condicionado a que esta se realice 

dentro de un marco de politics econ6mica orientado a lograr un eficiente uso de 

los recursos. 

T.al como se indico al presentar los objetivos del presente programa 

econ6mico1 la meta de crecimiento es de 5X anual promedio. Este es, 

aproximadamente, el maximo ritmo de crecimiento alcanzado en el Peru durante un 

perfodo prolongado, y es, a la vez, el crecimiento maximo consistente con las 

restricciones macroeconomicas de mediano y iargo plazo que se discuten a 

continuaci6n. Crecer a una tasa mayor es poco probable y exigiria un gran 

sacrificio del consumo dur11nt.E: los primeros afios del programa. La deseabWdad 

y viabilidad polltica de esto ultimo es cuestionable dentro de ur. sistema 

democratico, joven y fragll, y lo es, mas aun dadas las actuales condiciones de 

pauperizaci6n y violencia. El objetivo de crecimiento planteado considers, ademas, 

que este est.a condicionado por la disponibilida~ de recursol' externos, que es 

producto de las exportaciones, de mayor endeudamiento externo, y /o de la 

inversion extranjera. 

l,a evidencia internacional muestra que aquellos paises que lograron tasas 

de crecimiento significativamente mas elevadas que la planteada aqui contaron con 
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:nasivos influjos de inversi6n extranjera, por lo menos en los aiios iniciales de 

crecimiento. Tai es el caso, por ejemplo, de Taiwan y Corea. Ademas, algunos 

de dichos paises, tales como el Jap6n y la Alemani.e. de la posguerra, ya contaban 

con un desarrollo tecno16gico elevado y una fuerza laboral altamente capacitada 

al comenzar su nueva etapa de crecimiento. Esta no ea la situaci6n del Peru 

actual ni se puede confiar en un gran influjo de capital extranjero quo? 

proporcione los recursos para crecer a tasas muy elevadas. La situaci6n 

comparativa del Peru dentro del sistema internM:icn&.l es bastante desfavorable 

y, aun cuando set"fa deseable, diffcilmente puede esperarse atraer montos 

significativos de inversion extranjera. Aun cuando la inversion extranjera J>C'dria 

contt'ibuir al crecimiento, sobr'? todo en algunos sectores, los reducidos montos 

esperables llevan a la conclusion de que el esf uerzo de inversion necesario para 

que el Peru crezca tendra que venir, fundamentalmente, de los peruanos. Esto 

supone, necesariamente, un sacrificio del consumo present~. 

A continuaci6n se analiza brevemente la magnitud del esfuerzo de ahorro 

e inversion necesa.rios para alcanzar la tasa de crecimiento planteada 

anteriormente. Como se vera mis adelante, este analisis permite concluir que 

plantear tasas de crecimiento significativamente mas elevadas linda con lo irreal 

o demag6gico. P<'r otro lado, crecer a tasas menores que la planteada hace muy 

dificil alcanzar los objetivos de emvleo y eliminaci6n de pobreza esbov1dos 

anteriormente. 

Para alcanzar el objetivo de crecimiento de 5" del PBI anual, con un CICAP 

de tres, sera necesario un nivel de inversi6n net.a anual de 15" del PBI. Sin 

embargo, el concepto generalmente utilizado para medir la inversion es la 

inversi6n bruta. La inversion bruta es igual a la inversion net.a mas la inversion 

de reposici6n o depreciaci6n, es decir, considera tanto a la inversion que es 

necesaria para compenaar el desgaete del acervo de capital ya existente como la 

requerida para incrementarlo. En las cuentas nacionales del Instituto Nacional 

de Estadistica (INE), se estima que la depreciaci6n anual es bastante estable, 

alrededor de 7% del PBI. ?or lo lento, ia inversi6n bruta asociada a la tasa -ie 

crecimiento de 5% anual es de 22% ( 15" + 7") del PBI. 
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La inversion bruta en el e.:ru registr6 un promedio de 16. 7X del PBI 

durante ei periodo 1977-1986, alcanzando sus niveles mas altos en los aiios de 

1981 y 1982, en que represent.6 el 22.1~ y el 22.6X del PBI, respectivamente.
15 

Estos niveles de inversion se debieron, en parte, a los programas de construcci6n 

de viviendas del sector publico y al aumento en la importaci6n de bienes de 

capital, debido a la liberalizaci6n comercial ocurrida en dicho periodo. Es 

import.ante notar que1 entre 1977 y 1986, el CICAP fue extremadamente elevado 

{aproximadamente trece), indicando que buena parte de la inversion no fue 

destinada a aumentar la producci6n (como la inversion en vivienda}, o fue 

destinada a actividades ineficientes.16 De ia revision de las cifras hist6ricas, 

es claro que demandar un nivel de inversion de largo plazo del orden de 22X del 

PBI resulta bast.ante ambicioso, pero no irreal o inalcanzable. Asimismo, debe 

recalcarse que, para alcanzar la meta de crecimiento con este nivel de inversion, 

es necesario que esta sea muy eficiente (Io cual est.a. implicito en el CICAP 

supuesto de tres). 

Existe, ademas, una consideraci6n adicional en cuanto a los requerimientos 

de inversion. Como se mencion6 anteriormente, se proyecta que el crecimiento 

sera liderado por el sector exportador, tanto por la necesidad de evitar el 

estrangulamiento por escasez de divisas como por ofrecer mejores perspectivas 

de expansion, si se asegura el tipo de cambio real elevado y est.able propuesto. 

Debe notarse 1 enton<:eR, que para que la meta di? crecimiento de las exportaciones 

15 

16 

Laa cifras de inver!l16n p1esentad;u; son t011adas de las C11e11tas Macionales preparadas por el 
8CB har.ta 1988 (el a.;w base es 1970). A partir de dicho ai'lo, la a.1todol"1Jia de calculo d••! 
8CI ca.11bi6 y Jos •sti .. dos de ir.vl!!rsi6n ( y de ahorro) son bastante a~s elevados ( cuentaa cur. 
ai\o base 1979). la 1•purtante notar que las c i fras de ahorro e 1nvers16n (en relac16n a I 
P81) diacutidas •n el texto, corresponden a los esti•aoos elaboradoa en base a las cuenta• 
nacionale• con base 1970. La r11:t6n para esto ea que las cifras de inv"r11i6n y ahorro de laa 
nuevas cuentas ostin siendo revlsadas, por j•Jzgarll qu~ ~xinten sesgo~ •etodol6gicog hacia 
la sobresti .. c16n de las •icma~. 

Que la inverai6n se roalizaae a peaer de ser tan lneficiente 1ndica que la rentabilidad 
prlvada de la inverai6n fue mayor que la rentabilidad soci•l. A su vez, eato se debi~, en 
parte, a los ~rand•• suhsidios a la inversion exlstentes durante este perlodo, tales c090 un 
tipo de caablo sohrevaluado y exoneraclones arancelarias para las i•portaci<>nes de bienes de 
c .. pital, y cr•dito r.ubsidiado dv la banc:a de fosento, enf.re otros. Por otro !ado, cabe notar 
que el valor del CICAP ta•b1•n es •lovado debido al •al •anvJo de la econoei~ ocurrldo en 
esos a.i\os. 
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sea alcanzable, la inversion debe orientarse principalmente hacia el sector 

exportador .17 

Finalmente, cabe resaltar que el nivel de inversion previsto tambien debe 

ser consistente con el objetivo de emplear adecuadamente a 60" de la poblacion 

econ6micamente activa (PEA} para el aiio 2000. Al respecto, se ha estimado que 

el costo promedio por puesto de trabajo creado seria de aproximadamente 14,300 

dolares de 1989. Esta cifra es consistente con los c8.lculos hechos por otros 

investigadores, tales como Garland (1988) y Carbonetto (1985), que estiman el 

costo promedio por puesto de trabajo entre 8,800 y 18,500 d6lares. Los estimados 

hechos para el presente documento se basaron en estos trabajos y en cifras 

obtenidas de la experiencia chilena de los ultimos cinco aiios.18 Con esta 

informaci6n y las proyecciones del crecimiento de la PEA durante el pr6JCimo 

decenio se estim6 que Ia inversion necesaria para lograr la meta de empleo es 

ligeramente inferior a la necesaria para akanzar la meta de crecim!ento.19 Por 

lo tanto, una inversion bruta de aproximadamente 22" del PBI permitiria generar 

los puestos de trabajo necesarios para pJcanzar y superar ligeramente la meta de 

empleo en el plazo indicado. Como se observe. el el Cuadro 1 de la pagina 

siguiente, presenta la evolucion proyectada del empleo como porcentaje de la PEA, 

asi como el nivel de inversion y de producto necesarios para alcanzar la meta de 

crecimiento. 

17 

u 

In general, lo i•portant• ea que loa recursoa •• dirijan a sector•• s•neradores netoa de 
dlviaaa, por lo que la invers16n t .. b16n podria efectuarae en actividadea que austituyen 
i•portacionea de .. nera eficiente. 

lstaa ulti .. s cifras •• conalderan eapeclal••nt• utiles por cuanto, durante dicho periodo, 
el vecino paia cont6 con un r6&1~•n cota~rcial ablerto y una econ<>11ia baatante liberalizada, 
habiendo pabado por una profunda criaio econ,,.ica en loa a~oa ln.ediat .. ente anterior••· 

l!n el Anexo 2 se preaent11n los 1;upue1>t1" ur.;. : y los ciilculoa real izadon en lo referent• a 
la creaci6n de eapleo. 
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CUADRO 1 

PllODUCTO, INVBl.510~ Y PIA IHPLIADA 

Ilf\'PSION PIA 
pa;: BIUTA lttPl.U.i>A 

HQUBllDA ISTIKADA 

(llil•• d• <"il•• d• (S de la 
USS del 89) USS del 89) PIA) 

1991 20'976,67& 4'467,991 37. 7l 
1992 22'025,512 4'691,413 40.4' 
1993 23'126,TSI 4'925,917 43.2S 
19H 24'283,127 5'172,327 45.9S 
1995 25 '497 ,284 5'431,043 48.6S 
1996 26'772,148 5'702,596 51.4' 
1997 28'110,755 5'987,657 5t.2S 
1998 29'516,293 6'287,0H 57.Gi 
1999 30'992,108 6'601,192 59.8S 
2000 32'541, 113 6'931,239 62.6' 

llaboraci6n: GliDI 

Il.2. Las Necesidades de Ahorro para la Inversi6n y el Crecimiento 

La inversion necesaria para alcanzar una meta de crecimiento requiere de 

un esfuerzo de ahorro. Tai como se indic6 anteriormente, en una economia 

abierta
1 

d ahorro puede ser interno o externo. En el caso peruano, el ahorro 

externo represent6 el 3% del PBI, durar.te el periodo 1977-1986.
20 

Al respecto, 

la magnitud del esfuE>rzo de ahorro necesario para poder crecer al 5~ anual 

aumenta considerablemente cuando se toma en cuenta que la inversion tendra que 

ser financiada fundamentalmente por el ahorro inlerno. Efectivamente, aun 

suponiendo que el ahorro exlerno se mantendra al mismo nivel durante la pr6xima 

dec&da,21 el ahorro interno, como proporci6n del PBI, tendria que aumenlar en 

20 

21 

lntre 1981 y 1983, el ahorro externo lle96 a un promedio de 7.3S del PBl. 

Las proyec~ione• realizada• de balanza de peso• indican que, ent.re 19:11 y 1996 la balanza en 
cuenta corriente •er' ne•ativa del o.rden de JS del PBI, para luego lr dta•inuyendo hasta 
111eno• de 1'1 del PBI en el aflo 2006 (116a1e el Anexo 1). N6teac, 11in nlar90, que C090 1e 
detalla -'• adelante, e•te reaultado 1w det>. principalaente al paao de intereae1 de la deuda 
externa, •iendo que la transferenci• neta al exterior por eoncepto de deuda •erl• del orden 
de IS del PII haet• 1998, y •110 .. yor en •1 •iauiente qu1nquenio. 
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40% (pasar de 13. 7% del PBI a 19% del PBI), si se quiere alcanzar el objetivo de 

inversion de 22" del PBI. 

Estos estimados de necesidades de inversian y ahorro permiten una primera 

aproximaci6n a las enormes dificvlta.des existentes para poder crecer a tasas 

significativamente mayores al 5%. Si, por ejemplo, se proyectara crecer al 8% 

anual, la inversion requerida, aun con un CICAP igual a tres, seria del orden de 

31% anual, cifra j8.Dlas registrada por la economia peruana. 22 Este nivel de 

inversion requeriria que el ahorro interno, como porcentaje del PBI aumentara en 

mis de 100% sobre su nivel hist6rico, (pasar de 13.7% del PBI a 28X del PBI). 

Notese tambien que estos requerimientos de ahorro se h~n estimado en base al 

supuesto de que la inversion sera muy eficiente; una menor eficiencia de la 

inversion requeriria niveles de inversion y ahorro aun mayores para alcanzar el 

mismo objetivo de crecimiento. 

Para cualquier nivel de ingreso y de ahorro externo, todo incremento del 

· ahorro total tienc que basarse en una reducci6n en el consumo interno. Es claro 

que la situaci6n econ6mica y social del Peru no permite plant.1?ar que el consumo 

se reduzca significativamente en relaci6n a los niveles actuales. Esta es la 

restriccion mas importante a los objetivos de crecimiento, po:i:- lo menos en los 

primeros afios del nuevo programa econ6mico. En el Cuadro 2 (ver siguiente 

pagina) se presentan los niveles de consumo por habit.ante que result.an del 

modelo de consistencia con objetivos de crecimiento de 5% y de 8% ar.ual. 

En ambos escenarios, se supone que recien en 1992 se podria alcanzar las 

tasas de crecimiento deseadas (5 y 8", respectivamente). En cl primer caso, el 

crecimiento en 1990 seria de 2" y cl de 1991 de 4", mientras que en el segundo 

escenario bs tasas ser(an de 2 y 7% respectivamente. En el primer escenar~o, 

estos supuestos implican que el consumo por habitante se contraeria ligeramente 

en 1991, casi se mantendria en 1992 y crecer{a a tasas que oscilan entre 2 y 3" 

durante el resto de la decada. En contraposici6n, en el segundo escenario, el 

.:onsumo por habitante rendr{a que caer muy fuertemente en 1991 (-9.2") y recien 

22 Al re•pecto, en un reciente eatudio del Banco HuncUal (1989), 11610 3 de 33 oa1H• e•tudiadoa 
(Singapur, Arselia y Yusoalavia) tuvieron taaa• de inverai6n superior•• al Joi. 
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en 1994 se recuperarfan los niveles de consumo de 1990. Esta ultima opcion es 

humana y politicament.~ intolerable. Cualquier programa econ6mico deberia poder 

mostrar progreso rapidamente y evitar empeoramientos significativos en el 

con sumo. 

CUADRO 2 

CONSUHO ~I& CAPITA CON DISTIKTAS ?AS.AS DI CRBCinI!HTO 
(US$ de 1989) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1995 1999 2000 

CON C&ICIHll!fTO DI 5%: 
lfivel 723 725 746 .63 784 802 823 840 859 879 
Variaci6~ Porcentual 0.3% 3.0'9 2.2% 2.7% 2.3% 2.3l 2.n 2.Jl 2.n 

CON C&ICIHI!NTO D! 8%: 
lfivel 668 669 /JO 768 812 855 900 90 999 1053 
Variacion PorcPntual 3.ll 5.9\ 5.2% 5.7% 5.3% 5.3% 5.n 5.4% 5.4% 

llaboraci6n: C&ADI 

Es interesante notar que de ser factiblc el mayor nivel de ahorro requerido 

para crecer al 8%, el consumo per capita superari'a, al cabc de solo cuatro anos, 

al consumo per capita correspondiente a unn senda de crccimiento de 5X antJa.l. 

Es decir, el mayor sacrificio en los primeros anos llevaria a mayores posibilidades 

de consumo en el futuro. Sin '!mbargo, cxistf!n otras rcstricciones al crecimiento 

el<evado. 

Crecer a una tasa superior al 5% requiere de una mayor disponibilidad de 

divisas para financiar las necesidades de importaci6n asociadas con una mayor 

produccion. Estas divisas pueden provenir de los ingresos por exportaciones, de 

la inversion extranjera, o de nuevos prestamos del exterior. Dada la capacidad 

de exportaci6n de un pais, un mayor crecimiento requiere de mayor ahorro 

externo, el cual, como se venl. mas addn.nt.e, difk;ilmcnt.f! est.arti disponible para 

el Peru. Asi, las posibilidadP.n de cr~cimient.o est.an t.ambif:n Jimit.adas por la 
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capacidad de generar divi~as internamente mediante la exportaci6n (o la 

sustituci6n eficiente de importaciones ). 

Si las exportaciones peruanas muestran un crecimiento vigoroso y sostenido 

durante los pr6ximos aiios y se duplican en terminos reales en el transcurso de 

la decada de los noventa, la restricci6n externa hace inviable un crecimiento 

significativamente superior al 5~ por aiio. Este se comprueba al analizar el 

modelo de consistenci.9. presentado en el Anexo 1, y es producto de las 

necesidades de importaci6n y del supuesto de un ahorro externo inicial menor a 

3~ del PBI, que luego decrece. En funci6n a los mismos considerandos, una tasa 

de crecimiento de 8~ anual requeriria que las exportaciones se elevaran de unos 

3,500 millones de d6lares en 1990 a unos 10,500 millones de d61ares en el aiio 2000 

(d6lares de 1989). Es decir, las exportaciones tendrian que triplicarse en 

terminos reales. 23 

El objetivo de aumentar las exportaciones reales durante la pr6xima decada 

en aproximadamente lOOX (sin considerar cambios significativos en los terminos 

de intercambio), es ya bastante ambicioso. Este implica que el crecimiento sera 

liderado por el sector export.ador. Basar un programa econ6mico en una 

proyecci6n de crecimiento de exportaciones reales de mas de 200" (como 

requeriria un crecimiento de 8" anual~ durante la decada de 1990 es jugar 

irresponsablemente con el desastre. El resultado serla un crecimiento muy volatil, 

con perfodos de expansion seguidos por perfodos recesivos debido al 

estrangulamiento externo ocasionado por Ja insuficiencia de divisas, y las 

consecuentes pollticas de ajuste, tal coma ha sucedido en el Peru durante los 

ultimas quince aiios. La historia demuestra que este tipo de proceso es el Camino 

mas seguro al estancamiento econ6mico. 

23 
41 reapecto, ea interesante notar qua el uxiieo creciaiento real de laa exportac iones 
peruanaa durante una dfcada fue de l09i, entre 1969 y 1979. Aun m6a, cabe aubrayar que eat• 
ereei•i•nto ae vio favoreeido por el extraordlnario a1111ento ocurrido en los precios de los 
principal•• produetoa de exportaei6n en 1979. DeJandn de lado loa anoa 1979 y 1980, el -yor 
all99nto en las exportaciones reales P41ruanas durant• la dfcada fue de 77i, entr• 1960 y 1970. 
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It.3. Los Componentes del Ahorro 

Como se mencion6 anteriormente, los recursos necesarios para financiar la 

inversion provienen del ahorro interno (privado o publico) y del ahorro externo. 

El ahorro privado proviene de las familias que ahorran parte de sus ingresos y 

de las empresas que "ahorran" o reinvierten sus utilidades. El ahorro del Sector 

Publico proviene del Gobierno Central, de las Empresas Estatales, y de otras 

instituciones publicas, como el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y los 

gobiernos municipales. El ahorro externo proviene del endeudamiento con el 

exterior y de la inversion directa ertranjera. 24 

La principal fuente de ahorro en ei Peru es el sector privado, volviendose 

preponderante dentro de ~l la participaci6n del ahorro de las empresas. El 

ahorro erterno tambien ha sido significativo, especialmente durante algunos 

periodos, pero el ahorro publico ha sido generalmente reducido o negativo. En 

contraposici6n, el Sector Publico no ha constituido una fuente importante de 

ahorro; por el contrario, durante muchos aiios el ahorro de este sector ha sido 

negativo. 

Dada la situaci6n financiera internacional, es claro que no se debe esperar 

un gran fiujo de inversion directa extranjera (a pesar de lo necesaria que esta 

pueda ser) y que ni se puede esperar ni resultaria conveniente aumentar el 

endeudamiento externo (por el contrario, es nece~rio reducirlo). Por lo tanto, 

el nivel de inversion bruta de aproximadamente 22" del PBI tendra que ser 

financiado fundamentalmente por el ahorro interno. Esto aignifica no .Wlo que el 

shorro interno tendr& que alcanzar nivelea hist.Oricamente altos, sino que el 

Sector Publico tendra que convertirse en una fuente importante de ahorro, 

revirtiendo dramaticamente la tendencia de loa ultimo& aiioa. 

En lo que sigue se analiza el ahorro por sectores, indicando que papel 

jugara cada sector en lograr el monto agregado de ahorro imprescindible para 

24 
Una fu.nte adicional de ahorro externo e• la ~rdida de re•ervas internacionale•, pero es 
claro que ••te proceao no ea aoatenible en el lar10 plazo. 

111 I 
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financiar la inversion que se ha considerado necesaria para alcanzar las metas 

de crecimiento y empleo. 

El Ahorro dcl Sector Piiblico No Financiero 

El ahorro del Sector Publico No Financiero (SPNF) es la diferencia entre 

sus ingresos y sus gastos corrientes. Adem&s de los gastos corrientes, el SPNF 

enfrenta gastos de inversi6n y de repago {amortizaci6n) de deuda. El ahorro del 

SPNF (tambien conocido como ahorro en cuenta corriente del SPNF) es una fuente 

de financiamiento de estoR ultimos gastos. Si el ahorro en cuenta corriente no 

es suficiente para financiar los gastos de inversion y de amortizaci6n de la 

deuda, el SPNF necesita recurrir al endeudamiento, sea interno o externo. Dado 

el escaso desarrollo del mercado de capitales en el pafs, el endeudamiento interno 

ha tomado la forma principal de endeudamiento con el Banco Central de Reserva, 

originando una expansion de la base monetaria, con los consecuentes ef ectos 

inflacionarios. 25 La otra fuente de financiamiento del SPNF es el endeudamiento 

externo. Esta fuente de endeudamiento ha sido utilizada en exceso, al punto que 

el SPNF se encuentra totalmente sobreendeudado. En este sentido, uno de los 

elementos centrales de esta propuesta es una renegociaci6n de la deuda externa 

que incluya, desde el inicio, la condonacion de aproximf~damente 50% de la misma. 

Es importante notar que toda la discusion referida al servicio de la deuda externa 

en esta secci6n trata sobrE" el servicio de la nueva deuda (reducida por la 

condonaci6n inicial). 

