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I R T R o D u e e I o N 

El tema centra1 que se desarroll6 en la presente 1nvestigac16n 

fue el concerniente a los ciclos econ6micos,ee decir,el estu

dio del comportamiento coyuntural de la economia,que nos ax -

plica en forma dinámica el desenvolvimiento de la actividad e

conOmica y las variaciones y fluctuaciones que ella registra. 

Si aceptamos que para un pais en desarrollo como es el 1:aae9 

del Pard,las fases del ciclo astan asociadas al ritmo de desa

rrollo,de .manera que las fases de prosperidad coinciden con la 

acelaraci6n del desarrollo econ6mico y la depresión con el es

tancamiento o la disminución en la tasa de crecimiento,enton -

ces,de esto podemos comprender la tremenda importancia que ti� 

ne para los Paises Periféricos Dependientes como el nuestro la 

ejecuci6n de este tipo de investigaciones,que les permitirá e� 

contrar las causas que explican su propio desarrollo. 

De ahi,que el objetivo de este trabajo fuera,el explicar el de 

sarrollo coyuntural de nuestra economia,siendo para ello nece

sario,•ncontrar y comprender las causas y el comportamiento de 

los ciclos econ6micos en el Perd. 

Por 1o cual procedimos al estudio de los ciclos econ6micos pa

ra el periodo 1950-1984,que nos permita presentar ante voso 

tros,el comportamiento d•; .la .. economia en si,s�n dejar de 

lado el comportamiento de cada una de las clases sociales que 

entran en juego,laa medidas tomadas en las diversas fases del 

ciclo y los resultados obtenidos,los cambios estructurales rea 

lizados en el transcurso de este tiempo,sus.implicanciae y fru 

tos,brindando asi un verdadero panorama del comportamiento eco 

nOmico del Perd. 



El trabajo se d1vid16 en cuatro grandes capitulo�: 

El primero tuvo como objetivo introducirnos en el estudiodti 
las fluctuaciones qua registra la economia en su proceso de 
crecimiento,preeentandose· para ello los aspectos generalea de 
loe ciclos econ6micoe,como son sus caracteristicas,lae fases 
que registra y su claei!icac16n. 
Además se presentan las- principales teo�ias convencionales que 
a elloe loe explic�n,encontrandoae en la !Íuctuac16n del proc! 
SO de acumulac16n la 8Xplicaci6n de los Cic1os 8COn6micos, S�n 
embargo como estas teoriae han sido deearrolladae en y paraloe 
Paises Desarrollados,entoncea solo explican en parte el deaa -
rrollo de los ciclos en los Paisee de la Periferia Dependiente. 

El segundo capitulo estuvo orientado a llenar el vacio que 
presentaran _las teorias conYencionalee,por lo cual se 1ncluy6 
en este capitulo las teorias que nos ayudaran a expliaaral.coa 

-

portamiento singular que registran los Paises de l·a Periferia 
-

Dependiente en su proceeo de acumulac16n,debido a la diferente 
estructura,tunci6n y poe1c16n que ocupe.n dentro del Ambito E
con6mico Mundial con respecto a los Paises Desarrollados Domi
nantes. 

Sobresaliendo lo• estudios que acerca de este tema hicieran la 
CEPAL con PrAbiech y Octavio Rodrigue• como sue principales re 

-

preeentantes,y los te6ricos de la Dependencia con TheotonioDoa 
Santos y Ruy Mauro Marini entre otros. 
EncontrAndoee que en los Paises Per1!6ricos Dependientes el 
proceso de acumulación no solo eetA condicionado por laa leyea 
propias de su desarrollo interno sino tambiAn por la poaici6n 
que ellos ocupan dentro de la Economia Internacional y que de
bido a ello estos paiaes no tienen un ciclo propio producto de 
las re1acionea internas de el producto,la 1nvers16n y el cone� 
mo,como en el caso de los Paises Centrales Dominantes,eino que 
el ciclo dependiente est�A gobernado por ias relaciones que 
se dan entre la acumulac16n, la 1nvers16n y ·tas impo#ac,on.es poY iln 
lado; :t.: entf·• J.ae expbrt41ci.onea 7 -el .. C6neamo � pol" ·otro,.lado d• . .
riv4.ndose \. de la. primera .. relacipn.:la:.11aitac:t6n de�ilae:, dJ.v!••• 
al deearrollo·l · interno .,7 de;.• la :. a4tgunda, · r•l•a16A la, ¡,sr .. 
te de la demanda que •• orientada al exterior y� le 



imprime al desarrollo periférico una nueva causal de !luctua -

ci6n. 

Hall4ndose ,que el proceso de acumulaci6n en los Países en De

sarrollo se encuentra influenciado por el comportamiento de lae

economías Centrales Dominantes,debido al caracter derivado de 

una gran parte de su demanda,que obedece al propio caracter de 

de la producci6n periférica y a la estructura de :el Sistema

Econ6mico Mundial que condicionan una cierta estructura inter

na dependiente en funci6n a los intereses de los Paises del 

Centro. 

Todas las teorías que explican el Ciclo PerifArico Dependiente 

destacan en mayor o menor medida,que la func16n,estructura y 

pos1ci6n diferentes que tienen los paises Dominantes y Depen 

dientes dentro de la Economía Mundial,determinan que una parte 

del excedente acumulado en la Periferia�sea transferido hacia

el Centro,lo que influye negativamente sobre el proceso de ac� 

mulaci6n,crecimiento y desarrollo de los Países Periféricos De 
-

pendientes. 

En el tercer capitulo procedimos a estudiar las re

laciones que se dan entre loe ciclos de los Paises CentralesD� 

minantee y los ciclos de los Países Periféricos Dependientes 

que nos permitiera confirmar la influencia que loe primeros en 

su condici6n de Ciclos Dominantes han ejercido sobre los segu� 

dos considerados como Ciclos Dependientes. 

Encontrándose: Que los paises Centrales Dominantes como promo

tores del desarrollo industrial se convirtieron en los conduc

tores del proceso de acumulación a nivel mundial y que en c8Jll

bio el proceso de acumulación eri la Periferia adquiri6 un ca 

racter dependiente,como producto de su relativa especializa 

c16n en la producci6n de materias primas. 

Que la d1$•r�nte especialización y composición orgánica del C! 

pital,da las econom1as Centrales y Periféricas,det•rmin6 tam

bien la existenciad(i:.UIUkfdilerente productividad,mayor en los 

Centros que en la Perifaria,diferencia que �ermiti6 el flujo 

de una parte del excedente producido on la Periferia hacia loa 

Centros,a través del Comercio Internacional. 

Además,estaa diferencias de composición orgánica de capital Y 



productividad no aOlo han incrementado eu magnitud cuantitati

va sino que se han convertido en caracteristicas propias de ca 
-

da uno de ellos. 

Que loe cambios producidos a travOs del tiempo tanto en la ea
tructura Econ6mica Internacional como en las estructuras inte! 
nae de loa paieea Centrales y Perif6ricoe,pasando desde Ia·incha 
tr1alizac16n de la Periferia apoyada desde los Centros,el in-

cremento de la dependencia financiera,hasta la producción en 
gran escala de alimento& y materias primas por loa Centros y �l 
explosi�o avance tecnol6gico registrado en ellos,no_ hicieron 
más que afianzar y sellar la gran Brecha Biet6rica :·Industrial 
entre los Centros Dominantes y la Periferia Dependiente,mante
nienqose asi la influencia del desarrollo del procéso de acu -
mulaci6n en los Centroe eobre el proceeo de acumulaciOn en la 
Periferia,y porllo tanto,que el comportamiento del ciclo �n lo• 
Centros Dominantes influyera •obre el comportamiento del ciclo 
en la Periferia • 

. Finalmente desarrollamos el cuarto y dltillo capitulo en el cual 

estudiamos el Ciclo Econ6m1co del Perd,para lo cual procedimos 
a dividir este capitulo en tres partea: 

En 1a primera parte consideramos e1 estudio de la estructura • 
con6mica y los cambioe que ella experimenta sobre •l comporta
miento de loe Ciclos Econ6micoe. 
A trav6e de este estudio encontramos como de una estructura bA 
sicamente primario exportadora el paia fue realizando un cam
bio en aus estructuras orientandose en un sentido tal que le 
permitiera iniciar su desarrollo industrial,hecbo que 16gica -
mente hubo de influir en el desarrollo de nuestro ciclo econ6-
m1co. 
Sin embargo el desarrollo induatrial reeu1t6 ser muy dependie! 
te con respecto a las econoaiae del Centró Dominante,del cual 
deberiamoa aprovie1onarno, de loa bienes in�ermedioa y de cap� 
tal que el paia adn no era capaz de produc�r,lo cual hizo a eu 
vez mAa dependiente al proceso de acumulac16n y cap1talizac16n 
de la economia nacinal. 



La economia peruana tambien registra una reducida integraci6n_ 
entre sus diversos sectores productivos destacando solo el se: 
tor de producci6n intermedia como el mAs integrada a los otros 
sectores.AdemAe la producci6n de los sectores agricola(de pro
ducc16n de los sectores agricole)de producci6n final y de ser
vicios,estan orientados principalmente al consumo.y la parti -
cipaci6n en el rubro exportaciones de todos loa se�tores con 
excepci6n del sector exportador es muy reducida,haciendo esto 
a los otros sectores muy dependientes con'�respecto al sector-! 
portador tradicional que debe aprovisionarlos de las divisas 

necesarias que les permita mantener o expandir su producci6n. 

As! mismo,somos un pais que cada vez consume e importa m4s,pe

ro que en cambio cada vez invierte y exporta menos,lo cualmuf! 

tra un desequilibrio en el desarrollo del proceso productivo , 
que afecta nuestro proceso de acumulaci6n y el desarrollo del 
ciclo econ6mico. 

La continua brecha registrada entre el ahorro y la 1nvers16n 
en especial durante la década del 70,muestra un gran d6fic1tde 
ahorro tntarno y la gran necesidad de ahorro externo que ha •·� 
tenida�� nuestra economía para financiar sus proceso• de expa� 
ei6n,lo que origin6 un gran endeudamiento externo y como pro -
dueto de ello el pais ha tenido que destinar ingentes cantida
des de recursos para el pago del Servicio de la Deuda Externa. 

La relaci6n con los Centros Dominantes,ha tenido un caracter 
negativo,debido al importante volumen de excedentes quedenue! 
tro pais fueron a dar a los Centros Dominantes�como producto 
de la remesa de utilidades de las empresas extranjeras,del e
fecto negativo de las relaciones de intercambio con e1exterior 
y por el pago del Servicio de la Deuda Externa, dieminuyendose 
de este modo la capacidad de acumulación de la economia nacio-. 
nal. 

En la segunda parte de este capituló estudimos la in
fluencia de las variables internas y externas sobre el compor
tamiento del ciclo.Para ello procedimos a encontrar en forma 



empirica,en prJ.mer lugar cual habla sido l• influencia de loa 
-

diversos sectores y de las principales variables macroeconomi
cas sobre el comportamiento del ciclo econ6m1co,y en segundo 
t6rmino la posible influencia de loe ciclos en los Centro• so
bre el ciclo Peruano. 
Esto nos permit16 encontrar una estrecha correlaci6n entre el 
ciclo de la economia peruana 1 el ciclo de los sectorea Agric� 
la y Minero durante la d6cada del 50,que c�nfirman la prepond! 
rancia que tuvo el Sector Agro-Hiner� Exportador durante esta 
d6cada,en cambio a partir de la década del 60 se observa una 
estrecha correlac10n entre el ciclo de los Sectores Manufactu
rero y construcc16n y de las Importaciones con el ciclo de la 
economia en su conjunto que refleja el cambio producido en el 
modelo de acumulaci6n,el crecimiento que experiment6 el merca

do interno de la economia y el desplazamiento del Sector Prim! 
rio por el Sector Secundario. 

El caracter inverso de las fluctuaciones de la Balanza en Cuen 
ta Corriente y el ciclo de la economia explicado por la elast! 
cidad negativa encontrada entre amboa,muestra que loa procesos. 
de expansión de la economia han originado desequilibrios en el 
sector externo de la economia y que laa politicaa dirigidas a 
eliminar este desequilibrio han producido crisis y recesomi la 
economia interna,es decir.que el sector externo y mAs espec�f! 
camente nuestra limitada capacidad de divisas ha significado� 
na 11.m1taci6n al creciaiento econOmico.Asi mismo la Balanza de 
Servicios registro una creciente elasticidad negativa con el 
ciclo del PBI a partir de la d6c8'1adsl 70,contribuyendo de es
ta manera hacer mAs profundas las crisis y recesos de la econ2 
mia y hacer mda lentos loe procesos de recuperaci6n,conatitu -
yéndose asi en un obstAculo al crecimiento de la economía. 

En base a las correlaciones efectuadas entre loe ciclos de Ía 
Economia Peruana y loa ciclos de los t'Qiaea.Centrales Dominan
tes pudimos encontrar que-'los ciclos econ�micos del Perd han 
tenido un comportamiento similar al de loa ci&loa econ6m1coada 
los 7aises Centrales Dominantes con retrasos de uno o dos a -
ffoe.regiatrAndose igual comportamiento con respecto al ciclo 
de lae Importaciones de loa Paisee Deearrolladoa,sobresaliendo 



el hecho del incremento registrado en la elasticidad del ciclo 
Peruano con respecto al ciclo de los Pa1ses Desarrollados du
rante la primera mitad de la década de los años ochenta. 

Como parte final de este trabajo de 1nvestigaci6n, en la 

tercera y dltima sección de este capitulo, eetudia110.s1
1 el desa 

rrollo de loa ciclos econOmicos considerando el comportamiento 

particular de cada uno de los sectores,de las principales va

riables macroeconOmicas y de los agentese�on6micos en cada uno 

de los ciclos identificados. 

Los procesos de acumulaci6n y por lo tanto los ci&J.os econ6mi
cos del Perd han estado influenciados por tres variables funda 

. 
-

mentales: La posici6n de Pais Per�férico Dependiente dentro del 
Ambito Econ6mico Hundial,los Modelos de Desarrollo·ejecutados_ 

durante los diversos ciclos y los Cambios Estructurales regis

trados dentro de la Economia Nacional. 

El Ciclo Econ6mico del Perd se encuentra definido por la dis 

crepancia que surge entre la Oferta y la Demanda de divisas 
' 

que genera fluctuaciones en el proceso de acumulaci6n,dando o

rigen al ciclo. 

Finalmente como producto de todo el estudio realizado anterio� 
mente arribamos como especie de conclusi6n final ai estudio de 
la Naturaleza del Ciclo Peruano,alcanzando en este punto de la

investigaci6n una aproximaciOn a la explicación del Ciclo Pe

ruano,que era uno de los principales objetivos de este trabajo.

Esperamos de esta manera haber contribuido en algo al co 

nocimiento de las Causas y Comportamiento de los Ciclos de la

Economía Peruana y a una mejor comprensi6n de los Procesos de 
Desarrollo registrados en los dltimoá treinticinco afios,reco -
nociendo en cierta medida algunos errores en que podemos haber 
incurrido en el desarrollo de esta investigaci6n,creemosalai! 

mo tiempo que en base a ellos podrían realizarse nuevas inves
tigaciones que alludarian a dar nuevas luces en el conocimien
to de los ciclos. 
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O A P I T U L O I 

LOS CICLOS ECONOMICOS Y PRINCIPALES TEORIAS 

CONVENCIONALES 

Este cap1tu1o presenta los aspectos blsicos referidos a los 
ciclos econ6micos. permiti6ndonos de este modo introducirnos en 
el estudio de las fluctuaciones que registran las econom1as en 
su proceso de crecimiento� 

En una eoonomia de "corriente circular l1 como la que const� 
.yeron los economistas cllsicos. toda la producci6n de la econo

mia se consume y todo el ahorro es destinado a la reposici6n de 
capital. siendo el nivel de la demanda de los consumidores el 

que determina el volumen de inversi6n. 

Pero en una econom1a en que aparece el progreso. la inver
si6n ya no es puramente una runci6n del consumo sino al contra
rio. la dinlunica que ella registra produce desequilibrios entre 

el ahorro y la invers16n. originlndose asi las fluctuaciones e

con6micas y surgiendo el ciclo como un producto del crecimiento 

y el progreso econ6mico. 

Para ayudar a la comprensi6n de este fen6meno eoon6mico es 
que en este capitulo presentamos las caracter1aticas que 61 pr� 
senta. las fases que registra a trav6s del tiempo. la clasific� 
ci6n que de ellos se hace en runci6n de la dimensi6n del tiempo.
c6mo int'luyen sobre 61 los cambios estructurales y cu6les son 

las principales teorias convencionales que a ellos i."os explican. 

1. Los Ciclos Econ6micos.

1.1 Caraoteristicas.

Los ciclos econ6micos se caracterizan por ser una fluctu� 
ci6n de corto plazo. aceptlndose. que su duraci6n debe estar com 
prendida entre mis de un afio a diez años o hasta doce afios. 

La realidad nos muestra una econom1a cambiante y por lo tea 
to dinlunica. as1 Padilla Arag6n sostiene: "El estudio del ciclo 
eoon6mico es el estudio de la economia dinbica. la econom1a que 
cambia en el tiempo 11 .(1). 

( 1) Padilla Arag6n. Ciclos Econ6mioos y Pol1ticas de Estabiliz�
ci6n. M6xico, Siglo XXI - 1967. Plg. 5.
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Existen oiclos e0on6micoe espec1tioos y ciclos eoon6micos 

generales, los primeros referidos a ciertas actividades econ6mi
cas especirioas y los segwidos roreridos al total de la activi
dad econ6mica, por lo tanto, los primeros esttm comprendidos en 
los segwidos y de esta manera los ciclos econ6micos propiamente 
dichos serfln aquellos que se ocupan de las variaciones, -de las 
variables macroecon6mioas de la sociedad, es decir,.de las varia 

-

ciones de la produoci6n tota1, del ingreso total, del empleo tg 
tal, del ahorro total, de la invers16n total, del nivel general 
de precios, etc. 

Es bueno indicar que todas estas variables no se encuen-
tran necesariamente cambiando en la misma direcc16n al m:Simo tiea 
po, asi por ejemplo, mientras la produoci6n puede es_tar aumentaa 
do el empleo total puede estar disminuyendo, mientras las expor
taciones pueden estar aumentando las importaciones pueden estar 
disminuyendo, por lo tanto, ea necesario entender que muchas a� 
ries descendentes pueden existir en una 6pooa en que domina la 
expanei6n y quiz6 ae presenten muchas series expansivas en medio

de una contraoci6n general. 

Stanley Bober dice: "En primer t6rmino, que en cierto sent! 
do el ciclo econ6mico no es un t6nomeno rea1, sino una manera de 
describir el efecto neto que produce en la eoonomia los movimiea 
tos oiolicos breves de oada actividad. No obstante, si bien no 
es rea1 en cuanto a nue no todas las actividades econ6mioas sien 
ten simu1t6.neamente los erectos de la expansi6n o la oontraooi6q, 
si lo es en el sentido macroeoon6mico, o áea, hay suriciente ac
tividad como para �orzar al total congelado a expandirse o oon
traerae en distintos momentos" (2). 

De esta manera las series adelantadas suministran las ola
ves para los cambios futuros en el nivel de la actividad globa1J 
las aproximadamente coincidentes indicarAn la direooi6n del mov! 
miento global, y las retrasadas oonf"irmar6.n el comportamiento dd. 
conjwito y anticipartm las condiciones para un cambio en la d1-
recci6n del grupo de los indi,padores adelanta�os. 

En el desarrollo de los oiolos eoon6micos se van a producir 
relaoiones entre lo microecon6mico 7 lo maoroeoon6mico, con res
pecto a esto Akerman sostiene: "El doaarrollo do coyuntura ea un 
proceso acumulativo generalizado transmitido de la micr6stera a 

(2) Stanley Bober. Los Ciclos Econ6micos y el Crecimiento Pl&17
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a la macr6s�era, mientras que el declive coyuntural es un proce

so acumulativo especializado, transmitido de la maor6sf'era a la 

micr6af'era" (3). 

De este modo el tipo de relaci6n que existirl entre lo mi
croeoon6mioo 7 lo macroecon6mico dependerl de la �ase en que se 

encuentre el Ciclo Eoon6mioo. 

1.2 Fases del Ciclo Econ6mico. 

Vamos a utilizar la misma olasif'icaci6n usada por Akerman 

(4) que considera seis fases durante el ciclo 7 que son:

La Fase 1. Es el nivel mls bajo de la depresi6n, estl ca

racterizada por campos visuales generalmente p� 

co extensos, por tipos de inter6a, precios 7 salarios r.-eal-e:s 

bajos 7 estables; produci6ndose relaciones de estructura diferen

tes para cada depresi6n. 

(3) 

La Fase 2. Se confunde con el paso mismo de la depres16n 

al desarrollo acumulativo. Es un breve momento 

que no abarca mls que una m1nima parte de la vida econ6mic� 

de una forma general, ciertos grupos de empresarios, 7 en 

la medida en que estln ligados a estos tu.timos, obreros,inA 
tituciones de or6dito y asa1ariados en calidad de oonsumid2 
res. Esta Fase es, en principio, instantfmea puesto que r� 

presenta el paso mismo de un estado casi estacionario a un 

desarrollo acumulativo, a pesar de lo cual en el anllisis

debemos atribuirle cierto contenido temporal. 

La Fase 3. Es el desarrollo acumulativo caracterizado por 

la generalizaci6n, en toda la macr6sf'era de los 
cambios microecon6micos. 

La Fase 4. Corresponde al equilibrio aparente que precede 
exactamente a la crisis. Los campos visuales 

son entonces muy prolongados en el conjunto, ademls, se han 
generalizado a causa de que todo el sistema de cr6dito ha 

sido incorporado al proceso de la previsi6n. 