Debe quedar claro que no es realista esperar que -en la etapa posterior 

a la condonaci6n- el pals reciba un flujo significativo de capitales. Por lo tanto, 

es evidente que el SPNF debe poder generar el ahorro suficiente para evitar 

seguir generando presiones 

sobreendeudamiento externo. 

inflacionarias y para no recaer en un 

El objetivo central de la polftica fiscal es lograr 

que el SPNF pueda financiar, sin recurrir a la emisi6n monetaria ni al 

25 
11 SPJIF t-bt•n puede endeudarH inter~ente con el aiat- tlnanciero o con el l)Ublico 
(colocando bono•), pero eate endeudM1ento rara vez a aido 1•portante. lato •• debe 
principal .. nte a que el SPNr ha a1do cr6nica .. nte 1ncapaz de repaaar l•• deudas contraldaa. 
S6lo el lanco Central no •xii• repaao de la deuda d4l SP"r ya que, cad• Un de ai\o, el Banco 
Central condona la deuda del Teaor6 Puhlico. 
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endeudamiento externo, todos sus gastos no asociados al endeudamiento externo 

y, ademas, permitir una gradual reducci6n df:l endeudamiento externo real (esto 

se deta.llara mas adelante). Debe quedar claro que, en el largo plazo, la 

reducci6n del endeudamiento externo real exige que, por lo m:!nos, parte de los 

intereses de la deuda publica externa sean financiados por el exceso de ingresos 

corrientes sobre gastos tota.les (excluyendo los intereses de la deuda externa) del 

Sector Publico. 

Antes de continuar la discusi6n, es necesario referirse a la relaci6n entre 

el programa gradual de privatizaci6n de las empresas estata.les1 incluido en esta 

propuesta, 26 y las proyecciones de los niveles de ingresos y gastos de estas. 

Dado que en esta secci6n s6lo se busca determinar los requerimientos 

macroecon6micos basicos para asegurar la consistencia del programa propuesto, 

no son muy importantes algunas distinciones entre actividades privadas y 

publicas 1 salvo en lo que respecta a asegurar que los ingresos del Sector Publico 

financien sus gastos para evitar presiones inflacionarias y/o desplazar al sector 

privado del acceso al credito. Por lo tanto, en el analisis de los recursos 

movilizados por las Empresas Estatales1 se ha optado por proyectar como parte 

del Sector Publico todos los ingresos y gastos de las empresas que hoy estan en 

manos del Est.ado, sin definir cuales seran privatizadas, ni cuando. Cuando 

alguna empresa sea privatizada., esta pasara al sector privado y se mantendra el 

balance de recursos a nivel agregado, alterandose solo su composici6n entre 

sector pu blico y privado. 

Los ingresos del Gobierno Central provienen casi en su tot.alidad de la 

recaudaci6n de impuestos, mientras qu~ lsi mayor pa.rte de los ingrcsos de 111s 

Empresas Publicas provienen de las ventas que realizan. Los ingresos del resto 

de) SPNF provienen prindpalmente de impuestos locales, aportes al IPSS, Y 

transferencias del Gobierno Central. Este "refllo del sector publico" tiene una 

dimension reducida en relaci6n al Gobierno Central y las empresas, aunque 

usualmente ha alcanzado un nivel dP. ahorro moderado, en t.erm?nos relatives. 

26 Collo •• ver• 9'1; adelante, est• progr ... deb4r• llevarae a eabo en un pliuo extendido, 
confo.-.e la• circunstanci•• hagan factibl• y aconsejable vencter o liquidar .. presaa. 
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Los gastos corrientes del SPNF est.an compuestos principalmente por 

remuneraciones, intereses (de la deuda interna y externa), transferencias (pago 

de pensiones) y compras de bienes y servicios necesarios pare. el funcionamiento 

de las instituciones publicas. En la actualidad, los gastos corrientes del SPNF 

se encuentran muy deprimidos: en 1989 representaron aproximadamente 20S del 

PBI (7X de Gobierno Central y llX de Empresas Estatales) contra un promedio de 

37.2S del PBI entre los aiios 1977 y 1986 (14.6X de Gobierno Central y 22.6X de 

Empresas Estatales). 

Dado el reducido nivel de gasto, para que el Sector Publico pueda ahorrar 

sumas significativas, es imprescindible que se aumenten sustancialmenle sus 

ingresos. En 1989, la presi6n tributaria no alcanz6 el SS dd PBI, el :livel mas 

bajo registrado en los ultimos 40 aiios. En comparaci6n, la presi6n tributaria 

promedio en el periodo 1977-1986 fue de 13S. Asimismo, los ingresos de las 

empresas estatales se encuenlran muy por debajo de los niveles historicos 

comparables (1 lX del PBI en 1989 contra el 24~ registrado en el periodo 

1977-1986). 

Para el caso del gobierno central, esta caida en los ingresos se debe, 

fundamentalmente, a la proliferaci6n de exoneraciones tributarins; los bajos 

precios domesticos de productos que generan parte import.ante de la recaudacion 

indirecta (coma la gasolina); Ia caida del tipo de cambio real; la mnla 

administracion tributaria; y los efectos de la inflaci6n y de la recesi6n. Para 

el caso de las empresas estatales, la disminucion de los ingresos se debe 

fundamentalmente a los bajos precios de sus productos. Esto se explica tanto por 

la politica de subsidios via precios ejecutados por cl gobicrno como por la 

disminuci6n en el tipo de cambio real (que afecta los ingresos de )as comp1Snias 

mineras y petroleras). 

Una de las met.as del presente programa econ6mico cs que la presion 

tributaria se eleve gradualmcntc hARt.A IRS del PBI. Esta met.a busca asegurar 

un nivcl de ingresos ~mfidente para cubrir los gastos rcqueridos para alcanzar 
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bs met.as de eliminaci6n progresh.·a de la indigencia, 21 generacion de empleo, y 

crecimiento econ6mico con ~aja inflacion. Aunque una recaudacion de 18" del PBI 

es casi cuatro veces mayor a la registrada en 1989, es solo un poco mayor a! 

nivel promedio del periodo 1977-1986, en el que la presi6n tributaria alcanzo 14" 

del PBI. 21 C!aramente, es-:.e incremento en la recaudacion no debe ocasionar 

grandes trastornos en la economia.. 

Asimismo, se propone que los ingresos de las t?mpresas estatales se 

aumenten mediante el incremento real en sus precios y tarifas a niveles similares, 

inicialmente, a Jos v1tlores reales alcanzados en julio de J 985. Posteriormente, 

estos precios y l.'.lrifa.s sc ajustari&n en forma. gradual, de manera que reflejen 

tanto las necesidades de im:ersion como est.8.ndares adecuados de eficiencia 

operativa. Se estima quc los ingresos de las empresas estatales llegaran a 

aproximadamente 24X de! PBI er.tre 1993 y 1995, para luego caer progresivamente 

conforme vays disminuyendo la importancia de cste sector en la economia. 29 En 

ei Cuadro 3 de la pagina siguiente, se presentan las cuentas pr.:>yectadas del 

Sector Publico No Financiero, para el periodo 1990-2000. 

En c 1anto a los _1astos del sector publico, se estima que los gaslos 

corrientes del gobierno central aumentaran gradualmente hast.a llegar a 

aproximadamente 13% del PBI ha.cia 1995 {en comparacion con 7X del PBI en 

1989). 30 El gnsto corriente asocin<io al objet.ivc de eliminacion gradual rie la 

indigencia e::> consider:'lblf', pero cnb~ r<>calc.llr que este gasto c:onstituye •:I 

27 

28 

29 

30 

In el Ane:iu.> 3 d1tl pr•s•nte documento a;e d•t•l l•n los c•lculos erectuados para deterw1n.ar loa; 
recursos in,olucrados y los plazos necesarios para alcanzar l• ••ta dv eli•inac10n de la 
Jndtgencta. 

tll>tes• que vn 1980, cua.\do las srande& utilidades de las -presas •iner•G y petroleras 
(debida,; a la& altaa cothaciones de al1•1nos •ineralec. y d1tl petroleo) perwitieron 
incre•entar la recaudariOn por i•puestos directoa e i•pueatos • la• exportaciones 
tradicionalea, G4 alcanzO una prestOn tributaria de 11~ del Pll. In la a11seneia de un 
contexto intarnaclonal tan ravorable, la .. ta d11 18~ dati. ••r alcanzable con una legislaciOn 
tributari• adecuada, en la quo al pei;o de la recaudact6n recalga sobre todo en las 
transacciones lntornas. 

COllO •• •onc:on6 ant11rioria•mte, estas ci(ras no t09an en considerac~On el proceso de 
privat hac ll'ln prn:>11111ato ••11 adelante. 

NOteae qu• los gar.toll corrientes del SPNF ln<:luyen loa inter•••• por concepto de deuda 
externa (e lntttrna). J.oa estiaados de los 90ntos do intereses pa11adoa resultan de la 
propuesta d• r•nPP.or;lar.:i6n de la deuda ex!erna, presentad• en otst• d1>r;1mento. 
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elemento fundamental de cualquier programa para alcanzar dicho objetivo. 31 En 

cuanto al gasto corriente de las empresas estatales, este aumentaria hasta 20X c.lel 

PBI entre 1993 y 1995 (en comparaci6n con llX en la actualidad), para luego 

tambien decaer gradualmente. 

CU&DIO 3 

OP~CIOlfltS DtL SICTOI PUILICO llO fINAlfClllO 
(ca.o porc.ntaje del PII) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 _2000 

JNCllSOS TOTAi.ES: 40.5 43.0 H.3 45.5 46.3 46.0 45.8 45.5 45.3 45.0 
".ob. Central 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
i.presas Publicaa 2:-..0 24.0 24.0 24.0 23.7 23.5 23.3 23.0 22.a 22.5 
Se1uro Social y Otros 3.5 4.0 4.3 ... 5 f.5 4.5 4.5 4.5 4.5 f.5 

CASTOS COllitNTIS 
TOT ALIS: 30.5 33.3 39.5 35.8 36.0 35.8 35.5 35.3 35.0 3-&.8 

Cob. Central 12.9 13.1 13.3 13.4 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 
(Sin Int. D. Ext.) 
lllpreaas P~blicaa 17.0 18.5 19.0 19.3 19.5 19.3 19.0 18.8 16.S 15.3 
(Sin Int. D. lxt.) 
Se1uro Social y Otroa 3.0 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
lnteresea Deuda lxt. 3.6 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 

AJIORRO IN CTA. en. 4.3 s.o S.f 6.4 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.l 

INYllSION PUBLICA li.O 7.5 8.0 8.3 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

ltSULTADO ICONOtllCO -1.7 -2.5 -2.6 -1.9 -1.3 -1.0 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 
(D6ficit) 

FINANCIAIU!NTO 
SltTllNO NITO 2.3 2.s 2.6 1.9 1.3 J.G 0.8 0.1 0.5 0.4 

HJl:IQ: Sin contabi 11 zar Intereses de Deuda lxterna 

AJIORaO SN CTA CTI 7.6 S. l 8.4 9.3 10. 2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.J 

llSU~TADO ICO~ontco l.6 0.6 0.4 1. l l.S 1. 7 1. 7 1.5 1.8 1.8 

ruente Ver Anexo 
llaboraci6n: ClADI 

----------- ··-----
31 Al respecto, referirae al Anexo J del pres•nfe docU11ento. 
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Los niveles de ingresos y gastos corrientes discutidos en los parrafos 

anteriores resultan en un nfrel de ahorro del SPNF que fluctua entre 4.0X Y 7 · 7X 

del PBI durante la pr6xima decada. Este nivel de ahorro permite financiar la 

inversion publica, cuya impcrtancia dentro de los gastos totales del SPNF 

aumentaria hasta alcanzar un nivel de 8.5X del PBI (en comprracion con el nivel 

maximo de 9% del PBI en 1982) hacia 1993. Este nivel de inversion es calculado 

en funci6n a las necesidades de inversion en las actividades economic&& que hoy 

estan a cargo de empresas estatales y en la rehabilitacion y expansion de la 

infraestructura publica. Si bien es cierto que este nivel de inversion publica es 

algo elevado en terminos hist6ricos, el objetivo de crecimiento hace necesario un 

nivei de inversion elevado. 

El saldo de restar a; ahorro en cuenta corriente del SPNF la inversion del 

SPNF se denomina "resultado economico" del SPNF. Como se menciono 

anteriormente, el resultado del SPNF, sin tomar en cuenta los intereses de la 

deuda externa, debe ser positivo, de tal manera que los gastos corrientes 

internos Y de inversion del SPNF sean financiados sin recurrir ni a la emision 

monetaria ni al endeudamiento externo. Las cifras en la parte inferior del Cuadro 

3, indican que este es el caso. Sin embargo, este cuadro muestra quP. el 

resultado economico del SPNF es negative para todos los aiios considerados; esto 

se debe al pago de intereses dcrivados de la deuda externa. 

Dado que este escenario puede parecer inapropiado, es importante enf atizar 

que el resultado econ6mico del sector publico es menor, en terminos absolutos, 

que el monto de los intereses de la deuda externa. En otras palabras, el 

endeudamiento requerido para financiar el deficit del sector publico solo cubrira 

parte de los intereses devengados de la deuda externa. En un contexto dP. 

inflaci6n internacional similar al de la actualidad, el componente real de la tasa 

de interes nominal es menor a dos tercios de esta. Dado que el financiamiento 

externo neton requerido a partir de 1995 es menor a un tercio del pago de 

intereses, la deuda externa real del SPNF se ira reduciendo progresivamente a 

32 
I• decir, la difenncia entre doaeaholsoa de nueva deuda extern• y UM>rthacionea de la deuda 
exi•tente. 

l 
I 
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partir de ese aiio. 33 En resumen, esta.s cifras indican que este sector 

necesitara de un financiamiento neto positivo, pero registrar& una transf erencia 

neta de recursos negativa. 

Reducir a1Jn mas el deficit con el objetivo de aumentar el servicio de la 

deuda externa sin recurrir a nuevo endeudamiento, incrementaria la transferencia 

de recursos hacia el exterior y pondria en peligro el logro de las metas del 

programa (debido a que tendrian que reducirse la inversion publica y/o los 

gastos sociales).. Claramente, esto es inaceptable. 

Ademis de los gastos corrientes y los de capital, e) sector publico tiene 

que hacer pag1:>s para la amortizaci6n de su deuda, que en la pra:::tica es 

f undamentalmente deuda externa. 34 Al respecto, se recomienda que la 

amortizaci6n de la deuda sea financiada totalmente con recursos externos; es 

decir, que sea renovada (rolled over). La amortizaci6n de la deuda externa no 

debe crear presiones inflacionarias internas ni absorber divisas disponibles para 

actividades preoductivas. 

El Ahorro Externo y la Deuda Externa 

Como ya se mencion6, el ahorro externo proviene de aumentos en el 

endeudamiento externo o de la inversion directa extranjera. Por lo tanto, es 

necesario proyectar los flujos netos de capital extranjero para determinar en 

cuanto pueden contribuir al -o dificultar el- financiamiento de la inversion. Sin 

embargo, antes de hacer esto, es conveniente resumir brevemente la situaci6n 

actual del problema de la deuda externa. 

33 

34 

Loa c'lculoa reali:zadoa con eatas c!fraa perait•n -d• 11ual .. nera- ver que la relaci6n entr• 
deuda y Pll irla di89inuyendo paulatin ... nte. 

Coeo •• ••ncion6, -1 aervicio de la deuda public• externa queda deterainado por la propueata 
de rene1ociac&6n de la deuda externa. 
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La deuda peruana a mediados de 1990 se aproxima a los 20,500 millones de 

d6lares, monto ligeramente superior al PBI. 35 Esta cifra incluye el estimado de 

los intereses que habrian generado los vencimientos atrasados; es deci~, la 

deuda que deberia haber sido cancelada y no lo fue. Al respecto, segun 

estimaciones del Banco Mundial, 36 a fines de 1989 se habian acumulado unos 

2,300 millones de d6lares por concepto de intereses devengados por los 

vencimientos atrasados. A mediados de 1990, esta cifra se habria incrementado 

a aproximadamente 3,000 millones de d6lares, mientras que el monto de deuda ya 

vencido sera de aproximadamente 14,000 millones de d6lares (cifra que incluye los 

intereses devengados por la deuda impaga). 

Dada la magnitud de la deuda externa peruana, no es dificil ver que est.a 

no podra ser pagada en condiciones tradicionales. En 1989, el valor de las 

exportaciones fue de aproximadamente 3,500 millones de d6lares, nivel que caera 

casi con seguridad en 1990 (debido a la reducci6n esperada de los precios de los 

minerales). Aun cuando los ingresos por exportaciones se mantuviesen en el nivel 

de 1989, se req11eriria de mas de la mitad de estos solo para pagar los intereses 

de la deuda externa. 37 Asi, quedaria menos del 50% clel ingreso por 

exportaciones para f inanciar las importaciones y el saldo negativo de la balanza 

de servicios no financieros (BSNF). Es importante notar que en el perfodo 

1977-1986, estos dos rubros representaron el 90" del valor de las exportaciones. 

Desde otro punto de vista, para cubrir los intereses de la cleuda t";Xterna sin 

recurrir al endeudamiento adicional, la balanza comercial y de servicios no 

financieros (BCSNF) tendria que registrar un supP.ravit de aproximadamente 9" 

del PBI. Cabe notar que durante el perfodo 1977-1986 -que cubre tanto la crisis 

35 

36 

37 

ll PBI en 1990 (con un creciahnto de 21 en eae ai\o) aeria de aproxi•n:l-ente 20,200 •lllones 
de d6larea. In eate docwaento, para convertir el PBJ a d6lares ae ha utillzado el tip<> de 
caabio de paridad (baa• 1985). 

lstas clfras se basan en las proyeccionea hechas utilizando el lfevJa,1d lfini•ra Standard Hodel 
(RHSM) de dicha 1natituc16n. 

La taaa de inter•• pr<>11edlo de la deuda extern• peruana ha aldo de aproxl••d .. ente 9i en loa 
ultieoa al\oa ·ver Cobltz y Hendrick ( 1989)· con lo r.ual loa lr1tereaes de la deuda son 
aproxiaad .. enle 1,850 alllones de d6larea anualea. 



32 

de la balanza de pagos peruana de 1977-78, como los primeros afios de la crisis 

la deuda externa latinoamericana- la cifra correspondiente fue de 2. 7X. 38 

Pagar la deuda en estas condiciones es, por 11n lado, inaceptable debido al 

e11orme sacrificio de bienestar (presente y futuro) que implicaria transferir casi 

el lOX del producto hacia el exterior39 y, por otro lado, imposibk~ en terminos 

de poder generar la cantidad de divisas requeridas para servir la deuda. 40 La 

conclusion obvia es que la deuda externa peruana es impagable E!ll condiciones 

tradicionales. Esto no constituye una novedad, ya que el Peru tuvo que dejar 

de atender parcialmente sus obligaciones desde 1983. Evidentemente, el pais est.a 

sobreendeudado. En otras palabras, no es que el Peru enfrente un problema de 

iliquidez, el problema es uno de solvencia internacional; puede afirmarse que el 

pais est.a en bancarrota para los fines de los mercados financieros internacionales. 

En estas circunstancias, la unica soluci6n posible es reducir el nivel inicial de 

la deuda; es decir, que una proporci6n significativa de esta sea condonada. Al 

respecto, las proyecciones de la balanza de pagos y de las operaciones del SPNF 

-consistentes con las metas de este programa- indican que es necesario condonar, 

por lo menos, el SOX de la deuda y que el resto sea reprograme.da en condiciones 

favorables para el desarrollo del pais (con perfodos de gracia relativamente 

extensos y con tasas de interes de mercado relativamente bajas). Los resultados 

del ejercicio de condonaci6n parcial y reprogramaci6n de la deuda se presentan 

Pn el Anexo 1. 

Las divisas requeridas para servir los nuevos instrumentos de deuda 

externa (post-condonaci6n y reestructuraci6n) podriin provenir del saldo en el 

comercio exterior o de. un endeudamiento externo adicional. Dado que se est.8. 

proponiendo una condonaci6n significativa al comienzo del programa, no es 

38 

39 

40 

Si &ff excluye el afto 1979 -•n qua •• re1iatr6 un boa. en loa preeioa de exportaci6n- el 
aupe·rivit de la ICSHr 11610 repraHnt6 el 1.3% del PII. latoa dleuloa fueron heehoa uaando 
el tipo de ca11bio paridad de 1985. 

A .,nera de iluat.rae16n, ea intereaante aeftalAr qua eata cifra ea ocho "•c•• superior • la 
qua aufr16 Aleeania despu•a de la Pri .. ra Cuerra ttundial, por lo• pagoa de reparac16n. COllO 
•• c:onocido, en ••• ocauon la transterencia negativa de reeuraoa llev6 a la hiperinflae16n 
y al caoa econ6tlico y politico qua dea .. boe6 en el NazlllllO. 

H6l.•11• qu• no•• ha eonalderado la &110rtizaei6n de la deuda externa, la cual t-poeo podrla 
ae·r atendlda en condicionea tradieionalea. 
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realist& esperar que los acreedores externos esten dispuestos a incrementar 

nuevamente su exposici6n frente al Peru. 41 Por lo tan to, tras la condonaci6n 

inicial, la balanZll en cuenta corriente (BCC) -sin inclui .os intereses de la deuda 

externa- tendra qm arrojar un superavit que permit.a. servir, aunque sea 

parcialmente, la nueva y reducida deuda externa. 

En este contexto, el ahorro externo -definido, como el saldo de la BCC con 

signo cambiado- sera igual a la porci6n de los intereses que no pueda ser 

cubierta por el supe_·avit comercial (incluyendo los servicios no financieros) mas 

el flujo de inversion directa extranjerll (IDE).42 Con respecto a la IDE, cabe 

notar que est.a hu sido relativamente pequeiia en relaci6n a la deuda externa 

actual del pals. Por ejemplo, entre 1977 y 1986, la rnE registr6 un promedio 

anual de solo 61 millones de d6lares de 1989.43 Como se mencion6 anteriormente, 

no se puede esperar que los montos de inversion direct.a. extranjer&. sean muy 

significativos en los primeros afios de est.a decade.. Por lo tanto, se estima que 

d•~rante el perfodo 1991-2000, el ahorro externo fluctuara entre 3.4 y 0.7" del 

PBI, con tendencia decreciente. 

El Ahorro Privado Interno 

Dados los requerimientos de inversion y ahorro, y dados los niveles de 

ahorro publico y externo proyectados, se puede determinar, por diferencia, el 

nivel de ahorro necesario por parte del sector privado na.cional. Los niveles de 

ahorro esperado para los distintos sPctores se muestran en el Cuadro 4 y en el 

Gr&fico 1 {ambos en la subsiguiente pagina). Como se p·o..1ede ver, el nivel de 

41 

42 

"~• aun, la condonac16n iniclal reduciria la deuda a6lo al nivel en que el aervicio futuro 
de ••ta sea consistent• con las aetas del prosraaa. Por lo tanto, no a6lo no ea probable, 
alno que no es deaeable, que loa acreedores externoa incr .. enten sus cr•dltos en t•rwinos 
reales, pues eato llevaria a un nuevo sobreendeudaaiento del pals. 

Bfectiva•ente, dado qu<t al inlc..o del progra- no se contar' con un nlvel elevado de reservas 
internaeior.ales (es 184a, es capi seguro que •• preciaar'n recuraoa para lncrftmentarlaa), el 
aaldo en la BCC deber' co1ncid1r b4aicaaente con la diferencla P.ntre loa deseabolsos y la 
1UK>rtizaci6n de la deuda externs, 116a el fluJo de IDB. 

Sin .. bargo, en el periodo 1973-1977, en que 18 coepa~ias extranjeras realizaron 
exp\oraclonea petroleraa y •• desarrol~6 el proyecto d~ CuaJone, la IDI alcani6 un pr011edio 
de J41 •lllones de d6lares anualea, en d61ares de 1989 (la cifra pr011edio para el periodo 
1970-1984 fue de 117 •lllonea anualea). 
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ahorro requerido para cl !!ector privado no es elevado, ya que fluctua entre 10 

Y 13% del PBI y esto se encuentra por debajo de los niveles hist6ricamente 

alcanzados. Al respecto, el nivel de ahorro privado promedio para el periodo 

1977-1986 fue de 13.5% del PBI mientras que las cifras proyectadas para los aiios 

1991-2000 promedian 11. 7% del PBI. Para entender las implicancias de esta cifra, 

sin embargo, debe destacarse una consideraci6n muy importante. 

El indicador de ahorro relevante para determinar el sacrificio de consumo 

que realiza el pais es el ahorro intf~rno, tanto privado como publico. Esto se 

debe a que el gasto publico, si no es financiado con recursos externos, tiene que 

ser cubierto o con impuestos explicitos que aumentan el ahorro publico y reducen 

el ingreso disponible del sector privado, o con el impuesto inflaci6n, que tiene 

exactamente el mismo resultado en la practica, pero que no es medido en las 

cuentas nacionales. Efectivamente, el gobierno central no genera recursos por 

si mismo; toco ahorro del gobierno central tiene que provenir de recursos 

obtenidos de las e:npresas o de las familias. El sector p11blico solo puede generar 

· recursos propios a traves de las empresas estatales, las cuales no han podido 

generar montos significativos de ahorro en la ultima decada. Asi, el proponer 

elevar el nivel de ahorro del sector publico de menos de 1% del PBI entre 1978 

y 1987, a un promedio de mas de 7% del PBI en la decada de los noventa, 

necesariamente supone que el ingreso disponible del sector privado se vera 

fuertemente afectado. Sin embargo, el efecto sobre el consumo de la poblaci6n 

no sera de la misma magnitud, ya que lo relevante es el consumo total (publico 

y privado); adicionalmente, parte de la mayor presi6n tributaria solo sustituira 

al impuesto inflaci6n que, aunque no es contabilizado en las cuentas nacionales, 

tambien afecta el ingreso disponibl~ del sector privado. 

Finalmente, es importante notar que el grueso del ahorro privado proviene 

de las empresas, las cuales ahorran principalmente a traves de la reinversi6n de 

utilidades. Asi, el ahorro privado esta relacionado en forma direct.a con la 

inversion de esl:.e sector. Por lo tanto, sera necesario implementar un conjunto 

coherente de pollticas que propicien un entorno macroecon6mico estable en el que 

se fomente lo. inversion. 
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CUADRO 4 

AJIOJtltO PRIVADO, PUBLICO, EXT!JUfO I INTIJUfO 
(C090 porcentaje del PBI) 

19Sl 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

AHOUO 18.5 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 

Privado 9.9 11. 7 11.5 11. 7 10.7 11.2 11.5 12.0 12.4 13.0 
l'Ublico 6.2 6.3 6.5 6.6 7.7 7.6 1.1 7.6 7.7 7.5 
lzterno 2.4 3.2 3.4 3.0 2.9 2.5 2.1 1. 7 1.2 0.7 
Interno 16.1 18.1 17.9 18.3 18.4 18.8 19.2 19.6 20.1 20.6 
(Privado+PUblico) 

NOTA: Las variables incluyen loa intereses de la deuda e:ii:terna. 

Fuente Ane:ii:o 1 
!laboraci6n: CllAD! 

Grilico 1 

COMPONENOO DEL AHORRO 
{Como Porcenta~ del PBI) 

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

I~ Prlv_edo - POblico ~ £sterno 
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Il.4. La Conaistencia Macroecon6mica: Ul• Sinteaia 

Para alcanzar las metas propuestas en la primera secci6n de este 

documento, es necesario cumplir con Joa siguientes cuatro requisitos de 

consistencia macroecon6mica; 

i. La inversion debe incrementarse a aproximadamente 22X del PBI Y su 

eficiencia debe aumentar sustantivamente (lo cual se reflejara en una 

reducci6n del coeficienle incremental capital producto a un nivel de tres). 

ii. En forma paralela, el ahorro interno debe incrementarse sustancialmente, 

de manera que, aunado al modesto ahorro externo, sea suficiente para 

financiar la inversion requerida. Esto requerira que el sector pt1blico 

aumente en forma dramatica su ahorro en cuenta corriente, hasta alcanzar 

el 7 .5X del PBI, y que el ahorro interno total supere, eventualmente, el 20~ 

del producto. 

iii. Los ingresos del sector publico deben incrementarse de manera tal que 

permitan cubrir al menos los gastos corrientes (excluyendo los intereses de 

la deuda externa) y los de capital. Esto evitara recurrir al credito del 

Banco Central. Asimismo, el exceso de ahorro en cuenta corriente (sin 

incluir los intereses de la deuda externa) sobre la inversion publica 

permitira servir parcialmente la deuda publica externa e ir reduciendola en 

terminos reales. 

iv, Finalmente, se necesita de una condonacion inicial del 50% de la deuda 

externa total y de un crecimiento sustantivo de las exportaciones durante 

la decada de los noventa (estas deberan duplicarse en terminos reales). 

Esto permitira evitar el estrangulamiento del crecimiento por la falta de 

divisas y reinsertar al Peru en los mercados financieros internacionales. 

Finalmente, es importante senalar que el modelo de consistencia utilizado 

solo confirma que, en caso de cumpJirse los supuestos del mismo, el programa 

econ6mico es consistent.e y las T:letas del mismo son alcanzables. :1 modelo no 



permite, sin embargo, analizar explicitamente los requerimientos de ca.rnbios en 

precios relativos (tipo de cambio real, tarif'as publicas, tasa de interes, entre 

otros) y de reformas institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del 

mercado (aper'i ra externa, liberalizaci6n de los mercados de factores y 

fortalecimiento del aparato institucional del Estado). A pesar de esta limitaci6n, 

es posible identificar los cambios necesarios en los principales precios relativos, 

a traves del impacto que se asume tienen sabre las variables incluidas en el 

modelo. Por ejemplo, si el modelo senala que las exportaciones necesitan crecer 

mas rapidamente que el producto, se puede inferir que el tipo de cambio real 

debera incrementarse y registrar cierta estabilidad en el futuro. A continuaci6n 

se delinean 10s principales cambios en precios relativos que seran nece~a.rios para 

alcanzar las metas del programa y que son compatibles con los niveles de las 

'-·:triables incluidas en el modelo de consistencia. 

Incrementar el nivel y la calidad de la inversion significativamente requiere 

de: la operaci6n eficienle de Ios mercados; la eficiente canalizaci6n de recursos 

hacia la inversion; la apertura comercial que asegure competitividad y acceso a 

tecnologias modernas adaptables; y reglas de juego estables que inspiren 

confianza en el sector privado y alienten la inversion de largo plaza. A su vez, 

la canalizaci6n eficiente de recursos hacia la inversion requiere eliminar la 

represi6n financiers; en otras palabras, se necesitaran tasas de interes reales 

positivas en el sistema financiero forl!lal. El incremento en las tasas de interes 

permitira incrementar el ahorro financiero privado, en particular, el de las 

familias. Por otro lndo, el aumento en el ahorro del sector publico necesita de 

una P.)evaci6n significativa de las tarifas publicas. Por ultimo, para que la 

inversion se dirijA. al sector transable de la economia, es necesario asegurar la 

rentabilidad y seguridad dP. las actividades exportadoras y sustituidoras 

eficientes de importaciones; esto requiere de un tipo de camb10 real elevado y 

est.able. 
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IlL MARCO GENERAL DE POLITICA ECONOMICA 

Tres son los pilares bisicos de un programa econ6mico de mediano plazo. 

El primero est.a constituido por las metas del programa, estas fueron presentadas 

en la primera secci6n de este documento. El segundo est& dado por los 

requerimientos bcisicoa para alcanzar las metas y las condiciones de consistencia 

macroecon6mica, que en lo fundamental no admiten discrepancias de orden 

ideol6gico; por ejemplo; los requerimientos de inversion para el crecimiento y del 

balance necesario entre el ahorro y la inversion. Estos son los elementos 

principales que se discutieron en la secci6n anterior. En tercer lugar, existen 

criterios referidos a la organizaci6n de la producci6n, que tambien condicionan 

la naturaleza del programa econ6mico. En esta secci6n se discutiran este tercer 

tipo de elementos, que a diferencia de las pautas de consistencia macroecon6mica, 

contienen cierto componente ideol6gico. Sin embargo, es importante enfatizar que 

los lineamientos de poUtica propuestos se sustentan en consideraciones 

pragmaticas antes que ideol6gicas. Estos se derivan del an&lisis de la experiencia 

hist6rica nacional e internacional, y est.an orientados a asegurar la consecuci6n 

de las metas del presentc programa. 

Ill.1 El Roi del Mercado 

El mercado debe ser el principal mecanismo de. asignaci6n de recursos en 

la economia. u En un mercado libre y competitivo el sistema de precios provee 

la informaci6n necesaria para coordinar las acciones de los distintos agentes, 

indicando a los productores cuales son los bienes que los consumidores prefieren, 

y a los consumidores, los sacrificios que deben realizar para cor.sumir los 

Si bien ••i•ten otra• fo .... • de or1anizacl6n, tale• c:omo la Planificaci6n Central o el 
SocialillllO D••c•ntrallzado de O•car Lana•, ••ta• cuentan con una ••riff d• li•itacione• que 
hacen pcco probable que •u adopc16n conduzca a una aaianaci6n ~f icient• de recur.as. 
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distintos bienes. Por otro lado, los precios de los factores indican a los 

productores el valor de los recursos que emplean y aseguran que P.stos no se 

empleen ineficientemente. 

Para que el mercado pueda cumplir el rol de asignador eficiente de 

recursos, deben satisfacerse una serie de condiciones. La mas import.ante de 

ellas es que exist.a un entorno competitivo en la economia; es decir, que las 

acciones individuales, tanto de los productores como de los consumidores, no 

afecten la estructura de precios relativos vigente en la economla. 45 En el Peru, 

sin embargo, los principales mercadcs de bient-.; y factores no funcionan bajo 

condiciones competitivas. En la mayoria de los casos, esto se debe a las 

excesivas e inapropiadas regulaciones a que estos se encuentran sujetos. Por lo 

tanto, se requiere de la introducci6n de reformas estructurales que generen un 

entorno mas competitivo en los diferentes mercados. Est.as reformas cubren el 

regimen de comercio exterior, la actividad emprcsarial del Est.ado, y la legislaci6n 

que norma a los mercados de trabajo, de tierras y de capitales; 

discutiran mas adelante. 

est.as se 

Sin embargo, aun cuando exist.an condiciones competitivas, el mercado puede 

conducir a result.ados ineficientes si es que los precios privados difieren de los 

precios sociales. Esto sucede cuando un agente econ6mico no paga por los costos 

que ocasiona a otros o no puede cobrar por lOF; beneficios que les proporciona 

{esto se conoce en la Jiteratura econ6mica como "externalidades"). Por ejemplo, 

el precio privado (result.ante de la libre interacci6n de la oferta y la demanda) 

tie los omnibuses obsoletos que aun transit.an en Lima puede estar muy por 

debajo de su precio social; esto se debe a que el precio de estos vehiculos no 

incorpora el costo que ellos generan en terminos de incrementar la contaminaci6n 

ambient.al de la ciudad. El result.ado ineficiente del mercado es que habran en 

circulaci6n mas vehiculos de este tipo que los socialmente adecuados. Otro 

ejemplo de externalidades para el caso peruano se puede presentar en las 

actividades pesquera y forest.al, en donde la falta de regulaci6n del mercado 

45 Ad .. 6a de ••rcadoa competiti.voa, •• requi•r• qu• no exlatan retornoa crecient•• a eacala (que 
conducen a llQnopolloa naturalea), externalidad•• o bi•n•• ~blicoa. 



podria llevar a la sobrepesca o a la deforestaci6n, respectivamente. En estos 

casos el Estado debe intervenir, promoviendo la operaci6n eficiente del mercado. 

Ill.2 El Roi del Sect.or Privado 

Al ser el mercado el principal mecanismo de asignaci6n de recursos, resulta 

fundamental asegurar la primacia de incentivos acordes con la operaci6n eficiente 

de dicho mecanismo. Esto Heva a que la iniciativa privada sea tomada como el 

motor del crecimiento, y como el principal elemento dinamizador de la economia. 

Para esto, se requiere de un marco de estabilidad que permita el desarrollo 

ordenado de las actividades econ6micas privadas, especialmente de la inversion, 

que genera empleo y aumenta la producci6n. Evidentemente1 en tanto no 

persistan grandes desigualdades de oportunidad, el resultado de pr.:>mover el 

esfuerzo y la iniciativa privada es superior al de imponerle trabas y 

restricciones. 46 

El sector privado incluye tanlo a trabajadores como a empresarios. Aunque 

en el p11sado muchos han enfatizado la contraposicion de intereses de estos 

grupos1 es evidente que 1 en el mediano y largo plazo1 ambos tienen intereses 

complem~ntarios. El empresariado necesita del trabajo eficiente como elemenlo 

fundamental para la supervivencia y expansion de sus actividades. Los 

trabajadores1 por su parte1 se benefician de la inversion productiva, pues es la 

unica fuente sostenible de nuevos pueslos de trabajo y de incrementos en la 

productividad de} trabajo, que -a SU vez- es la Unica manera de incrementar los 

salarios reales en el largo plazo. Sin embargo, es indispensable que los roles del 

empresario y del trabajador no se vean afectados negativamente por la presencia 

de dislorsiones en los mercados (•0 ?1")6 que eslos se desenvuelven. 

Al respecto. es importante hacer la distinci6n entre el empresario y el 

rentista. El primero corresponde a un entorno econ6mico competitivo Y se 

caracteriza por ser un bucn evaluador de riesgos y opo:-tunidades1 invirtiendo 

Al respecto, la. Constituci6n PolH1ca del Peru, en el articulo 115, s11i\ah que: "I.a 
Jn.ici•C.iva prlv•d• •• libre. Se •Jere• en una econord• soc.ial de ••rcado. ll lsrado 
••Ci•ula y regJ ... nra •u e}•rcicio pt1ra ar110nizarlo con el inC•r'• soc.ial". 
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en actividades rentables (tanto social como privadamente), contribuyendo asi al 

incremento del bienestar propio y de la poblacion. En contraposici6n, el rentista 

surge cuando el mercado, debido s las excesi....-as regulaciones y consecuentes 

distorsiones de precios, no asigna eficientemente los recursos y recurre a 

mer-&nismos extraecon6micos para asegurar la marcha de la empresa. Entre estos 

raecanismos se encuentran el lobbying y la elusi6n de impuestos. El empresario 

se convierte, asi, en rentista y va perdiendo gran pa.rte de su funci6n social. 

Es por esto que el rol empresarial c:!ebe ser apoyado a traves de la eliminaci6n 

de las barreras a la formaci6n de mercados competiti....-os y mediante la creaci6n 

de un entorno macroecon6mico est.able, don ie el sistema de precios funcione 

eficientemente. 

En forma similar, el rol social del trabajador se puede ...-er negati.,,·amPnte 

afectado por ia presencia de distorsiones en el mercarlo laboral. Al resp"cto, f>S 

importanle notar que este es un mercado muy segmentado, donde solo una 

pequefia porcion de la fuerza de trabajo -usuahnente sindicalizada- se benP.ficia 

de rcgimenes de privilegio. La consecuente retracci6n en la demanda por r.rabajo 

perjudica a importantes sectores de la fuerza laboral (...-.gr., desempleados y 

subempleados) y refleja la adopci6n de tecnobgias intensivas en capital, debirlo 

al encarecimiento relativo de la mano de obra (que no necesariamente toma la 

forma de un mayor salario real). 

Asimismo, al igual que las restricc!ones excesivas a las import.Rciones 

conducen a una industria nacionai ineficientP., la Robreproleccion de los 

trabajadores ya empleados (en contraposici6n al conjunto de la fuerza laboral) no 

es el mejor mecanismo para formar una masa lahoral eficienle y disciplinada. En 

este sentido, la liberalizaci6n de este mercado no conducira a limitar los derechos 

de los trabajadores. Todo lo cont.rario, 11.punV\ en la direcci6n de brindsr 

oporlunidades de trabajo a la mayor parte de la fuerza laboral y a que esta 

cumpla con su rol de contribuir efir.ient.emente a l:i generaci6n de riqueZSl Y 

bienestar plira el conjunto de la poblaci6n. 



111.3 El Rol del Est.ado 

A pesar de haber seiialado que el mercado debe ser el principal mecanismo 

de asignaci6n de recurses y que la iniciativa privada sea tomada como el motor 

del crecimiento, es importante enfatizar que el Est.ado tiene una serie de 

funciones que cumplir en el terreno econ6mico. Como se adelant6 anteriormente, 

el libre funcionamiento del m~rcado no siempre lleva a result.ados eficientes. En 

estos casos la intervencion o regulaci6n estatal es necesaria y socicr.lmente 

deseable. Al respecto, la teoria econ6mica indica claramente que tipo dE: 

intervenci6n es efectiva para ~orregir las diferentes deficiencias del mercado. 47 

Uno de lus objetivo:s de la participaci6n del Estado en la actividad 

econ6mica es coadyuvar a la generaci6n de riqueza, protegiendo el patrimonio 

nacional al fomentar cl uso eficiente de los recursos. En este sentido, el Estado 

puede emprender aquellA.s actividades que el sector privado no puede realizar 

adecuadamente, es decir, aquellas actividades en las que la rentabilidad privada 

es significativamente menor que la rentabilidad social; un ejemplo de esto es la 

inversion en infraeslructura, la cual sirve de complemento a la inversion privada. 

Por otro lado, la intervenci6n del Est.ado en la economia tambien debe 

buscar asegurllr un mfnimo de equidad en la distribuci6n del ingreso y, mas 

amplia.mente, en Ins oportunid~des de mejoramiento que enfrentan los individuos 

en la sor:iP<la.d. Como se rr.enciono anteriormente, la distribucion del ingreso en 

el Peril es un'.l cond:ci6n Rine r11111 non para la eliminaci6n de la indigencia en un 

plazo de tiP.mpo tiumana, polftiC"a y soci:ilmente ."\ceptable. En este sentido, la 

intervencion estatal en la cconomia no solo ohedece a pautas de eficiencia. 

economica sino tambicn 5'.! justifica por criterios de equidad. La armonizaci6n de 

ambos cril<:rirn= dehc guiR.1· la int.en·encion est.at.al. Al respecto, se recomienda 

q1 .. e ia 1•qui<la1 sea d principal crit.erio pa1 a cstimar el monto de recursos a ser 

redistrihuidos y para dis•"nar In formas en quc esta rcdist.ribucion debe 

efect.uarse, micnt.rns que f'I critf"rio de cficicncia debc primar en el diseno de los 

mf~canismos parn '111c el Estwio r~r:audc los rr.~ursos a ser rcdist.ribuidos. 

u intene11c..•6n p•1•d., lOlllar la f<>r•a de control d• pr•clos, otorgaai•nto d• subs.ld1os, cobro 
d• 1•pu~ntrii1 o tarilai;, rl<l(•1l;u:i6n rtire•,ta de las activided•e (tales COl90 te•poradas d• pesca 
y requerim1nnto~ rte rcfore~taci6n), •ntr~ otr~s. 
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Para poder cumplir con las funciones que constitucionalmente le delega la 

sociedad, el Est.ado debe ser fuerte y estar bien dirigido. Esto requiere del 

f ortalecimiento institucional del aparato estatal y de la incorporaci6n de personal 

calificado y responsable a las instancias directivas del mismo. Asimismo, para 

evitar la perdida de efectividad que se deriva de la dispersion de esfuerzos, el 

tamaiio y la injerencia del Est.ado peruano deben, en general, disminuirse. Sin 

embargo, cxisten algunos aspectos en los cuales el Est.ado no ha cumplido su 

cometido o ha venido reduciendo su accionar al irse deteriorando su capacidad 

administrativa y SU presupuesto. Estas areas -en las que el Est.ado debe 

recuperarse e incrementar su accionar- son principalmente salud, educaci6n, 

infraestructura basica, y servicios sociales que aseguren que ningun peruano 

sufra las consecuencias de la pobreza extrema en un futuro no tan lejano. 

III.4. La lmplementaci6n de Politica Econ6mica: Reglas o Discreci6n 

Er. el Peru, la falta de politicas (reglas del juego) transparentes y est.ables 

ha sido una de las caracteristicas mas salta'ltes de las ultimas decadas. Si bien 

cualquier programa econ6mico tiene que asegurar alguna flexibilidad en el manejo 

de la politica ecou6mica, para asegurar una capacidad de respuesta ante 

circunstancias cambiantes e imprevistas; la experiencia peruana de los ultimos 

afios hace necesario proponer cierta estabilidad en la forma en la cual se decide 

la politica econ6mica. 

Desde finales de los afios setenta, el sector publico ha registrado un 

debilitamiento significativo en su capacidad de gesti6n e implementaci6n de 

politicas, habiendose llegado a niveles precarios en la actualidad. Estas 

observaciones indican clarament.e que las decisiones de politica econ6mica en el 

futuro deberan basarse mas en reglas prefijadas (no necesariamente inflexibles) 

que en el poder discrecional de unos cuantos funcionarios. Como ejemplos del 

tipo de reglas que se proponen para regir la politica econ6mica se pueden 

sefialar: el establecimiento de una banda de intervenci6n para el tipo de cAmbio 

real (el Banco Central se comprometerin a no dejar que el tipo de cambio real 

pase de cicrto nivel maximo ni caiga por debajo de un nivel minimo); el 
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compromiso de no variar ciertos impuestos; el preanunciar el calendario basico 

de ref orma comercial, entre otros. 

Este nuevo tipo de gesti6n ayudara a reducir el alto grado de 

incertidumbre con el cual los agentes econ6micos ban tenido que desenvolverse 

y ayudara a una transici6n menos costosa y mas rapida al nuevo modelo 

econ6mico. Asimismo, y conforme con lo planteado en el punto antecior, la mejora 

en la gesti6n e implementacicn de politicas dependera en gran parte de la 

incorporaci6n de personal responsable y capacitado a las instancias decisorias de 

las instiluciones publicas. 
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IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA MACROECONOMICA DE LARGO PLAZO. 

En este documento se delinean las principales recomendaciones para el 

manejo de la politica macroecon6mica en el largo plazo. Estas cu bren la politica 

fiscal, la politica de deuda externa, la politica monetari~ y cambiaria, y el regimen 

de comercio exterior. 48 

IV.1. Polltica Fiscal 

La politica fiscal, en el sentido amplio utilizado en el presente documento, 

cubre los siguientes temas: politica tributaria, pi~lltica de precios de empresas 

publicas, composici6n y nivel de gasto publico, y financiamiento del deficit. 