Se alcanza la plena capacidad en numerosos ca

sos, 7 el nuevo capital real que pronto a1canza el estado

Akerman, Joban. Estructuras y 
La Micr6sfera estl referida a 
La Macr6sf'era estl rererida a 

Ciclos Econ6micos 
lo microecon6mico 
lo maoroecon6mtco� 

,,_ "\"\1 ( '· •• , l.. 
• 

Plg. 36. 

(4) IBID P§.gs. 193-195.
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FiG.1. LAS FASES DEL CICLO ECONOHICO 
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de madurez amenaza las perspectivas de rentabilidad. Pero 
las instituciones de cr6dito, los grandes empresarios y los 
capitalistas, as! como todos aquellos cuya opini6n estl cal
cada de los precedentes, se esruerzan en mantener la ric -
ci6n de una situaci6n estable de ?rosperidad. 

Hay que indicar que la crisis y el declive pueden suc� 
der al desarrollo sin esta rase de estabilizaci6n. Esto es 
lo que se indica en la Fig. 1 por medio de la curva punteada 

La Fase 5. Representa la crisis, una brusca reducci6n de lB 
campos visuales rompe la estabilidad aparente,y, 

debido a que esta estabilidad depend1a del apoyo otorgado 
por las instituciones de cr6dito a todos los errores poten -
ciales de inversi6n, la crisis comienza en el mercado de va
lores ruturos, es decir, el cr6dito, la previsi6n, el dinero 
De ello se deduce que la crisis es el punto mls notable de 
toda la curva de coyuntura. 

La Fase 6. Comprende todo el movimiento hacia abajo sefiala
do por una reducci6n continua de los campos vi

suales y por la especializaci6n progresiva de la coyuntura , 
de la macr6srera hacia la micr6srera. 

1.3 Clas1ficaoi6n del Ciclo Eoon6mico 

De acuerdo a la clasificaci6n hecha por Padilla Arag6n (5)el 
ciclo econ6mioo se clasifica del siguiente modo: 

A. Ciclos Pequeños o de Kitchin.

Deben su nombre a Joseph Kitchin, que despu6s �e analizar las 
compensaciones bancarias, las tasas de inter6s y los precios ál 
mayoreo en Gran Bretafia y en los Estados Unidos de 1890 a 1922 , 
encontr6 fluctuaciones c1cl1cas con un promedio de 40 meses de d� 
raci6n y ciclos mayores que se formaron de la suma de 2 6 3 ci
clos pequefios. 

Las causas de los ciclos cortos pueden �ncontrarse: 

é) En l.a Acumulaci6n de Inventarios. Cuando se adelantan 
a las exigencias normales del. aumento de_inversiones. 

b) A un Exceso de Inventarios Reales. Al. iniciarse un a�

ge prolongado pueden haberse hecho grandes inversiones

0p. cit. • Plga. 32 - 35.
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. en maquinaria especial. para reducir costos, y despu6s 
de cierto tiempo, puede presentarse una saturaoi6n 
temporal. 

o) A ciertas Situaciones Especiales. Como complicaoio -
nea internacionales, problemas de trabajo, o una bue!
ga de una Gran Industria¡ eto.

B. Ciclos Grandes, Co�erciales o de Juglar.

Deben su nombre a un eoonomista rrano6s. llamado Clement Ju

glar, por su obra Des Criaes Comerciales et de-Leur Retour Peri2 
dique, publicada por primera vez en 1860. La du.raci6n de estos 
oiolos ea de 7 a 11 af1os. 

En Estados Unidos se conoce con el nombre del ciclo econ6mi 
co, tanto al ciclo largo oomo al oiolo corto, mientras que en EB 
ropa cuando se habla del ciclo eoon6mioo se hace rereroncia al 
ciclo largo. 

o. Ciolos de Construooi6n.

Consisten en cambios oiolicos de la inversi6n en oonstruc -
clones residenciales y en edificios. Tienen una duraci6n doble 
del ciclo largo osea de 17 a 18 afios. El ciclo de construcci6n 
puede explicarse en la rorma siguiente: cuando hay una depresS6n 
en la industria de la oonstruooi6n de casas, por ejemplo, esca

sean los locales y por lo tanto, las rentas son altas, esto serl 
un estimulo para el aumento de inversiones, pero en virtud de 
ciertas oaracteristioas propias de eata industria, de que los ig 
dustriales o la mano do obra pudo haberse desplazado a otro sec
tor de la economía, la reducoi6n serl lenta. En esta rorma, tar 

. 

-

de o temprano, habrl una expansi6n mientras las rentas parezcan 
ravorales, expansi6n que a la postre producirl wi exoeso de ca
sas o edificios, con relao16n a la demanda., 

Cuando las casas desocupadas oomienzan a aumentar mls a pr! 
sa que la tasa normal, las re�tas empozan a baj'ar y 6sta es la 
sefial para que empiecen a disminuir las construcciones. Sin em
bargo, pasarl algCui tiempo para que eato se realice, ya que los 
planes de oonstrucoi6n no pueden suspenderse s�bitamente,lo cual 
agravarl la situaci6n. · 

Adem!s es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

a) Cuando la rase descendente del ciclo econ6mioo coinc!
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de con la depreai6n de las construcciones, la depre

si6n del ciclo econ6mico ser6 mis se�era. 

b) Cuando la fase descendente del ciclo econ6mico coino�

de con el auge en las construcciones, la depresi6n da

ciclo aerl breve y flcil de superar.

c) Cuando la fase ascendente del ciclo econ6mico coinci

de con el auge de la construcci6n, la fase de prospe

ridad del ciclo serl larga y muy amplia.

D. Las Ondas Largas o ciclos de Kondatrieff.

Son el tipo de fluctuaciones que Kondatrieff dio a conocer 

en 1922, con una duraci6n de 48 a 60 aflos. 

Las ondas largas nacen de causas que radican en la esencia 

misma del sistema capitalista, pero generalmente se admiten tres 

explicaciones de las mismas: 

a) A las innovaciones, explotaci6n de nuevos recursos,c�

lonizaoi6n, modificaciones de la t6cnica, de acuerdo

a Spiethoff, Wicksell y Schwnpeter.

b) A las guerras y revoluciones, de acuerdo con Wantrup

y

c) A las fluctuaciones de la producci6n de oro y movime,a

tos de precios, de acuerdo con Casel, Warren y

Pearson.

Las ondas largas tienen una gran influencia sobre el ciclo 

econ6mico comercial. Se ha observado que, durante la fase ascea 

dente de una onda larga, los ciclos eoon6mioos son mls b�eves 

que en la fase descendente: 7.3 años en promedio en el primer c� 

so y 9.a afios en el segundo. 

En el periodo de bienestar de una onda larga, se observa 

tambi6n que el auge del ciclo comercial es vigoroso y prolongado 

con una fuerte corriente inversionista que se. realiza con un 

gran optimismo; en el periodo de malestar de una onda larga la 

depres16n del ciclo econ6mico comercial es prolongada y con un 

alto volumen de desocupaci6n. 

Durante la fase ascendente de las ondas largas predominan • 

generalmente, los afios de prosperidad de loa ciclos econ6micos y 

durante el descenso, los años de depresi6n. 
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. Igualmente la agricultura suele experimentar una depresi6n 

muy prorunda y prolongada durante la rase descendente de las on

das largas. 

1.4 Los cambios en la Estructura. 

Las modlficacionos estructurales y coyunturales eetlm tan 

estrechamente ligadas, que es prlotioamente imposible oonaiderar 

las unas sin las otras: la Estructura -Politica-Eoon6mioa deduce 
el ciclo de coyuntura del hecho de que la _iniciativa . individua1 
crece en detrimento de la empresa del Estado en periodo de de

sarrollo, mientras que la iniciativa pdblica toma la delantera 

en periodos de dopreai6n. La estructura de producci6n se modir! 

ca en el transcurso de cada desarrollo en raz6n de que ciertas 

industrias -generalmente las industrias de bienes de capitales,� 
si como las insta1aoionea produotoraa deüenerg1a, y l.oe tranapo!: 

tes que de e.lloa dependen- adquieren wia importancia-relativa ma 
-

yor mientras que durante la depresi6n ae produce una liquidaoi6n 

parcial de ese proceso de capitalizaoi6n. La estructura socia1 

suf're as! un cambio oiclioo, a causa da que el desarrollo ravo

reoe a todos los grupos sociales directa o_ indirectamente intere 
-

sados en la actividad de los empresarios, mientras que la depre-

si6n trata del reparto de las rentas que hace inclinarse la ba
lanza en sentido inverso. Las relaciones que mantiene l.a estruc 
tura monetaria con la coyuntura no son tan olaras como.las que 
se acaban de tratar. 

Es preciso sefialar, sin embargo, que el desarrollo del sis
tema de cr6dito y 1os diveraoa medios de pago es m6s r6pido en 
e.l desarrollo que en.la depresi6n. Para tomar una posici6n en 

l.o que respecta a las relaciones entre l.a estruotura y la coyun
tura, es preoiso no perder de viata e1 oonoepto de Periodo. El. 
ciclo de coyuntura no exoede nunca de un periodo de diez a doce 
afios. La relaoi6n eetruotura-coyuntura no abarcarl, por tanto , 
un desarrollo de mayor duraoi6n. 

2. Principales Teorias Convencionales.

El pionero de las teor1as de .loa ciol.oa econ6miooa ·.tue .Cl,!!. 
ment Juglar quien presént6 por primera vez en 1860 un estudio 

aistemltico de las crisis econ6mioas en su obra "Des Crisis Com 
-

meroiales et de Leur Retour Periodique", le siguieron otra• teo-
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rías como, las teorías de las cosechas, las psicol6gicas, subcon 

sumo, Schumpeterianas, monetariatas, marxistas. entre otraa.Siea 

do las teorías monetaristas las que mls destacaron durante las 

primeras d6cadas del Siglo XX, hasta el surgimiento de la Gran 

Depresi6n en 1929, catalogada como un caso !mico y sin paralelo 

en la larga historia de los ciclos econ6micos. 

La inoperancia que mostraron las politioas monetarias en la 

soluci6n de la Gran Depresi6n, condujo a los economistas a estu

diar con mis preocupaci6n y atenci6n los ciclos econ6micos. SU!: 

giendo as1 la Teoria Keynesiana con l.a obra "Teoría General de 

.la Ocupaci6n. el Inter6s y el Dinero" de John Maynard Keynes pu

blicada en 1936. en base a la oual. surgieron otras teorías como 

las del multiplicador y acelerador y modelos como el de Hicks,S� 

muelson, Kaldor, entre otros. 

En forma paralela se desarroll6 la teoria Kaleckiana. que 

junto con las teor1as keynesianas se enfrentaron a las teorías 

monetaristas, las cuales sostenian que los ciclos se explican 

por causas monetarias y que 6ste era un fen6meno eminentemente 

monetario. 

� 
2.1 David Ricardo. 

En Ricardo encontramos una expresi6n particular del ciclo� 

con6mico. Para 61 la actividad econ6mica siempre tenderl hacia 

un estado estacionario. En esta eoonomia todo lo que se ahorra 

se invierte, por lo tanto no se producen desequilibrios entre la 

oferta y la demanda. 

Suponiendo que existe una posici6n ravorable de_ la tasa de 

benericios. entonces esto conducirl a la economía hacia una ma

yor acumulaci6n. 1a cual eatarl regulada por la capacidad de a -

horrar y el. deseo de ahorr8.l'". Por 1o tanto la acumulaci6n depea 

der6. de l.a existencia de un_exoedente eoon6mico, el cual es la 

parte del producto que no ea utilizado para mantener la ruerza 

de trabajo al nivel de subsistencia; el ahorro aumentarl si el 

excedente aumenta permaneciendo constante todo l.o demls, De dos 

de se puede deducir que existe _una relaci6n directa entre el a

horro y la tasa de benericio, si disminuyen las ganancias enton

ces disminuye la acumulaoi6n. 

Al producirse una nueva inversi6n.entonces esta presionarl 

sobre el uso de los factores, suponiendo que el ractor tierra es 

� Revisar libro# 49 de la bibliografía 
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f rijo. entonces para que se incremente el producto se neoesitarl 
ampliar la oapaoidad instalada y el uso de mano de obra, pero co
mo no hay mano de obra disponible, entonces la producci6n no se 
podrl incrementar, sin embargo la mayor demanda de mano de obra 
produoir6 un incremento de loa aalarios, que se ubicarlo sobre el
nivel de subsistencia, entonces esto producirl una disminuci6n en 

el ingreso neto de los empresarios y una baja en la tasa de bene
rioio desalentando la aoumulaci6n y la realizaoi6n de nuevas in
versiones, es más, debido a la existencia de rendimientos decre
cientes en la agrioultura, se neoesitarl mayor uso de mano de g 
bra para poder mantener la produoci6n de alimentos, produoi6ndose 

un incremento en los precios de los bienes de eubaistenoia, da�i
do a que los precios estwi en runo16n de la cantidad de trabajo� 
tilizado en producirlos, lo que a su vez determinará un nuevo in

cremento de salarios y asi sucesivamente, hasta un ni.vel tal que 
en que la tasa de benerioio ha descendido a un nivel inrerior a 
la tasa minima, por lo tanto � partir de este momento la aoumula
oi6n tiende a cero, es deoir, qua la nueva tasa de benerioioa no 
estimula nuevas inversiones durante una serie de periodos, pero 

tampoco una desinversi6n, asimismo, el mayor poder adquisitivo 
de los asalariados no inf'luye en rorma inmediata sobre el oreci -

miento de la poblaci6n, permaneciendo por una serie de periodos 
todo igual, en un estado estacionario. 

Pero en un determinado momento crece la poblaci6n 1 la fuer
za de trabajo. ello permite que el producto crezca. inorement6ndg 
se la producc16n de al.imentos necesarios para mantener a la nueva 
poblaci6n. 

El nuevo equilibrio entre orerta y demanda de mano de obra 

nos conduce haoia una nueva situaoi6n de equilibrio y con sala

rios que han descendido hasta el nivel de subsistencia, lo que 
permite un incremento de las utilidades, mejorando la tasa de be
nericio, estimulando la aoumulaoi6n de capital e inioilndoae un 
nuevo proceso. 

Puede observarse oomo lá econom1a regist�a procesos de expaa 

si6n, seguidos de periodos estacionarios, sin registrar periodos 
de descenso en la actividad econ6mioa, que luego de alcanzar un 
cierto crecimiento se alcanza un nivel de equilibrio estacionario 
y as1 sucesivamente. 
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2.2 Teor1a Marxista. 

En el Tomo III de "El Capital" de Marx. bajo el titulo de 

"Exceso de Capital y Exceso de Poblaci6n" encontramos la explio� 

ci6n del comportamiento de los ciclos econ6mioos. que Marx iden

tifica como "Circulo"• sin hacer referencia al cido eoon6mico. 

Pau1 Swess7 en su obra "El Desarrollo del Capitalismo" señ� 

la que. "Marx consideraba el Ciclo Econ6mico como la forma espe

cifica del desarrollo capitalista. y la crisis como wia rase del 

ciclo" (Capitulo IX Plg. 172). 

El factor blsico que se refleja en este curso peculiar del 

desarrollo es wia tasa fluctuante de la acumulaoi6n. la que. a 

su vez. tiene sus raices en las caracteristioas t6cnicaa y de o� 

ganizaci6n rwidamentales del sistema capitalista. La cadena ca� 

sal corre de la tasa de acumulaci6n al volumen del empleo. del 

volumen del empleo al nivel de los salarios a la tasa de ganan -

cia. Un descenso en la tasa de ganancia mls alll de su nive� o� 

dinario obstruye la acumulaci6n y precipita una crisis. la cri

sis se convierte en depresi6n y. finalmente. la depresi6n crea 

de nuevo las condiciones favorables para una aceleraci6n del ri! 

mo de acumulaci6n. 

Marx señala tres motivos por los cuales puede ocurir una 

crisis: 

a - La Ley de la Tendencia Descendente de la Tasa de Ga

nancia. 

b - El descenso de la Tasa de Plusval1a consiguiente a un 

aumento de los salarios en t6rminos de valor. 

C - La imposibilidad• en algunas circunstancias. de ven

der mercanc!as en sus valores integras. o sea lo que 

se ha dado a llamar el Problema de la Realizaci6n. 

Supongamos que partimos de una posioi6n de equilibrio en la 

cual. los capitalistas, estln percibiendo una cuota de ganancia 

(plusvalía/capital total) aceptable por todos ellos con wi m1ni

mo de capital capaz de dar empleo a su trabajo (los trabajadore� 

Ahora supongamos que el capital minimo necesario aumenta.en 

toncas la cuota de ganancia tenderl a disminuir pero _esto se  co!! 

pensar6 con wi aumento de la masa de plusval1a. por lo tanto. se 
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seguirl. incrementando el capital. la producci6n y el empleo -"La 
Fase Expansiva"- hasta cuando pueda mantenerse el i�oremento de 
la cuota de ganancia aceptable por loa capitalistas. 

Pero. llega un momento en el cual la acumulaci6n de capital 
da como resultado que la baja de 1� cuota de ganancia no sea coa 
pensada por su masa. entonces a partir de ese momento al seguir 
incrementando el papita1 se produoirl una continua baja de la 
cuota de ganancia -"se ha iniciado el Descenso del Ciclo"- por 
lo tanto esto ooasionarl el rin de la exp�si6n econ6mica, debi
do a la superproduooi6n de capital. 

El camino a seguir incluye la inmovilizaoi6n e incluso la 
anulaci6n parcial. de capita1 hasta cubrir el importe de todo el 
capital adicional o por lo menos, una parte de 61 -"Fase del DeA 

censo"-· Asi una parte de los medios de produooi6n. del mate
rial rijo y circulante. dejari de rwicionar, de actuar como oáp! 
tal; una parte de las empresas puestas en marcha se paral.izarl, 
ea decir. que loa medios de produooi6n, quedarm anulados por un 
periodo mas o menos·largo en su tunci6n de tales -ª Periodo Reoe
sivo"-· 

Marx señala que una parte del oro y la plata constantes qu� 
dar6 inmovilizada y no aotuarl como capital. Una parte de las 

mercanoias que figuran en el mercado s6lo puede erectuar au pro
ceso de circulaci6n y reproducci6n mediante una contraooi6n eno� 
me de sus precios. es decir. mediante.la pepreciaoi6n del capi
tal que representa. Asimismo quedan mis o menos depreciados 
los elementos de capital rijo. y todo esto conducirl a una baja 
generalizada de precios. Esta perturbaoi6n y paralizaoi6n a.feo
ta la rwioi6n que se desarrolla a la par que el capita17y que se 
trabaja en aquellas oondioiones de los preoios de cuyo supuesto 
se parte. interrumpi6ndose en distintos lugares la cadena de o
bligaciones de pago en determinados plazos. se agudiza todavía 
mls por la consiguiente bancarrota del sistema de cr6dito que se 
desarrolla simultlmeamente oon ·el capital y QOnduoe.de este modo 
"a agudas y violentas crisi�. a s�bitas y profundas depreciacio
nes y a una perturbaci6n y paralizaoi6n rea1es del proceso de r� 
producci6n. que determinan el consiguiente descenso de esta" . 
(El Capital. Tomo III · Pfig. 252). 

Marx tambi6n indica que entrarln en juego otros raotores, � 
si la paralizaoi6n de la producoi6n dejarl ooiosa a una parte de 
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la clase obrera y,con ello,la parte que trabaja se verá colocada en 

condiciones en que no tendrá más remedio que acceder a una baja de 

salarioa,1ncluao por debajo del nivel medio;operacibn �sta que tie

ne para el capital exactamente loa mismos efectos que ai,mantenien

do el nivel medio de salarioa,aumentaee la pluavalia relativa o ab

soluta.Además,la depreciación de los elmentoa del capital constante 

será,a su vez,un !actor que llevará implícitamente la elevaci6n de 

la cuota de ganancia. 

La masa del capital constante empleado aumentará con relac16n_ 

al capital variable,pero el valor de esta masa podrá diaminuir,a P! 

sar de ello.La paralización de la producción asi operada preparará 

una ampliación posterior de la producción dentro de los limites pr� 

pios del capitalismo. 
.-, 
"De este modo se reanudará de nuevo-El circulo- una parte del 

capital,depreciado opor la paralización de su financiamiento,reco � 

brará su antiguo valor.Por lo demás,al extenderse las condicionesde 

de producción,al ampliarse el meracdo y al aumentar la capacidadpr� 
ductiva,se reanudará el mismo circulo vicioso de antes" (IBID). En 

otras palabras,podriamos decir que se inicia un nuevo ciclo econ6 -

mico. 

,:, 
2.3 Monetaristas. 

En el trabajo presentado por Leonell c. Andersen bajo el tf 
tulo de,"El Estado del Debate Monetarista"(Aparecido en Monthly Re
view del Banco de l.a Reserva Federal de Saint Louis Vol.55 #9,Sep -

tiembre de 1973),encontramos que para los mooetaristas la economia_ 

es inherentemente estable,expresandose que,"Los monetaristas sostie

nen que nuestro sitema económico está constituido de tal manera que 

las fuerzas perturbadoras,incluictaa aun en las variaciones del cre

cimiento del dinero,son absorbidas en forma bastante rápida y que 

después de una perturbaci6n,el producto volverá naturalmente a 

trayectoria de crecimiento de largo pl.azo"(Pag. 11) 

su 

Sin embargo esto no significa que los mon�taristas desconozcan 

la existencia de las fluctuaciones econbmicas,ya que según su posi

ción la estabilidad del sistema se dá pero en el largo plazo,de ahi 

que ellos también dieron su explicación acerca del ciclo,como pode

mos registrarlo en los siguientes antecedentes: 

REVISAR LIBROS # l.A,20A,22A,23 y 47 DE LA .·:BlBLIOGRAFIA 
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Alvin Hansen en su obra Política Fiscal y Ciclos Económicos sostiene. 
que,seg�n los monetaristas Hautrey(l923,1937) Y Hayek(l928,1931) el 
ciclo se genera por causas monetarias y es en si mismo un fenómeno e

minentemente monetario. 