El objetivo mas importante de la polltica fiscal es elevar la presi6n 

tributaria por encima de los niveles hist6ricos, hasta alcanzar el 18% del PBI, 

segun se plante6 en las metas del programa. Esto es necesario para financiar 

integramente las necesidades de gasto que Sf. juzgan indispensables. El gasto 

publico debe ser usado para apoyar el desat·rollo de la actividad productiva y 

para redistribuir el ingreso. Iniciahnente, debe financiar los 700 millones de 

d6Iares (3.5% del PBI de 1990) que requiere el Programa Social de Emergencia, 

estos recurses luego deberan transferirse, de manera gradual, hacia programas 

sociales permanentes. En el cort.o plazo, el gasto publico debe ascender a 15" del 

PBI, en base a recurses que provendran de impueslos indirectos (gasolina Y 

eliminacion de exoneraciones del IGV), d1: un impuesto patrimonial simple y de la 

reforma del regimen de comercio exterior. El monto requerido de recurses 

fiscales exige que el actual desorden tributario sea reemplazado por un sistema 

48 
!•tas pol iticaa se discuten extena11mente en lo• ul t111<>a cuatro capitulos de I libro 
!&tab1lizac16n x Crtci1iento en ej FtrU. Una Proput1t1 Indeunditntt, a Hr publicado a 
•ediados de 1990. 
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tributario que recaude una suma significativa de ingresos cle manera eficier:.te: 

a un bajo costo y minimizando la distorsi6n de precios relativos. Se plante!l una 

arapliaci6n de la base tributaria pero no un aumento de las tasas; al contrario, 

estas deben, en general, reducirse. 

La polftica tributaria tendra por objeto principal recaudar ingresos con una 

legislaci6n tributaria simple y uniforme, y s6lo se usara de manera accesoria como 

instrumento redistributivo. 49 Las tarif as de las empresas estatales se fijaran 

de manera tal que aseguren un abastecimiento adecuado de los bienes y servicios 

que proveen, satisfaciendo las exigencias de eficiencia en su operaci6n. La 

apertura del mercado y la eliminaci6n de derechos monop6licos internos deben 

coadyuvar a lograr esta eficiencia. 

El gasto del sector publico se orientara a: asegurar las funciones de 

administraci6n de justicia y defensa; cubrir las brechas existentes en la 

satisf acci6n de las necesidades basicas c!e la poblaci6n mas pobre, incluyendo 

servicios de salud y educaci6n; e invertir en infraestructura -principalmente de 

transporte- comunicaciones, y electricidad. Como se mencion6 anteriormente, la 

composici6n del gasto del publico constituira el elemento fundamental de la 

politica de redistribuci6n del ingreso. 

La inversion publica debera concentrarse en aquellas actividades que 

puedan ser comfJlementarias a la inversion privada. Asimismo, y en concordancia 

con el principio de delimit.ar la intervenci6n estatal en la economia a las 

actividades que realmenle le ccmpeten, sern necesario privatizar la mayor parte 

de las emprcsas estata1es en el mediano y largo plazo, cobrando mayor 

importancia relat.iva el gasto del gobierno central. Sin embargo, es importante 

notar que este sera un proceso largo y lento. La privatizaci6n es solo un cambio 

en la estructura de la propiedad del acervo de capital ya existente, y lo que se 

necesita urgentf!mf'nte es incrementar este acervo. Por lo tanto, sera necesario 

tener cuidado, en el corto plazo, en no red~rigir gran parte de la inversion 

49 HAs alln, log elumentos rP.distributivo~ •As i•portantes por el lado de la 1ecaudaci6n aer•n 
los i•puestos lndirectos qmr graven vl consUllO suntuerio. Es i•portante enfatizar que el 
•lea. 1to rP.dietr1butivo •As i•portante de la politica fiscal oa la co•poaici6n r•sional y 
sectorial dol gasto. 
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privada hacia las empresas ya existentes. Mas aun, sera necesario a.$".'gurar que 

los recurses que el Estado asi obtenga no se utilicen en gastos corrientes, sino 

que se dirijan a financiar la inversion publica. 

En cuanto al financiamiento del gasto publico, este debera estar 

fundamentalmente generado por los propios ingresos del sector. El financiamiento 

del gasto del sector publico (y, en particular, el gobierno central) dejara de 

depender del impuesto inflaci6n o del endeudamiento externo excesivo. Se 

propane que, durante la decada de los noventa, el financiamiento externo neto se 

utilice unican.ente para atender parte del servicio de la deuda publica externa. 

IV.2. Politica de Deuda Extcrna50 

El actual problema de endeudamiento externo pt:ruano sera el principal 

condicionante de las decisiones referentes al financiamiento externo por un 

periodo prolongado, que probablemente incluya toda la decada de los noventa. 

El analisis de las cifras relevantes indica que el nivel de endeudamient.o f?Xterno 

peruano es excesivamente : !vado, por lo cual debera ser reducido en relacion 

a la capacidad de pago del pais. Esta reducci6n, sin embargo, tiene que 

realizar~e de manera concertada con los acreedores externos. Debe notarse que 

la posici6n actual del pais frente a la dcuda limit.a la posibilidad de que el Peru 

aproveche valiosas oportunidades de obtener capitales externos, sea en la forma 

de inversion direct.a extranjern o de asistencia econ6mica. Asimismo, las 

operaciont!S de comercio extP.rior sc ven negativamente afectadas por los 

problemas de financiamicnto, asoci:idos a la no soluci6n del problema de la deuda 

externa.51 

El analisis de las cifras indica que el nivel de endeudamiento externo 

peruano es excesivo para la capacidad de pago dcl pais. El indicador de 

50 

51 

!n la secci6n II (Requeri~1entos Hacroecon6'11coa) del presente documento, t .. bl•n ae trat6 
el te•a de la deuda externa, al analizar las necesidades de ahorro • 1nverai6n para el 
creci•iento econ6•ico. 

Por eje•plo, en loa ulti.os eftoa, la hanca peruana ha necaaitado colateralea de 100\ en el 
extr~njero para la apertura de cartas d1t cr4d1to, lo cual t.a encarecido austancia laente el 
fir1anr.iB.11tento al cowerciante. 
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solvencia de largo plazo mas importante para este caso es la relaci6n entre deuda 

externa y PBI, que es muy cercana a lOOX, en terminos de la paridad cambiaria 

de 1985. Los indicadores de flujo de caja mas importantes son la relaci6n entre 

transferencias netas al exterior y el PBI, y la variaci6n en reservas 

internacionales netas. Comunmente se utilizan tambien indicadores mas 

imperfectos de solvencia y liquidez internacional, como lo son la relaci6n entre 

deuda y exportaciones o la relar;ion entre servicio de la deuda y exportaciones. 

Todos estos indicadores senalan claramente que la deuda externa peruana es 

impagable en condiciones tradicionales. 

Cualquier soluci6n al problema de la deuda deberti basarse, 16gicamente, en 

el principio de no dificultar el crecimiento econ6mico y el desarrollo del Peru en 

el largo plazo. Es necesario enfatizar nuevamente que ningun esquema tradicional 

de renegociaci6n de la deuda externa permite cumplir con este principio. El nivel 

de endeudamiento es tan elevado, que cualquier acuerdo con los acreedores 

externos debera incluir, nec,esariamente, un monto significativo de alivio de deuda. 

Concretamente, los calculos hechos en este estudio indican que sera necesario que 

aproximadamente el 50% del total de la deuda externa del pais sea condonado. En 

la practica, el alivio puede ser expli'cito o impli'cito y puede darse de diversas 

maneras: mediante una condonaci6n inmediata de parte de la deuda; acordando 

tasas de interes muy reducidas; o alargando significativamente los plazos de 

amortizaci6n y los perfodos de gracia (con una tasa de interes menor que la del 

mercado). Estos diferent<!S mecanismos de alivio se deberiin utilizar para dar 

mayor flexibilirlad a las negociaciones con los diferentes tipos de acreedores. 

La r"'lucci6n de la excesiva deuda externa peruana debe orientarse a 

disminuir -a la vez- la relnci6n entre deuda externa y PBI y la relaci6n entre 

t.ransferencias net.as por deuda y PBJ.52 Al considerar los requerimientos 

macroecon6micos analiza.do:~ en la seccion II de este documento y tomando en 

cuenta la significafrrn red11".r:i6n inicial en el stock de la deuda externa, se llega 

a la conclusion de que las t.ransferencias netas por concepto de deuda externa 

deber:in ser lig~rament.'~ n1·~ativ:is, por lo menos durante los primeros afios del 

52 Las trannferenc1as net as por deuda se def inen coaio h d iferencia entro los dese•bolsos de los 
prtgta1101 y lo& pago~ real11ado~ de intereses y de aaortizaci6n. 
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nuevo programa econ6mico. Es decir, el endeudamiento externo no solo no 

constituira (ni deberia constituir) una fuente neta de recursos externos, sino que 

probablemente absorbera una cantidad moderada de recursos, por lo menos en la 

primera mitad de la decada de 1990. 

El resultado de las transferencias netas durante la segunda mitad de la 

decada de los noventa es un tanto mas incierto y depende de los perfodos de 

gracia obtenidos en la renegociaci6n de 111 deuda en 1990 y 1991. El nivel de 

transferencias que se juzgue necesario dependera de la deseabilidad de seguir 

reduciendo el nivel de endeudamiento externo. Esta dependera, a su vez, del 

crecimiento a!canzado por d product.o, de la evoluci6n de la balanza comercial y 

la balanza de servicios no factoriales, y de la reducci6n lograda en el 

endeudamienlo externo por medio del alivio acordado con los acreedores. En 

principio, se proyecta un nivel t.ransferencias netas negativas y estables a lo 

largo del segundo quinquenio del programa econ6mico. 

IV.3. Politica Cambiaria, Monetaria y Financier& 

El objetivo fundamental de la politica cambiaria es la eliminacion del sesgo 

antiexportador que ha tenido el tipo de cambio real en el Peru, desde la primera 

mitad de la decada de los sesenta. Se pretende e5tablecer un tipo de cambio 

unificado, est.able, convertibl~ y mas elevado que el hist6rico, mediante una 

flotacion administrada. Esta podrfa tomar la forma de un tipo de cambio reptante, 

que permit.a evitar grandcs fluctuaciones dcl tipo de cambio real de equilibria. 

En este sentido, un buen indkador es la ganancia o perdida sostenida de 

reservas. 53 El mantenimiento de un tipo de cambio real elevado y estable es 

imprescindible para lograr el cre<:imiento econ6mico propuesto, ya que este dcbera 

ser liderado por el ~reci'lli~nto en las exportaciones. 

La polit.ica finanr.icra est.Ara caracterizada por una. liberalizaci6n 

signi!icntiva de la inlcrmedinckn finl'lndera y del flujo internacional de ca.pit.ales. 

SJ 
In todo Cit!•<>, lai, qanar1c ias o p6rdidaa de reserves deberia 11er producto de ca.bios t••poralea 
en lo& ten11n"" de 1nterrBJ11bio internaclonall'fi y no producto de siatea~ticas sobre o 
subval11ari"r'"" de l" moncda. 
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La regulacion dt•! sistems. finandero se bnsar:i en la adecuacion del capital a los 

nin•les de c•peracion de Ios intermediarios financieros, en el control de la cartera 

rela.cionada :·- en el res~uardc de los depositos mediante el establecimiento de 

primas de s.~gur:'.) r. )c:s b::i.ncos. Se buscara mantener una tasa de interes real 

positi\-a ~-- e:.;tab:e c.:n el sistem~.,. financ:iero mediante una flotacion administrada, 

corno ocurr': en h m:iy0ri:t de los paises con sistemas fin::mcieros desarrollados. 

El mantenA!" :;na t.asa de interes re:il est.able y positi\·a es un elemento 

fund:u:1·::-nb.! pa:·a .._-iabi!!~ar el esfuerzo de ahorro e inversion necesario para el 

cre.:imicnu:>. .-\sirrismo, d numento t'n la intermediaci6n f!nanciera debe jugar un 

ir.i:i:Jrt...::!r-le pap·~; ··n asegurar C'I eficiente uso del ahorro. 

1 ·1.r;w1er: se proponf- fomentar el desarrollo del mercado de valores 

15a.r:tn~1zando Ja transpai-r:icia en las operaciones bursatiles, supervisando a los 

p'1!°ticir-:rnt.•:<; en el mercado burslitil, y defendiendo los derechos de los pequenos 

in•:e1-si::>r1;3ta~, princip<ilmente mediante su libre y oporluno acceso a la 

infor.na,:i·~n. L:i. 311sencia de rcgulaciones en el sislema financiero, en el marco 

d·~ una e·:-.w~r:ifr1 €'stable, clehf>ra co~dyuvar al desarrollo del mercado bursatil. 

P:-,r 1i !t.ir;,.:>, la po!itica monet;].ria no permitira la utilizacion de la expansion 

de h t>m1s1r.:, r1·imaria como fuente de financiamiento del Tesoro Publico y estara 

dirigid:-i ci C\ il:Lr fluctuaciones hruscas de }a 1iq11idez interna (delJidas, par 

,._;Pmp'-, 11 1m.'1 gr:rn ~annncia o perdida de reservas internacionales), en 

cone· .. : d,rnct0t cr,n los ohj<'.li\·os de inflacion l:<tja y tasas de interes reales 

f•st :tbl~·,; ,. re . .; ii i•·:c .. 

'.·:! . ,h ; .. ti\ .1 J.-. h v·!fticr. d~ <·omerr:io P.xterior es promover un crecimiento 

•:fir:1cntr· .r :-.o:;IPnido de la economla, mediante la inserci6n gradual de las 

:icti\·id:dp:, !···'1°!:1<.t.!\·a;, •·n b competencia internacional. Con este fin, la 

f:::::tr1~ct11r:: rh~ prot···r:::1on ,t,·li:al ::c modificar::i para alcanzar un nivel arnncelario 

ti•· 20% ;"tr-. Li,dn:~ lcs s'"r-tnr 1 ·:.; prod11ct.i•:os (es decir, un arnncel sin dispersion 

r11 .::.;r:•·rw?on· ' ., 11r1 ,•'·ri(Hlo de dos arias y m~dio. El cronograma de apertura 

(nn r.'·~:·,. 1:1~ , •. 1 ·.• r:i :11:1rn1·i;11!0 n! inir:io rlC' .s11 aplicacion, y las v:,riaciones en la 
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estructura arancelaria se reahzaran cada seis meses, para que la modificaci6n sea 

progresiva y ordenada. El primer paso de la reforma sera eliminar todas las 

restricciones paraarancelarias a las importaciones, 54 reducir el aranc-el maxima 

1 50% y elevar el minimo a 10~, eliminando todos los regimenes de excepci6n. 

Como se mencion6 anteriormenle, estas tasas convergeran a un nivel unico de 20% 

en treinla meses. 

El sistema arancelario propuesto pretende permitir el apr°'..-echamiento de 

las ventajas comparativas en el comercio mundial, el acceso a tecnologias 

a.daptables a la realidad peruana y un nivel razonable de protecci6n a la 

industria nacional, el cual, al ser uniforme y moderado evitara significativas 

distorsiones en la asignaci6n eficiente de recursos y favorecera el surgimiento 

ce condiciones competitivac; en el mercado interno. La politica arancelaria 

propuesta es un elemento !undamental para Iograr incrementar la eficiencia de la 

in\•ersi6n a los niveles indispensables para lograr la meta de crecimiento 

propuesta sin sacrificios insostenibles del consumo. 

En concordancia con el objetivo de evilar distorsiones en la asignaci6n de 

r~cursos, y dado que se propone eliminar el sesgo antiexportador del tipo de 

c:ambio real y de la estructura arancelaria, tambien se plantea la eliminaci6n 

gradual del CERTEX y del financiamiento subsidiado a las exportaciones a traves 

dd FENT. Para evitar que la tributaci6n interna lleve a la perdida de 

'"Ori"lpf:titividad internacional, Se propane el establecimiento de Un Sistema agil y 

-:f-:ctivo de internamiento temporal, y de dcvoluci6n de impuestos indirectos 

p;ljarfr,s en el proceso de producci6n de las bienes efectivamente export.ados. 

f'or ultimo, co.be notar que la recaudar.i6n de impuestos de aduana, aunque 

f~:::; ffilJ:Y import..ant.e, sera un objetivo estrictamente subsidiario al prop6sito 

r·nunciado de protecci6n uniforme y moderada, con amplio acceso al mercado 

intr·rnacional. El adecuado funcionamiento del sistema arancelario requiere del 

fcrt...akcimic:nto institucional de la administraci6n aduanera y de la existencia de 

'!1-:-canismos claros de prevenci6n y protec:ci6n contra la competencia desleal 

( d:1mping). Al respecto, aunque la simplificaci6n de la estructura arancelaria 

5-1 Con excepci6n de la• reatricciones Citosanitaria• y de derenaa nacional. 
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debed. facil~t.ar este proceso, sera necesario que la actividad de las instituciones 

publicas a cargo de est.as tareas se vea reforzada -sabre todo en la primera fase 

de la reforma- por la participaci6n de empresas privadas especializadas en estas 

materias. 
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V. POLITICAS COMPLEMENTARIAS 

Para permitir una eficiente asignaci6n de los recurses, los mercados deben 

de operar competitivamente y libres de trabas. Sin embargo, es claro que esta 

no es la situaci6n actual en el Peru. Los mercados enfrentan serios obstaculos 

a su funcionamiento compE>titi'\·o, debido a la intervenci6n estatal en la economia 

(controles de precios, aranceles excesivos, monopolizaci6n de ciertas actividades 

econ6micas, entre otros) y a la existencia de diversas restricciones legaies (v.gr., 

limit.aciones a la venta. y tenencia de tierra~, estabilidad laboral casi inmediata). 

Par lo tanto, el exito del programa econ6mico propuesto depended. de que se 

asegure que los principales mercados operen competitivamente, lo cual requerira 

de medidas tanto legales como de politica econ6mica. 

Las propuestas para el manejo del mercado financiero y cambiario, y de 

reforma del regimen de comercio exterior, han sido resumidas anteriormente. En 

esta secci6n se presentan algunos lineamientos phra la "remercadizaci6n" y 

privatizaci6n gradual de la actividad empresarial del Estado, y para la 

liberalizacion de los mercados de trabajo y d~ tierras. Tambien se presentan las 

principales lineas de acci6n para lograr el fortalecimiento institucional del sector 

publico; el cual ts r.ecesario para lograr unn intervenci6n adecuada en la 

economfa que 1lsegure el func:1onamiP-nto eficiente de los mercados. 

V.1. Racionalizaci6n de la Actividad Emp!"es11rial del Est.ado 

Se propane privatizar, en "' medi11.no y largo plazo, la mayor parte de 

aquellas <ictividades que art11:1hn£•nte se encuentran en manos de las empresas 

estalales. La privat.izaci6n, c:nlcnJida en st?nlido amplio, se lograra mediante 

cualro mecanismoi:;: 111 '\·enta, a trave:::; ric <listintas motialidades, de las empresas 

existentes o de Hus nctivos; la di~oluci6n de empresas o eliminacion de algunas 



de sus actuales actividades; la eliminaci6n de los monopolios concedidos a 

em pres. •s estatales, permitiendo la lit-re competencia del sector privado; y el 

cambio en la orientaci6n dada a las cmpresas esta.tales, de modo de "remercadizar" 

sus acth:idades, es decir1 fijarles objetivos y estructuras mas acordes con una 

eficiente operacion en el mercado. 

El objetfro de Ia propuesta de privatizaci6n es lograr que los bienes y 

servicios actualmente producidos por las empresas estatales sean producidos 

eficientemente. Ast, se deben analizar las di~icultades que exislen para el logro 

de est!"' objeth;<J. 

E! ;;r.::Jble;.ic-> mas serio que present.an las empresas estatales en el corto 

phzo es !.9. insuficienci1. de ingresos para operar adecuadamente, con el 

consiguiente dffirit ccon6mico y escasez de bienes y servicios baskos. En k .. 

mayoria de le:> cases, este problems puede resolverse casi inmediatamente fijando 

precios realistA-is par.11. los bienes y servicios que producen die has empresas. 55 

El problema de mediano y largo plazo es uno de eficiencia operativa y sistemas 

de sup·~rdsi6n. Este problema se resolver& medianle el programa de 

privatizac16n. En el corto y medi:mo plazo tendran especial importancia el diseno 

y la implementaci6n de sistemas de fijaci6n de objetivos y de supervision mas 

acor<ir::s con h actividad empresarial. Cabe notar, sin em!Jargo, que estos 

mecanismcs .-_,casionan una carga administrativa al Est.ado e imponen ciertas 

rig1•:·:r :s a h~; cmprPsas f>::;L!\t:1l,~s. 56 

D•·h, .. q\it·d:i..; cl>iro 'Ille difir:ilmentP sea posihle y no seria conveniente, un 

p?ngr.'tfr.·i inrnediato de vent.a de empresas estatales. La experit-ncia de otros 

I..:ttse-.;, ,I.Jr"-!'~ se ha.fl JJ.:\•afio a cabo privatizacioneS masiYaS, indica que estAS 

55 Es ir.a.;, .i~do:.; los 1educ1«10:; niveles de gasto de las -presas us i•portantes, se proyer.ta un 
sup<';:-~·:it er::nn~.mico para las e•presas estatales on los •esea in11ediatamente siguientes a la 
t>'-:ah:lHec.ii,n. l!:;>o es importar.te ya que ae coapensaria parcial•ente el ds lento aumento 
d .. J.111 tn~resos t1el &Ohlflrno c-entral, que es debido a factores l•aales e institucio~les. 

t:..s inco.ntiv:;s qua eid·,H.a •:n h .u:t ividad publica tiende a llev;ar a que quienes ti.enen la 
rapM:irf?.d de dt'cir.illn Cµe10 110 I 1enen la propit>dad) no to•en tfacisiones con el fin de lograr 
lo::: oh1nf i\o:; p!antP.a~fos para I.a organ1zari611. l!sto requiore uri Gist-a de controi bastante 
r IS1<fo 'I''" d1fic11Jf,1 el a.l .. c:uado f11nr.icm.a11iento dP organizacior1es eapresariales. Asi•iseo, 
""1~" d.•r;tir..\r lo!i ei;<'"!;u:; recur~;o!i hu•anos con que se c11rnta a supervisar &ctividades que, 
ite""'"l••mtu, poctrlan r.er lo•.adRG por f'l sector prlvado sin que se alter• si1tnificativpente 
~I ef•,1:to ;.,t.rf' la Gociedod. 
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toman varios afios. Tal es el case de Gran Bretana y de Espana, por ejemplo, 

siendo ambas experiencias reconocidos como exitosas. El caso del Peru 

probablemente tomaria aun mas tiempo, ya que muchas empresas i-equeriran de 

programas dr_ saneamiento administrativo y financiero antes de qtae su vent.a al 

sector privado pueda realiz:irse bajo condiciones que aseguren un precio justo 

y transparencia en el prcceso de vent.a. Cabe notar, ademas, que si se lleva a 

cabo un programa acelerado de venta de empresas estatales, tendra repercusiones 

negativas sobre l:i inversion, sobre todo en el corto plazo. Esto se debe a que 

los recursos de! sector pri,-ado que deben ser destinados a invertir en la 

creaci6n de nUt-\"."iS empresas o a increme!1tar los actives de las empresas 

privadas existentes, sed.n orientados a comprar actives ya existentes de empresas 

estatales. De ocurrir esto, las met.as de crecimiento econ6mico y de incremento 

en la produclividad de la inversion se verian seriamente dificultadas. 