Evsey D. Donar en su trabajo "Expansión y Empleo"(Lecturas Macro

econ6micas de Muller Pag. 304) expresa lo siguiente: ''En realidad al 

leer Pric�s and Production(Londres 193l)de Hayek,se saca ••• La prospe

ridad se agota porqueel Sistema bancario se niega a sostener la infla 

ción por más tiempo" ,más adelante di.ce, "No pretendo afirmar que el pr� 

�esor Hayek •••• ,tan solo sostengo que no utilizó esta propiedad en su 

teoria del ciclo económico". 

Rau Nicholas basado en el trabajo de M. Friedman y AJ. Schuartz : 

Money and Business Cyclee,Rev1ew of Economice and Statistics,1963(Fe

brero),Suplemento Pag.144,sostiene que: "La posición de Friedman y de 

los monetristas es,al parecer que los determinantes de la renta mone

taria son monetarios ••• con respecto a las fluctuaciones ciclicas, los 
monetaristas no proclaman que poseen una teoria completa del ciclo,s; 

no que han buscado elementos para una explicaci6n de los ciclos que 
incorpora la proposiciOn de que los cambios de la tasa de crecimiento 
de la cantidad de dinero son "una condici6n necesaria y suficiente pa
ra cambio6 apreciables de la tasa de crecimiento de la renta maneta

ria"(Ciclos Econ6micos:Teor1a y Vivencias,Barcelona-Espafia 1976). 

Finalmente presentamos la versi6n de Milton Friedman con respec

to al comportamiento de la economia,las fluctuaciones que ella regis

tra y los mecanismos podrian hacerla mAs estable,expresada en su obra 
" Un Programa Monetario y Fiscal de Estabilidad Económica " (En,Lect� 
ras Macroeconómicas de Muller Pags. 353-368) :

Para F'riedman," .como 

funciones principales del sistema bancario la provisión de facilida -
des de dep6sito,la facilitación de la compensación de cheques y otras 
semejantes y,como funciOn capital de las autoridades monetrias,la ere 

ación de dinero para responder a los déficits gubernamentales o la 

retirada de aquél cuando el �obierno se encuentre en situación de su
perAvit ••• No deberia intentarse variar loF gastos(del Estado),en sen
tido directo o inverso,en respuesta a las fluctuaciones ciclicas de 

la actividad económica •••• Un programa predeterminado de gastos de 
transferencia •• que no deberia alterarse debido a las fluctuaciones c! 

:. ·•· ,' Jº.1.(i .l J. 
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Clicas •••• El principio presupuestario podria ser,o que la recauda

ción hipotética debería equilibrar el gasto del Estado,incluyendo_ 

los pagos de transferencia(al mismo nivel hipotético de r�nta), o 

que deberla conducir a un déficit suficiente para suministrar un 

crecimiento secular determinado a la cantidad de dinero.La estruc

tura de impuestos no debria alterarse en respuesta a fluctuaciones 

ciclicas de la actividad económica ••• Un déficit significa un incr! 

m�nto en la cantidad de dinero;un superévit,un decremento ••• El in

tento de adaptar la magnitud de las actividades del estado a los 

requisitos de la estabilidad pueden introducir fAcilmente,por tan

to,más inestabilidad de la que corrigen •••• Atendiendo a la propue� 

ta,la cantidad de dinero total viene determinada de forma automAti 

ca por las exigencias de estabilidad interior •• La deciei6n,impl1c! 

ta en el programa recomendado,de elegir la estabilidad interior , 

significa que ha de utilizarse alguna otra técniQa para conseguir_
los ajustes en las condiciones del comercio internacional.El die -

positivo que parce constituir el contrapeso lógico del programapr� 

puesto son los tipos de cambio fle:xiblesp.eterminados libremente en 

los mercados extranjeros de divisas,preferentemente en operaciones 

privadas ••• Lo más probable es que la rigidez de los precios haga�2 

que esta propuesta-y en realidad la mayor1a,si no todas,las pro 

puestas para alcanzar la estabilidad ciclica-sea incompatible con 

un pleno empleo razonable y que al combinarse con retardos en otros 

tipos de rspueota,su eficacia para estabilizar la actividad econó

mica sea extremadamente incierta ••• La realidad pura y simple es que 

�n programa económico racional para el sistema de libre empresa( y 

quizá incluso para un sistema colectivista)debe contar con la fleld. 

bilidad de precios(incluyendo salarios)". 

Friedman explica la fluctuacibn de la economia,como sigue 
11 Para describir las �uerzaa activas supongamos que la economia se

encuentra inicialmente en una posicitfilde pleno empleo razonable,con 

un presupuestorealequilibrado,afectándola desequilibrios que pro

cen una disminuci6n de la demanda monetaria agregada la cual seria 

permanente de no ocurrir otros cambios.El efecto inicial de la dis 

minuciOn de la demanda total ser� una d1sminuci6m de las ventas y 

un aumento de los11 stocks11 ,al menos en algunas partes de la econo 

mia,seguido a continuación por paro y descensos de los precios o

riginados por el intento de reducir los11stocks" al nivel deseado. 

El aumento de los parados incrementarA ios pagos por transferencia 

del eatado;la reducción de rentas causada por el paro reducirá los 

ingresos presupuestarios.El déficit de esta forma originado es una 
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contribucibn neta del gobierno a la corriente de rentas que contrarres

ta directamente parte del descenso de la demanda total,previniendo por 

tanto,que el paro alcance la importancia que hubiese alcanzado en caso 

contrario,y actuando como absorbente del impacto mientras en
tran en juego correctivos de más entidad. 

Estos correctivos mAs fundamentales,dejando a un lado variaciones 

de los precios relativos y de los tipos de interés,son:(l)uh descenso 

del nivel general de precios,que afecta: (a)al valor de real de los ac

tivos de la comunidad,�- (b) a la contribución del e�tado al flujo de 

rentas,y (2) un aumento de la cantidad de dinero. 

El descenso del· nivel general de precios que sigue al descenso ini

cial de la demanda total,no cabe duda que aumentará el valor real de las 

existencias de dinero y de bonos del estado en poder de la comunidad 

pues el· valor nominal de estos activos no descenderá.Puede esperarse que 

valor de los activos de la comunidad se mantenga aproximadamente igual

de forma que el valor real de las existencias totales de activos aumen

tará.El aumento en valor real de los activos hará disminuir la necesi 

de de ahorro suplementario y,por tanto,aumentará la fracción de cual 

quier nivel dado de renta real que la comunidad esté dispuesta a consu

mir.En principio,esta fuerza será suficiente por si sola para asegurar_
el pleno empleo,incluso aunque el gobierno mantuviese un presupuesto 

real rígidamente equilibrado conservando constante la cantidad de dine

ro,puesto que probablemente existirA siempre algún nivel de precios al 

cual la comunidad se siente lo suficientemente rica como para gastaren 

consumo aquella fracción o m�ltiplo de su renta normal necesaria para 

proporcionar la demanda ��regada suficiente para permitir el pleno em -

pleo. 

Este efecto de la disminución del nivel de precios incrementando 

la fracción de renta privada (disponible) dedicada a consu.mo,se ve re � 

forzado por su efecto sobre la contribución del estado al flujo de ren

tas. 

Una perturbación que· aumentase la demanda total de dinero pondría 

en funcionamiento las mismas fuerzas pero en sentido contrario:el aumee 

to del empleo reducirla los gasto� por transferencia y elevarla los in

gresos fiscales,creando asi un superávit que contrarrestaria parte' del 

incremento de la demanda total;el aumento de precios disminuirla el va

lor real de las existencias en dinero de la comunidad y por tanto, la 

fracción de ingresos corrientes que se dedica al consumo;el aumento de 
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los precios significaria también que,incluso después de haber eli 

minado el"superempleo",el gobierno tendria un superávit que ten -

deria a contrarrestar aún más el incremento inicial de la demanda 
agregada;y por filtimo,el superávit reduciría las existencias en 
dinero. 

Como el análisis indica,el programa fiscal y monetario pr� 

puesto ofrece una defensa en profundidad 66ntra los cambios de la 

demanda total.La primera linea de defensa es el ajuste de loa pa

gos por xransferencia e ingresos fiscales arite las variacioneadel

empleo.Ello suaviza el impacto,mientras los cambios de precios a

sumen la defensa;aumenta o disminuye el valor real de los activos 
de la comunidad y,por lo tanto,aumenta o disminuye la fracción de 
renta consumida.se produce también un ��iicit o superávit presu -

puestario en adici6n . al déficit. o superávit inicial, resultado_ 
del efecto de-las variaciones del empleo o de los pagos por trans 

ferencias e ingresos fiscales. 

La 6ltima linea de defensa es el efe�to �cu�ulativo de los défi -

cits o superávits sobre las existencias de dj_nero.Las variaciones 

de éstas tienden a restaurar los precios a su nivel inicial. En 

cierta medida,naturalmente,todas estas defensas act�an de 

forma simultánea;no obstante,sus principales efectos probablemen-
. 11 

te se producirán en el orden temporal •• • 

Al conclir su exposición Friedman reconoce que es imposi

ble pensar y aceptar que la economia no muestre fluctuciones en 

su desarrollo puesto que no existe un sistema que impida las per

turbaciones que a ella la aquejan,reconociendo las limitaciones _ 
de su planteamiento,pero que éste ayudaria a atenuar y en algunos

casos a neutralizar dichas fluctuaciones,expresando lo siguiente: 

11 Incluso con precios flexibles,la existencia del mecania 
mo equ111brador descrito no significa que la economia conseguirá_
de hecho una estabilidad relativa.Ello depende además del númeroy 

·, 

magnitud de las pertu�baciones a las cuales es�á sujeta la econo-

mia,de la velocidad con que act�an las fuerzas equilibradoras ta
tales como expectativas adversas de precios.Si los desfaces en la 

respuesta son menores y las reacciones contrarias iniciales c·arece 

·de importancia,los ajustes serian muy rápidos y no habria oportu-
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nidad para que se acumulasen los desequilibrios,consiguiéndose 

una estabilidad relativa.Sin embargo,incluso en este caso tan 

favorable ,el mecanismo equilibrador no impide que surjan per-

turbaciones y no contrarresta instantáneamente sus efectos 

-lo cual,en realidad,ee algo que ni�gún sistema puede realizar

a falta de capacidad para predecir todo de bntemano con una
" 

exactitud perfecta .

Al final de este ensayo Friedman afiada una nota,en la 

cual resalta la importancia de las variables mónetarias sobre 

el comportamiento de la economia,en una parte de esta nota él 
" 

sostiene: ••• una regla más sencilla tambien produciría resu! 
tados satisfactorios ••• Esta regla más sencilla consiste en que

la cantidad de dinero aumente anualmente en una cantidad fija_

sin variacibn alguna de ese incremento para compensar las di -

ficultades ciclicas.El mismo Sistema de la Reserva Federal po-

dria adoptarla •••••••• • 

2.4 Keyne�ianos.i: 

John Maynard Keynes no desarrolló una teoría espe 

especial que explicara el comportamiento del ciclo económico , 

pero de su II Teoria General de la Ocupacibn,El Interés y El di 

nero ",se puede concluir: 

Que el ciclo es el resultado del cambio cíclico en la e 

ficiencia marginal del capital. 

Segdn Keynes las últimas etapas del auge se caracterizan 

por una abundancia creciente de bienes de capital,porel ascen

so·.constante de los costos de producci6n,por el alza de la ta

sa de interés y por las estimaciones optimistas acerca del ren 

dimiento futuro del capital,que neutralizan los efectos de su 
/ 

abundancia progresiva y de sus costos crecientes. 

Keynes explica que al darse un impulso inicial a la econo -

·mia,�ste no puede producir un crecimiento indefinido en la �ft�
���ª�6n puesto que tiene que hacer frente a ciertas limitacio
nes como son :

� Revisar libros# 36 y 55 de la bibliografía 
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El limite f'inanciero, debido a que el incremento de 

la demanda de dinero impulsa hacia arriba la tasa de 
inter6s y porque despu6s de cierto tiempo los fondos 

disponibles para pr6stamos resultan insui"icientes, lo 

cual paraliza los nuevos proyectos de inverai6n. 

Las expectativas, debido a que al registrarse niveles 

de benef'icios superiores al nivel medio surge la duda 

del espacio. de tiempo que durar6n estos; lo cual pro

mueve una tendencia a la baja de los planes de inver-

F-ai6n, que con el transcurso del tiempo determinar& el 

f'in del auge. 

e) La plena ocupaci6n, debido a que el auge cesa de cre

cer cuando!;se alcanza el nivel de pleno empleo.

d) Capacidad plena, debido que al recibirse nuevos pedi

dos estos elevartm los precios y las entregas se rea

lizartm con retraso, en tanto se sigue ampliando la

producci6n hasta que llega un momento en que esta ca

pacidad ya no tiene démanda, disminuyendo luego la ia

versi6n, los benef'icios y los pedidos, crelmdose as!

una capacidad excedente a medida que disminuye la in

versi6n.

Keynes reconoce en la tendencia ascendente de la tasa de ia 

ter6s a un factor importante de la f'ase descendente de la econo

m!a, pero al mismo tiempo sostiene que lo que prevalece no es el 

alza de la tasa de inter�s sino el s�bito colapso de la ef'icies 

cia marginal del capital. 

Keynes que siente una prof'unda preocupaci6n por el problema 

del desempleo llega a la conclusi6n que este es un problema or6-

nico de las grandes comunidades industriales, el cual. no puede 

ser solucionado por el libre juego de las fuerzas econ6micas po� 

que existe en el sistema un grave def'ecto de ajuste, representa

do por el desequilibrio que surge entre el ahorro y la inversi6n 

a medida que avanza el auge, debido a que la ta'sa de inter6s se 

resiste a bajar a tal grado que estimule nuevas inversiones que 

absorban el ahorro por completo, lo cual trae como consecuencia 

la contracoi6n de la actividad econ6mioa. 

Como el ahorro es aquella parte de la producoi6n que no se 

consume, entonces inauf'iciencia de inversi6n signif'icarl insufi

ciencia de demanda por lo tanto Keynes sostiene que hay que pro-
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vocar deliberadamente el orecimiento de aquella, hasta que la de 
-

manda sea su.fioiente para absorber la orerta que proviene del ea 
pleo de las ruerzas produoti7as de pleno empleo, par� lograr es
to los Bancos Centrales deberwi inorementar la masa monetaria p� 
ra produoir una baja en la tasa de 1nter6s, que ser& un ractor 
que estimule la reouperaoi6n siempre y cuando ya se haya presen
tado un aumento en la eficiencia marginal del capital, surgiendo 
as! las nuevas inversiones que dar6n origen a un nuevo 
de expanai6n. 

proceso

Pero, al mismo tiempo sostiene que esta politi�a resultaria 
insuf'iciente, por lo cual plantea la intervenoi6n del. Estado oo
mo agente dinamizador de la demanda a trav6a de loa Gastos P6bl� 
cos. De este modo el consumo de la comunidad marcha a la cabeza 
seguido de las nuevas inversiones, debido a que el incremento dd. 
consumo deliberadamente oreado eetimul.ar& las nuevas inveraione& 

2.5 Kaleoki. 

Michael Kalecki explica que el volumen de los pedidos de 11.!

nes de inversi6n en un momento dado depende de la rentabilidad 
neta anticipada. Siendo p el beneficio bruto esperado de inver
tir un capital k deberfm deduoiree de este: 1) La depreoiaci6n 
Bk {siendo B la tasa do depreciaoi6n), 2) El inter6s jk que ren� 
dir6 dicho capital (siendo j el tipo de inter�s), 3) El inter6s 
sobre el capital circulante que requerir, en el futuro j r k 
(siendo r la relaoi6n entre el capital fijo y el capital circu
lante), de donde la rentabilidad anticipada de la inversi6n de 
un capital rijo k serl: 

p -� j k - j r k • J?_ - B - j (1 + r )
k

Si la rentabilidad nota anticipada es positiva entonces se 
inorementarlui los pedidos de pienes de invers�6n, que produoirAn 
un incremento de la producoi6n, el ingreso y el empleo. Esto d.!. 
terminar! a su vez wia mayor demanda de bienes de consumo que 
producir, un aumento de la produoo16n de estos bienes y un inor,!_ 
mento de la demanda de bienes de capital y asi sucesivamente. 

Para Kaleoki la clase capitalista, en tanto clase, gana taa 
to invirtiendo como consumiendo, puesto que, el dinero que gasta

un capitalista, ya sea en bienes de consumo o de inversi6n, pasa 

� Revisar libros 31,32 y 33 de la bibliografía 
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a otros oapital.istas bajo la rorma de benericios. 

Las nuevas inversiones estlm en runci6n directa de la renta 
bilidad bruta del capital y en runci6n inversa con el volumen de 
oapital. La expansi6n se caracteriza porque los pedidos de bie
nes de inversi6n superan las necesidades de reposic16n del capi
tal en desuso. Este auge de la economia determinarl una mayor 
demanda de dinero en ciroulaoi6n y estarl acompañado de un aumeE 
to de precios. 

La mayor demanda de dinero implicarl un crecimiento de la 
tasa de inter6s, sin embargo es necesario que la respuesta del 
sistema bancario al incremento de la demanda de dinero en circu
laci6n sea de tal natural.eza que el tipo de inter6s no impida el 
alza de la Inversi6n. 

El auge llega a su limite cuando la acwnulaci6n es de tal 
dimensi6n que se satisface la misma demanda con un nwnero cada 
vez mayor de plantas industriales, lo que determina una disminu
ci6n de la rentabilidad anticipada neta y el inicio de la fase

descendente de la actividad econ6mica. A la caida de la inver 
si6n seguirl la caida de la producci6n y el aumento del paro. 

La tendencia descendente de la economia se invertirl en el 
momento en el cual los pedidos de bienes de inversi6n no llegan 
a cubrir las necesidades de reposici6n de capital y en el cual 
se satisface una misma demanda con un n6mero cada vez menor de 
plantas industriales que aumentan su grado de utiliz_aci6n y su 
rentabilidad, con lo que el nivel de la inversi6n empieza 
bi6n a l.elevarse y as! sucesivamente. 

tam-

Kalecki apunta el hecho que duranté la depresi6n, la exis

tencia de un equipo de capital ocioso tiene oomo contrapartida ei. 
desempleo de la fuerza de trabajo y que para contrarrestar esto se 

suele recomendar la reduoo16n de salarios como remedio para la

depresi6n, sin embargo si un empresario reduce sus salarios pue
de Ceteris Paribus aumentar su producci6n, pe�o si todos los em
presarios hacen lo mismo, e1 resultado ser6 totalmente distinto. 

El incremento de la producci6n no consumida por la clase 
trabajadora debido a la reducoi6n de sus ingresos, tampoco podr6 
ser absorbida por la c1áse capitalista que mantiene un nivel de 
consumo estable, por lo tanto el ·incremento de inventarios produ 
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cir6 W1a nueva baja en los precios desapareciendo as! el erecto 
de la reduoc16n de salarios. Esto provocar! nuevamente la apar� 
o16n del paro y la subutilizaoi6n del equipo. 

Como so1uoi6n a 1a depresi6n Ka1eoki plantea tres sa1idas,

Primero: 

La·aparici6n de Wl nuevo invento producirl un incremento de 
la producci6n, el cual serl financiado mediante la oreaoi6n de 
poder adquisitivo, aumentando la demanda dti.or-6ditoa bancarios 
que los banoos cubrirlui con cargo a sus reservas. 

La mayor demanda de bienes de invera16n como causa de la 
constr-uoci6n de nuevas r!bricas pondrl en funcionamiento el capi
tal ocioso y absorberl el desempleo. Este determinar! una mayor 
demanda de bienes de consumo y W1 mayor empleo en estas indus -
trias. 

El incremento del producto provocar! un incremento de la d� 
manda de dinero en oirculaoi6n, lo cual requerirl un aumento de 
los or6ditos, concedidos por el Banco Central, siendo la condi -
ci6n necesaria para que prosiga el alza que el aumento de la ta
sa de inter6a correspondiente al incremento de la demanda de di
nero no sea excesivo a tal. pwito que reduzca la i.nverei6n en la 
misma proporoi6n en que 6sta hubiera aumentado como oonseouenoia 
del nuevo invento. 

Kaleoki sefiala que al agotarse la dirusi6n del impulso ini� 
oial, no desaparece el estimu.lo a la inversi6n, mientras preva -
lezca el elevado nivel de rentabilidad en la econom1a en su con
junto, 6sta provocar! W1 aumento de la inversi6n. 

Segwido: 

El estimulo causado por la actividad inversora del Gobierno 
rinanoiado con rondos de los bancos que recurren a sus reservas

para comprar las letras del Tesoro P6blioo. 

Estas nuevas inversiones incrementartm el empleo en las in
dust:das de bienes de inversi6n y por consiguiente en las indus
trias de bienes de oonawoo como resultado del incremento del p� 
der adquisitivo.de los trabajadores. 

La cantidad gastada por el Gobierno arluye, directamente c,2 
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mo bene:fioio a trav6s de los gastos de los trabajadores, a los 
bolsillos de los capitalistas, y vuelve a los bancos como dep6si 
tos. Esto permite a los bancos descontar la siguiente emisi6n 
de Letras del Tesoro para ··p·roseguir la :financiaci6n de las nue
vas inversiones. Es as! como el Gobierno se endeuda a trav6s de 
los bancos con los capitalistas privados en una cantidad igual 
al valor de la inversi6n. 