El proceso de priva.t.izaci6n, sabre todo la apertura a la competencia del 

sector prh·ado, debe iniciarse rapidamente, pero se debera tener claro que el 

proceso ser:i largo57 y que, en el c:orto y mediano plaza, el desarrollo econ6mico 

del pais no SE: vera dificultado significativamente por la existenda de empresas 

estatales, s: estas son manejadas con un mi'nimo de racionalidad empresarial. 

La privatizacion de la actividad empresarial del Est.ado permite concentrar 

la capacicfad administr11tiva del Estado c-n aquellas areas en que no pueda ser 

adecuadam('r.tP. sustituida p<w el ~.;ector privr:.do. Privatizar las empresa::; estatales 

aliviara gradualment.e la c:irga admir.istrativa de! Est.ado, ya que la adecuada 

~uper\•isi,.Jn de !ll.R emprl"!sas est.at.ales df·m11ndarb un gran esfuerzo. En general, 

se propor,1> ·111e aquellos objf't.h:os sociales qul" pueden .ser mejor logrados 

mediante lA nctividad ·~mprc;.;:lrin.l rieberfan ser eventualmente dejados al sector 

privado. El f.!':tad0 <lr'.tH'rn cor1rr:nf rar su ac~ionar en aquel!.:;,; objetivos sociales 

que rlifL:ilmentr: p11r:•I rn si:-r n.J.:Rnzados por actividades empresari.'lles. 

57 
1!6tP.se •1ue en poi:ibl<! 'l'JP., para cfP.ctr,!: df'•o&trativos y parill c<>11unicar clar-•nt• la 
int.,nc;on 1" privatt1 .. 1· la ac:tividati c•presarial del !11tado, llf! intent• vender unas pocas 
e11prei;ar; .,~.taL•!Pr. lp1·ot1.1bl<'•P.ntq per~11111\."\i.:) en un pla7.o reJativa•ente breve (entre seis ••ses 
y un ai\c.J. 51n n111tuHP.•>, la vonti& de e111p;·er.a;. o ar:tivor; l•portantea a nlvel nacional so• debe 
har~r t.:of'. 'T11Jr .. t•.1 pruch,ta<~ i a. 
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V .2. Reform.a del Mercado de Trabajo 

El merc.'\do de tra.b3jo afecta, obviamente, a todas las actividades 

economic~s; por lo rual su adecuado funcionamiento es esencial para lograr un 

crecimient0 efic:Pnte. Asimismo, el problema de la pobreza est.a fntimamente ligado 

a la insufit·:enr:ia de emflleo adecuado para la poblaci6n econ6micamenle acth-a. 

La incapa.cidad de la econom1a para generar suficiente empleo adecuado se debe 

l."\nlv a politi·-:i.s eccnomicas que obstaculizaron el crecimiento econ6mico de lt:rgo 

phzo e incenti,-aron el uso de tecnologfas intensivas en capital (mediante t.asas 

de inter,;s y tip Js de cambio subsidiados), como a los desincentivos legates a la 

contrnt..~c-icn oh~ pet·sona!. La legislaci6n laboral existente en las ultimas dos 

decadas i.·~ s!·L muy rigida y ha alcanzado a un segmento reducido de la 

F0hh.:::ic:i asahriada. Resulta, pues, indispensable flexibilizar la legislaci6n laboral 

y ar:1pliar su e0~~r-t11rfl de modo que la protecci6n minima que el Esta.do busque 

asegurc.r a l·:is f\Salariados pueda alcanzar a todos por igual y no privilegie 

(\·0!11nt'lria <' invohintariamente) a unos pocos sectores. 

Se prcv'"'ne h libera!izaci6n del mercado laboral, con el objeto de eliminar 

los obstficuk,s existentes al aumento del empleo asalariado en el mediano y largo 

plazo, y d•'. fac:ilitar la reasignaci6n de recurses (huma1~os y de capital) entre los 

distint"s sectores de la cconomia. Esto ultimo sera especialmente import.ante en 

los prim•c·os anos del programa propuesto, ya que sera necesaria una sustancial 

renri1'nt:1~i6n rl~ hs ac:.ividades productivas hacia los sectores transables 

(principa!m~ut:..·, la export.adon) y fuera de los sectores ineficientes y 

sobreprott>gid' ts. L'l iibl!r·alizaci6n del mercado de trabajo se lograria respet.ando 

lo dispnp:;to por 1~ Constit11ci6n, a e:ll:cepci6n de una propuest.a de reforma del 

artic11lo ;:-.5 de la C0ns~ituci6n. En la actualidad, dicho articulo, referido a la 

partir:ip'lc-ion de "''· t.r:t.hajadorf·s en la propicdad de las empresas, no se cumple. 

Cor;:·: ·~L-i.nv~r.•.<!, apnrt(! de la propuesta de reforma constitucional, la 

Jiberali:~aci0n rid mPrcndo de trabajo rPqucrira de modificaciones en la legislaci6n 

"1'(";"f·r.t•: 1,: •.·sl1thilicl11d lahnr11l; c:ompem>acion par tiempo de servicios; 

r'~tr,r i· rwc 11.···t i·.·;i.s fi,. t.rabajo ( sindicatos, negociad6n colect.iva y derecho de 

hu~lg:• ); .' 1··11 t ici1nr:i·1n d1: los trabnjndores en ?n gP.sti6n y utilidndes de la 

l"rnpr••s.1. I-: . 0 t· wto d<' las modifir.1tcionr.s legalt!s rcsumidas a continuaci6n es 
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compatibilizar los derechos y beneficios de los trabajadores asalariados con la 

necesidad de que estos no se cc-nstituyan en limitantes para aumentar la 

producci6n y el empleo de manera eficiente. 

Estabilidad Laboral 

La estabilidad laboral, ademas de ser garantizada por la Constituci6n, 

cumple, en el Peru, el papel de mecanismo sustituto al seguro contra el 

desempleo. Si bien la protecci6n de la fuente de ingreso de los trabajadores 

tiene ciertamente meritos, tambien es cierto que la protecci6n excesiva no solo 

desincentiva la productividad del trabajador protegido sino que desincentiva la 

contrataci6n df" personal y • al hacerlo, atenta contra el empleo y las posibilidades 

de superaci6n de aquellos peruanos que no tienen aun acceso a un puesto de 

trabajo adecuado. Asi, se lrata de establecer un equilibria delicado entre 

garantizar cierta seguridad al trabajador que cumple cabalmente con sus 

obligaciones labcrales y no crear rigideces que desincentiven la contrataci6n de 

personal, dada la deficiencia cr6nica de empleo. 

Para lograr estos objetivos, se propone que el plazo para adquirir la 

estabilidad laboral se amplfe a un afio. Asimismo, de modo semejante al de Ia 

derogada ley 22126, el despido de los trabajadores sin estabilidad labcral, pero 

con mas de tres meses de trabajo, requerira de un preaviso o una indemnizaci6n 

de tres meses o tres remuneraciones, respectivamente. 

En cJanto a las causaJes legales de despido de trabajadores est.ables se 

proponen ciertas modificaciones en la tipificaci6n de los hechos que constituyen 

falta grave. ce estima que la carga de la prueba a recaldo excesivamente sobre 

el empleador y que Ja determinl\r.ion cte 111 "gravedad" de las !alt.as ha quedado 

abierta a interpret.aciones exageracJas que han hecho casi imposible, en la 

practica, demostrar In. r:xist~nda de faJta grave. Tnl cs el caso, por ejemplo, del 

requerimiento de que In rcit.era1Jn resistr.nda a Jas 6rdenes de sus superiores se 

refiera a labores "que rP.vistan gravedad"; o del requerimiento de "reiteraci6n" 

en Ja asistE'ncin al t rabajo en cstado de embriaguez o ba.io la influencia de 

esl.u pe!P.cicntr:s. 
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Tambien se propane el establecimiento de dos regimenes de excepci6n a la 

estabilidad laboral: para el caso de empresas nuevas y de empresas establecidas 

que busquen ampliar su producci6n. Las primeras empresas tendran un plazo de 

dos aiios antes de tener que determinar su planilln estable.58 Las empresas que 

busquen ampliar significativamente su producci6n tambien tendran dos aiios para 

determina.r la estabilidad de los nuevos trabajadores contratados para dicha 

ampliaci6n. 

Compensaci6n por Tiempo de Servicios 

~e propane que la compensaci6n por tiempo de servicios de los trabajadores 

establPs deje de formar parte de los pasivos de las empresas y sea aportada a 

fondos especiales a los que los trabajadores estables tendran acceso en forma 

individual. Los trabajadores podran elegir en cual de las instituciones 

financieras autoriz11das (baj0 la supervision de la Superintendencia de Banca y 

Seguros) dei;;ean depositar su fondo indemnizatorio, pudiendo transferirlo 

libremente entre instituciones. Los requisitos necesarios para poder administrar 

fondos inde:nnizatorios los determinara la Superintendencia de Banca y Seguros, 

buscando ascg11rar la solvencia de las instituciones y la separaci6n de los fondos 

indemnizat.orios del restc de las actividades (si las hubiera) de la institucion 

financiera administradora. Los fondos £'staran asegurados de igual manera que 

los dPp6c;ilos en general. 

Los aportPs d·~ las 1:;r1 prcsas a los fonrios t.end ran cnracter cancelatorio. 

De estP. modo, las decisionr.s dP. la empresn en lo que respecta a empleo y 

aumP.ntos gal:\ri:tleg no se ver.in afrctarlas por la Rnliguedad del trabajador, 

eliminnndosc el scsgo q11e ni:t.ii:l!mP.nl.P. existc en contrn de los trabajadores 

ant.iguos. Para ariuello:; c:;.~;os ('n qt:r: la inmedial!\ disponibilidad de la 

compens:-icion por licmpo d•: sf•rvido:; sea un dcr•'cho adquirido que los 

trabajadores no d1·sf'<'n pc:·~0r, Pl desemholso correspondiPnte se seguira hacienda 

direct.llmP.ntc a los tr11t1aj1v!-;r,.:; i·'·rc' t.f:ndr:i, t.ambi.?n, car:lr.t1·r .~ancelatorio. 

55 
Toda trJti.•Jitd•11· qu" Ill!"' 111~& •IP un ""'' Jaboranrto en la e111presa autma;itir.aae-ite tendri 
estahi liclad l.11..-.ral r.i Jn .. mpr.,r.a r"ti1•r1f.' •:us r;ervirlon. 
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Los fondos producto de las compensaciones por tiempo de servicios 

cumpliran parcialmente el rol de seguro contra el desempleo y/o fondo de 

pensiones. 59 Dado este objetivo, se buscara desincentivar que los trabajadores 

accedan n est.os fondos en otrns circunstancias. As(, las ingresos producto del 

fondo no estaran afeclos al impuesto a la renta si es que estos son retirados 

mientras el trabajador se encuentra sin empleo estable o despues de su 

jubilaci6n. Para dicho fin, solo es necesario constatar el despido o la jubilaci6n 

de los trabajadores estables. 

Relaciones Colectivas de Trabajo 

Para que la sindicalizaci6n y la posibilidad de realizar una huelga se 

constituyan en verdaderos derechos de las lrabajadores de la actividad privada, 

se debe asegurar que eslas decisiones sean tomadas de manera libre y 

democratica. Asi', se debe consagrar la parlicipaci6n efectiva, a traves del voto 

directo, universal y secreto de las trabajadores de una empresa para la 

constituci6n del sindicato, la clecci6n de su directiva, y la decision de llevar a 

cabo una huelga. La decision de formar un sindicato o unl'. federaci6n debe ser 

libre, sin limitaciones en cuanto al numero de trabajadores o de sindicatos 

afiliados. Se busca asi' garantizar la igualdad de derechos y la libertad de 

asociaci6n a todos los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, es 

necesario protegcr rnzonab!emente a los represent.antes elegidos por los 

trabajadores, evitar la perpetuaci6n de dirigencias sindicales, y normar el numero 

maxima de dirigcntes rcconocidos y protegidos por la ley. 

Se propane establecer un si.st.ema de negociaci6n colectiva que se centre 

en la relaci6n laboral empresa-trabajadores y no en la relaci6n politica 

empresa-trab11jadores-Estado. La resolucion de conflictos entre las partes podra 

hacerse por me<ib de nrbitros privados (si hay acuerdo) 0 de arbitros calificados 

designados por el Estado ck unn lista de expertos calificados, cuyo laudo sea 

definit.ivo. Pnr11 evitar !11 <t b:i: rein radicaliznci6n de las posiciones, se propane 

59 Is decir, la rPlS no dubot consideran14' ~:.mplemente como una gratificaci6n o r11munerac!6n 
adiciona 1. 5 i es to furra as I, no habrla nece•idad de le1i11laci6n especial al re spec to. 
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que los arbitros solo pueaan f allar a favor de una de las dos posiciones 

(mejorables hasta tres dias antes del fallo) y no crear soluciones intermedias. 

Debe determinarse que los contratos de negociaci6n colectiva se firman entre la 

empresa y sus trabajadores. Las federaciones pueden participar en la 

elaboraci6n de la estrategia de negociaci6n y en la coordinaci6n de los pliegos, 

pero no formaran parte dr.l acuerdo alcanzado entre cada empresa y su sindicato 

individual. 

Por ultimo, cabe aclarar que la huelga debe entenderse coma la suspension 

pacifica de labores, utilizada coma instrumento de presi6n en las reclamaciones 

estrictamente laborales y debe, por lo tanto, limitarse a ellas. El instrumento 

fundamental de participaci6n politics, de acuerdo a la Constituci6n, son los 

partidos politicos. Los reclamos no laborales, cuya soluci6n es exigible al 

gobierno y no al empleador, no deben ser materia de conflicto laboral. 

Participaci6n Laboral 

La participaci6n laboral en las utilidades y en la gesti6n de la empresa es 

un mecanismo deseable para mejorar la eficiencia productiva, incentivando el 

esfuerzo de los trabajadores y asegurando canales de comunicaci6n a lraves de 

los cuales los trabajadores puedan conocer las decisiones de la empress y hacer 

llegar sus propuestas a los dircetivos de la mismn. 

Para logr~~r estos obje 1.ivos, y conforme 11 la Constituci6n, se propane un 

unico esquema g(•neral de p:irt.kip11ci6n de las trabajadores en las utilidades de 

sus emprcsas. Dichn participac.ion se darsi mcdiante la dist.ribuci6n del 8X de las 

utilidades despucs df~ impuestos ~!nlre los trabajadores d~ cada empresa, de 

acuer·do al tiempo IFlbo!'a1Jo en el ejercicio respectivo. Se eliminarlin los distintos 

reg)menes sect.oriales exi~t<~ntes al respect.a, en particular los fondos de 

compensaci6n mincra y de 1.elccomunicnciones, por ser contrnrios a Jos abjetivas 

arriba expuestos. 

Asimismo, se pr )ponP q11f', p11ra todas aquellas empresas que tienen un 

6rgano dircctivo, SP. constituya _,mo miembro, con vaz per~' sin voto, un 
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representante de los trabajadores (elegido por votaci6n universal directa y 

secreta). 

En cuanto a la participaci6n laboral en la propiedad, se propone una 

reforma Constitucional que elimine la participaci6r. obligatoria. Los trabajadores 

estaran libres de participar en la propiedad mediante la adquisici6n de acciones 

en el mercado o mediante la suscripcion de aportes de capital por acuerdo mutuo 

con los dueiios de la empresa. Mientras se hace efectiva la re!orma 

constitucional, se propone que el mecanismo espedfico de pe.rticipaci6n exigido 

por la Constituci6n se constituya en el derecho preferencial de los tr'lbajadores 

a la suscripci6n de aportes de capital cuando se acuerde una ampliaci6n de 

capital de la empresa (sin incluir las ampliaciones resultantes de la capitalizaci6n 

de utilidades y excedentes de revaluaci6n). 

F.I F.st.ndo Como F.mpleador y la Seguridad Social 

Para terminar la discusi6n referida al mercado laboral, se trataran 

brevemente dos puntos: la problematica laboral del Estado y el sistema de 

Seguridad Social. 

En cuanto al primer punto, la legislaci6n vigente se considera razonable 

para regir la contrataci6n y el manejo de personal en las instituciones del E.stado. 

El problema principal es el incumplimiento de hecho o de espfritu de los 

dispositivos legales existentes. Como ejemplo, no se cumplen las normas de 

ingreso y de ascenso de personal, no se cumple con la homologaci6n (a pesar de 

haberse legislado hace decadas), ni se cumple con la prohibici6n a que las 

entidades publicas negocien incrementos de remuneraciones con su personal 

(directamente o a traves de sindicatos). 

Se propone que se asegure el cumplimiento de los dispositivos legales 

existentes, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de un Sistema 

Unico de Remuner'l.ciones de la Administraci6n Publica (que solo excluya al 

per·.mnal de las FF.AA y FF.PP) y a las normas de contrataci6n y de ascenso. 

Para que esto sea posible, es necesario que se determint cutiles deben ser los 
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funciones del Est.ado y cuantos servidores y funcionarios ( por nivel y 

calificaci6n) se requieren para cumplirlas eficientemente. Si se determina la 

existencia de personal excedente segun este criteria, se deben buscar los medios 

para transferir este excedente paulatinamente al sector privado, a traves de 

f 6rmulas que incentiven el retiro voluntario del personal excedente o la 

contrataci6n de) mismo por parte de empresas privadas. 

En cuanto a la Seguridad Social, el problema es fundamentalmente uno de 

inadecuado manejo adminietrativo, desastroso manejo financiero de los fondos 

existentes (en buena parte debido a su aprovechamiento por parte del Est.ado), 

e incumplimiento por parte de) Est.ado de sus aportaciones (por un monto 

acumulado que superaria los dos mil millones de d6lares). 

Se propane asegurar la autonomia que nominalmente posee el IPSS, mejorar 

la supervision de la gesti6n de sus directores, determinar un mecanismo de pago 

de los adeudos del Estado, y permitir la operaci6n de sistemas previs'-::"lales 

privados de salud ;, de pensiones. La existencia de sistemas alternativos 

incentivara un buen servicio por parte del IPSS a sus asegurados. Es necesario, 

sin embargo, asegurar que la viabilidad (en terminos actuariales) del IPSS no se 

vea amenazada por la existencia de alternativas privadas de seguridad. 

V .3. Polltica de Liberalizaci6n del Mercado de Tierras 

EI objetivo de est.a reforma, al igual que el de las otras aqui propuestas, 

es permitir la libre mo;rilidad de rccursos, con el fin de permitir una eficiente 

asignaci6n de los mismos. Se busca que el capital, la tecnologfa y el trabajo 

puedan movilizarse hacia y fuera de la actividad agropecuaria, lo cual tiene 

particular importancia debido a que el agro es un sector que ofrece grandes 

oportunidades de mejora er 

pobreza en las zonas rtr ; .. 

,roduclividad. Dada la concentracion de la 

•, mejoras en la productividad agricola deben 

revestir espedal importc ·- , '-" c · lo que respect.a a la meta de eliminaci6n de la 

indigencia. A ,;; ;smo, debt • ..otarse •:ue el agro sera uno de los sectores que mas 

se bcnc(icinr1& rl• 11' polltica de tipo de cambio elevado y unificnci6n arancelaria. 

Por 11ltimo, •'K importante destacar que el nccesnrio crecimicnto de las 
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exportaciones se basara -en parte- en la expectativa de un aumento sustancial 

de las exportaciones agricolas y agroindustriales. Para ello se deben asegurar 

las condiciones institucionales que propicien las inversiones y las formas 

asociativas y de tenencia de tierras, necesarias para el desarrollo agricola. 

La situaci6n actual del sector agropecuario, en particular la de los 

regfmenes existentes de tenencia de tierra y la falta de una asignaci6n clara de 

los derechos de propiedad sobre muchas tierras, determinan que la liberalizaci6n 

del mercado de tierras debera cumplirse en forma gradual en el mediano y largo 

plazo, reconociendo las diferenles condiciones existentes en las distintas r.egiones 

del pais. La liberalizaci6n debera, ademas, considerar los condick·nantes 

constitucionales, los cuales hacen necesario que se proponga una modificaci6n 

constitucional en lo ref erente a los regimenes de tenencia de tierra permitidos, 

Y a la enajcntlbilidnd y posibilidad de hipoteca de las tierras agricolas. En lo 

que sigue se discuten las consideracion.?s principales que debera tener el proceso 

de liberalizaci6n en cada region. 

En lo que respecta a la costa, el proceso de parcelaci6n de la tierra de las 

cooperativas, que se ha dado en los ultimos anos, ha llevado a que la propiedad 

individual (formal o de fact.o) sea, cada vez mas, la forma de tenencia 

predominante en la costa. Por lo tanto, se estima que el proceso de asignaci6n 

de derechos de propiedsd sobre Ia tierra puede ser completado en un plazo 

relativamentP. breve, lo cual permite cumplir con la precondici6n mas importante 

para la liberalizaci6n del mercado de tierras. Por ello, se considera que la 

reforma seria relativamente riipida y f acil de lograr en es ta region. 

Debe notarse ademas que, para el caso de la costa, los condicionantes 

constitucionales son algo menos restrictivos de lo que generalmente se considers. 

Una limitante de importancia es el hecho de que los duenos de la tierra tengan 

que participar directamente en la conducci6n de la empresa en la que trabajan. 

Esto niega la posibilidad de accionistas que no intervienen en la direcci6n de las 

empresas agrfcolas. Una segunda limitante es la restriccion impuesta a la 

hipoteca de las tierras agrfcola3, que limitan la capacidad de acceso al credito por 

-rt?.rte r!r· ''"'!'! ·'.l~,·~c·i~f';rl"~. ~~ bi'!r: P.R 1·~r.P.<;r>!'fa 'Ir'.~ r~fnrmn ~rm!':tit11cir>nnl qui:' 
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elimine estas restricciones sabre la propiedad de tierras agricolas, se juzga que, 

en el caso de la costa, se pueden realizar avances significativos en lo que 

respec-ta al desarrollo del agro durantP el perfodo anterior a la vi~encia de las 

reformas c0nstitucionales. 60 

Si bien se espera que la liberalizaci6n del mercado de tierras no presente 

dificultades significativas en la costa, debe notarse que para el funcionamiento 

adecuado del mercado de tierras es necesaria tambien la existencia de un mercado 

de capitales eficiente. Si el mercado de capitales no es liberalizado y si no opera 

eficientemente, se restringira la posibilidad de que muchos agricultores se 

beneficien del desarrollo agricola, ya que no tendran acceso a los capitales 

necesarios para invertir y aprovechar las nuevas oportunidades existentes. Dado 

que el mercado de tierras ha operado limitadamente en las ultimas decadas, la 

libre compra y venta de tierras agricolas puede llevar a que se encuentren en 

desventaja los pequefios o medic..nos propietarios sin acceso a capital. Asi, si no 

exist.en las condiciones adecuadas, la posibilidad de vender o hipotecar tierras 

agricolas puede convertirse en un mecanismo de apropiaci6n de las mismas ( por 

quienes si tienen acceso a capitales) a precios injustos, con el consiguiente 

empeoramiento de la distribuci6n del ingreso. Esta importante consideraci6n es 

valiiia para la liberalizaci6n en todas las regiones. 