El incremento de la rentabilidad de la industria en su con
junto estimularfi. la inversi6n y, con ello, re:forzarli. el proceso 
alcista, que consecuentemente_ continuarl incluso si el Gobierno 
reduce gradualmente su actividad inversora. 

Despu6s de cierto tiempo la inversi6n privada sustituye a 
la inversi6n pdblica: reemplazfmdose la prosperidad "artificial" 
por una prosperidad "naturll 11 que tarde o temprano desaparecer! 
como consecuenda de la expansi6n del equipo de capital. 

Nuevamente la preocupaci6n para que la intervenci6n gubern� 
mental y tambi6n el alza natural se vea coronada por el 6xito es 
que el sistema bancario pueda satis:facer el incremento de la de
manda de cr6ditos sin aumentar excesivamente el tipo de inter6s. 

Tercero: 
. .  

El incremento del excedente de las exportaciones, que prov,2 
ca el auge en la •otividad inversora, produciendo un incremento 
de la producci6n y del bene:ficio por unidad de producto tal que 
el bene:ficio agregado se eleva en una cantidad igual al incremen 
to de la balanza comercial. 

La mayor rentabilidad de las plantas existentes actuar! co
mo estimulo para la actividad inversora, as! el nuevo excedente 
en el comercio exterior conduce a la economia a un auge "normal" 
Pero si el incremento de las exportaciones es igual al incremen
to de las importaciones, entonces el conjunto de bene:ficios per
manece inalterable entonces el Comercio Internacional se expande 
pero la producci6n del pa!s considerado no ,experimenta orecimie,u 
to alguno por lo que no existe estimulo a la actividad inversora 

Kaleoki sostiene que cuanto mayor sea la dependencia de una 
economia a las impo»taciones y cuanto m�s di:f!cil le sea expan -
dir sus exportaciones por medio de la devaluaci6n, tanto mis 
pronto podrl alcanzar su punto mlximo el auge engendrado por las 
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"exportaciones naturales". Ademfls afíade que con la progresiva d.!, 
val.uaoi6n de la moneda, el ingreso real a1oanza su mlximo antes

que la produooi6n. 

En erecto el empeoramiento.de la relaci6n real de intercam
bio entre los productos naoionales y extranjeros hace que el In--
greso Real producido por wiidad de produoto agregado sea deore -
ciente. 

El oompo�tamiento favorable de la balanza oomeroial como 

producto de que las exportaoiones son mayores que las importaci2 
nes generari un incremento de la producoi6n y la inversi6n pero 
ai desaparecen estos efectos debido a que las importaciones aon 
mayores que las exportaciones, entonces el oreoimiento ravora -
ble de la balanza oomercia1 produoirl con el transcurso del tiem 

po un deterioro en si misma, que provooar& el descenso de la ac
tividad eoon6mica, y que podria solucionarse oon: 

1) Un incremento del oapital extranjero.
2) La suspensi6n del Servicio Financiero

de la Deuda Externa.

3) La salida de oro y de divisas.
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-O O N C L U S I O N E S 

El ciolo econ6mico resulta de las variaciones que experime� 
ta el proceso de acumulaoi6n dentro del modo de producci6n capi
talista, que registra en el desarrollo del proceso econ6mico fa 
ses de expansi6n y qesoenso en la actividad econ6mica, que le 
dan una singular caracteristica de cambio en movimiento dentro 
de un espacio de tiempo. 

Durante el ciclo no todas las variables macroecon6micas y/o 
las actividades econ6micas especificas aerfui coincidentes con el 
desarrollo del ciclo, por lo tanto existirfui algunas variables 
adelantadas y otras retrasadas, las primeras anticiparfm loa cam 

. 
-

bios futuros en el nivel de la actividad ecori6mica y las segun -
. . 

das confirmarrui el movimi�nto global, señalando los futuros cam, 
bios en .-las variables ad�lantadas. 

Las teorías explicativas del ciclo presentadas en este Cap! 
tulo resaltan el affui de lucro o acumulaci6n de los capitalistas 
como motor del sistema, con exoepci6n de la teoría monetarista , 
as! destacan la Rentabilidad Neta de Kalecki� la Eficiencia Mar
ginal de Keynes y la Cuota de Ganancia de Marx, siendo este ólti 
mo el únioo que hace menci6n a la parte del trabajo de los trab� 
jadores que es retenida por la clase capitalista y que impulsa 
su affui de acumulaci6n. 

si bisn ea �1e�to que los mon$tar1stas �ostienen que la econom1a 

muestra una tendencia a la estabilidad en el largo plazo,no descono -

cen la existenc1a de las fluctuacionee económicas y por lo tanto de 

los ciclos econ�micos •. ·,. 

Para Friedman la intervenc16n del Estado en relaciOn a la adecuación 

da la magnitud de aus actividades á,•lo��te�uiaitos de la estabilidad 

podrian ocaci�nar más 1nestabil1dad que la que corrigen. 

Para los monetaristae la variación en la demanda y oferta mone -

tar1aa serian la causa fundamental de la variac16n de la actividad e

con6mica.Siendo los precios !lexiblea y la elasticidad de la oferta 

monetaria,los mecanismos que ayudar�an a amenguar estas fluctuaciones, 

mientras que el gobierno ayudaría al logro de este propósito ajustan

do loa pagos por transferencia de acuerdo a las variac1ones del em

pleo.· 
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Las teorías Keynesiana, Kaleckiana y Marxista, aceptan que 
las decisiones para invertir variarlm inversamente con el volu
men de capital. exi�tente y dire�tamente con la Renta Nacional. 

Los Marxistas y Kaleckianos al aceptar que en el proceso e� 
pansivo del ciclo, una mayor acumulaci6n de capital producir� u-

na menor inversi6n, tambil,n estfm acogiendo o haciendo propio el 
. -

desajuste entre Ahorro e Inversi6n que planteara Keynes, seg(m 

el cual, wia inver�i6n que no permita realizar el ahorro traer� 
como consecuencia la contracci6n de la actividad econ6mica. 

·Tanto Keynes como Kalecki coinciden en dar al Estado wia es
pecial �onsideraci6n en cuanto a la solución de la dericiencia 
de la demanda, resultando ser el Estado una ruente de demanda y 
un orientador de la actividad productiva. 

El Sistema Econ6mico Capitalista Mwidial ., que comprende tau 
to a loa Países Desarrollados Dominantes como a los Países Subde 
sarrollados Dependientes, registra procesos de acumulación domi
nantes, que se desarrollan en los Países Centrales y procesos de 
acumulaoi6n dependientes, que se desarrollan en los Paiaea Peri
rltricos. 

Los primeros con economías estructuralmente equilibradas y 
con preponderancia del sector interno de sus economías y loa se
gundos con economías estructuralmente desequilibradas y con 
gran importancia del sector externo de sus economías ., aspecto 
que no ha sido estudiado en la rorma que interesa a los países 
menos desarr.?llados por las teorías que hemos expuesto anterior
mente, por lo cual estudiaremos en otro �bito de esta investig� 
ci6n la particularidad del Ciclo Perir6rico Dependiente y cuyo 
tema vamos a desarrollar en el siguiente capitulo. 



C A P ITU L O  II 

EL PROCESO DE ACUMULACION Y LOS CICLOS ECONOMICOS 
EN LOS PAISES PERIFERICOS DEPENDIENTES 

En el primer capitulo presentamos los aspectos blsioos rere 
. -

ridos a los ciclos eoon6micos. y las teorías que a ellos los ex-
plican en los Países Centrales Dominantes y oonoluimos que el e! 
clo econ6mico era el resultado de las variaciones registradas en 
el proceso de acumulaci6n. por ello en est� capitulo-nos ocupar� 
moa del particular desarrollo que registra el proceso de aoumul� 
·ci6n en los Paises Perir6ricos Dependientes y el aomportamiento
singular que muestra el Ciclo Eoon6m1oo Dependiente.

Presentamos los diversos enroques que acerca del 
desarrollado los te6rioos de la CEPAL y Pr6biech, los 
de la Dependencia y el particular aporte que hicieron 
nario y Maria Cruz Saco en su obra "La Naturaleza del 
ruano". 

ciclo han 
te6rioos 

Bruno Sem!, 
Ciclo Pe-

De este modo el presente capitulo nos permitir! tener un cg 
nocimiento mls adecuado sobre el comportamiento del ciclo depen
diente y gracias a ello poder comprender en mejor forma el com
portamiento de las Econom!as Perir6ricas Dependientes como la P� 
ruana. 

1. Enroque Estructuralista.

A. 
.:, 

CEPAL. 

Esta teor!a admite que los cambios en la dotaoi6n de recur
sos. en las t6cnicas productivas y en la productividad del trab� 
jo, son rasgos peculiares del proceso de desarrollo de largo pla 
zo del sistema econ6mico: q�e dicho sistema estl rórmado por ceu 
tros y Perireria, los cuales dirieren en cuanto a Estructura y 
Funci6n Econ6micas. y cuyas caraoteristioas diferenciales oonst! 
tuyen el marco dentro del cual se produce el proceso de desarro
llo y/o de propagaoi6n universal del progreso t6cnico; que exis
ten distintos ritmos de aumento de la productividad del trabajo, 
mayores en los Centros que en la Periferia; que hay un nexo cau
sal entre el deterioro de los T&rminos dEi.Intercambio y las con
diciones de estructura propias de la perireria, especialmente la 

� Revisar libro# 57 de la bibliografía 
!·
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tendencia a la generaci6n continua de un excedente de mano de o

bra, a su vez conectada a la diferenciaci6n del nivel de sala

rios; y finalmente, que el deterioro constituye un fen6meno neo� 

sario, expresi6n y mecanismo mediante el cual se realiza la con

centraci6n de los frutos del Progreso T6cnioo en los Centros. 

El Ciñlo. 

Las fluctuaciones cíclicas de la activ!dad econ6mica se ca

racterizan por la discrepancia entre la demanda y oferta global 

de productos terminados, es decir de bienes de consumo y de in

versi6n, y son provocadas por ese desajuste. 

La fase ascendente del ciclo se inicia con un 

manda de equipos, debido a las buenas expectativas 

creadas por la disponibilidad de nuevas t6cnicas. 

exceso de de

de ganancias 

Tal exceso de 

demanda presiona primero sobre las existencias, y luego sobre el 

nivel de la actividad, los nuevos empleos y mayores ingresos cr� 

an mayor demanda de bienes de consumo e intermedios. Esta pre -

siona sobre las existencias, y por esa via pone en movimiento la 

capacidad ociosa de las ramas respectivas, influyendo a su vez 

en.�las industrias de bienes de capital. Sin embargo, en alg6n 

momento esta tendencia expansiva se invierte, debido a que los 

planes de producoi6n resultan demasiado optimistas si se los cos 

para con los planes de compra. As! se contrae la demanda de e

quipos, quedando existencias sin vender, debido a ello la produ� 

ci6n cae en el siguiente periodo, reduci6ndose la contrataoi6n 

de factores, con una menor demanda de insumos, que afectarl las 

existencias de otras empresas, disminuyendo posiblemente la pro

ducci6n. Esto trae a su vez una contracci6n de la demanda de 

bienes de consumo, lo que extiende el exceso inicial de oferta 

de la economía. 

El nivel de actividad empieza a caer, y se produce de forma 

persistente hasta cierto pwito mínimo; en el cual los empresam>s 

deciden reponer los equipos desgastados. Se concibe que a par -

tir de un impulso como 6ste. la demanda y la producci6n vuelven 

a aumentar, dando comienzo a una nueva rase ascendente, en la 

cual la producoi6n y el empleo se expanden, periodo tras periodo 

Durante la creciente o1olioa, el exceso de demanda tiende a 
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ser contrarrestado por el aumento de precios el cual hace posi -

ble aumentar los ingresos pagados a los factores, los ouales , 
transformados en mayor demanda, suscitan nuevas alzas de precio� 
En la menguante, el exceso de oferta presiona sobre los precios, 

cuya baja resulta incapaz de compensarlo. 

La imposibilidad de colocar la produoci6n de ciertas ramas,

fuerza a bajar los precios, y obliga tambi6n a reducir los ingr� 

sos de los factores; se produce asi una disminuci6n de la deman

da en otras ramas, de modo que el exceso de oferta se hace gene

ral. 

En los periodos de auge, las continuas alzas de precios 

tienden a traducirse en un aumento m,s acelerado de los benefi 

cios que de los salarios. Y en los periodos de menguante ambos 

se contraen, pero debido a la resistencia de las organizaciones 

obreras ante la reducci6n de las remuneraciones, son los benefi

cios los que resultan m,a afectados. En cada nuevo auge se repi 

te lo antes mencionado, pero los salarios reales parten cada vez 
de un nivel m,s elevado. 

La relativa especializaci6n de las economías perif6ricas en 

la producci6n de bienes primarios de exportaoi6n se refleja en 

el elevado coeficiente de exportaciones de las mismas; ese alto 

grado de apertura implica, adem,s, que diohas eoonomias reoiben 

y reproducen con celeridad los influjos expansivos o depresivos 

de las fluctuaciones en el nivel. de la actividad de las Eoonoofas 

Centrales. 

Se sostiene que durante la creciente aumentan los precios 
monetarios de las exportaciones perif6ricas, en mayor proporci6n 

que el. de las c6ntricas, de tal modo que la Relaci6n de T6rminos 

de Intercambio mejora para la periferia en los periodos de auge. 

Asi pues, durante las crecientes cíclicas, los frutos del 

Progreso T6cnico tienden a transferirse desde.los Centros a la 

Periferia. 

Pero, que sin embargo, los T6rminos del Intercambio pierden 

en las menguantes mls de lo que habian ganado en las crecientes. 

La explicaoi6n de este comportamiento constituye el n�oleo 
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principal de la argumentaoi6n de la CEPAL sobre el carlcter ine�
vitable del Deterioro de los T6rminos del Intercambio y sobre lea 

causas del mismo. 

La relativa escasez de mano de obra y la poderosa acoi6n 
gremial de los trabajadores de los .centros que contrastan con 

las condiciones prevalecientes en la periferia, donde existe un 
excedente de ruerza de trabajo y una organizaci6n sindical inci
piente, hacen que, durante la menguante, las presiones empresa -

riales para mantener los benericios a expensa� del nivel de los 

salarios tienda a trasladarse a la perireria. 

Este argumento tiene un.a estrecha relac16n con las caraote

risticas de estructura implícitas en los conceptos de "Centro y 

Perireria", es decir, del rezago estructural de la periferia re.!. 

pecto al centro, en cuanto a niveles de productividad y di•ersi

ficaci6n del aparato productivo, la que subyace tras los racto -

res que hacen posible la mayor contraooi6n o1olica de los benef1 
cios y salarios pagados en la perireria. 

En lo que respecta a las condiciones que hacen necesaria la 

mayor contracci6n de los ingresos perif6rioos, se dice que son 

tambi6n de naturaleza estructural: se relacionan oon la posioi6n 

de la actividad Primario-Exportadora en la estructura pDoduotiva 

de la Economía Mundia1. 

Debido al propio carlcter de la producci6n perif�rica su d� 

manda es derivada; depende del nivel de la demanda final que se 

genera en loa Centros oiclicos. Cuando en estos disminuyen los 
niveles de actividad y de demanda, en la periferia también se 
contraen. Para colocar la producoi6n excesiva en los_ mercados , 
es menester disminuir su valor de oferta, mediante la baja de 

los precios. Pero la distinta posioi6n que ocupan ambos polos 
en el sistema global obliga a que estas reducciones se realicen 

en proporciones diversas. Los precios y el valor de orerta debe 
r!an caer m,s en la periferi�, de manera que permitan que los 
centros conserven niveles mls satisfactorios de remuneraci6n de 
los Recursos Productivos. Si no sucede as!, en las Eoonom!as. 
Centrales se seguirm acumu.lando existencias de manufacturas, y 
por lo tanto, la demanda de bienes primarios de la periferia con 

tinuari mermando o se mantendrá deprimida. 
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El conjunto de los argumentos anteriores, ligados entre s1, 
explican por qu6 los erectos de las contracciones ciclicaa tien
den a trasladarse con mayor intensidad hacia la periferia. 

B. 

� 
PREBISCH 

El desenvolvimiento regular del sistema exige aumentar con-
tinuamente la acumu1aci6n de capital y la productividad. Hay � 
na estrecha interdependencia entre estos dos elementos. La acu
mulaci6n trae consigo incrementos de produotividad y_ estos incr� 
mentos permiten acrecentar la acumulaci6n. 

Para que esto se desenvuelva sin trastornos, es esencial 
que la productividad genere excedentes de donde saldrl la acumu
laci6n. De la produoci6n en proceso se deriva una corriente de 
ingresos que, transformada en demanda, permite que los incremen

tos de productividad se recojan en forma de incrementos del exc� 
dente por los propietarios de los medios de producci6n. 

Para responder al crecimiento de los ingresos las empresas 
requieren una corriente creciente de dinero creado por el siste

ma bancario. Al venderse los bienes finales este dinero vuelve 
a las empresas en una cuantia mayor que la de los ingresos paga
dos anteriormente para obtener esos bienes finales. Esa mayor 
cuantia de dinero es lo que permite apropiarse del incremento 
que se agrega al excedente global que tambi6n retorna a las em
presas. 

Esos ingresos que asi recibe la fuerza de trabajo, mls el 
excedente, se transforman nuevamente en demanda de bienes fina
les. 

No se trata, como es obvio, de un proceso estacionario sino 
creciente. Asi pues, el crecimiento de la producci6n en proceso 
exige aumentar la ocupaci6n y los ingresos correspondientes, l_o
cual requiere a su vez una nueva oreaci6n de dinero por el sist� 
ma bancario. Si no hubiera esta creaci6n adicional de dinero 
los incrementos de productividad no podrian apropiarse en forma 
de excedente sino que se traducirln en descenso de los precios. 

La exigencia dinfuoiaa de acrecentar incesantemente el exoe

� Revisar libros del 52 al 55 de la bibliografia 
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dente y la acumulaci6n reproductiva no podr1a cumplirse si el ªB

mento de la productividad hiciera bajar los precios. El capita
lismo no funciona en esa forma. 

Como s6lo una parte del f"ruto. del progreso t6cni_oo se tran_! 
f"iere a la f"uerza de trabajo, el excedente del que se adueñan 
los propietarios de los medios productivos crece a un ritmo mls 
alto que el del producto global, graoias a ello los estratos su
periores pueden acrecentar la aoumulaci6n del capital y a la vez 
su consumo privilegiado. 

La desigual distribuoi6n del ingreso en f"avor de los estra
tos superiores promueve.en. ellos la imitaoi6n de las formas de 
consumo de los Centros. La sociedad privilegiada de co�sumo,que 

as1 se desenvuelve, significa un considerable desperdicio del p� 
tenoial de aoumulaoi6n de capital. A lo cual, tambi6n, en desme 
dro de la acumulaoi6n, se agrega la succi6n de ingresos por los 
Centros, especialmente por obra de las 'Dransnaoionales, en vir
tud de su superioridad t6cnica y econ6mioa y el poder hegem6nico 
de aquellos. 

Esta insuf"iciente y f"rustrada acumulaci6n de capital repro
ductivo y el crecimiento extraordinario de la poblaci6n, expli -
can primordialmente que el sistema no pueda absorber oon intensi 
dad los estratos inferiores de la estructura socia1 y hacer fren 
te a otras manifestaciones de redundancia de f"uerza de trabajo , 
tal es la tendencia excluyente del sistema. 

Mientras se desarrolla el proceso de expansi6n se ampl1an 
los estratos intermedios, su poder se acrecienta y contrapone CA

da vez mis al poder de los estratos superiores que concentran la 
mayor parte de los medios.productivos. 

En la 6rbita del mercado. los estratos intermedios emplean 
su poder sindical para compartir el excedente y defender lo que 
ya hab1an logrado y en la 6r,bi ta del Estado su poder poli tioo 
les permite conseguir servicios sociales y aumentar su 
ci6n. 

ocupa-

Esta doble presi6n, que se ejerce sobre el excedente va pr� 
pagando la imitaci6n del consumo de los Centros a los estratos 
intermedios aunque con mucha menos intensidad que en el caso de 
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los estratos superiores. 

Gracias al excedente y al capita1 que acumulan,. los estra
tos superiores tienen en sus manos la clave dinwnioa del sistema 
y 6ste funciona regularmente mientras el excedente siga crecien

do por sucesivos aumentos de productividad a pesar de aquella d� 
ble presi6n de comportamiento. 

Cuando esta doble preai6n alcanza gran intensidad y capta 
sucesivos aumentos de productividad en perjuicio del crecimiento 
del excedente, termina por resentirse la aoumulaci6n y tambi6n 

el desenvolvimiento de la sociedad privilegiada de consumo. 

Sobrevienen entonces los ren6menos conflictivos del sistem� 

pues las empresas reaccionan elevando los precios para restable
cer la din!mica del excedente. Pero a esta reacci6n de las e�

presas sigue la contrareacci6n de la fuerza de trabajo que pre -
siona por el alza de salarios. As1 comienza y se desenvuelve la 
espiral inflacionaria de oar�cter social. 

Est� pugna distributiva debilita la capacidad del 

para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo. 
sistema 

La tendencia a esta crisis del sistema puede postergarse 
por un tiempo mls o menos largo cuando se dispone de cuantiosos 
recursos provenientes de la explotaoi6n de una riqueza natural 
no renovable. 

Si la autoridad monetaria se resiste a la oreaci6n necesa 
ria de dinero, a fin de contrarrestar la espiral inflacionaria , 
resultaría insuficiente·el crecimiento de la demanda para hacer 
frente al de la Producci6n Final. Sobreviene así el receso de 
la economía 7 este desajuste se prolongarl hasta que aquella º8!! 
bie de actitud. 

Sucede lo mismo si las empresas emplean Qon este fin el ex
cedente, a expensas de su propia demanda: las dimensiones de 6� 
ta resultarian insuficientes y ocurrir1a el receso de la activi
dad econ6mioa. 

En tales condiciones la espiral se vuelve inherente al Des� 

rrollo Perif6rioo. Y las reglas oonvenoionales del juego monet� 
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rio resultan impotentes para evitarla o suprimir.la. 

El Ciclo y el Excedente. 

El oiolo es la :forma de crecer de la eoonomia oapi talista. ·:. - · 
El ciclo peri:f6rico en loa tiempos del desarrollo hacia a:fuera,e
ra un movimiento provocado por el oiclo de los Centros, sobre to
do del oentro dinAmino principal de entonces. 

Pero el desenvolvimiento progresivo de la industrializaoi6n 
tiende a generar ciertos movimientos internos que se sobreponen a 
los de origen externo, acentulndolos o atenutmdolos, seg6n las d.!:

cunstanoias, con efeoto-s· .. oorrespondientes sobre el excedente. 

La principal mani:festaoi6n en la peri:feria del movimiento e! 
clico de los centros es el incremento de las exportaciones prim� 
riaa. El aumento de sus precios y tambi6n de su ouantia, aunque 
generalmente oon menos intensidad, da un mayor impulso al_ proceso 
productivo. 

Como consecuencia de esta aoentuaoi6n del ritmo de la expan
si6n interna aumenta el excedente lo cual, a su vez, estimula el 
crecimiento de las inversiones, oon el consiguiente aumento de la 
productividad. No se trata de wi desplazamiento estructural del 
ooe:ficiente de inversiones, sino de uno de índole coyuntural. 

El ascenso cíclico va acompañado de un crecimiento de las Im

portaoiones que, awique tiende a superar el ritmo de incremento 
del Ingreso Global, va a la zaga de las Exportaciones. Asi pues 
hay wia expansi6n monetaria neta de origen exterior que se agrega 
a la expansi6n interna inherente al proceso productivo. 

Lo contrario ocurre en el descenso cíclico. Se acent6a en
tonces la contracci6n si se deja operar espontlneamen�e a las :fu�r 
zas de la economía. 

Conviene sefialar que el incremento del excedente durante la 
:fase expansiva, se debe tanto al incremento de la productividad , 
como a la subida cíclica de los precios. 



2. Enroque Dependentista.

En las Economías Dependientes las leyes del proceso de acu

mulaci6n estlm condicionadas tanto por la posici6n que ellos ti� 

nen dentro de la Econom1a Internacional como por sus propias le

yes de desarrollo interno. 

Las economías dependientes Latinoamericanas han desarrolla

do procesos de acumulaci6n condicionados por el desarrollo y la 

expansi6n de los Paises Dominantes. Los cuales les han impuesto 

�ondiciones de explotaci6n, debido a su predominio tecnol6gico , 

comercial de capitales y social-político, que ademls les permite 

extraer parte de los excedentes producidos en el interior de sus 

economías. 

El Ciclo Dependiente muestra caracter1sticas propias que lo 

hacen direrente al ciclo que se da en los Paises Dominantes. 

En una Econom1a Primario-Exportadora Dependiente, la produ� 

ci6n, desde el momento en que pasa a la rase de circulaci6n se 

desplaza totalmente hacia el mercado mundial por lo tanto es una 

producci6n que no depende del mercado interno. A direrencia de 

lo que pasa en los paises industriales, donde una parte import8!,! 

te de la producci6n se realiza en el mercado interno. 

Este comportamiento particular del ciclo, hace que el trab� 

jador participe como creador de bienes de consumo, pero jam6s c� 

mo consumidor, puesto que la producci6n no estl destinada a su 

consumo. 

Este divorcio entre el productor y el consumidor, determina 

que en la rase siguiente a la produooi6n, la circulaoi6n y real! 

zaci6n del producto, no se produzca una mejora en el salario del 

obrero, que permita la realizaci6n del producto y superar la op� 

sici6n que se da entre el capitalista y el obrero en la rase de 

producci6n. 

En las economias dependientes, las cosas se dan de otra ma

nera, llevando a que la oposioi6n entre el capitalista y el obr� 

ro no sea superada en la segunda rase del ciclo del capital. De 

este modo la posibilidad de rebajar el salario del obrero no en

cuentra limitaci6n en la necesidad de realizar el producto, una 

� Rev1sar 11bros 18,19,20,34 y 38 de la b1bl1ografia 
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vez que 6ste se destina al exterior; el oonsumo del obrero es 
irrelevante para la realizaci6n del producto. 

En consecuencia sefiala Ruy Mauro Marini, "El carlcter que� 
sume el ciclo de capital en una economía de este tipo no pone 
ninguna traba a la explotaci6n del trabajador y, al oontrario,la 
lleva a conrigurarse como una super explotaci6n 11 (La Acumu1aoi6n 
Capitalista Dependiente y la Super Explotaci6n del Trabajo. Plg. 

5). 

El comportamiento de este tipo de eoonomia, sea en la eoong 
mia·exportadora, sea en la eoonomia industrial que surge despu6� 
hace que la capacidad de demanda de los trabajadores sea siempre 
inferior a lo que establece ·1a capacidad r•al de producci6n, ra
z6n por la cual la economia no puede desarrollar la producci6n 
interna mls alll de un cierto limite sin enrrentarse a problemas 
de realizaci6n; la "super explotaoi6n 11 tiende a generar necesa -
riamente una ruerte concentraci6n de capital, y permite el de
sarrollo de una Economía Monop6lica en estos pa1ses. 

Las relaciones entre inverai6n y consumo estln m�diadas por 
el comercio internacional en mayor medida que en los paises cap,! 
talistas maduros; en t6rminos mla precisos, el capitalismo depen 
diente debe mantener ciertas relaciones espeo1rioas entre inver
si6n e importaciones y entre consumo y exportaciones de tal for
ma que el proceso de reproducci6n en escala ampliada tenga lugar 
sin interrupciones. Tambi6n debe mantenerse un equilibrio entre

las importaciones y la acumulaci6n, puesto que, un desequilibrio 
entre estas variables puede conducir a las economías de 
pa1ses a procesos de crisis. 

estos

Un superlvit de la balanza comercial como producto de un v� 
lor superior de las exportaoionea con respecto a las importacig 
nes, produce aumentos en los ooneumoa productivos e individua -
les por encima de la producci6n interna, contribuyendo a veoes 
en forma decisiva a determin� auges inrlacionarios en el proce
so de acumulaoi6n. 

La consideraci6n del Comercio Internaoiona1 en e1 anllisis

del Ciclo Dependiente, lleva impl1oito el supuesto de que no 
existe un oiolo propio que dependa en lo fundamental de las rel� 
clones internas de producci6n, inversi6n y consumo. Sin embar-
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go con un grado menor de autonom1a que los Pa1ses Capitalistas 

Maduros, los Paises Dependientes tambi6n viven sus propios movi

mientos c1clicos. 

3. Aporte Peruano.

Bruno Seminario - Maria Cruz Saco 

La producci6n capitalista no muestra un sendero sostenido y 

regularmente �soendente. Lejos de ello, le es particular una e

voluci6n c1clica, rluctuaciones peri6dicas en la tasa de acumul� 

oi6n, lo cual, introduce al sistema un rasgo caracter1stico de 1 

nestabilidad. 

El proceso de acumulaoi6n capitalista constituye un proceso 

irregular de ampliaci6n del empleo y de la masa de productos. Se 

suceden en el tiempo periodos expansivos y recesivos de intensi

dad variable. Durante la rase expansiva las perspeotivas de los 

negocios se presentan ampliamente favorables. El cr6dito como 

palanca del crecimiento de la capacidad productiva y agilizador 

de las transacciones es abundante, se incrementa el requerin:lea 

to de fuerza de trabajo y la circulaci6n del capital opera •in 

trabas. 

Bisicamente, el gasto en inversi6n realizado por los empre

sarios determina la acumulaci6n. Es claro que una multiplicidad 

de condiciones propias del grado de desarrollo aloanzado por el 

capital social proporciona el marco de referencia al gasto de ia 

versi6n. 

La tasa de acumulaci6n seri mis o menos elevada dependiendo 

de cull es la situaci6n inicial de la que se parte. Esta en cua 

quier caso depender! del nivel de la demanda agregada, del de

sempleo relativo, del dimensionamiento del capital productivo y 

de manera esencial de la rentabilidad en que se hubiera incurr! 

do antes de iniciar el ciclo. En general, se parte de una posi

ci6n deteriorada de la tasa de ganancia y de la desvalorizaci6n 

del capital. Ante ello, si existe una alta probabilidad de lo

grar mayores ventas y asumiendo que el exceso de oferta de em

pleo ha retraido el salario medio, el capitalista aumentari el� 

so de los factores de producc16n, elevarl el emp1eo, e1 producto 

y .el ingreso. 

� Revisar libro# 59 de la bibliografia 
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Los ef'ectos multiplicadores del gasto de inversi6n sobre Jm 

recursos desGmpleados elevari la tasa de ganancia. el ahorro y� 

f'ectari nuevamente la inverai6n. 1·

El periodo recesivo se inicia en el momento en que la tasa

de ganancia empieza a dar sefiales de decaimiento. 

Este ae denota claramente a trav6s de la oa1da de la deman
da agregada, es decir, de los gastos de oonswoo productivo e im
productivo. El capital acusa en tales aituao�ones sobre-dimen -
sionamiento y la mano de obra es desempleada. 

Para la� Economías Perif'6ricas el Proceso de Acwuulaci6n 

Presenta dos condiciones originales: 

(1) Una fuente de demanda, es ex6gena, y sus variaciones incon
trolables introducen aceleraciones o desaceleraciones en la
tasa de acumulaci6n (Seotor Exportador).

(2) La ampliaoi6n de la capacidad productiva supone la importa
oi6n de bienes de capital y materias primas que puede ser
obstaculizada por la capacidad para importar de.los produc
tores internos.

La racionalidad del capital individual cuyo comportamiento 
se orienta a la búsqueda de la valorizaoi6n m,a alta posible in
duce que la tasa de acumulaoi6n se encuentre fuertemente in�lues 
ciada por las espectativas respecto a la tasa de ganancia. Por 
su parte, 6sta se halla asociada, en el largo plazo, a los gastos 
de inversi6n. 

En primer lugar, debido a que a trav6s de ellos_amplia la 
capacidad de producci6n - nuevas construcoi6nes y adquisioi6n de 
maquinaria - que incrementa directamente el capital productivo . 
En segWldo,lugar, porque incrementa los rendimientos del trabajo 
mediante elevaciones en la oomposioi6n orgMioa del capital. 

Sin embargo. tres restricciones operan en oontra de la Aou-
mulaci6n en la Eoonomia Perif6ricai

(a) La Demanda Efectiva

(b) La Balanza de Pagos; y
(e) El Cr6dito.
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La Demanda Efectiva - El gasto en consumo proveniente del 

sector exportador y del sector interno - y la demanda ex6gena h� 

cia un bien de exportaci6n determinan el dinamismo del sector ia 

terno y de las actividades exportadoras. Con ello. se elevarl 

la tasa de inversi6n y el tipo de ganancia esperada. El efecto 

neto es un incremento del capital social. 

Una caida de la demanda agregada. probablemente inducida • 

por una retracci6n ex6gena e incontrolable de la demanda hacia 

la exportaci6n. operarl un proceso recesiva que concluye con la 

desvalorizaci6n del capital productivo total. Esta constituye 

1a primera condioi6n original que sefialllramos. La balanza de p� 

gos constituye la limitaoi6n externa a1 crecimiento. La necesi

dad de adecuar el presupuesto de importaciones de maquinaria e 

insumos a la disposici6n de divisas. dada por nuestra condici6n 

de equilibrio externo. supone una traba permanente a .la acumula

ci6n. Finalmente el or6dito irrumpe con un papel propiamente ia 

termedio entre la restricoi6n por demanda y la restricci6n por 

balanza de pagos. El cr6dito posibilita la inversi6n en activos 

con cargo a repago y a la elevaci6n del ahorro real, toda vez 

que la ganancia media se eleve. En este sentido es aplicado an

te previsiones de aumentos en la demanda efectiva. Pero. de o

tro lado, su suministro depende de la posici6n externa. del sal

do en la balanza de pagos o del nivel de reservas internaciona -

les. En este segundo sentido se asocia con la restricci6n de B� 

lanza de Pagos. 

El Ciclo Econ6mico. 

La expansi6n se inicia con un ratio de ocupaci6n bastante 

deprimido y con un tipo externo de beneficio cercano a su 

de equilibrio. En estas circunstancias el progreso natural 

valor 

de 

productividad y de loa precios internacionales supera la tasa de 

crecimiento del salario nominal. Ello conduce a una ampliaoi6n 

de los excedentes apropiados por el capital exportador y permite 

llevar a cabo un intenso proceso de acumulaci6n. Lentamente el 

impulso se transmite a todas las ramas de la economía: Los niv� 

les internos de producci6n se elevan_ el tipo interno de ganan -

cia se eleva y el empleo crece a una tasa que se acelera con el 

tiempo. 

El nivel del salario nominal empieza a elevarse generando 
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ligeras presiones inflacionarias. Estas carecen del ímpetu y 
fuerza necesarios para sobrepasar el ritmo de crecimiento de la. 

productividad. La· tasa externa de ganancia sigue creciendo has

ta llegar a un m!ximo cuando el empleo ha alcanzado su nivel m� 

dio. 

Al ocurrir lo anterior se intensifican las presiones infla

cionarias: Empiezan a minar el excedente que corresponde al cap! 
tal y determinan un descenso de la tasa de ganancia obtenido por 

las empresas del sector exportador. 

El proceso de acumulaoi6n pierde dinamismo y la tasa de cr� 
cimiento de la demanda de trabajo empieza a disminuir. 

La rentabilidad externa desciende a sus niveles normales,en 

el momento en que la ocupaci6n alcanza su m,ximo nivel. El din� 

mismo del sector interno prosigue estimulado por el crecimiento. 

de sus niveles de renta y el incremento sustancial de la tasa de

utilidad. Este punto marca el fin de la etapa de expansi6n y 

marca el inicio de la r.ecesi6n. 

El descenso de la tasa externa de ganancia por debajo de su 
nivel tendencial lleva a una reduoci6n sustancial de la tasa de 
inversi6n del sector externo: las exportaciones descienden y la 

tasa de crecimiento del empleo disminuye. 

Debido a ello cede la expansi6n de la demanda interna y el 

crecimiento de la oferta interna. A pesar.de ello el proceso de 
inflaci6n contin�a deteriorando los m,rgenes de ganancia de los 
exportadores. La tasa de ganancia sigue descendiendo hasta al
canzar un nivel mínimo cuando la raz6n de ocupaoi6n haya recupe
rado su nivel medio de largo plazo. 

Durante la rase de expansi6n la posici6n externa de la eco

nomia registra un progresivo deterioro que se agrava con el dea

oenso del crecimiento de la�1 exportaciones. 

Cuando la actividad inversora ha descendido a su nivel min� 
mo de sustentaci6n en el Sector Externo es sumamente probable 
que encontremos al Gobierno enrrentando una p6rdida acelerada de 
reservas de moneda extranjera acumuladas en los periodos pasado& 
Esta situaci6n unida al vigoroso proceso inflacionario obliga a 
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4. Modelos de Desarrollo de Largo Plazo en Am&rica Latina.

� 
4.1 En.foque Cepalino 

A. Modelo Primario - Exportador.

La reproducci6n de las economías exportadoras ha sido cara� 

terizada como Wl modelo de desarrollo 11 haoia a.fuera" o modelo 

"Primario - Exportador"••• En general, la producoi6n de estas e

conomías se orienta a satis.facer la demanda-ex6gena de los paí

ses centrales. 

Es entonces, que en torno al sector exportador se van desa

rrollando .formas capitalistas de producoi6n y de_ intercambio b� 

sadas, todas ellas, en la creaci6n y ampliaci6n del mercado in -

terno. A di.ferencia del desarrollo capitalista de las economías 

11Autoconcentradas" que se basan en distintas .formas de acumu

laci6n originaria, de expropiaci6n de los productos directos y 

de g6nesis del capitalista industrial, el crecimiento capitalista 

de las economías exportadoras serll 11inducido 11 • 

La estructura política que le corresponde a un modelo de e� 

portaci6n de esta naturaleza es la alianza del capitál extranje

ro, la oligarquía y los intermediarios comerciales. El control 

absoluto que estos tienen sobre las actividades extractivas y de 

cultivo capitalista les con.fiare la posibilidad de asegurar y 

mantener su permanencia en el poder. 

La vigencia de los gobiernos oligfi.rquicos en economías ex

portadoras depende del grado de actividad interna que se alcance 

y de la mantenci6n de la base econ6mica de la alianza. 

Esta �ltima se mani.fiesta a trav6s de la ampliac16n del cg 

mercio local, de la conatituoi6n de .fibrioas productoras de bie-

nea de consumo, la di.fusi6n del sistema de mercado y precios en 

tre las unidades .familiares, el establecimiento de ac�ividades 

de servicios, etc. El dinamismo ocasionari lá emergencia de"nu� 

vos grupos�• econ6mioos y sociales ligados directa e indireotamea 

a la producci6n de exportaci6n. Ellos constituyen las clases m� 

dias, la burguesia comercial, la burguesía industrial 11 dependiea 

te", la burocracia estatal, etc. 

E Rev1sar 11bro # 59 de la b1bl1ograria 
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implementar politioas econ6micas de tinte recesivo que pro:fundi� 

zan la crisis. El control político del salario nominal y la de

valuaci6n del signo monetario permiten ampliar nuevamente el e� 

cedente a disposici6n del capital exportador. Las exportaciones 

reouperan su maroha asoendente y la economia inicia un nuevo Ci,_ 

olo Econ6mico. 

La Crisis. 

La irrupoi6n de la crisis en estructuras eoon6micas desequ! 

libradas, sobreviene ante la oposici6n de dosr":fen6menos blsicos, 

asociados ambos a la tasa de gananoias y a la acumulaoi6n del 

sector exportador. El primer :fen6meno estl referido a una caida 

del nivel de la demanda ex6gena de los bienes de exportaci6n en 

general. Ante ello, la actividad de las ramas exportadoras pau

latinamente empieza a decaer con el consiguiente desempleo del 

capital productivo. La demanda del sector dirigida a la produc

ci6n interna empieza an6logamente a decaer. Este reflujo impac

tarl en segundo término a las :firmas internas las cuales racion� 

lizartm el uso de la capacidad instalada, disminuirln el requer! 

miento de empleo, disminuyendo en t6rminos generales la tasa de 

crecimiento del producto. Temporalmente, la actividad interna 

puede ser mantenida a trav6s del gasto :fiscal hasta el punto en 

que la :financiaci6n del mismo no pueda prolongarse mls. En cua! 

quier caso, si el nivel de exportaciones no se recupera, tampoco 

el sector :fiscal podr� mantener su gasto por mucho tiempo, y el 

producto nacional decrecerl al igual que el producto exportado. 

El segundo :fen6meno no depende directamente del nivel de a� 

tividad de las ramas exportadoras, sino, de los acontecimientos 

internos. Un intento de sostener una taaa interna de crecimien

to mayor que la tasa de exportaciones tropezarl con dos obstlcu

los, principales: La In:flac16n y la Limitaoi6n Externa. El pri 

mer obstlculo aocaba el monto de excedentes ganados por los cap! 

talistas exportadores y co�prime su tasa de g.anancia.

El segundo obstlculo constituye un limite :financiero a la 

acumulaci6n interna a trav6s de la :fijaci6n de un monto predest! 

nado de d6lares disponibles que no puede ser sobrepasado en el. 
corto plazo. 
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Mientras se cumplen l.as condiciones de reproducci6n de laaJ 

ramas de exportaci6n en las mismas condiciones de competitividad 

a nivel internacional, la capacidad de abastecer la demanda de 

divisas interna es "limitada". Ante ello dos procesos obran en 
contra: 

(a) El desarrollo del mercado interno limitado y sesgado

hacia la demanda de bienes de consumo dur�dero y me
dios de subsistencia, ha al.entado la producci6n cap!

talista interna. El r6gimen oli_g6.rquico obstaculi
za su ritmo de acumulaci6n.

(b) Las variaciones de los precios internacionales que 
producen fluctuaciones o1o1icas del comercio exte

rior generando crisis per16dicas de balanza de pagos 
conforme el proceso de induatrializaci6n interno ti� 

ne lugar. A su vez los cambios en la situaci6n de 

la demanda hacia las materias primas y los medios de 

subsistencia obedecen a loa ciclos que se 

en la Acumulaci6n Capitalista del Centro. 
producen 

Durante la expansi6n del modelo de acumulaci6n primario -e� 
portador el contenido de clase del Estado es ol.ig!rquico. Este 
representa un bloque de intereses extranjeros ali.dos a los gru
pos dominantes, de propietarios ligados a la tierra y comercian

tes ligados al comercio exterior. La pol1tica econ6mica que c� 

raoteriza a un Estado oligb-quico es un liberalismo 11ortodoxo"de

subvaluaci6n de la moneda nacional y de pol1tica monetaria res
trictiva. Ambas medidas obstaculizan la ampliaoi6n de las acti

vidades internas. 