La selva -esencialmente la selva alta- olrece ciertas dificultades 

particulares para la asignaci6n de derechos de propiedad y para la libre 

<:orr.crcia.lizaci6n de la tierra agricola. Ademas de los problemas derivados del 

nan:ot.nifico y Ia subversion, existe un serio problema ecol6gico que requiere de 

(:11idado!>a r~gulaci6n por parte del Estado y, en algunas zonas, existe un serio 

problema de conflicto entre nativos y colonos. Vale la pena notar, ademas, que 

la. selva (incl•Jida la ceja de selva) no ofrece tantas posibilidades para la 

~xp~nsion rtF? la frcntera agricola como comunmente se cree. En general, lo 

rPalmentf! valioso en la selva es el recurso forestal y no la explotaci6n agricola 

en sf. 

&O 
Ea dt~cir, e:osten ••canis•os que pueden ser utilizado& t .. poral•ente para per•ltir el fluJo 
d~ cap1tales y tecnoloaiu hacia aote sector, sieapre y cuando ex1ota la sesuridad de que ge 
lluvar6 a cabo la mod1ficaci6n c~natltuclonal en el Cuturo cercano. 
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Dadas estas difkult,1cies, se <>~_,era que la libre comercia.lizaci6n de la tierra 

agricola. en la selva requiera de mayor tiempo y de regulaciones antes de ser 

operativa de r.is.nera adecuada. Para algunas zonas, donde los anteriores 

problemas no son significativos y ya existen o se pueden establecer facilmente 

derechos de propiedad, la liberalizacion puede ser efectiva rapidamente, sujeta 

a las mismas atinger.cias hechas para el ca.so de la costa. 

La liberalizaci6n del mercado de tierras sera especialmente dificil en la 

sierra, debido principalmenle a faclores sociales, a considerables problemas de 

delimitaci6n de linderos (asignaci6n de derechos de propiedad), y a las 

condicionanles constitucionales que afectan las tierras de las comunidades (las 

cuales son inembargnbles e imprescriptibles). Asi, en la sierra, la reforma debe 

entenderse mas como parle de un progrnma de largo plazo, orientado a la mejora 

en la calidad de vida de la poblaci6n rural a lraves de su gradual integraci6n 

con el sector moderno de la economia. Como se indic6 anteriormente, la 

liberalizaci6n requerira de cambios Pn la Constiluci6n, en lo que se refiere a la 

enajenabilidad de las tierras de las comunidades. 

En el caso de Ia sierra, es especialmente importante el que el Estado 

comience a inl•'rvenir cuanto antes (pero con prudencia) en la resoluci6n del 

serio problema de delimitaci6n de lindPros y asignaci6n de derechos de propiedad. 

Esto exigira una definici6n respecto al lratamiento de las comunidades y de sus 

tierras, para lo cua.l debe tomarse en cuenta que pa.rte importante de las tierras 

de las comunidades se encuentra ya sujeta a regimenes informales de propiedad 

privada. 

Dadas las condidones actuates, se juzga poco probable que pueda 

consolidarse un merca.do compelitivo de lierras serranas en el corto y media.no 

plazo. .Jor Jo tanlo, el sector publko tendria. un rol importante que cumplir en 

cua.nto ~1 lcgro de la mejora de la produd.ividad agricola en la sierra y, en 

general, en cuanto al rncjoramiento dcl nivd de vida de lA. poblaci6n rural 

serrana. Esto incluye la provision de servicios de extension tecnir.a, la difusi6n 

del uso de semillns mejorada.s y ferliliznnte, y Ia extension de credito (no 

subsidiado) y de mccanisrnos dr. segurn parn la :ict.ividad ngropecuaria (tales como 
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V.4. Politica de Fort.alecimiento Institucional del Sector Publico 

Si tien los cambios fundamentales en el manejo de la politica econ6mica que 

aqui se proponen tienden a i·educir la injerencia directa del sector publico en la 

economia, tambien es cierto que exigen que la participaci6n de este sea mucho 

mas efectiva, especialmente en algunas areas. Dado el deterioro de la capadciad 

tecnica y de gesti6n de la administraci6n publica (sobre todo en los uli:imos anos), 

la efectiva intervenci6n del Estado en la economia requiere del fortalecimiento de 

la capacidad de diseno y de seguimiento de politicas por pa.rte del sector pu blico. 

Esto es cierto aun cuando, como se rnencion6 en la Secci6n III.4, el p:-esente 

programa econ6mico propane la priorizaci6n del uso de reglas prefijadas antes 

que discreci6n en el rnanej) de politica econ6mica. 

Las reformas propuestas en lo referente a la politica · laboral del sector 

publico y la activids.d empresarial del Estado deberan ayudar a lograr el 

fortalecimiento institucional del sector publico, pero existen algunas otras medidas 

especfficas que t.ambien seran import.antes para el logro de dicho objetivo. En 

particular, result.a imprescindible fortalecer y asegurar la independencia de la las 

siguientes instituciones del sector publico: Banco Central de Reserva, 

Superintendencia de Banca y Seguros, y Comisi6n Nacional Supe:-visora de 

Empr.esas y Valores (CONASEV). Asimismo, sera necesario reorganizar totalmente 

institucioncs tales como la Superintendcnca Nacional de Administr.lici6n Tributaria 

(SUNAT), la Superintendencia de Aduanas, y el lnstituto de Comercio Exterior . 

.-'lrl~mii.s dr~ las instituciones f!Xistentes, se propane la creac1on del Consejo 

d•! r\seso ,,~ s Econ6micos del Presidente, organ is mo de caracter consultive que 

serfa integrado por economistas de prestigio, y que actuaria como un foro tecnico 

de alto niv<:l donde se evaluen y discutan las medidas de politica econ6mica del 

gobierno, con el objetivo de asegur!ir su coherP.ncia con el programa econ6mico 

de~ med in no r In r go plazo. 

Adr rniis dt: lns instituciones oricntada::. directamente tt. regir la politi<:A. 

econ6mica, tamhien es necesario que se fortnlezca y se garantice la indcpendencia 



67 

de la. a.dministraci6n de justicia. 61 Un adecuado funcionamiento del sistema 

judicial ':?S un valioso elemento que contribuye a la. esta.bilidad y al desa.rrollo 

econ6mico. La forma especifica. en que se logre un mejor cumplimiento de esta. 

funci6n basics del Esta.do escapa. a los If mites de esta. propuesta.. 

La reforma y el forta.lecimiento institucional del sector publico no sera 

posible si este no cuenta. con profesionales calificados que puedan cumplir 

cabalmente con las funciones que les corresponden. Por lo menos pa.rte de estos 

profesionales deben ser funcionarios de carrera que aseguren la c:ontinuidad y 

la experiencin. nccesaria para alcanzar los objetivos de las instituciones publicas. 

Esto requierc no solo de un incremento significativo en las remuneraciones que 

el sector publico otorga a sus trabajadores (en especial a los que detent.Pn 

cargos de gran responsabilidad ), sino el cumplimiento de las normas existentes 

en cuanto a la contrata.ci6n, ascenso, y uniformizaci6n de niveles remunerativos 

de empleados publicos (especialmente los del gohierno central). 

Para que esto sea posible dentro de los limites presupuesta.les previstos, 

sera necesario (como se mcncior6 en la Secci6n V.2) reducir gradualmente el 

numero de emplcados del sector publico, principalmente median, mecanismos que 

induzcan al retiro volunta.rio y a la absorci6n de personal por pa.rte del sector 

privado. El crecimiento econ6mico previsto debera contribuir al logro de este 

ultimo objetivo. N6tese adcmas que la eliminaci6n o reducci6n de muchas de las 

funcioncs que hoy est.an a cargo del Esta.do llev:irian 16gicamente a la reducci6n 

de personal, aun cuando el personal existente en algunas instituciones publicas 

probablemente aumentaria. 

Debe queciar cla.ro que el exito del programa econ6mico propuesto depende 

de la aplicacion r.orrecta. de Ins politicas aquf resumidas y que la aplicaci6n de 

estas poli'ticas dependera de lns aut.oridadcs correspondicntes. La f al ta de 

voluntJid polit.ica o de capacidad tecnica o nrlministrativa para llevar a cabo las 

medidns necesarias t:onduci.·an al fracaso del prr.>grama, por lo cual no puede 

dejar de enf'atiznrse !:i importa.ncia de Jos punt.oe discutidos brevemente en esta. 

secci6n. 

61 
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VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL AJUSTE ESTRUCTURAL Y LA 

RECONVERSION INDUSTRIAL 

El programa econ6mico delineado en las anteriores secciones es conocido 

como un programa de ajuste estructural. En el caso peruano, dicho ajuste debe 

de seguir a un programa de estabilizaci6n econ6mica que se entienda, no como un 

esfuerzo independiente y como un fin en si mismo, sino como la primera fase del 

ajuste estructural y de la implantaci6n de una nueva estrategia de crecimiento. 

Tres son los objetivos centrales de un proceso de estabilizaci6n econ6mica 

y ajuste estructural: reducir la inflaci6n y solucionar el deficit de Ia balanza de 

pagos; reordenar el sistema de precios relativos, de manera que estos reflejen 

las escaseces relativas de los bienes y factores en la economfa; y eliminar las 

trabas institucionales que obstaculizan el funcionamiento eficiente de los 

mercados. Los tres objetivos apuntan en la direcci6n de que los mercados se 

conviertan en el principal mecanismo de asignaci6n de recursos en la economia, 

Y que esta asignaci6n de recursos se realice eficientemente. 

Con respecto a la necesidad de reducir la inflaci6n y de solucionar el 

problema de la balanza de p.igos, es importante notar que en un contexto de alta 

inflaci6n los precios se inc~·ementan en forma no solo acelerada sino tambien 

desorden:ida. Las seiiales emitidas por el sistema de precios, que en 

circunstancias normales son un indicador de la rentabilidad de las diferentes 

actividades econ6micas, se vuelven confusas (variat:Jidad innecesaria de los 

precios rclnt.ivos). Esto lleva a que la actividad econ6mica se retraiga y a que 

el crecimiento se desacelere por la ineficiente asignaci6n de recursos. Asimismo, 

el deficit de la balanza de pagos tambien afecta negativamente a la nctividad 

productiva, no solo porque la escasez de divisas conlleva a una menor importaci611 

de insumos, sino tambien por la incertidumbre que gP.nera el desequilibrio 

externo. Efectivamente, la necesidad de revcrtir el deficit en la balanza de pagos 
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en el futuro, constituye una clara sefial de un eventual y, tal vez, drastico 

cambio en la conducci6n de la politica econc5mica. 

En cus.nto al reordenamiento de los precios relativos, el manejo errado de 

politica econ6mica en el Peru -que se encuentra en la base de la inflacic5n y la 

crisis econc5mica- ha llevado a que muchos precios basicos de la economia 

(principalmente el tipo de cambio y las tarifas publicas) se encuentren muy 

lejanos y por debajo de su nivel de equilibrio. Es necesario llevar estos precios 

a niveles consistentes con los de un mercado competitivo, lo cual, en algunos 

casos, puede lograrse simplemente mediante la liberalizaci6n de estos y la 

apertura del mercado interno a la competencia externa. En otros casos, como el 

de la mayoria de las tarifas publicas y el tipo de cambio, la liberalizacic5n no 

result.a una opcion practica. Es necesario, por lo tanto, identificar los niveles de 

equilibria de •fatos y acercar los precios actuales hacia el equilibrio mediante una 

politica adecuada de precios de las empresas publicas, y un conjunto de reglas 

claras y transparentes de intervenci6n del Banco Central en el mercado financiero 

y cam b iario. 

Ademas de las distorsiones introducicic.is por los controles de precios, el 

sistem.'.& de precios en el Peru esta afectado por la presencia de arancel ~s 

elevados y dispersos, un gran numero de rcslricciones paraarancelarias, una 

ampli-i gama de incentivc.s tr!butarios y restricciones instituciona.les a la libre 

operaci6n de un rr.ercado competitive. Entre est.as ultimas, se han destacado la 

importancia de la legislaci6n labcral y de las restricciones legales a la tenencia 

y venta de las tierras agrfcolas. El ajuste estructural busca. eliminar -o, cuando 

1.1enos, reducir signifkativamcnte- e,;Las distorsiones de manera que los precios 

en el mercado reflejen verdnde:ramentc las escaseces relativas y que los ager.tes 

productivos puedan inferir de estos Ins activida1fos en las cuales es apropiado 

invertir. 

Ar;I, un programa de ajustc cstructural no tiene por objeto asignar 

arbitrari11ment.t<: una mayor rent.Ahilidad n dP.t.t~rminados sectorcs de la economia. 

La rentabilid11d reliitiva de difercnt.es nctividades, y l.ll coni:iecuenle composici6n 

sectorial de la inversion, debe sr-r inriicada por el rnf>r::ndo. El programa de 

ajui;te pretend~ que el mercadn pueda curnplir efic:ientemente con eF>t.a funcion. 
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A pesar de esto, es posible inferir el efecto del programa de ajuste sobre la 

rentabilidad relati'\·a de algunos sectores productivos. Por ejemplo, si se aumenta 

considerablemente el tipo de cambio real (como se ha planteado) es previsible que 

esto fomentara el desarrollo de los sectores exportadores y que desalentara 

aqt:.?llos sectores que dependen excesivamente de insumos importados. Sin 

embargo, esta observaci6n no refleja un sesgo explicito ( ni, en principio, deseado) 

del programa de ajuste en contra de las acth;idades importadoras net.as. 

Simplemente, es resultado de constatar que, en la actualidad, el tipo de cambio 

real se encuentra a un nivel insosteniblemente bajo.62 

Con respecto a los posibles efectos del proceso de ajuste sobre el sector 

industrial, es necesario ref erirse, sob re todo, a las propuestas de reforma del 

regimen de comercio exterior y de manejo de politics cambiaria. Efecti vamente, 

uno de los ejes del programa de ajuste estructural es la apertura hacia el 

exterior, lo cual podria afectar fuertemente a algunos sectores de la industria 

peruana, que creci6 a la sombra de una estructura ca.mbiaria y comercial 

sobreprotectora, en un mercado de factores dis~orsionado por la marcada 

intervenci6n estatal. 63 

Para analizar los efectos de c_mbios P.n la estructura arancelaria y en el 

tipo de cambio real sobre la a.ct.ividad prorluctiva. es conveniente utiltzar el 

coeficiente de proll:ccicn efrct.iva, q1!c 1ncoq.1.1r~l tanto a las to.sas arancelarias 

como al atraso o acl~bnto rr,mhi:irio. En ~l Cuadro 5 se prP.sentan los r:oPficientf-s 

de protecci6n efecri\·11 para tr1!int.it.1·es sf'r:t.on·~; prod:H:t.ivos corr~spondienles a 

la Tabla Insumo- Prod11ct o de la economia pf'r: 1nn:i. En IE\ primer>1 columna sf: 

presentan los niveles vi gent.es ·~P I ~J89, los ccdici1~ntes estimados ntilizando la 

estructura ara.ncelnria. c.orrespondiPnti? a ;;, primera fase de la reforma dE:~ 

regimen comercinl (el r:ingo aranr:elario cuhre cinr:o tasns, del 10% al 50%) se 

presentan en la .se-'t1"nd;i col•imna. Como ~" me:wiono nnlf:ricJrmenlr!, la reforma 

62 

6:1 

11 nivel de t lpo de c-b1r1 real actual <lf!sal 1cnt;, la 1-tenerac16n dr dlvisas por parte de las 
at.:tivldades e)V'>rtadoras y G•J:it1tu1dor•u. ef1cient"'' de i11port.ac1onos, a la vez qut> allenta 
el consumo de divls~.s en i111v>rtacl<>ne.; relnt 1·., .. u·ntt: bar:itar;. El d11!lequilibr10 en la balanza 
de pagos asl generado s6lo p•:•·de !i•'r <.orrl'.~i:\<, rr1 for11a sostenible •ed1ante el auml'nto en el 
precto relativo de la d1vi~d y la rcdu~ci6n en la ab&orci6n 1nterna. 

Como ea a•pl1i111ente conor.1<10, e•1rn ll•1vc'> a <1u" alq,mos sectore!l de ltt induetr1a nac1onal sean 
poco co•pet itivor., alta•<lntr. dcpendientf!•; de inraaa<•S y t~cnologia i11portadcs, int1>nstvos en 
capital y poro l;itegrador. ~"" ol r"~;tn ''i!l 11parato productivn nacional. 
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apunta 'l un arancel uniforme del 20~ en treinta meses, por lo que -de 

ms.ntenerse el tipo dt: carnLio real al nivel propuesto en este documento- la 

protecci6n efectiva para todos los sectores al final de la liberalizaci6n seria de 

20X. 

CUADRO 5 

IFECTOS DE LA LIB!JlALIZACIOH COttERCIAL Y DE LA DIVALUACIOH 
DIL TIPO DE CA.~810 RIAL SOBBI LA PIOT£CCIOH IFECTIVA IH 

DISTINTOS SECTOR!S PIODUCTIVOS 

PROTICCION EPICTIVA 1/ 

Propuesta 
S!CTOR!S PRODUCTIVOS Die. 1989 

Jul. 1990 En•. 1993 

l ACROPECUARIO 
2 SILVICULTUJlA Y CAZA 
3 PETROU:O 2/ 
~ !XTRACCION DI HINEIALES Z/ 
5 HIN!RALES NO HETALICOS 
6 PIODUCTOS LACT!OS 
7 CONSERVAS DI P!SCADO 3/ 
8 KARIMA Y ACllTI DI PESCADO Z/ 
9 HOLINERIA Y PAJIADERIA 

10 AZUCAR Y SUB-P~CDUCTOS 
ll CARNF.S Y DIRIVADOS 
12 OTROS PRODUCTOS ALIHENTICIOS 
13 B!BIDAS Y TABACO 
14 UXTIL!S 3/ 
15 PRENDAS DE YISTIR 
16 A-TICULOS D! CUERO 
17 CALZADO 
ld HUIBLES 
19 PAPIL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
20 I~PRESION Y IDICION 
Zl QIJJHICOS BASICOS \" ABONOS 
22 111DJCA11!NTOS 
23 OTROS PRODUCTOS QUIHJCOS 
24 PRODUCTOS DI CAUCHO Y PLASTICO 
25 PRODUCTOS D! HJNIRAL NO HETAL 
26 SIDERURCIA 
27 TRANS.DI HETAL!S NO FEKROSOS 2/ 
28 PRODUCTOS 111TALICOS DIVERSOS 
29 HAQl.IINARIA NO ELECTRICA 
30 HAQ.EQ.APARATOS IND.PROF. 
31 APAR.ARTIF.EQ.USO DOHESTICO 
32 HAT!RIAL TRANSPORT! 
33 OTROS PROD.HANUF. 

-71.2% 
-31.n 
-59.3% 
-55.41 
-38.U 

-lH.2% 
-9.6% 

-54.5\ 
-60.6' 

-106.0% 
-33.9% 
-81.7% 
61.3% 
19.61 
52.7% 

138.6% 
-28.1% 
-29.8% 
-48.0% 

2.6% 
-46.6% 
-4.2% 

6.6% 
1.5% 

-15.3% 
-37.9\ 
-51.J'i 
18.8\ 

-19.2\ 
31.81 

-24.5\ 
-5.81: 
12.7\ 

1/ lncluye efecto de adelanto o atraoo ca•biario, 

10.4% 
29.41 
-8.z:i 
-5.7% 
10.0% 
12.n 
11.u: 
-4.3' 
9.9\ 
4.6% 

-5.6% 
21.0% 
43.3% 
15.5% 
79.4% 
92.u; 
62.5% 
32.0% 
20.7% 

5.7% 
23.6% 
16.2% 
42.5\ 
58.0% 
36.8' 
26.U: 
-1.U: 
54.1% 
23.91 
38.3% 
21.5% 
17.3% 
48.7% 

20\ 
20% 
20% 
20\ 
20% 
20'.l 
20\; 
20% 
20'.l 
20, 
20% 
20% 
20% 
20\ 
20'.l 
20\ 
20'.l 
20% 
20% 
20'.l 
20% 
20, 
20, 
zn 
20\ 
20\ 
20"; 
20\ 
20\; 
20\ 
20\ 
20\ 
20\; 

2/ s~ctor de ~xportaci6n tradicional. ~• constde~a lo• i•puestos a las 
exportacionea. 

3/ 51!'c:tor de eJtportaci6n no trn<ltcional. Se cnnsidera eJ C!RTEX. 

F.laborar.ion Propia en Bae~ n Oaton de.I BCR >" del HU!. 

a WAI 
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Como se puede obser\·ar en el Cuadro 5, a pesar de tratarse de una 

reforma comerdal cu ya direcci6n apunta hacia un nivel arancelar10 me nor (tan to 

en terminos del ara.ncel promedio y del arancel maximo), la combinaci6n de est.a 

con una fuerte depreciaci6n del tipo <le cambio real tiene un impacto altamente 

positivo sabre la protecci6n efectiva de los distintos sectores producli\•os. De 

los treintitres sectores considerados en el cuadro, veintitres sectores -mas del 

70%- registrarian un incremento mnyor en diez puntos porcentuales a la 

registrada a fines de 1989. Mas aun, solo tres sectores sufririan una reducci6n 

en la tasa de protecci6n efectiva, estos son: Articulos de Cuero, Bebidas y 

Tabaco, y TextileE". Cabe not'lr que mientras el segundo sector produce en gran 

medida bienes no transables, e! tercero cs de hecho un import.ante sector 

exportador (la caida en su tasa de protecci6n se debe a la reducci6n propuesta 

en los subsidios a la exportaci6n). Por otro lade, los sectores mas favorecidos 

resultarian ser el agropecuario y los s<~rtores inriustriales relacionados: 

Productos Lacteos, Azucar y Sub-Productos, y Otros Productos :\liment.icios, con 

ganancias net.as de mas de 80% pdra cad a u no. 

Como se mer.cion6 anlf!riormente, al finn! del proceso de liberalizacion 

comercial el nivel de proteccion efecti·.·a sPra de 20% para todos los sectores, esto 

se present.a en la tercera .:o :.imna <lel Cuadro 5, el cual es bast.ante superior a 

la media y mediana preva.leci•~nt.:s a fineH de J 98!l. En rcsumen, el proceso de 

liberalizacion-cum-rlc:va!•:;;:r·ion ronducir;i 1l t1tsr1S dr: prot.ecci6n efectiva mas a}tas 

que las registradas a fines df: 1989 para h mayorfa de los <ier.tores considerados. 

Sin embargo, en al,,;unos c:1sos -como rd de Rchidas y T:1baco, Prendas rie \"estir, 

y Articulos de Cuero- la pr0t.er.cion ef••diva se '-·•·ra rr:ducida. En ot ra:; palabras, 

este proceso afer.tara de forma diff>renciada a los <listintos sectores productivos. 

Es i;nportant.e noU1r <Jllf' par a inl.f!rpret F1r r:orrr:ctament.e "~'.tns c:\kulos se 

de be considerar que los mis mos :10 tomlln <·:i c1wnt a Ins f'fp<;l.os de las barreras 

para-arancclnrias q11e actunlnwrot.t• protf:~r:n a J,. indus!.ria nar:ional. Por lo t.anto, 

los efectos de la eltmim1cion de 1':;l,:1~; barreras 1tl comif:111.o ch· rlicho proceso 

reducirfan la prc,t.er.ci0n efrct.iva d.• nll.(11nri:; :;t· :tr.>n·s en un monto b:\st.antP mayor 

al expuestr; ~nteriormcnte. T;d podr!:1 s<:r'. P"'I' Pjr:mplo, cl rar;o d1• d1:I :.;cctor 

Cnlzado, q1Je -como sc ve en 1·! f".1111dro :i- \·e ,.i.:vndn .;;;11 prot,,-.r:rion (•fecti\·a <'n 

cai:;i 90%, pf•ro q11e en In nc.t.;;>11irlad , .. , prr1l.l~~~irl(J nr1 por nr;.nr.r:l<~s, sirv> jl(Jr In 
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prohibicion de b!port!lciones, quc r.o pucde ser cuantificada por el c:ilc11lo de 

protecci6n efect.iva. 

<.,Cuan costoso podria se1· este proceso de liberalizacic5n para el sector 

industrial en su conjunto? Las cifras antcriores indican que no mucho. Al 

respecto es relevante referirse a la cxperiencia de liberalizaci6n de imporbeiones 

ocurrida en el Peru durantc el periodo 1979-1982, durantc la cual se logr6 

desmantelar el camplicada sistema para-arancelnrio existente y reducir el arancd 

promedio. Como es ampliamente conocido, el principal problema de est.a 

experiencia fue cl alto grado de descocrdinaci6n entre el proceso de liberalizaci6r. 

cornercial y el manejo de la politica macroeconomicn, que condujo ti. la apreciacion 

del tipo de cambio real y a una expansion del deficit fiscal. A pesar de esto, es 

importante destacar que la produccio:i industrial crecio en terminos rf!ales entre 

1979 y 1982. Por lo tanta, es posib!e pronosticar quc la liberalizacion aqui 

prapuestll -si vicne acompaiiada de la politica macrocconomica delineada parrafcs 

arriba- no tendra un efecto contractivo sobre el conjunto del sector mdustriat 

(sabre toda si se tomar. en cucnta los bajos niveles de producc:6n a Jos q11e ~e 

ha llegado par la recesion de los dos ultimas nnos).6~ 

Lo anterior no quiere decir que el sector industrial no de:ba ad1pL'lrs1> al 

nuevo marco de politica y entorno de competencia, para scguir opPran:io y 

expandirse en el futuro, gran part.e de este debera registrar camhios 

significativos en SUS metodos de organizacion y produccion. En este sent.ido, h 

reconversion industrial ticne que asegurar que las empresas no solo logn•n 11rn 

adecuada intensidad de capital, paguen un precio de mercadc por s 11s insum0c;, 

y enfrenten una fuerte competencia de precios de produ.~tos import.'ldo:..;, sino '!U~ 

sean ca paces de adaptar sus formas organizacionales y opcrat.i\·11s a 11 n nu.-..,,·o 

entorno. La compctitividad int.r!rnacionnl dt!pendera tant.o <IP la adopc16r1 ·!·~ 

pricticas gerencialcs modcrnas coma de un adecuado entorna mr:icroecor.om1co. 

Como se mcncion6 brevemcnl.e en la int.roduccion, la rcconvf:rsion ind11st.ri::I r•s 

una consecuencia de un programa de ajust.e est.ructur11l, P"ro f's, a 111 '."PZ, 1111 

requisite indispensable para cl exito dr! dicho progrnma en r·I mc·rli:i.no y hr~".) 

So podr1a rsperar un e(ecto rcce!:H·o i:obre la indur.trla en }()s pri•er·:5 •e!;P.-; de la 
e11t11hiliz•cl6n, poro •r;te doberia ,,ur rP.•·,.1·tido, •n t61•lnoa ~loh:llc11, en• I r·r.rt" pla1·i. 
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plaza. En otras pala.bras, el exito jel ajuste dependera de que las empresas 

enfrenten correctamente los retos que present.a el nuevo entorno econ6mico. 

La discusion usual sobre transferencia de tecnologia se centra en los 

aspectos econ6mico-ingenieriles. Es import.ante notar que es sobre este tipo de 

aspectos que un programa de ajuste puede esperar tener mayor exito. Al 

permitir que los precios de los insumos, el capital y el trabajo reflejen 

adecuadamente su escasez relativa se debe esperar que las empresas adopten, 

generalmente sin necesidad de decisiones centralizadas, tecnologias mas acorrles 

con la efidencia y la dotaci6n de recursos en el Peru. Esto es lo que puede 

denominarse la adopcion "pasiva" de tecnologias adecuadas disponibles o 

facilmente adapt.ables. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el Esta.do u otras organizaciones 

sociales no puedan tener un import.ante rol en propulsar el uso de tecnologias 

adecuadas. Como es sabido, la investigad6n y el desarrollo tecno16gico originan 

grandes externalidades, por lo cual un mercado libre asignaria demasiado pocos 

recursos a estas actividades. La adopci6n de tecnologias que requieren de un 

esfuerzo significativo de investigaci6n y desnrrollo, que puede denominarse 

adopci6n "activa" de tecnologins adecuadns, debe ser propulsada por el Esta.do 

y por las organizaciones empresariales relevantes. Un programa de ajuste 

estr:ictural, si r1ier1 prPparu un ambiente propicio, no puede asegurar la deseable 

adopcion "ar.ti·.-,," de t.e~nologfas. Esto es materia de la extensa literatura sobre 

·~I dr·sarrollo t. r:r1~ki.sir:0, '1UC nn es objcto del presente documento. 

Apart.(: de ics clemcntos usualment.e tratados en la literatura del desarrollo 

t~cnol6gico y Ir~ transfercncia de tecnologin, deb~ senalarse que existen aspectos 

menos tratados pcr·o no poi· f'!lo menos important.es. Estos son los referidos a la 

innovacion ter.nolog!ca entendida como mejorfl en la gesti6n de las empresas. 

Aunque est.r: 1!lem<:nto no depende ncccsariamente de la pue~ta en marcha de un 

programe ck aj11st.e estructural, P.st.t! t'iltimn puedc constituir un r;atn.lizador que 

coadyuve n sll d1>s11rroilo. El prccio rie e!-.t..as innovaciones, y hasta su misma 

naturaleza, f~S m11chas \'CCCS {>OCO chro; CS IOSS 1 la adopcion de innovaciones en 

la gesti6n emprcsnri>tl cnfrenta problem1rn semejantes a la adopci6n "activa" de 

t.ecnologias. Asl, sobre estn nrN1, :1<> ahrc• t11mbiP.n la posibilidad de un esfuerzo 
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concertado para determinar y difundir estas innove.ciones entre las empresas 

industriales. Aun cuando el diseiio especifico de progra.mas de este tipo no es 

materia de este documento, es cla.ro que el Estado, las organizaciones 

empresariales y las organismos internacionales tienen a.qui un campo fertil para 

actuar, cuyos beneficios podrian ser significativos en terminos de incrementar la 

productividad en el sector industrial. 
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1.1 

ANEXO 1 

En este anexo se present.an los principales resultados del modelo de 
consistencia desarrollado para asegurar que el programs econ6mico propuesto 
cumpla con los requerimientos basicos de equilibria macroecon6mico. Las cifras 
se presentan como porcentajes del PBI, y corresponden al caso base tratado en 
el texto, con crecimiento de 5" anual a partir de 1992 (2" en 1990 y 4% en 1991 ). 
Se presentan tres cuadros: el Cuadro 1.1 resume las cifras de ahorro-inversi6n, 
sector externo, y sector publico; el Cuadro 1.2 presents la proyecci6n de balanza 
de pagos; finalmente, el Cuadro 1.3 presenta algunas cifras proyectadas de la 

deuda externa. 

Los resultados del Cuadro 1.1 se present.an en tres bloques iniciales, en los 
que no se considera el servicio de u ieuda externa, y luego un ultimo bloque en 
que se replantean los resultados prir. ·!pales de los primeros tres bloques una vez 
que se incluye el servicio de la deuda externa. El Cuadro 1.2 -de balanza de 
pagos- incluye una nota sobre las elasticidades de importaci6n implicit.as en las 
proyecciones. El Cusdro 1.3 presenta cifras de transferencias netas al exterior, 
servicio, y nivel de deuda externa. Como se mencion6 en el texto, se da enfasis 
en las transferencias netas por deuda, por ser ellas las que mejor reflejan el 
iesfuerzo que represent& reinsertarse en el sistema financiero internacional. Las 
transferencias se presentan por principales tipos de acreedores: organismos 
multilaterales, gobiernos y agencias (incluyendo proveedores con seguro de 
Credito de SUS gobiernos), pafses socialistas, proveedores (sin seguro Je crP.dito 
de sus gobiernos); banca comerciol, y deuda de corto plazo (principalmente de 

comercio internacional). 

Los rel'mltados aqui' presentados han sido obtenidos siguiendo la metodologia 
descrita en la Secci6n II, en la que se discuten los requer:mientos 
macroecon6micos de las met.as del programa. Asf, de los objetivos de crecimiento 
economJC:o y los supuestos de eficiencia de la inversion (resumida en el 
Coeficiente Incremental Capital Producto, CICAP) se obtienen los requerimientos 
de inversion. Esto, a su vez, determina los requerimientos tntales de ahorro. 
Este ultimo se obtiene en funcion a las proyecciones de ingresos y gastos del 
sector publico (que determinan el ahorro publico} y de balanza de pagos (que 
determinan el ahorro externo), obteniendose el ahorro privAdo interno por 
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diferencia. Las proyecciones de balanza de pagos est.an relacionadas con las 
necesidades de importaci6n impuestas por el crecimiento, con el potencial de 

exportaci6n y con la politica propuesta de manejo de la deuda externa. 

Asimismo, las proyecciones del sector publico y de la balanza de pagos 

permiten asegurar el logro de las objetivos de equilibria fiscal y equilibria 
externo de mediano y largo plaza. Esto asegura la reducci6n de la inflaci6n y 

de la deuda externa a niveles manejables que permitan el desarrollo econ6mico del 

Peru. 
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CUANO 1.1 

Y.UOSU PAD US YDlilUS DU. tlDDSI.O 
(C:C.O Porcieat&J• del PBI) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
INV!aSION T AHOIUtO 

Inversi6n: 18.5 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21. 3 21. J 21.3 21.3 
Privada 12.5 13.8 13.3 13.0 12.5 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 
PUblica 6.0 7.5 8.0 8.3 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

Ahorro 18.5 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 :tl.3 21.3 2\.3 21.J 
(Sin ••rvicio de la Deuda Bxterna) 

Privado 10.7 12.4 12.1 lZ.4 11.8 12.1 12.3 12.6 12.9 13.2 
PUblico 9.8 9.8 9.7 S.b 10.2 10.2 10.2 10.J 10.3 10.3 
Externo -1.9 -0.9 -0.6 -0.8 -0.8 -1.0 -1.3 -1.6 -1.9 -2.2 

S!CTOll lltlllNO 
!xportacion•• 18.4 19.4 20.1 20.8 20.9 21.1 21.2 21.4 21.6 21.9 
laportacionea 16.0 17.9 18.8 19.0 19.2 19.:t 19.2 19.2 19.2 19.2 

Bianes de 
Consu.o • Ineuaos 9.5 9.8 10.0 10.2 10.5 10.5 10.S 10.5 10.5 10.5 
Bien•• de Capital 
del Sector Publico 1.5 2.3 2.8 2.9 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Bien•s de Capital 
de l Sector Privado 5.0 5.9 6.0 5.9 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 

lal.Serv.No Pin. -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.4 -1.2 -1. l -1.0 -0.9 
lal.Cta.Cte. 1.9 0.9 0.6 0.8 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 
(Sin ••rvicio de la Oeuda !xterna) 

S!CTOll PUBLICO 

OP!llACJON!S CORRl!HT!S DIL SICTOR PUBLICO 
(Sin aervicio de la Deuda !xterna) 

l•puestos 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
In1reaos !ap. Pub. 23.0 24.0 24.0 24.0 23.7 23.5 23.3 23.0 22.s 22.5 
I ngreaoa Seg. Soc. 
y Otros 3.5 4.0 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4,5 4,5 
lngresos Totales del 
Sector Pub.No P1n. 40.5 43.0 44.3 45.5 48.3 46.0 45.8 45.5 45.3 45.0 
Castos Corrientes: 

Cob. Central 12.7 13.1 13.3 13.4 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 
!lip. Publicas 17.0 18.5 19.0 19.3 19.5 19.3 19.0 18.8 H.5 18.3 
se1uro Social 
y Otros 3.0 3.3 3,5 3.5 J.5 3.5 J.5 3.5 3,5 3.5 
;ector Publico 
No Pinanciero 30.5 33,3 34.5 35.8 36.0 35.8 35.5 35.3 35.0 J.I, ~ 

lntereaes de la 
D•uda lnterna 0.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o (\. 0 

ARORRO DIL SECTOR PUBLJCO 
(Sin servicio de la D•uda lxterna> 

Ahorro eta Cte: 
Cob. Central 1.1 1.9 2.7 3.6 s.o 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
hp. Publicas 6.0 5.5 5.0 4.7 4.2 4.2 4.3 4.3 4. 3 4,3 
Sector Publieo 7.6 8.1 8.4 9.3 10.z 10.2 10.2 10.3 10.3 10.J 

(COICTJNUA ... ) 

1111 I I I 111 I I 11 1111 
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(CIOnlllU&CIOK) 

COADllO 1.1 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 199T 1998 1999 2000 

CASTO DI CAPITAL DIL SECTOR PVBLICO 
Cob. Central 2.5 3.0 3.3 3.8 4.5 4.5 4,5 4.5 4.5 4.5 
lllp. Publicaa 3.0 3.8 3.8 3.5 3.3 3.0 3.0 3.0 J.O J.O 
Resto s. PUblico 0.5 0.8 1.0 l.O 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Total 6.0 7.5 8.0 8.3 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

RISULTADOS DIL SECTOR PUBLICO 
(Sin aervicio de la Deuda Externa) 

leaultado Econlleico 
Cob. Central -1.4 -1.1 

--- 4J 
-0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 o.s 0.5 

lllp. Publicas 3.0 1.8 1.2 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 
Sec. Pliblico J .• 6 0.6 0.4 1.1 1.5 1.1 1. 7 1.8 1.8 1.8 
Amortizac16n 
de la Deuda Interna 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
Reaultado Financiero 
del Sec. Publico 1. 5 0.6 0.4 1.1 1.5 1. 7 1. 7 1.8 1.8 1.8 

COtfPOSICION DEL AHOllO 
(Con servlcio de la Deuda Externa) 

Ahorro 18.5 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21. 3 
Privado 10.0 11.8 11.6 11.9 11.4 11.6 11.8 12.1 12.4 12.6 
PUbUco 6.5 6.6 6.7 15 .8 7,4 7,5 7.7 7.8 8.0 8.1 
Externo 2.0 2.9 3.0 2.6 2.5 2.1 1. 7 1.3 0.9 0.4 
Interno 
(Priv. • PUb.) 16.5 18.4 18.3 18.7 18.8 19.2 19.5 20.0 20.4 20.9 

l!SULTADOS DIL 5ECTOI PUBLICO 
(Con ••rvicio de la Deuda Externa) 

Ahorro en Cta. Cte. 
Sec. Pub. No Fin. 4.3 5.0 5.4 6.4 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.1 
leaultado lcondllico 
Sec. Pub. No Fin. -1. 7 -2.5 -2.6 -1.9 -1.3 -1.0 -0.8 -0.1 -0.5 -0.4 
leaultado rinanci•ro 
sec. Pub. No Fin. -3.0 -3.5 -3.8 -3.5 -2.9 -3.5 -3.4 -3.2 -2.7 -2.6 
rtnanci-iento 
lxterno Neto 2.3 2.5 2.6 1.9 1.3 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 

~ 
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CU&DIO 1.2 

ll&L&JIU DK P&C:OS noTa:T&D& 
(Ccmo Pon:m1taje del HI) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Bll&Mli IN CTA, cu. -2.1 -2.9 -3.0 -2.6 -2.5 -2.1 -1. 7 -1.3 -0.9 -0.4 

l.U.Allli COtlHCI&L 2.4 1.5 1.3 1.8 1. 7 1.6 2.0 2.2 2.4 2.6 

lxportacion•• 18.4 19.4 20.1 20.8 20.9 21.1 21.2 21.4 21.6 21.9 

Tradicional•• 11.5 11.1 10.9 10.9 10.6 10.3 9.9 9.6 9.3 9.0 

No Tradicional•• 6.9 8.3 9.2 9.9 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.9 

I•portacion•• 16.0 17.9 18.8 19.0 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 

1&.de Capibl 6.5 8.1 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 6.7 5.7 

Ba.de Cona.e Inter. 9,5 9.8 10.0 10.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

IALAHZA SllV, NO PIN. -1.7 -1. 7 -1. 7 -1.7 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 

TliJfSPIHNCUS 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

PIOC. IH!ICINCU SOC. 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
OTIOS 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

IALANZA snv. PIN. -4.0 -3.8 -3.6 -3.4 -3.3 -3.2 -3.1 -2.9 -2.7 -2.6 

IALANZA DI CAPITAL!S 4.0 4.4 4.2 2.9 2.4 1.9 1.8 1.S l.4 l. 2 

Inv. Z:i.t.ranJera 0.4 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

Deuda 2.0 2.2 2.4 2.0 2.3 1.6 1.6 l.5 l. 5 1.5 

D•s .. bolsos 3.6 3.5 3.7 3.5 3." 3.5 3.5 3.3 2.8 2.7 

A9ortizaciones 1.4 1.0 1.2 1.6 1.6 2.5 2.6 2.6 0:.2 2.3 

Cap. Corto Plazo 1.4 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 o.5 0.5 0.5 

V.AJllAClON !N RI, 2.0 1.5 1.2 0.4 -0.1 -0.2 o.o 0.2 c.5 0.9 

TLUISf. N!TAS AL IXT. -0.3 -0.3 -0.2 -0.9 -1.3 -1. 7 -1.~ -1. 7 -1.; -1.6 

!LAST. IKP. - TOTAL 10.51 3.42 2.08 1.25 1.22 1.03 1.00 1.00 l.00 1.00 

!LAST. IKP. - a.CAP. 20.45 6.14 2.73 0.94 0.88 1.06 1.00 LOO 1.00 1.00 

!LAST. IKP. - a.CONS, 5.87 1.55 1.54 1.53 1. 51 1.00 1.00 1.00 1.00 1.1)0 
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CU.&DIO l.S 

lllDICSS 1' PilTICIPAClons DI: TUJfSrDDCl.&S. SDYICIO, 1' DIUDA 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20CO 

TlilfSF/PBI -0.3S -0.3S -0.:ZS -0.9S -1.3% -1.7S -1.n -1. 7S -1.7% -1.6% 

SERVICIO/PBI 5.4% 4.8% 4.8% 5.1% 4.9S 5.1' 5.1' 5.5% s.os 4.8% 

D!UDA/rBI 54.5S 53.2' 51. 9% 50.&S 48. 7% 46.ts 43.9% 41.4' 39 .1% 36.7% 

(TIL\NSF/PBI) PUii -1.0% -0.7% -0.5% -1.1% -1. 5% -1.7S -1.7S -1.1S -l.1S -1.1S 

(TllAHSF/PBI) HULTI 0.65S 0.59S 0.95% 0.46" o.oos -o.us -0.31' -0.22S -0.33% -0.49% 

CTIAHSF/PBI) COB -0.68S -0.64S -0.89S -1.09" -1.00% -0.14% -0.72S -0.89" -0.76% -0.72% 

(TRA!fSF/PBI) SOC -0. 53S -0. 20S -0 .18S -0 .16% -0 .15% -0. 37S -0. 32" -0. 29% -0. 25% -0. 22% 

(TIAHSr/PPI) PROV -o.2si -o.23s -o.2n -o.ns -o.11s -o.39" -o.1ss -o.2zi -o.2a -0.15-; 

(TRA~S1/PBI) BCOH -6.30S -0.27S -0.25:i; -0.23" -0.21% -0.19S -0.17% -0.16" -0.15% -0.13% 

(TRAH~F/PBI) COBTO 0.78S 0.45% 0.36% 0.32% 0.23% 0.15% 0.09% 0.07" 0.011; 0.09't 

TRAHSi'/!XPORT -1. 7% -1. 6% -1.1% -4.3% -6.JS -7.ISS -7.8% -7.9% -7.S'l -1.n 
S!RYICJO/!XPORT 29.2% 24. 6% 23.7% 24.JS 23.2% 27.1% 26.8% 25.n 23.0% 22.0'; 

D!UDA/!XPORT 2.96 2.75 2.58 2.44 2.32 2.20 2.06 1.93 1.80 1.6S 
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ANEXO 2 

El presente anexo tiene por objeto explicar el procedimiento utilizado para 
estimar el nivel de empleo que se podria llegar a alcanzar durante la decada de 
los noventa. partiendo de los niveles de inversion propuestos en el documento. 
La meta es llegar a emplear a no menos del 60" de la Poblaci6n Econ6micamente 
Activa (PEA) para el afio 2000. lo cual implica casi duplicarla, ya que se estima 
que en 1989 solo tl 34.8% de la PEA se hallaba empleada. 

La estimacion de los niveles de inversion se hace a partir de dos variables: 
el PBI y el ratio inversion entre PBI. El primero se calcula en base a los 
supuestos de tasa de crecimiento de 2, 4 y 5% para 1990, 1991, y el resto de la 
decada, respectivamente. Con ei. fin de evitar los problemas asociados con la 
medicion del PBI con un tipo de cambio real variable, se ha utilizado como base 
la paridad de 1985, y asi poder proyect&.r el PBI en d6lares. Para el ratio 
inversion sobre PBI se ha utilizado un valor m8.ximo de 21.3", basado en el valor 
estimado de un CICAP de tres y en las tasas de crecimiento del PBI antes 
seiialadas. Ademas, se ha supuesto una depreciacion canst.ante de 7% anual. 
Debido a que la tasa de crecimiento del PBI no es calculada como una variable 
continua, y a que est.a y la depreciacion se calculan con respecto al nivel del PBI 
de un perfodo anterior, el ratio exacto entre inversion y PBI se ubica ligeramente 
por debajo de 22% (21.3%). Las cifras correspondientes se presentan en ~1 

Cuadro 2.1. 

El nexo entre inversion y empleo se logra a traves de la estimaci6n del 
costo de generar un puesto de trabajo permanente. o ratio capital-trabajo. Al 
respecto, Carbonetto1 estim6 que en 1981 se necesitaban f3,490 d6lares (8,800 
dolares de 1989),2 en prornedio, para generar un puesto de trabajo en 111. 
econom1a peruana. Asimismo, Pasc6-Font3 ha estimado la relaci6n capital-trabajo 
de toda la economia peruana en 10,000 dolares de 1989. Por otro lado, un estudio 

1 

2 

3 

Al reapecto, ver Carbonetto (1985). 

Todoa lo• dato~ han aldo llevadoa a d6l~r•• de 1989 ut111zando el indic• de inflaci6n de los 
!atadoa Unidoa, para perttitir la c0taparaci6n entre lo• dlatir.toa autores. 