El r6gimen olig6.rquico no emprende inversiones, ni gastos 
corrientes que no se financien en principio a trav6s de la reca� 
daoi6n tributaria. Es enemigo del d6ficit fiscal y postula la 
mantenci6n de un presupuesto equilibrado. Durante los periodos 

de auge del comercio exterior puede emprender inversiones en o

bras de infraestructura, seguridad social y otros, procurando e
vitar incurrir en saldos presupuestarios negativos. Durante e� 
tos periodos es cuando se produce igualmente un incremento en 
las actividades productivas internas. 

Este puede detallarse en general, como sigue: 



- 40 -

A resueltas de Wl aumento de la demanda externa dirigida ha 
-

cia un bien de exportaci6n, que se considere relativamente perm� 
nente, se hace mls intensa la inversi6n en dicho sector. 

Los bene�icios de los exportadores se irln incrementando , 
del mismo modo el volumen disponible de divisas. La demanda in
terna serl doblemente impactada, del lado de la inversi6n y del 

lado del consumo. El gobierno estarl permitido de otorgar cr6d! 
tos a los empresarios internos y el nivel del producto aumenta
rl. El oreoimiento ingresarl en una etapa:e�pansiva. El aumen
to de los beneficios internos elevarl la tasa de acumulaci6n y 
la expansi6n del capital productivo a trav6s de sucesivas impor
taciones de bienes de capital. 

En buena cuenta la productividad del trabajo se elevar! p� 
diendo ser en parte compensada con aumentos salariales. Cuando 

la situaci6n de mlxima actividad del seotor exportador empieza a 

dar indicios de desaceleraoi6n el sector interno sigue expandiéB 
dose vigorosamente. El cr6dito concedido por el Gobierno act�a 
como Wl �actor de producoi6n mis. 

Cuando aparecen los primeros desequilibrios en la balanza 
de pagos, el gobierno puede reaccionar r!pidamente a fin de ce -
rrar la brecha de la balanza de pagos: (a) a trav6s de la deva -

luaci6n, de_ restricci6n al flujo de importaciones, y·(b) a tra
v6s de la supresi6n del cr6dito interno. 

El equilibrio de la balanza de pagos. se logra mediante poli 
ticas que interrumpen el proceso de reproducoi6n interno del ca
pital, y que reducen la tasa de ganancia de los productores in
ternos. De esta manera se sacri�ica el equilibrio interno para 
poder lograr el equi1ibrio externo dlndose tod� clase de incent! 
vos a los productores relacionados con el sector externo tradi_
cional, que son el motor y sustento de este modelo de acumulad6n 

B. La Sustituci6n de Importaciones y.el Populismo.

La p6rdida de la hegemon!a por parte de la alianza oligllr 
quica acontece ante el desarrollo de las �uerzas productivas al 
interior de la econom1a exportadora y de las rluctuaciones de la 
demanda internacional. 
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Estos sucesos dan pie a la aparici6n de dos tipos de expec

tativas: 

(a) Expe.ctativas de industrializaci6n dirigidas al merca

do dom6stico a trav6s de la sustituci6n de importaci�

nes. Esta reinvindicaci6n empuñada por los producto

res internos supone aumentar el empleo y reasignar

los recursos desde el Estado, trans:firiendo loe exce

dentes de la exportaci6n hacia el mercado interno.

(b) Expectativas de redistribuci6n de ingresos que aumen

tan la participaci6n de los asalariados en el produc

to, posibilitando el incremento de los salarios rea -

les y el mejoramiento de los niveles de vida.

El papel del Estado ea la intervenoi6n activa en la econo -

mia para el logro de las expectativas. Las :flmciones mis impor

tantes que debe cumplir son las siguientes: (a) Desarrollar la 

in:fraestructura de transportes, energ!a y comunicaciones. Esto 

impone importantes responsabilidades de aoumulaci6n de capital 

en el sector p6blico; (b) mejorar el sistema de seguridad socia� 

salud y aliviar las tensiones pol1ticas y sociales, manteniendo 

en lo posible los salarios reales y el nivel de empleo; (o) au

mentar el cr6dito interno y la :fijaci6n de bajas tasas de inte -

r6s nominal, a :fin de promover el or6dito "barato"; (d) 

tari:fas arancelarias que protejan la industria nacional. 

el Estado aplica los siguientes instrumentos: 

Control del tipo de cambio 

Control de precios y subsidios 

D6:ficit :fiscal. 

imponer 

AdemA.s 

A di:ferencia del gobierno oligb-quico que �antiene el tipo 

de cambio sobrevaluado, un r6gimen "industrialista" incentiva la 

importaci6n por medio de la subvaluaci6n de la divisa. Los con

troles de precios y subsidios se imponen con el :fin de proteger 

el nivel de la demanda. Finalmente, la incursi6n en d6:fioit :fi� 

cales permanentes deviene de la carga :financiera que los m6lti

ples gastos le depara al tesoro, y se utiliza como instrumento 

de :fomento a la "modernizaci6n" de las actividades internas. 

Adem!s de los tres instrumentos bA.sicos de pol!tica econ6mi 

ca utilizados, pueden agregarse los siguientes: :fijaciones de 
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�uotas a la importaci6n de bienes manufacturados y de lujo, pro-. 
teooi6n arancelaria a las manuf'aoturas, oongelaci6n de rentas y 
alquileres de inmuebles y viviendas, y otros de cariéter redis -
tributivo. 

La sustituci6n de importaciones constituye, en su ooncep 
ci6n mis general, la ampliaci6n de las actividades internas de 

producoi6n orientadas a la satist'aooi6n de la demanda 11 dom6sti -
ca" de bienes de consumo y de bienes intermedios, en eoonom1as 
que no producen bienes de capital. Mediante·e1 Estado pueden to 
marse. el conjW1to de pol!ticas necesarias para iniciar y mante -
ner el "nuevo" modelo de aoumulaci6n. 

El intento de industrializaci6n lleva a la oont'ormaci6n de 
Wl !'rente integrado por sectores de burguesía y sectores popula
res, cuya presencia se basa en la presi6n por aumentar su parti
oipaoi6n en el producto. La alianza amplia de estos dos secto -
res tiene dos puntos en oom6n: la oposici6n á la alianza tradiqe 
nal olig6.rquica y la ampliaci6n del mercado interno, ·que oonlle� 

va empleo y aumentos salariales. Instaurada la "nueva" alianza 
en el poder, la subordinaci6n al poder p611tico de Wla clase a 2 
tra, determinari si se trata de un Estado Liberal Desarrollista, 
un Estado Desarrollista o un Estado Populista. 

La primera orientaci6n de la acumulaci6n de la economía d� 
pendiente manit'iesta los nuevos grupos burgueses dominantes, in
teresados en la continuidad de la expansi6n econ6mica "Nacional" 
dirigida al desarrollo del mercado 11 Dom6stico 11 • Esta orientad6n 
posibilita la incorporaci6n de los sectores populares a la alisa 
za política. 

Esta alianza s6lo tiene cabida durante un periodo expansivo 
hasta el momento que saltan a la luz las contradicciones de la 
11 mhima ganancia" y tasa de aoumulaoi6n con el "mflximo salario". 
La industrializaci6n orientada por Wl Estado Desarrollista surge 

/ 

. 

a resueltas de la inexistencia de grupos capitalistas que basada 
su acumulaci6n en la exportaci6n o en la producoi6n interna de 
la monom1a. Un "programa estatal" asume la tarea, a trav6s de 
un sistema de reorientaci6n de recursos desde el Estado. La 61-
tima t'orma que puede asumir el Estado durante la "Fa�e" de indu!, 
trializaoi6n es el populismo. Este constituye bisicamente un 8!, 
quema redistributivo con un proyecto de industrializaci6n bastea 



te limitado por la acci6n retractiva de los capitalistas. 

Seg(m Diamand, el pensamiento político nacional predominan 

te en los pa1ses dependientes es el "Nacional Populismo" que se 

define como: "La independencia econ6mica del país, la distribu

ci6n m6s igualitaria de los ingresos y un mayor control del capi

tal estatal de la aotividad econ6mica11 (1). 

De ello puede deducirse que un r�gimen de esta naturaleza ill 

tenta redistribuir los ingresos en :favor de los asalariados sin� 

:rectar de manera importante la estructura econ6mioa desequilibra

da. A diferencia de la estrategia desarrollista o modernista,don 

de el prop6sito de industrializaoi6n trae aparejado esquemas re -

distributivos oon vistas a elevar el nivel de �a demanda interna 

y como mecanismo de control social, en el caso del populismo la 

redistribuci6n por si misma puede llevar a un estrangulamiento e� 

terno acelerado. Por ello Adolfo Canitrot apunta lo siguiente : 

"como es oonooido, los intentos de redistribuci6n de ingresos por 

via del aumento de salarios, propios del populismo, :fracasaron en 

cuanto se los pretendía perdurables. La redistribuci6n se sostu

vo uno o dos años, y luego retrooedi6 largamente, comida por la 

in:flaci6n o trastocada abruptamente por la aplicaci6n de politi -

cae de signo contrario 11 (2). 

4.2 Enfoque Dependentista. 

El subdesarrollo no es un estado atrasado y anterior al capi 

taiismo sino una consecuencia de 61 y una :forma particular de su 

desarrollo: El capitalismo dependiente. 

La dependencia es una situaci6n hist6rica que configura una 

cierta estructura de la economía mundial que :favorece a algunos 

países en detrimento de otros y que determina las posibilidades 

de desarrollo de las economías internas, consti tuy6ndolas como ftta 
· · --·"' """· · ·-

lidades Econ6mico-Sociales.

La dependencia es una situaci6n en que un derto Grupo de Pa! 

ses tienen su economía condicionada por el Desarrollo y la Expan-

(1) 

( 2) 

Diamand M. Doctrinas Econ6micas Desarrollo e Independencia. 
Buenos Aires: Editorial Paidos, 1973, Pig. 422 

Canitrot, Adolfo. 
ci6n de Ingresos. 
No. 59. 

La Experiencia Populista de Redistribu -
Desarrollo Econ6mico, Junio 1975. Vol.15 

� Revisar libros 18,19,20�34 y 38 de la bibliografía



si6n de otra economia. La relaci6n de interdependencia entre dai 
o m�e economiae, y entre estas y el comercio mwidial, asume la 
rorma de dependencia cuando algunos países (Los Dominantes) pue
den expandirse y autoimpulsarse, en tanto que-otros (Los Depen -
dientes) s6lo lo pueden hacer como rerlejo de esa expansi6n, que
puede actuar positiva o negativamente sobre su desarrollo inme -
diato. 

Los países dominantes disponen asi de un predominio tecnol� 

gico, comercial, de capital y sooial-politioo sobre loe países 

dependientes, que les permite imponerles condiciones de explota

oi6n y extraerles parte de los excedentes producidos interiormen 
te. 

La dependencia estl,pués, rundada en wia Divisi6n Interna -
cional del Trabajo que permite el desarrollo industrial de algu
nos países y limita este mismo desarrollo en otros, someti6ndo -
los a condiciones de crecimiento inducido por los Centros de Do
minaci6n Mundial. 

La dependencia condiciona una cierta estructura interna que 

la rederine en runci6n de las posibilidades estructurales de las 
distintas eoonom1as nacionales. 

Existe wia articulaci6n necesaria entre los intereses domi
nantes en los centros hegem6nicos y los intereses dominantes en 
las sociedades dependientes. La dominaoi6n s6lo es posible CU&!! 
do se encuentra respaldo en los sectores nacionales ·que se bene
rician de ella. Al mostrar la correspondencia necesaria entre 
los intereses de Dominaci6n y los intereses de los "Dominadores 
Dominados", se muestra que, a pesar de que existen oonrliotos ig 
ternos entre esos intereses dominantes, son intereses rundamen -
talmente comunes. 

Grupos minoritarios nacionales oon alta ooncentraoi6n de 
capita1es, dominio del mercado mwidial, monopolio de las posibi
lidades de ahorro e inversi6n son elementos complementarios en 
el establecimiento de un sistema internaoiona� desigual y combi
nado. 

Este sistema se haoe m,s interdependiente al nivel interna
cional en tanto se desarrolla la tecnología aplicativa a la pro-
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ducci6n y a la comunicaci6n como conseouencia de las Revolucio -

nea Comerciales e Industriales. Estas revoluciones permiten que 

economías antes aisladas se hagan complementarias. 

Am6rica Latina nunca estuvo en loa Grandes Centros de Capi

tal y posteriormente no pudo estar en el Centro de la Producci6n. 

Tuvo que esperar a que estos cambios en los centros dominantes 

se irradiasen por el mWldo con sus violentos y dramiticos movi 

mientoa de expansi6n para incorporarlos en parte. Hasta que pu� 

da trans.formarse en una econom1a autosoatenible o independiente, 

continuar� en la poaioi6n de simple complemento necesario de un 

sistema internacional que ella no puede determinar. 

La incapacidad para determinar las condici.ones de .funciona

miento del estrat6gico sector exportador conduce a estas econo -

mías dependientes a Wl progresivo deterioro de la baianza comer

cial. A esto se suma el creciente d6.ficit que registran la ba 

lanza de servicios y la balanza de capitales, que determinan el 

saldo negativo de la balanza de pagos, que s6lo podr� ser mante

nido con cr6ditos externos y con el incremento del endeudamient� 

adem�s� el servicio de la deuda consume gran parte de los nuevos 

pr6stamos. 

Como resultado de esta negativa situaci6n internacional, se 

re.fuerzan los mecanismos internos de sobreexplotaci6n de la mano 

de obra, la concentraci6n del ingreso y el monopolio. 

La perenne estrech�z del mercado interno y la gran concen -

traci6n del ingreso .favorecen la improductividad y la actividad 

especulativa, los resultados son la incapacidad del sistema para 

incorporar la .fuerza laboral;que es liberada de los sectores tr� 

dicionales. Tambi�n se registra un crecimiento de la desnacion� 

lizaci6n del aparato productivo con respecto a la propiedad y la 

articulaci6n nacional y su integraci6n dependiente dentro de la 

Economía Internacional. 

En esta .forma, el ciclo dependiente se expande a otros niv� 

les. Todos los elementos de dependencia interactúan entre si : 

las desravorables relaciones comerciales, la nueva .fase de la di 

visi6n internacional del trabajo, la importaci6n de capitales y 

la exportaci6n de utilidades (en adici6n al crecimiento del en 

deudamiento), el rerorzamiento de la dependencia tecnol6gica, la 
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sobre-expotaci6n de la fuerza laboral, la concentración del in -
graso, el reducido morcado interno, etc., en concluai6n la debil! 
dad del aparato productivo. 

Lo que sucede en el plano econ6mico se repite en los planos -

social y politico. 

Los planos econ6micos, social, politico e idiol6gico de las 
relaciones de dependencia son artioulados en un proceso hist6rico 

en movimiento, que podrian ser dominados s610- en una dinluuica don 
de la dominaci6n y la dependencia escriben la historia del siste
ma econ6mico mundial. 
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e o N e L u s I o N E s

En los estudios de la CEPAL encontramos que la explicaci6n 

del ciclo se basa en la discrepancia que surge entre la orerta y 

la demanda, Pr�bisch lo explica en funci6n de la generaci6n del 

excedente y si bien es cierto que en ambos casos se reconoce la 

inrluencia que tendría el comportamiento de la economfa interna

cional sobre el ciclo perif6rico, son loa te6ricoa de la depen -

dencia los que m�s destacan este hecho, señalando que el proceso 

de acumulaci6n en los pa1ses dependientes no s6lo est� condicio

nado por las leyes propias de su desarrollo interno sino tambi6n 

por la posición que ellos ocupan dentro de la Economía Interna -

cional y que debido a ello estos -pa1sea no tienen un delo propio. 

producto de las relaciones internas de el producto, la inversi6n

y el consumo, como en el caso de los pa1sea centrales dominante� 

sino que el ciclo dependiente estar� gobernado por las relacio -

nea que se dan entre la acumulaci6n, la inversión y las importa

ciones por un lado y entre las exportaciones y el consumo por o 

tro lado. De la primera relaci6n podemos derivar la limitaci6n 

de las divisas al desarrollo interno y de la segunda relaoi6n e

merge la parte de la demanda que es derivada hacia el exterior y 

que le imprime al desarrollo perif�rico una nueva causal de flu� 

tuaci6n. 

El proceso de acumulaci6n en los pa1ses perifóricos depen -

dientes se encuentra influenciado por el comportamiento de las � 

conom1as centrales dominantes. debido al car�cter derivado de u

na gran parte de su demanda, quo obedece al propio car�cter de 

la producci6n perir6rica y a la estructura del sistema econ6mico 

mundial que condiciona una cierta estructura interna dependiente 

en funci6n de los intereses de los Pa1ses Centrales Dominantes. 

Tanto los te6ricos de la CEPAL. incluido Prbbiach, oomo los 

te6ricos dependentistas coinciden en señalar el rol principáL 

que corresponde desempeñar a los Países Centrales Dominantes y 

el rol complementario que le toca desempeñar a los Países Parir! 

ricos Dependientes dentro de la Economía Mundial. Sin embargo 

los te6ricos de la dependencia no s6lo establecen las relaciones 

de desigualdad a trav6s del comercio internacional, que lleva ifil 

plicito las diferencias estructurales y tecnol6gicas entre ello� 

sino que vo.n mli.s allá. estableciendo relaciones do depondencia 
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tecnol6gioaa, culturales, pol1ticaa y de capitales, que han dete� 
minado una estructura econ6mica mundial, que ravorece el progreso 

y avance de unos pocos paises desarrollados dominantes y limitan
do el desarrollo de los Pa1sea Per1f6ricos Dependientes. 

La relativa especializaci6n de las economías perif�ricas de

pendientes como productoras de materias primas y su rezago eatru� 
tural con respecto a las·eoonomias centrales dominantes, en cuan

to a los niveles de productividad y la diverairicaci6n del apara

to productivo determinan la existencia de la-tendencia de largo 

plazo del deterioro de los t�rminos de intercambio, que permite a 

los países dominantes extraer parte de los excedentes producidos 
en el interior de los paisea perif�ricos dependientes, afectando 
el proceso de acumulaci6n dependiente. 

Todas las teorías que explican el ciclo perirérico dependiea 

te destacan en mayor o menor medida, que la runoi6n, estructura y 

posici6n direrente que tienen los Paiaes Dominantes y Dependien -
tes dentro de la economía mundial, determina que una parte del e� 

cedente acumulado en la perireria, sea transrerido hacia el oen -
tro, lo que influye negativamente sobre el proceso de acumulaci6n 
crecimiento y desarrollo de los Paises Perir6ricos Dependientes. 

Para los teóricos de la dependencia el ciclo dependiente re

gistra una caracter1stica muy particular y que.lo hace en extremo 
distinto al ciclo que se registra en loa Paiaes Centrales Dominan. 

tes, esta direrencia radica, en la opoaici6n que se dl entre pro
ducci6n y circulaci6n, producoi6n y realizaci6n y producci6n y 

consumo, característica que surge del an§lisis de la producci6n , 

circulaci6n y realizaci6n, de un gran volumen de la producci6n 
que es destinado hacia el exterior y que por consiguiente no cir
cula ni es realizado en el mercado interno de los Paises Perir6r� 
coa Dependientes. 

Los te6ricoa de la dependencia coinciden con los te6ricos e� 
tructurales, en aeflalar la.�eneraoi6n de exoodentes de ruerza de 
trabajo en loe pa1ses perif6ricos, sin embargo loa te6ricos depen 
dentistas van m�a all� que loa estructurales, al señalar el oom -
portamiento particular que muestra el ciclo dependiente debido al 
gran volumen de produoci6n que es destinado a los mercados exter

nos y que no demanda una mejora en loe salarios de la da.se traba
jadora que permita la realizaci6n del producto ya que esta se re� 
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liza fuera del mercado interno, descubriendo en este hecho 

causa importante que agrava el bajo nivel de·los aalarioa,y 

d� paso a una sobre-explotaci6n del trabajo, lo que influir� 

bi6n en la estreoh6z del mercado iri:Brno, la concentración 

ingreso y el car�cter monop6lico de la industria. 

una 

que 

t9!!! 

del 

Pr6bisch destaca un hecho muy importante en cuanto al exce

dente, según el cual, 6ste eat, sujeto a dos movimientos opues -

toa, por un lado crece por incrementos sucesivos a la productivi 

dad y por otro lado decrece por la doble presi6n del mercado iQ 

terno y del Estado, y que al transformarse esta �ltima en una 

pugna redistributiva d� origen a la espiral inflacionaria. 

Para :kB dependentistas la Divisi6n Internacional del Trabajo 

que favorece el desarrollo industrial de los paises dominantes y 

que limita este mismo desarrollo en los paises dependientes, es 

fruto de la forma en que se ha estructurado la economia mundial, 

que define una determinada estructura interna tanto en los pa1-

ses dominantes corno en los paises dominados, lo que d� origen 

al intercambio desigual, o lo que los estructuralistas llaman el 

deterioro de los t6rminos de intercambio, y que para variar esta 

situaci6n no hay otro camino que cambiar o eliminar las relacio

nes de dependencia y no s6lo invertir la direcci6n del deterioro 

de los tbrminos de intercambio como sostienen loa estructuralis

tas. 

Pr�bisch sostiene que por la propagaci6n e irradiación que 

se produce desde los centros hacia la perireria, en esta última 

se produce un desarrollo imitativo de los centros, que permite 

que surjan grandes contradicciones en el desarrollo perif6rico , 

pero para los dependentistas no a61o se trata de un fenómeno de 

propagaci6n del Centro hacia la Periferia, sino de un Proceso 

Hist6rico de Dependencia que ha determinado un predominio tecno-

16gico, comercial, de capitales, social y pol1tico de los países 

dominantes sobre los paiaes depend.entes. 

Finalmente, las relaciones de dependencia establecidas •.,por 

el Sistema Econ6mico Mundial determinan que los periodos de des

censo de la actividad económica en los Centros demanden bajas en 

loa precios de los productos de la Periferia que permitan la re

cuperaci6n de la actividad en loa Centros y la posterior recupe

raci6n de la demanda en la Perireria, es decir, primero ea el 
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Centro y despu6s la Periferia; esto responde a la··forma en 

se ha estructurado el Sistema Econ6mico Mwidial. 

que 

Este comportamiento de la acumulaci6n y del ciclo econ6mico 

on la Poriferia Depondiento y la influencia que sobre ellos eje�-

ce el Centro Dominante, nos conduée a conocer qu6 relaciones 

existen entre los ciclos de loa Paiaes Centrales Dominantes y l:B 

ciclos de los Paiaea Perif6ricos Dependientes, que es el 

que desarrollaremos en el siguiente capitulo. 

tema 



C AP I TU L O  III 

En los cap1tulos anteriores hemos estudiado el comportamien 
to de los ciclos econ6micos tanto en los Paices Centrales Domi -
nantes como en los Pa1ses Perif6ricos Dependientes, encontran
do que existe una estrecha relaci6n entre estos dos tipos de pa1 
ses, y que sus funciones y posici6n dentro de la econom1a mun-
dial los hacen complementarios y dependientes. 

Estas observaciones mostraron la existencia de una corres -
pondencia entre el proceso de acumulaci6n realizado en el Centro 
y el proceso de acumulaci6n realizado en la Periferia. Lo que 
condujo a suponer la existencia de una relaci6n entre los ciclos 
econ6micoa de loa Paisea Centrales Dominantes y los ciclos econ� 
micos de los Paises Perif6ricos Dependientes, de cuyo estudio 
nos hemos de ocupar en el presente capitulo. 

1 • La Transferencia Internacional del Ciclo. 

En el capitulo anterior encontramos como los ciclos econ6mi 
coa que se desarrollan en los Países Centrales adquir1an un ca
rfi.cter Dominante sobre el resto de la economía mundi·al y como 
los ciclos de los Paises Perif6ricos adquirían un car6.cter Depen 
diente. 

La existencia de una correspondencia entre ambos ciclos su
pone la transferencia del ciclo de un pais a otro. Por lo tanto 
debemos suponer que el comportamiento econ6mico de un país tra� 
ciende sus fronteras afectando el comportamiento de otros pa1se� 
los que a su vez, afectarwi el comportamiento de 6ste. 

Supongamos que se ha iniciado el ciclo econ6mico y que exi� 
te un comportamiento favorable de la tasa de ganancia, entonces 
esto supondr� un incremento en la inverai6n y una mayor acumula
ci6n. 

Si se tratara ci,w.pais Perif�rico Dependiente, esto supon -
dr� un incremento de sus importaciones de bienes de capital y de 
bienes intermedios que 61 no produce, afectando positivamente a 
las otras economías productoras de estos bienes (principalmente 
Países Centrales Dominantes) quienes incrementarlm sus exporta -
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oiones y su producci6n. 

Si se tratara en cambio de un pais Desarrollado, esto dete� 
minarl un incremento en su producci6n de bienes de capital, una 
mayor demanda de bienes de consumo y un posterior aumento de la-
demanda de bienes de capital. 

Mientras persista la tendencia ascendente del ciclo, estos 
países incrementarfui su demanda de materias primas, lo que dete� 
minarl un incremento de la demanda en los paises productores de 
estos bienes {principalmente paisea Perif'�ricos Dependientes) 
quienes incrementarán sus exportaciones y su demanda interna, ia 
versi6n y consumo, incrementando a su vez, sus importaciones e 
impulsando una mayor actividad econ6mica en estos países. 

El incremento de las exportaciones en uno u otro tipo de 
pais, supondri un aumento del ingreso. cuya magnitud dependeri 
del valor que tenga el multiplicador del comercio exterior• en 
cada uno de estos países, estando �ate último inf'luenciado tanto 
por la propensi6n marginal a importar como por la propensi6n m� 
ginal a ahorrar. 

El aumento del ingreso, supondr! un cambio en el volumen de 
las importaciones, el cual estar! inf'luido por• •: 
1) La elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones.
2) La elasticidad-precio de la demanda de importaciones (co:ae

gidas las variaciones tarif'arias, debido a que un cambio en
la tarif'a es equivalente a un cambio en el precio de impor
taci6n)

En su f'orma mls simple el multiplicador del comercio exte -
rior estar� determinado por: 

1 Donde, 
1- P + m s + m

Revisar, Tse Chun Chang "International 
Demand f'or Importa" Review of' Economic 
1945 - 47, P�gs. 53-57. 

p = Propensi6n marg! 
nal a consumir 

s = Propensi6n marg! 
nal a ahorrar 

m = Propensi6n marg! 
nal a importar. 

Comparison o:f 
Studies, Nos. 13-14, 



3) La elasticidad-precio de austituci6n de importaciones por
bienes producidos internamente y

4) La elasticidad -exportaci6n de la demanda de importaciones.

-.si mismo ., las importaciones estarfui en :funci6n del nivel
de reservas de la Balanza de Pagos que se convertir! en una limi 
taci6n al crecimiento de �atas. 

La in:fluencia que ejerza cada uno de estos paises sobre el 
comercio mundial ., estar§. determinada por su Tasa de Re:flejo In -
ternacional* (cambios en las importaciones inducidas por un CElfil 

·bio unitario en las exportaciones). Cuanto mayor sea la tasa de
re:flejo internacional de una economia ., mis se sentir! en el ext�
rior un cambio en su actividad interna ., en cambio, menos se sen
tir� internamente un cambio en la actividad exterior ., esto depea
deri segfm se trate de un pais Dominante o de un pais Dependien
te.

Supongamos ahora que se ha iniciado la menguante del ciol� 
y que el excedente muestra una tendencia descendente. Esto origi 
narfi. en un pais Desarrollado una disminuci6n en la inversi6n en 
la demanda, en la producci6n ., en los salarios y asi continuar! 
la :fase descendente hasta que se invierta la tendencia de la ta
sa de ganancia ., debi6ndose resaltar el hecho ., que durante este 
descenso en la actividad econ6mica de los países Centrales Domi
nantes se producir! una disminuci6n en la demanda de bienes pri
marios ., a:fectando de esta manera a los países Peri:f�ricos Depen
dientes productores de este tipo de bienes ., quienes disminuirlm 
el volumen de sus exportaciones, af'ectlmdose sus ingresos, su d� 
manda ., su producci6n ., el nivel de reservas de su Balanza de Pa -
gos, sus importaciones ., todo lo cual in:fluirA · �egat1vamente en 
la actividad econ6mica de estos países. 

Ta 

Ma
Xa 
ma
Ka 

Jackeles J.Polak , "The Post-War International Cycle 11
., en 

Erik Lunberg, Ed.; The Business Cycle in the Post-War Worl� 
Londres: Macmillan Co. 1953, Pfi.gs. 246-265. 
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Xa 
Tasa de Re:flejo Internacional del pais A 
Importaciones del país A 
Exportaciones del país A 
Prop&nsi6n Marginal a importar del país A 
Multiplicador del Comercio Exterior del país A 



Si en cambio se tratara de un pais Perif6rico, la menguante 

del ciclo determinara: una disminuci6n en su inversi6n, la acum� 
laoi6n, el ingreso, las importaciones, la demanda, y generalmen

te un saldo negativo en la Balanza de Pagos. 

La disminuci6n en la actividad econ6mica de estos paises 
que produjo una disminuci6n de sus importaciones, determinará u-

na disminuci6n en las exportaciones de los paises Centrales, di� 
minuyendo el nivel de la demanda en estos paises, sin embargo la 

actividad productiva de 6stos no serA afectada en gran medida d� 
bido a que su demanda interna domina el desarrollo del ciclo y 

su sector externo es relativamente más pequeño. 

2. Influencia del Ciclo Econ6mioo de los Países Centrales Dom!

nantes sobre el Ciclo Econ6mioo de los Paises Perif6ricos
Dependientes.

A fines del Siglo XIX encontramos en el mubito econ6mico 
mundial una determinada estructura que otorg6 un rol protag6nico 
a los Paises Centrales Dominantes como promotores del Desarrollo 

Industrial y un rol complementario a los Paises Perif6ricos De
pendientes, a quienes se les otorg6 una relativa especializaci6n 
como productores de Materias Primas. 

Esta realidad hist6rica determin6 que el proceso de acumul� 
ci6n en los paises Perif6rioos Dependientes fuera influenciado 
por el oomportamiento de las Economías Centrales Dominantes, de
bido al carácter derivado de una gran parte de su demanda, que� 
bedecia al propio carácter de la producci6n perif6rica, condici2 

nada por los intereses de los paises Centrales Dominantes. 

Esto determin6, como indicb-amos en el capitulo anterior 

que los países Perif6ricos Dependientes no tuvieran un cido pro
pio como en el caso de los páíaes Centrales Dominantes, sino,que 
el ciclo dependiente estuviera gobernado por las relaciones q�e 
se dan entre la acumulaci6n� la inversi6n y ias importaciones 

por un lado y entre las exportaciones y el consumo por el otro. 

La diferencia en el nivel del prepio del ·.tr•baJo,la- t:1.erra y 

el capital, entre los países Centr&les Dominantes y los paises 
Perif6ricos Dependientes, determin6 que en los primeros se empl� 
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ara mis capital como producto del bajo nivel de la tasa de inte
r�s del capital que permiti6 su desarrollo industrial y que en 
los segundos se empleara m�s trabajo y m,a tierra debido al bajo 
nivel de los salarios y del precio de la tierra, que permiti6 su 
especializaoi6n como productores de materias primas. 

Esto determin6 que los paises Centrales se conviertieran en 
los conductores del proceso de acumulaci6n mundial, y que el pro 
ceso de acumulaci6n perif6rica resultara ser complementario y d� 
pendiente del primero. 

La diversa composici6n orgruiica del capital en cada una de 
estas estructuras econ6micas, determin6 una mayor productividad 
en los Centros que en la Periferia, generlmdose asi un Intercam
bio Desigual, producto del intercambio de mercancias producidas 
en condiciones de una productividad del trabajo m�s alta por me� 
oancias producidas en condiciones de productividad m�s baja, ge
nerruidose asi un flujo del excedente producido en los Países D� 
pendientes hacia los Paises Dominantes. 

La fase expansiva del olio en los Centros generaba un incr� 
mento en la acumulaci6n de capital, produciendo a su vez, una el,!! 
minuoi6n en la cuota de ganancia. Para evitar que 6sta iniciara 
su tendencia descendente se necesitaban materias primas y medios 
de subsistencia m�s baratos, que permitieran prolongar la rase 
expansiva del ciclo.• 

La necesidad de mantener o incrementar el nivel de la cuota 
de ganancia impuls6 la exportaci6n de capitales de los Centros 
hacia la Periferia, donde deberían producirse las materias pri -
mas que ellos necesitaban. 

La abundante fuerza de trabajo barata existente en la Peri
feria, determin6 que la producci6n en la agricultura se realiza
ra con uso intensivo de mano de obra, en cambio en la minería si 
se realiz6 la introducci6n del uso de la maquinaria. 

Sin embargo 6sta no podia mantenerse indefinidamente debido 
a que los precios bajos de los medios de subsistencia tam -
bi6n fomentaban la disminuci6n del capital variable con re� 
pecto al constante, lo que tambi6n generaba una baja de la 
cuota de ganancia. 



- 56 -

El predominio del capital extranjero sobre la acumulaci6n 1� 
cal de capital, determin6 que en la Peri:feria se mantuvieran las 
relaciones de producoi6n precapitalistas, consolidwidose la posi
ci6n de las viejas clases dirigentes en el campo, que limitaron 
el desarrollo de un mercado interno que permitiera la industria--
lizaci6n acumulativa en estos paisés. Determinando la existencia 
de una brecha industrial hist6rica entre los Países Centrales y 
los países de la Peri:feria. 

Este hecho hist6rico en el desarrollo-de-la ec�nomia mundia� 
determin6 que las di:ferenoias de acumulaci6n de capital y produc
tividad entre los paises Centrales Dominantes y los países Peri:f! 
ricos Dependientes, no s6lo sean cuantitativas sino tambi6n cual! 
tativas, y ademfi.s, que los paises- Peri:f6ricos no s6lo resultaran 
ser complementarios sino tambi6n dependientes. 

Para Ernest Mandel lo que surge es 11Un Sistema Mundial Impe
rialista construido sobre un desarrollo desigual a escala mundial 
de la aownulaoi6n de capital, de composici6n orgfmica de capital, 
de la tasa de plusvalía y de la ·productividad del trabajo"� 

Retomando todo lo dicho anteriormente, podemos construir un 
ciclo de acumulaci6n mundial, teniendo oomo conductor a los Cen -
tros y como complemento a la Perireria. 

La :fase expansiva en los Centros determinaba un incremento 
en la demanh de materias primas, generando una mayor demanda en 
la Peri:feria. Esto impulsaba una mayor re�tabilidad del sector 
exportador, una mayor inversi6n, una mayor acumulaci6n y una ma
yor producci6n, que requeria un incremento de las importaciones , 
que podia e:fectuarse gracias al mayor :flujo de divisas y al menor 
precio de 6stas. 

tada 
Sin embargo, como la mayor parte de la producci6n era expo·r
Y por lo tanto realizada en los centros, entonces esto impe

dia, que durante la :fase ·exppnsiva mejorasen los ingresos de 
trabajadores, promovi6ndose 'asi un empobrecimiento de la clase 

los 

trabajadora o l.o que Ruy Mauro Marini caliricara como II Super- E� 

Ernest Mandel, 11El Cap1.talismo Tardio", Ediciones Era, M�xi
co - 1980 - Pág. 60. 
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plotaci6n" � 

De este modo la mayor actividad del sector exportador impul 
saba una mayor actividad interna, gener!ndose así la f'aae expan
siva en la Perif'eria. 

De otro lado, la mayor demanda de materias primas generada 
por la f'ase expansiva en los Centros promovía wi incremento en Ei 
precio de �atas, lo que permitía atenuar el intercambio desigual 
y que f'luyera parte del excedente generado en loa Centros hacia 
la Perif'eria. 

En cambio la menguante del ciclo en loa Centros, determina
ba una disminuci6n en la demanda-de materias primas, en la tasa 
de ganancia de los exportadores y en los ingresos dé loa paises 
perif'6ricos, y un incremento en el precio de sus importaciones, 
gener!ndose asi una diaminuci6n en la acumulaci6n, la inversi6n 
y en las importaciones, que determinaban una menor actividad ex
terna e interna, dando lugar a la menguante del ciclo en la Per! 
f'eria. 

La menor demanda de materias primas, impulsaba una disminu
ci6n en sus precios, produciendo un f'lujo del excedente generado 
en la Perif'eria hacia los Centros. 

Seg6n la CEPAL este f'lujo era mayor que el que se habla rea 
lizado en sentido contrario durante la f'aae ascendente, lo que 
determinaba en el largo plazo un deterioro de los t6rminoa de in 
tercambio en f'avor de los Países Centrales. 

Es asi como encontramos un Ciclo Econ6mico Mundial generado 
por los países Centrales, y en cuyo desarrollo est� comprendido 
el ciclo Perif'6rico como componente del circuito del ciclo mun -
dial. 

Sin embargo, la estructura de la economía mundial as! esta
blecida, tuvo que dar paso a un cambio importante, cuando el pr� 
cio relativo de las materias primas comenz6 a aumentar r�pidameu 

Huy Mauro Marini "Acumulaci6n Capitalista Dependiente y la 
Super-Explotaci6n del Trabajo". Universidad Cat6lica del P.2, 
rÍl - Pág. 5. 



- 58 -

te, como producto del estancamiento de la productividad del tra
bajo en los paises dependientes y el r�pido incremento simultl -
neo de la productividad del trabajo en los paises industrializa
dos� Convirti6ndose esto en un obstlculo a la expansi6n y acum� 
laci6n de capital a escala mundial. 

Ello determin6 que a partir de la d6cada del 30 y con mayor 
6nrasis durante la d�cada siguiente, se realizara una mayor pen� 
traci6n de capital en la producci6n de materias primas•� promo
vi6ndose un cambio tecno16gico, de organizaci6n y de relaciones 
de producci6n que permitiera un incremento sustancial en la pro
ductividad del trabajo. 

Sin embargo este esfuerzo de los países Centrales se desar2 
116 dentro de su misma juriadicci6n geogrlrica, debido a la dis
minuci6n que habian experimentado los salarios en relaci6n al 
costo total de materias primas, haciendo menos atractivo el uso 
de mano de obra barata, y porque en sus paises resultaba menos 
riesgoso el uso de maquinaria. 

Inicilndose as! una nueva era en la producci6n de Materias 
Primas, con el uso de maquinaria y con mano de obra mll.s cara,pe
ro con una mayor productividad, una producci6n a gran escala y 
con menores precios. De este modo la producci6n de Materias Pri 
mas dej6 de ser exclusividad de los paises Perifbricos Dependiea 
tes, quienes tuvieron que iniciar una 1.:competencia desigual con 
los paises Centrales Dominantes. 

Esta nueva realidad de la econom1a mundial, con una produc
ci6n a gran escala de bienes agr1colas, que determin6 una dismi
nuci6n en el precio de �atoa, arect6 negativamente a las Econo -
mias Perifbricas Dependientes, que experimentaron una disminud6n 
en sus ingresos y en sus exportaciones, y un deterioro relativo 
en los t6rminos de intercambio. 

Este mayor empobrecimi,nto de las econom1as Dependientes, � 
fect6 el proceso de acumuláci6n y el desarrollo del ciclo en la 
Periferia. 

Este comportamiento encuentra sus primeros antecedentes du
rante la Primera Guerra Mundial, llegando a agudizarse du
rante la Guerra de Corea. 

• • Principalmente bienes agrícolas.
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Esta nueva estructura de transici6n de la Economía Interna

cional, a�ect6 el desarrollo del Ciclo Mundial, determinando una 

mayor autonomía de los ciclos Centrales Dominantes, debido a la 

disminuci6n de la participaci6n de los países Peri:f'bricos como 

proveedores de Materias Primas, que tambibn a:f'ect6 el. desarrollo 

del ciclo en la Perif'eria. 

El menor precio de las materias primas, deprimi6 el nivel 

de rentabilidad del sector exportador en los países Perif'6ricos, 

haciendo mli.a caras las divisas y las importaciones, promovi6ndo

se así un proceso de Sustituci6n de Importaciones, apoyado por 

el capital monopolista internacional interesado ya no s6lo en 

producir materias primas que se habían vuelto m�s baratas, sino 

productos terminados que podían venderse en sus propios países,a 

precios de monopolio. 

Adem�s, después de la Depresi6n Mundial de 1929 y en espe -

ciél. despu6s de la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de 

los Países Dominantes que hasta entonces se habían concentrado 

en bienes de consumo, carb6n y acero cambiaron cada vez m�s ha

cia la exportaci6n de m�quinas, vehículos y bienes de equipo. Lo 

que sin duda alguna increment6 el inter6s de los Centros Domin&a 

tes para apoyar la industrializaci6n de la Perif'eria Dependient� 

compatible con sus nuevos intereses. 

Esto di6 lugar al nacimiento de procesos de industrializa 

ci6n en toda la Perif'eria, unos antes (a partir de la dbcada del 

30} y otros después (recién en la D6cada del 50). Unos lograron

convertirse en nuevas potencias industriales como Jap6n, otros

en países Semi-Industrializados como los países del Sudeste Asil

tico, Brasil, México y otros lograron s6lo un relativo desarrollo

industrial como Chile, Per�, y la mayoría de los países Peri:f'6r!

cos Dependientes.

Esta nueva Estructura de la Economía Mundial., muy distinta 

a la establecida a rines del siglo pasado, pero que respondía a 

los nuevos intereses de acumulaci6n de los Centros Dominantes, 
mantuvo a los Centros a la vanguardia del desarrollo Tecnol.6gico 

e Industrial y adem�s como productores de materias primas a gran 

escala,y a la Perif'eria siempre como proveedora de materias pri

mas, en especial metales, minerales y petr6leo, pero adem!s como 

productora de bienes manufacturados. 
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Esto determin6 un cambio importante del Ciclo Central Domi� 
nante, que dej6 de depender en gran medida del abastecimiento de 
materias primas procedentes de la Perireria, adquiriendo una ma
yor autonomía debido a la mayor producoi6n de materias primas 
m�a baratas, y a la mayor integraoi6n del aparato productivo en 
loa Centros. Adem�s la ampliaci6n·del mercado externo para la 
colocaci6n de bienes intermedios y en especial de bienes de cap! 
tal, producto de la promoci6n del desarrollo industrial en la P� 
rireria, permitían mantener o incrementar por m�a tiempo la cuo
ta de ganancia en los Centros, aaegurfi.ndose de esta manera una 
mayor amplitud de la Fase Expansiva. 

En cambio el ciclo Perir6rico result6 arectado por la dism! 
nuci6n operada en la demanda de materias primaa�que disminuy6 la 
capacidad de acumulaci6n Perir6rica. De esta manera el nuevo 

. , proceso de industrializaci6n impulsado . en · 1a_ · Per1.f'eri!.a surgio 

en medio de una tendencia descendente de la capacidad de acumul� 
ci6n de loa países Dependientes, lo que promovi6 un incremento 
del endeudamiento externo de estas economías, que permitiera fi
nanciar las mayores importaciones de bienes intermedios y de ca
pital que ellos aCm no producían y que eran necesarios para el 
desarrollo del proceso de sustituci6n de importaciones. 