Ver Paaco-ront (1990), 
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del ITINTEC 4 encontr6 que en 1979 crear una plaza de trabajo en el sector 

industrial cost.aha 10,900 d6lares (18,521 d6lares de 1989), lo cual n0 se aleja del 

esUmado de Carbonetto para el mismo sector, que es de 13,000 d6lares ( 17 ,t:i27 

d6lares de 1989). Si se analiza el caso chileno5 en los cuatro aiios posteriores 

a la crisis de 19831 se puede determinar que en est.a economia exportadora de 

minerales y productos agroindustriales, el costo promedio de generar un puesto 
de trabajo fue de 14,300 d6lares de 1~89. Es import.ante notar que el marco dP 

politica econ6mica en Chile durar.te dicho perfodo, fue el de una economia abierta 
y liberalizada, si bien con una fuerte presencia estatal en la propiedad de 

empresas. Este marco es similar al que se plantea en el presente documento para 
el Peru. 

Asumiendo que en el ceso peruano la situaci6n fuera similar (lo cual no 

parece un supuesto forzado), y utilizando conjuntamente este dato y la inversion 

estimada, se ha construido la serie de empleo para la decada de los noventa. 
Cabe resaltar que la cifra promedio de 14,238 d6Iares es razonable en comparaci6n 
cor:. los estimados hechos en el Per1'.i, sobre todo si se toma en cuenta que se 
busca generar buena parte del empleo en el sector moderno de la economia. En 
todo caso, la cifra no parece ser muy optimista. Podemos ver (en el cuadro 2.3) 
que el empleo crece fuertemente a partir de 1991, y que a pesar de seguir una 

tendencia decreciente, el creGimiento anual promedio no baja del 8.67%, llegando 

a emplea.rse a casi sietP millones de personas en el aiio 2000. 

Para saber que porcentaje de la PEA representa los niveles de empleo 
estimados, esto es, saber si el empleo aument3 en terminos relativos, ademas de 

absolutos, se ha utilizado la serie de PEA proyect.Jlda por Garland .r Kuramoto.6 

En su trabajc. se presentan cuatro posibles escenarios de comportamiento para la 
PEA, los que dependen de los supuestos que se hagan respecto de la evoluc;6n 
de la poblaci6n y de las t.Jlsas de actividRd. 7 Las proyecciones a.lli presentacias 
no difiercn significativamente, y en todo caso, dado que la probabilidad de 
ocurrencia de cada una de ellas se st.. oonc igual, en este trabajo SP ha opt.ado 

por tomdr un promedio aritmetico de las cuatro series present.adas. La serie de 
PEA y su tasa de crecimient.o se presentan en cl cuad ro 2.2 . 

.. 
5 

6 

7 

JTI!fTEC ( 1983), 

Ver Buchi (1989). 

Carland y Kura.oto (1990). 

Las ta~0s de actividad se calculan oegun grupo etareo, es ~ecir, se divide a la pohlaciOn en 
grupos de cinco a~os, a partir de loe quince y haGta Ion nesenticuatro, ade~~s del grupo de 
s:b de aee•mticuatro, y luego &ft calcula el porcentaje de poblacion que perte11cce a la PEA 
en cad• grupo. Estos porcentajea oon las taaas de act1vidad. 
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En el cuadro 2.3 se puede ver que, partiendo de los supucstos planteados, 

el empleo como porcentaje de la PEA aumenta de 34.8" en 1989 a mas del 60% en 
el 2000, a una tasa del 5.5" promedio anual, con lo cual se comprueba que, dados 
los niveles de inversion postulados, es posible aumentar el empleo al niYel d~ la 

meta de empleo del programa. Como se ve. el empleo creceria a tasas bastante 

alt.as, lo que podria parecer una proyecci6n excesivamente optimista. Esto seria 
cierto en una economia con un desempleo reducido y sin exislencia de subempleo. 
Sin embargo, en el caso peruano, los adecuadamente empleados son solo el 35" de 
la PEA, por lo cual la base desde la que se parte es bastante baja. Por lo tanto, 
los incrementos en el empleo no son tan grandes como si se partiera de un ni,;el 
de empleo elevado. Asimismo, debe notarse que no todos aquellos que pasan a 

ser adecuadamente empleados lo hacen desde una situaci6n de total desemplec. 
Buena parte de la PEA se encuentra trabajando ya en condici6n de su bempleados, 

por lo cual mejorar la calidad de su empleo debe ser menos dificil que en el caso 
de quienes parten de una situaci6n de desempleo. Finalmente, los graficos 2.1 
Y 2.2 ilustran estas posibles evoluciones para 1a PEA: empleo total y composici6n 

del mismo, respectivamente. 

CUADaO 2.1 

PBI CRECl11UNTO INVERSION INVERSION COSTO D! CEN!RAC!O!I 
POSTULADO BR UTA BRUTA UN PU!STO DE E!1PLEO 
lJIL PBI REQU!RJDA SCBR! PBI D! TRABAJO 

(11ilea de (PorcentaJe) (11ileB de (Porcentaje) (USS de 89) (11iles de 
USS del 89) USS del 89) Personas) 

1985 20,873,382 
1986 22,856,353 9.50% 521 
1987 24,639,149 7.8oi 132 
1988 22,470,904 -8.80'.i (204) 
1989 19,774,395 -12.ooi (8-0 

1990 20,169,883 2.ooi 1,494,388 7.411 14,300 105 
1991 20,976,678 4.ooi 4,467,991 21.30:.; 14,300 312 
1992 22,025,512 5.001 4,691,413 21. 301 14,300 32& 
1993 ZJ,126,788 s.ooi 4,925,917 21.30% 14,300 344 
1994 24,283,127 !>.ooi 5,172,327 21.30% 14 ,300 362 
1995 25,49i,284 s.ooi 5,4:\1,043 21.301 14,300 3~0 

1996 26, 772 ,148 5.001 :i,702,596 21. 301 14,300 399 
1997 28,110, 7~ j 5.ooi 5,987,657 21.30% 14,300 419 
1998 29,516,Z! 3 5.00% 6,281,096 21.30, 14 ,300 HO 
1999 30,992,10!1 5.00% 6,601,192 21.30, 14,300 462 
2000 32,541,713 5.001 6,931,239 21. Joi 14,300 485 
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CUAHCI Z.2 

PU CRECIMI!NTO 
PIOtllDIO DE LA PEA 
!STitlADA 

(ttiles de (Porcentaje) 
Personas) 

1985 6,869 
1986 7,088 3.19% 
1987 7,315 3.1n 
1988 7,548 3.1n 
1989 7,759 3.19% 
1990 8,038 3.lU 
1!191 8,280 3.02% 
1992 8,530 3.02% 
1993 8,787 3.02' 
1994 9,052 3.02% 
1995 9,325 3.02% 
1996 9,598 2.92% 
1997 9,878 2.92% 
1998 10,166 2.921 
1999 10,463 2.92' 
2000 10,769 2.92' 

CU&HO 2.3 

PEA PIA CHCitt. D! LA PIA 
!MPL!ADA !ttPL!ADA PEA EttPL!ADA Sllf !ttPL!AI 

(Hiles de (Porcentaje) (Porcentaj•) (Hiles de 
Per.Jonas) Personae) 

1985 2,342 34.10'¥ 4,527 
1986 2,864 40.40'¥ 22.3% 4,225 
1987 2,996 40.96' 4.G% 4 ,318 
1988 2,792 36.991 -6.8' 4,756 

1989 2,708 34. 771 -3.01 5,081 

1990 2,813 35.001 J.H 5,225 

1991 3,126 37.751 11.u:; 5 ,155 

1992 3,454 40.491 10.51 5,076 

1993 3,798 43.22\ 10.01 4,989 

1994 4,160 45.951 9.51 4,892 

1995 4,540 48.68'¥ 9.11 4,786 

1996 4,938 51.451 8.81 4,659 

1997 5,357 54.23'¥ 8.51 4,521 

1998 5,797 57.021 8.2% 4,370 

1999 6,258 59.811 8.01 4,205 

2000 6, 743 62.62\ 7.7% 4,026 
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ANEXO 3 

En este anexo se present..'l. un ejerc1c10 de simulaci6n, cuyo proposito es 
estimar el tiempo que "tom~ria erradkar la pobreza y la indigencia en el Peru. 
Como se vera mis adelante, la pobreza y la indigencia afectan a la mayorfa de la 
poblaci6n pf'ruana. 

En primer lugar, se hara una resena de las definiciones de pobreza e 
indigencin que sed.n utilizadas como base para el prescnte ejercicio, asi coma una 
breve descripciori de las car,1,~terfstkas de las grupos que se encuentran en est.a 
situaci6n. Par (1ltimo, se lkvara a ca.ho el ejercicio de simulaci6n, en el cual se 
esLmara el nume!''-' de ancs Pn los que se podrla erradicar tanlo la pobreza como 
la indigencia. 

En tcrminos ccononucos, lu pobreza se define como una situaci6n en la que 
determinadas pt!rsonas, familias o grupos gozan de un acceso menor al deseable 
de bienes y sen:icios que satisfacen ciertas necesidades basicas. Generalment.e 
se utiliza.n dos conceptos de pobreza. El primero es el de pobreza relativa, que 
define el nivel de pobreza de un individuo o grupo en referenda al nh·el media 
de consume o ingreso de la socicdad. El segundo es el de pobreza absoluta, que 
define la pohreza de un individuo o grupo a traves del nivel absoluto de consumo 
o ingreso q11P posee. En este caso, se est.'lblecen niveles minimos de satisfacci6n 
de necesid:l.des; por debajo de ese nivel determinado se es pobre. 

L c!·it:]rio relativo es aplicahle a sit11:icioncs donde los problemas 
distributiv,-i:> so;1 las principales, y se p11eden analizar diferencias entre 
dotacione~ '!0 r.:c•1rsos o cap:1cidades <ie ingrcso o consume. En el criteria 
ak;oh1~0 t.:l nr·:;blf'mn St! c•~nt.ra f'n la r.arr•11r.ia ahsolut,.'\ de hicncs y sPrYicios que 
3e r:or.r~id;:.::~:-~r. ;nfni:nos. C:uarido el prohlt~run <i~ 111 pobreza es masiv·o -tal es el 
caso ch:~ nr>ri'i- el prob1cma puedP <;pt• visl.o desde cualquiera de los dos puntos 
de vista mer.r:ionad-is ant.r•.s, ya (itie hay un prohlemn. distribut.!vo grav•: (ro<'xisten 
gr11pos q:i.. g07.3n de ingresos muy J>l"Pc.ario.s con otros que p1:>rr:ibt>n una 
proporcion · .. msidr'.rable de! ingrcso nacion'll), y la mayoria de la poblaci6n 
perr.ibP in~ .... ,.~ns o consumP pnr dPb:ljo de minimos indispfmsables. C'uando el 
estudio ::·W i·calizP. desclf' <!I p11nto de vista absolut.o, es <lecir nnalizando h 
can.·ncia d(~ h1cnes y ~ervicios minimos, ::~e trazn una Jinea de pobreza df~finida 
coma cl ingrp;.;o mir.imo nPr:esnrio para a.dquirir una cnnnsta cfo bi"?nes y s<:rvicio~ 
considc:rados '!scncinl~~: (alimcnt.ad6n, vivitmda, sal11d, entre otros). Los gr11po1' 
que se en~ur>n: ran per clehaJo d1~ la linen !-ion c:onsidcrados pobrci;. 

Si h 11,wa !"c tra?.a ,.n rcfcrcncia al ingr("SO ncc:esario para satisfacer 
n,.r:~sid:vlf's minimas cl<! alirn•·nt.ar:ion ~;o\;iment.e, sc con~ider1tn indigentcs a lo!' 
gr!1pos que no p11edan UJ::l.f'ar, (:on sui:; ingresos, cstc gnsto alimenticio. Las 
lineaR t:imbil:n p11C~dcn ser vistas en l~t·minos elf! gast.o en c:onsumo o en tcrminos 
fisicos de bi,~:10~ y scrvic.ios minimos. 

II Ill I I 11 I 
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En relaci6n a la pobreza absoluta, distintos estudios ban concluido que el 
57X de la poblaci6n se encuentra en situaci6n de Fbreza y el 32% en extrema 
pobreza o !ndigencia.1 Del trabajo de Glewwe se pueden extraer datos 
importantes sabre la poblaci6n pobre del pais. Glewwe utiliza los datos de la 
encuesta ENNIV y analiza los niveles de riqueza de las familias a parlir de niveles 
ajustados de consumo per capita. 3 Con respecto al consumo, el 30" mai:. pobre 
del p.11is (es decir los indigentes), consume un tercio del promedio nacional. 
Asimismo, el 60X de la poblaci6n (los pobres), consume por debajo del promedio 
nacional ( ver Cuadro 3.1 ). 

Ejercicio de Simulaci6n 

Como se ha vista, el 32X de la poblaci6n nacional se encuentra en situaci6n 
de indigencia mientras que el 57" del pais en pobreza. Una manera de eslimar 
el tiempo que tomaria erradicar ambos problemas, seria tratar de eleYar el 
consumo de las personas que se encuentran en esta situclci6n. Debido a que se 
tiene el consumo promedio mensual per capita (en intis de 1985) por deciles de 
ingreso, se pueden hallar, an::alizando los datos, cuales son las Hr.ens de 
indigencia y de pobreza. Para est.a se calcula el consumo pu•a el 32 y el 57" de 
la poblaci6n (indigentes y pobres, respectivamente), mediante extrapolacines. 

Los resultados muestran que la linea de indigencia equivale a 3,500 intis, 
mientras que la de nobreza a 5,500 intis. Los que tengan un consumo anual per 

· capita menor a hs :ifras anteriores, se consideran indigentes o pobres, segur. el 
caso. Se puede simular la evolucion del consumo promedio anual per capita, 
teniendo coma aiio base cl de 1985 y hac:iendo ciertos supuestos sobre la 
evoluci6n de algunos indicadores econ6micos. Se tiene como supuestos, el 
crecimiento poblacional a una tasa de 2.3% anual; crecimiento del PBI a una tasa 
de 5% anual, a partir de 19!ll; y consume per capita 68%, coma porcentaje del 
PBI, a partir de 1991. 

La simulaci6n muestra la evoluci6n del consume anual per capita para el 
periodo 1990-2050, teniendo dividida a la poblnci6n en deciles de ingreso. Se 
erra.dicara la indigencia. cuando el consumo anual per capita del primer decil (el 
mas pobre) sea mayor a 3,500 intis, y la pohreza cuando est.e decil tenga. lll'l 

~onsumo anual per capita mayor a 5,500 intis. Con respecto A.I numero de anos 
que tomaria la elimina.ci6n de ambos problemas, se present.an dos casos. Un 
primer ca.so serfa la eliminaci6n via credmiento, manteniendo inalterada la 
distribuci6n entre los deciles. Un s~gundo ca.so combina el crecimi~nto con un 
progra.ma de transferencia de ingresos hncia los sect.ores pohres. 

En el primer caso la eliminaci6n de la indigencia toma.ria cuarenta anos y 
cicuentiocho a.nos para la pobreza (w·r el Cuadro 3.2). En cuanto al segundo 
ca.so, es import.ante definir la transforencia n~cesaria hacin !os scctorcs pobres 

1 

2 

3 

Al reopecto, ver Figueroa (1989). 

leferirse a Gle-e (198i). 

Para los ·t.ilrminos ajustados nu utilizar1 menou ponderaciones para los nli\os que i;e encuentran 
al interior de las fuillas que son la unldad rle anlili1110. 
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par6. solucionar el problema. Para esto se utilizaran dos conceptos; el primero 
es el de "Brecha de Indigencia", que mide la transferencia necesaria hacia el 
consuroo de la poblacion indigente~ para que obtenga un consumo per capita anual 
de 3,500 intis. El segundo concepto es el de "Brecha de Pobreza", entendido 
como la transferencia necesaria hacia el consumo de la poblaci6n pobre para que 
obtenga un consumo per capita a;:iual de 5,500 intis. Ambas est.8.n medidas como 
porcentaje del PBI. 

Se scipo:-idra una t-:-ansferencia ncta equivalenle al 2.5% del PBI hacia los 
sectores pobres. Cuando el monto de la transferencia iguale a la brecha, ya sea 
de pobreza o indigencia, se habra eliminado el problema. En este caso, los 
result.ados muestran que la indigencia se podria eliminar en nueve anos Y la 
pobreza el'!. veintiseis aiios (ver el Cuadro 3.3). 

CUADllO 3.1 

DISTlllBUCIOlf DIL CONSUllO TOTAL POR DECIUS 
(ll!n Inti& de ~ulio de 1985) 

ConsUllO Per Cipita Porcentaje de 
Decil Hensual en Intis Consume> sobre 

Ajustado el total 

1 111.8 2.01 
2 188.9 3.39 
3 248.2 4.46 
4 307.2 5.52 
5 :\65.4 6.56 
6 431.3 7.75 
7 524.4 9.42 
8 656.8 11.80 
9 87-1.3 15. 71 

10 1858.~ 33.38 

TOTAL 5,566.3 100.00 

Elaboraci6n: GRADE 
Fuente: ENNIV. Tosado de Glewwe (1987). 
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CU.AHO 3.2 

POUJCIOll DU. CORSUllO PD Cil'IT& T aa.&DIC&CJOll DI POUSZ& I lllDICDCI& 
(Sin Conaid•rar Transferenci-. en lntia de 1985) 

DICIL 1985 ... 1990 

1 1.341.6 1.205.4 

2 2.266.8 2,036.6 

3 2,978.4 2,676.0 

4 3,686.4 3,312.1 

5 4,384.8 3,939.6 

6 5,175.6 4,650.1 

7 6,292.8 5,653.8 

8 7 ,881.6 7,081.3 

9 10.491.6 9,421).3 

10 22,296.0 20,032.0 

AJIOS A PARTIR 01 1990: 0 

LlllKI. DS lln>ICIDfCI&: 3,500 
Lllll& DS POBSIZA.: 5,500 

llEl:l2~ Supuestos 

Poblaci6n 18,351 20,560 
(lfilH de Peraonas) 
PII 200 188 
(MilH de lfillonH de Inti• de 
PII 
Per c•pita 10,890 9,154 
(Inti• de 1985) 
Con sumo 
Per c•pita 6,725 6,042 
(Cons/PBI=0.68) 
Var1aci6n del Consume 
Per Cilplta 0.8' 

1991 

1.274.7 

2,153.7 

2,829.8 

3,502.5 

4,166.1 

4,917.4 

5,978.9 

7,488.4 

9,968.2 

21,183.8 

1 

21,034 

198 
1985) 

9,396 

6,389 

5. Ti 

2029 2030 2031 2047 2048 2049 

3,430.2 3,520.7 3,613.7 5.482.~ 5,627.0 5,775.5 

5,795.7 5,948.7 6,105.7 9,263.1 9,507.6 9,758.5 

7,615.2 7,816.2 8,022.4 12,171.0 12,492.2 12,821.9 

9,425.4 9,674.1 9,929.5 15,1)64.2 15,461.'.7 15,869.8 

ll,2ll.O 11,506.9 11,810.6 17,918.1 18,391.0 18,876.4 

13,233.0 13,582.2 13,940.7 21,149.6 21,707.8 22,280.8 

16,089.4 16,514. l 16,949.9 25,715.0 26,393.7 27,090.3 

20,151.7 20,683.5 21,229.4 32,207.5 33,057.5 33,930.n 

26,824.9 27,532.9 28,259.6 42,873.0 44,004.6 45,1:~.o 

57,006.4 58,510.9 60,U55.2 91,110.7 93,515.4 95,983.5 

39 40 41 57 58 59 

49,910 51,058 52,232 75,153 76,881 76,650 

1,262 1,325 1,391 3,037 
3. "" 

3,348 

25,285 25,952 26,637 40,4Jl 41,4'."8 42,573 

17,194 17 ,647 18,113 27,480 28,20~ 28. 94!l 

2.n 2.6% 2.n 2.n 2.6' 2.n 
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cuam s.s 

SYOUJClm BL ClllllW PD CAPITA 1' maDICIClm DI fOAU& S IDICDCU 
(c:wi .. Mr'o ~nwia80 - latia .. 1H5) 

DSCIL 1115 ... 1110 1991 1991 an zooo 20tS ZOH 2011 

1 1,341.6 1,205.4 1,274.7 1,529.7 1,570.0 l,Ul.5 2,311.I 2,444.I z,5ot.3 

2 2,211.~ 2,os1.1 2,153.7 2,514.6 2,152.1 2,722.1 4,0H.I 4,130.I 4,Zlt.I 

3 2,971.4 2.111.0 2,129.1 3,395.9 3,415.5 3,577.5 5,211.0 5,427.5 5,570.1 

3,611.4 3,312.1 3,502.5 4,203.2 4,314.1 4,427.9 6,545.0 6,711.7 6,895.0 

5 4,314.1 3,9S9.6 4,166.1 4,999.5 5,131.4 5,211.1 7,784.9 7,990.4 1,201.3 

I 5,175.6 4,150.1 4,117.4 5,901.1 6,056.1 1.211.1 9,111.9 9,431.S 9,110.4 

7 6,292.1 5,153.1 5,171.1 7 ,174.9 7,3H.3 7,551.1 11,172.5 11,467.3 11,770.0 

8 7 .881.1 7,081.3 7,488.4 8,981.4 9,223.I 9,417.0 13,993.3 14,312.1 14,741.7 

9 10,491.I 1,421.3 9,911.2 11,962.3 12,271.0 12,602.l 11,121.2 19,118.8 11,123.4 

lf> 22,296.0 20,032.0 21,113.I 25,421.4 21,092.4 21,711.0 31,515.1 40,129.9 41,702.2 

IHCHA DI INDIClllCl.l I Pll: 4.51S 2.15S z.us 2.HS O.HS 0.59S 0.54S 
IHC'llA DI POlllZA I Pll : u.on: 9.57S I.HS l.33X 2.1.s z.sn 2.3n 
TIWfU'!HNCIAS NITAS / PII: 2.5os 2.5os 2.50'.I 2.SH 1.511 z.50I 2.5os 

ARCS A PAltTll DI 1910: 1 8 • 10 :as ZI 27 

I.In& DS IDICUCU: S,SH 
1.IllU DS POm&&: 5,SH 

tl&a2: Supu•atos 

Poblaci6n 18,351 20,560 21,034 24,613 25,230 25,llt 3f,302 3'J ,137 J'J,ttl 
("ll•• de Personaa) 
Pll 200 181 ltl 271 292 Jt1 13'J ... 703 
("ilea de "illonea de InUa de 1915) 
Pll 
Per Cl.pita 10,HO 9,15' 9,391 11,215 11,573 11,HI l'J,551 1',021 11,497 
(Intl• d• 1985) 
Cona\90 
Per C•pita 1,725 1,042 1,381 '·"' 7,870 8,077 U,131 12,254 12,578 
c cons/Piii • o. H) 
Varlaci6n del con-
Per CApita o.n 5.7S 2.es 2.es 2.1s 2.1s 2.1s 2.H 
Tranferenciaa 
Pu C•ptta 783 140 914 910 1,413 1,502 1,SU 

II I I I I 