Este procasodetermin6 la ampliaci6n del mercado interno de las ec.,2 
nomíaa Perir6rioaa, que en el largo plazo permitiría una mayor 
autonomía del ciclo Dependiente, sin embargo esto tambi6n produ
jo una mayor dependencia rinanciera debido al mayor endeudamien
to externo y una mayor dependencia comercial y tecno16gica debi
do al incremento de las importaciones de bienes intermedios y de 
capital que hacían al sistema productivo Perir6rico m�a Depenclaa 
te con respecto a los Centros Dominantes. 

Las exportaciones mundiales de alimentos y materias primas 
redujeron su participaci6n dentro del comercio mundial de 
46.4% en 1950 a 19.1% en 1975. En cuanto a los países su� 
desarrollados no exportadores de petr6leo, redujeron su 
partioipaoi6n en las exportaciones mundiales de un 24.4% 
en 1950 a 10.5% en 1975, siendo Am�rica Latina la que dis
minuy6 su participaci6n en mayor proporoi6n dentro de este 
grupo de países, de 10.4 a 3.9% en el mismo lapso. 
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De otro lado. el mayor excedente de mano de obra generado 

por la disminuci6n en la demanda externa de materias primas. no 

pudo ser absorbido por el nuevo sector industrial intensivo en � 

so de capital, debido a que la tecnologia importada de los Cen

tros era poco intensiva en mano de obra. 

Esto sin lugar a dudas obstaculiz6 la ampliaci6n del merca

do interno, dando origen al nacimiento de industrias monop6lica� 

que promovieron una mayor concentraci6n del ingreso y un 

empobrecimiento de la clase trabajadora. 

mayor 

Adem�s, la variaci6n en las relaciones comerciales entre el 

Centro y la Periferia, que determinaron un cambio en el intercam 

bio comercial, de maquinarias, vehiculos y bienes de equipos e 

insumos procedentes del Centro por materias provenientes de la 

Periferia, en vez de manufacturas, carb6n, acero por materias 

primas, determin6 un incremento del intercambio desigual, debi

do a que los nuevos productos procedentes del Centro eran produ

cidos con una productividad muy superior a la productividad con 

que eran producidas las materias primas en la Periferia. 

De lo anterior podemos deducir que la nueva estructura del 

sistema econ6mico internacional no s6lo determinó un mayor flujo 

del excedente producido en la Periferia hacia los Centros. como 

producto de un mayor intercambio desigual, a trav6s del comercio 

internacional, sino que tambi�n fluyera una porci6n adicional de 

este excedente como producto de la mayor dependencia tecnol6gica 

(Royalties) y financiera (servicio de la deuda externa), adem�s 

del mayor flujo de las remesas de utilidades de las empresas 

transnacionalea. 

Esto sin lugar a dudas produjo una gran disminµci6n en la 

capacidad de acumulaci6n Perif6rica, que en el largo plazo dete� 

min6 una mayor dependencia del ciclo Perif6rico Dependiente con 

respecto a los Centros Dominantes. 

De todo el an�lisis anterior podemos sostener como lo hiel� 

ramos al principio de este capitulo, que existe una correspondea 

cia entre el proceso de acumulaci6n realizado en el Centro y el 

proceso de aoumulaci6n realizado en la Periferia y que por lo 

tanto existe una rwici6n entre los ciclos econ6micos de los Paí

ses Centrales Dominantes y los ciclos econ6micoa de los países 
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Perir�ricos Dependientes. 

Lo que nos permite coincidir con las conclusiones a las que 
arriba Tharakan Mathew (Tharakan Mathew. Transmition or the 
Economio Fluctuations or the Developed, market economy countries __ 
to tbe Lesa Developed Countries: AA empirical inveetigation. En: 
Ave, Ciclo Econ6mico, Países en Desarrollo. 25 - 9 -79) en su in
vestigaci6n empírica•, segCm las cuales existe una signiricativa 
correlaci6n entre las rluctuaciones de las economías de los pa1-
ses Desarrollados y las rluctuaciones en las economías de los pal 
ses Menos Desarrollados. 

A continuación presentamos algunas de las consecuencias que exp! 
riment6 AmArica Latina como producto de la nueva estructura econ6mica

_

internacional y algunas manifestaciones recientes surgidas en las rel! 
ciones entre los Países Centrales Dominantes y la Periferia Dependien
te.,:, 

Tbarakan Mathew, encuentra que existe una signiricativa e�

re1aci6n entre las rluctuaoiones de las exportaciones de los 
países menos desarrollados y las rluctuaciones de las econo
mías de los paises desarrollados, encontrando que esta corr� 
laci6n se hace mayor cuando se consideran s6lo los Minerales, 
Metales y Petr6leo, as! mismo cuando se consideran s6lo a 
las manuracturas, pero que en cambio esta disminuye complet� 
mente cuando se consideran solamente a las exportaciones de 
Alimentos y Materias Primas Agrícolas. 

Luego Tharakan encontr6 una signiricativa correlaci6n entre 
la r1u«tuaci6n de las exportaciones y de las economías de 
los países menos desarrollados y rinalmente encontr6 una siK 
niricativa correlaci6n entre las rluctuaciones de las econo
mias de los países Desarrollados y las rluctuaciones de las 
economías de los países menos desarrollados. 

,, 
Sugerimos tamb1en rev1.sar el anexo que aparece al final de �-esta 
1.nvestigaci6n. 
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La nueva estructura económica internacional permit16 el incre
mento de las relaciones comerciales entre los Paises Desarrollados 

Dominantes,en especial en lo referente al abastecimient� de alimen
tos y materias primas,dando origen a la formación de bloques entre 
paises desarrollados(en 1958 se fund6 la Comunidad Econ6mica Euro -
pea). 

Esto determin6 16gicamente una disminuci6n de las exportacio 
nea de los Países Periféricos Dependientes hacia esos mercados.En 
el caso de Am�rica Latina,sus exportaciones hacia los Estados Uni
dos y la CEE disminuyeron de un promedio de 35% y 29% respectivamen 
te para el período 1961-1965 al 33.4% y 22.8% en el periodo 1965 -
·1971,lo que confirma la apreciaci6n hecha anteriormente.

Esta nueva realidad produjo una reorientaci6n de las Exporta 
ciones Latinoamricanas hacia otros· mercados,destacando el mercado 
Japonés y el crecimiento de las exportaciones intraregionales, como 
producto de ello en 1976 la región increment6 su intercambio comer
cial en tres veces y media con respecto a 1970,gracias al impulsode 
diversos esquemas de integraci6n(ALALC,Acuerdo de Cartagena). 

Como consecuencia del nuevo esquema de desarrollo de la Econo
mia Internacional,que favoreci6 el desarrollo industrial en la Pe
riferia,en circunstancias en que esta habia disminuido su capacidad 
de acumulaci6n,Am�rica Latina registr6 un incremento en su endeuda
miento externo,asi mientras en 1959 el endeudamiento de la Regi6n 
ascendía a 5,108 millones de dólares, en \976 éste fué de � 54., 5 3 9 
mi\ 1 o Y'I es- .Debemos agregar que durante la década del 70 el endeuda
miento externo de la Regi6n result6 favorecido por el receso que e� 
perimentaron las economías desarrolladas a mediados de la década,qae 
no permitib la realizacibn del capital financiero en estas econo 
mias,por lo cual estos capitales afluyeron hacia las economías en 
desarrollo.En 1985 el endeudamiento externo de América Latina a!)ce11dió 
a 380,000 millones de dólares como producto del gran incremento que 
experimentaron las tasa de inter6s y de la escasez de recursos pro
pios de la Regi6n para cumplir con sus obligaciones de la deuda ex
terna,que la condujo a endeudarse para poder cumplir con sus pagos 
del Servicio de la deuda,generAndose asi un circulo de pobreza pa
ra la Regi6n. 

La nueva estructura de la Periferia Dependiente permiti6 
que ésta incrementara sus exportaciones de manufacturas sin em-
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bargo a i'ines de 1a d6cada del 70 l.os Paises Central.es Dominan
tes comenzaron a poner barreras {el.evao16n de arancel.es) a es
te tipo de exportaciones, lo que se ha dado en llamar 11El. Nuevo 
Proteccionismo", caracterizado en estos primeros afios de la d6-
oada del 80 por:• 

i) Las Barreras No Arancelarias {cuotas, restricciones vol.U!l
tarias, limitaciones inrormal.es, acuerdos para ordenamieg
to de mercados, acuerdos bilateral.es, etc.).

ii) La erosi6n de l.as preferencias ya conquistadas, y

iii) La apl.icaci6n mis estricta por parte de Estados Unidos de
normas restrictivas (prictioas desleal.es de comercio. de
rechos compensatorios. etc.)

Ademls dei proteccionismo existe por parte de· ios Países
uentral.es Dominantes, l.a aplicac16n de med�das de promoc16n a 
sus exportaciones en rubros que compiten oon l.os de Am6rica La
tina y que l.es penniten penetrar o aumentar su presencia en o
tros mercados, tradicional.mente abastecidos por la Regi6n (des
tacan los bienes agropecuarios, semimanuf'acturados y manu.t'actu
rados). 

· Esta pol.itica sin lugar a dudas ai'eota negativamente a 
l.as exportaciones perir6ricas, dlndol.es UD nuevo aditivo de ria 
tuaci6n e inestabil.idad. 

De otra parte los cambios tecnol.6gicos que estln incidieg 
do en l.a caida de l.os precios de l.as materias primas tradicion� 
�es estfm produciendo UD cambio aigniricativo en el. comportaldsg 
to de l.as Empresas Transnacional.es en cuanto a la Inversi6n Di
recta, incrementando l.a concentraoi6n de sus recursos en l.os 
Paiees Central.es Dominantes (industrias oon avanzada teonolog1a 

Instituto Nacional de Planirioaci6n del Perfi,Direcoi6n G� 
neral de Coperaci6n T6cnica Internaoionai. Tendencias 
de la Economia MUDdiál. -1986-.Plg. 3. 
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de punta) que comprenden el 80% de estos y el 2096� restante se 
efectda entre los Paises Perif6ricos Dependientes. 

Otro hecho importante que se ha producido a comienzos de 
esta d6cada ha sido la Centralizaoi6n del Mercado Financiero Ia

ternacional, luego de la crisis financiera que surgiera despu6s 
de que muchos Pa1ses Perif6rioos Dependientes no estuvieran en 
condiciones de pagar su deuda externa (M6xico, Brasil, Argenti
na• otros), lo que determin6 que el movimiento crediticio in
terbanoario se orientara hacia los Paises Centrales Dominantes 
y particul.armente a Estados Unidos, por esto desde comienzos de 
los años ochenta los grandes bancos internacionales .est&n en 
Nueva York. 

Como producto de esto la Banca Privada Internacional 
(principal i'uente financiera de la Perif'eria durante la d6oada 
del 70) disminuy6 su importancia como f'uente financiera de la 
Periferia Dependiente, cediendo su posici6n a los Organismos ,m.

nancieros Internacionales, entre los que destaca el Fondo Mone
tario Internacional y el. Banco Mundial. 

La Banca Privada Internacional ha visto surgir en esta d6 
cada a un nuevo L1der, la Banca Japonesa, que en 1985 desplaza
ra por primera vez a los Bancos Norteamericanos en volúmenes de 
activos en el extranjero, haciendo particu1armente perceptible 
su agresividad en el Euromercado, donde ni el Deutsche Bank lo
gr6 igualau-. 

Por otra parte la Banca Norteamericana estl eliminando a
quellas regulaciones que limitaban la expansi6n de los grandes 
bancos a todo el territorio norteamericano, lo que permitiria � 
na mayor ooncentraci6n de capitales a nive1 mundia1 en Estados 
Unidos. restando de esta manera recursos financieros a la Peri
feria Dependiente. 

IBID. 
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�ata particu1ar situaci6n ae la Eoonomia Internaoionl:ll. ai 

térwino de la prim�ra mitad de 1os afios ooheu�a. muestra una 

si tuaci6n adveJ.•sa para 1a Perif'eria Dependiente. con una tendea 

cia decreciente de los precios de las materias primas. oon el 
nuevo proteooionismo de los Paiaes Centrales Dominantes y con. 
la concentraci6n de los reoursos·r1nancieroa en estos países, � 

demls.de la creciente dependencia tecnol6gica. determinan una 

situaci6n desravorable para la Acumulao16n Perir6rioa, lo que 
derinitivamen�e arectarA el Desarrollo del Oiolo Perif'6rico De

pendiente. 
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C o N C L u s I o N E s 

La realidad econ6mica reinante en los Centros Dominantes 

desde fines del Siglo XIX determin6 en estos países un mayor uso 

del capital como producto del bajo nivel de la tasa de inter6s 

del capital que permiti6 su desarrollo industrial, y la realidad 

muy distinta de la Periferia Dependiente determin6 que en 6sta 

se empleara m§.s trabajo y mlis tierra, que permiti6 su especiali

z�ci6n como productora de materias primas. 

Esto permiti6 que los países Centrales Dominantes como pro

motores del desarrollo industrial'se convirtieran en conductores 

del proceso de acumulaci6n a nivel mundial, y que en cambio el 

proceso de acumulaci6n en la Periferia adquiera un car�cter de

pendiente como producto de su relativa especializaci6n en la pr2 

ducci6n de materias primas. 

La diferente especializaci6n y composici6n org§.nica del ca

pital,de las economías Centrales y Perif�ricas, determin6 tam

bi6n la existencia de una diferente productividad, mayor en los 

Centros que en la Periferia. Diferencia que permiti6 el flujo 

de una parte del excedente producido en la Periferia hacia los 
Centros, a trav�s del Comercio Internacional. 

Adem!s, estas diferencias de composici6n org§.nica del capital y 

productividad no s6lo incrementaron su magnitud cuantitativa si

no que se convirtieron en caracter1sticas propias de cada uno de 

ellos. 

La necesidad de mantener o incrementar el nivel de la cuo

ta de ganancia que permitiera prolongar la fase expansiva del c! 
clo en los Centros Dominantes, determin6 una exportaci6n de capi 

tales desde estos pa1ses hacia la Periferia que permitieran in -

crementar la producci6n de Alimentos y Materias Primas. Adem�s, 
esto produjo un predominio del capital extranjero sobre la acum� 

laci6n local de capital, que no impuls6 el desarrollo industria� 
manteniendo en cambio las relaciones de producci6n precapitalis

tas en la Periferia, lo que determin6 la existencia de una bre -

cha industrial hist6rica entre los Centros Dominantes y la Per! 

feria Dependiente. 
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Es asi como el desarrollo del proceso de acumu1aci6n en los 

Centros Dominantes influy6 directamente sobre el proceso de acu

mulaci6n en la Perireria Dependiente, lo que determin6 que el 

comportamiento del ciclo en los Centros inrluyera sobre el com -

portamiento del ciclo en la Periferia. 

Las relaciones as1 establecidas entre el Centro y la Perif� 

ria tuvieron que alterarse al producirse un estancamiento de la 

productividad del trabajo en la Periferia en contraste con un r! 

pido incremento de la productividad en los ·Países Industrializa 
. 

-

dos, que obstaculizaron la expansi6n y la acumulaci6n de capital 

a escala mundial. Lo que condujo a los países Centrales Domin8!!, 

tes a tomar la decisi6n de inioiar la producci6n de materias pri 

más en sus propios paises, con el' uso de maquinaria, con mano de 

obra mls cara, pero con una mayor productividad, una producci6n 

a gran escala y con menores precios, terminando de este modo con 

la exclusividad que tenian loa países Perif6ricos en este campo. 

Esta nueva realidad afect6 el desarrollo del Ciclo Mundial, 

produciendo resultados negativos en los paises Perif6ricos, de

primiendo su actividad exportadora y haciendo mls caras las div! 

sas y las importaciones, lo que condujo a estos países a iniciar 

un proceso de sustituci6n de Importaciones, que fue apoyado por 

los países Centrales Dominantes, interesados en colocar en estos

mercados sus bienes de capital, adecuando de este modo el apara

to productivo Dependiente a sus nuevos intereses. 

El nuevo proceso de Sustituci6n de Importaciones que surgi6 
en medio de una tendencia descendente de la capacidad de acumul� 

ci6n Perif6rica promoviendo un mayor endeudamiento externo y una 

mayor Dependencia Financiera, produjo un cambio en el intercam -

bio comercial, determinando una mayor dependencia en este campo, 

ademls de permitir un mayor uso de tecnologia importada caracte

rizada por ser poco intensiva en mano de obra, lo que obstaculi

z6 la ampliaoi6n del mercado interno, dando origen a industrias 

monop&cas, a una mayor con�entraci6n del ingreso y un mayor em

pobrecimiento de la clase trabajadora. 

Es decir, la nueva estructura del Sistema Econ6mico Intern� 

cional no s6lo determin6 un mayor flujo del excedente Perir6rico 

hacia los Centros, como producto del incremento del Intercambio 

Desigual, sino que tambi6n fluyera una porci6n adicional de este
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excedente como producto de la mayor Dependencia Tecnol6gica y Fi

nanciera, ademls del mayor rlujo de Remesas de Utilidades de las 

Empresas Transnacionales. 

En conclusi6n, los Centros no s61o han mantenido sino que 

han incrementado su dominio sobre el proceso de acumulaci6n en la 

Perireria, conrirmando de este modo la Dependencia del Ciclo Peri 

r6rico Depenciente con respecto al Ciclo de los Centros Domi -

nantes. 

Adem,s 1a desfavorable situaoi6n que registra la Perireria 

Dependiente a1 inicio de la segunda mitad de la d6oada del ochen

ta, producto de la baja de los precios de las materias primas, la 

disminuci6n de los recursos Cinancieros externos concentrados en 

los Centros Dominantes, el nuevo proteccionismo de 6stos y la cr� 

ciente dependencia tecno16gica, nos permiten avisorar momentos d.,!. 

ficiles en el Proceso de Acumulaci6n y Ci�lo PeriC6ricos Depenctea 

tes. 



CAPI'l'ULO IV 

1º.§. CICLOS ECONOMICOS DEL PERU 
;::::; 

En el presente capitulo procedemos al estudio del ciclo Econ6mico 

del Per6, para lo cual hemos creido conveniente dividirlo en tres 

partes, es as1 como en la primera parte nos ocuparemos de lo con

cerniente al estudio de la estructura EconOmi�a del Pais y como -

1·a forma en que esta ha sido diseñada y los cambios operados en -

ella han influido sobre el ciclo Económico del Pais. 

En la siguiente parte procedimos a establecer que relaciones se -

hablan dado entre los principales sectores y variables macro Eco

nómicos con el ciclo Económico durante el periodo de estudio, asi 

mismo investigamos sí hab1a existido una posible relaci6n entre

el ciclo peruano y los ciclos Económicos de los Centros Dominan-

tes. 

En la �ltima parte de este capitulo estudiarnos el desarrollo de-

los ciclos de nuestra Economía, teniendo el comportamiento de los 

diversos variables merroecon6micas, los sectores, aGentes econ6-

micos, políticas económicas y modelos de acumulaci6n que se apli

caron. Llegando finalmente e establecer la naturaleza del ciclo -

Económico del Per�, Alcanzando de este modo uno de los principa-

les objetivos de la presente investigación. 



CAPJ;IULO 
. ½U. _, 14'( 

IV. 1

L,A ESTRUCTURA ECONOMICA DEL PERU1

En esta primera parte de este capitulo procedimos a estudiar 

el comportamiento que registr6 la Estructura Económica del -
Per6, porque consideramos que ella ha sido básica en el com

portamiento del Ciclo Econ6mico del Per6.. 

Atrav�s de este estudio encontramos que la estructura Econ6-

mica de nuestro pais ha sido adecuado a los intereses de los 

paises Centrales Dominantes, haciendo a nuestro pais Depen -

diente de ellos. 

Se hace un anllisis de la estructura productiva del·Pais, de 

los cambios producidos en sectores b�icos, como el Agricola 

Minero y Manufacturero, al mismo tiempo que estudiamos el d! 

sarrollo del Sec�or externo, encontrando como ha variado la

influencia de ellos a trav�s del tiempo en funci6n de los mo 

delos de desarrollo aplicados, como nuestra relaci6n con los 

Centros Dominantes ha tenido un saldo negativo para nuestro

pais. 

Se realiz6 un estudio de los principales componentes del PBI 
encontrando que somos un pa1s que cada vez consume e importa 
m�s y cda vez exporta e invierte menos, encontrando en este
hecho una tendencia al desequilibrio del aparato productivo
y de la Economía del Per6. 

Encontramos como la forma �n que se ha estructurado la EconQ 

mia del pais y los Cª1Ilbio5que ella ha experimentado han in-

fluenciado determinantemente en el proceso de acumulaci6n y

por lo tanto en los Ciclos Econ6micos del Per6. 
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Estructura Econ6mica del Pero durante la d6cada del 50. 

Participaci6n de los diversos Sectores Eoon6micos del. Pais

en el PBI. 

En esta d6cada sobresale rundamenta1mente la participao16n 

de dos sectores, el Sector Agricultura que alcanz6 el 24% en 

1950, sin embargo a partir de 1955 este sector registr6 un cont! 

nuo descenso en su participaci6n, en cambio el Sector Manuractu

rero mostr6 una tendencia creciente pasando del 18% en 1950 al 

23% en 1960. 

El sector de Servicios Gubernamentales mantuvo una partic� 

paci6n estable que oscil6 alrededor del 9%. 

Los sectores Vivienda y Construcci6n registraron una cre

ciente participaci6n a partir de 1952 hasta 1958 en que esta co

menz6 a descender debido a la crisis econ6mica. 

Igualmente el sector Minería tambi6n registr6.un continuo 

crecimiento en su participaci6n dentro del PBI, pasando del 6% 

en 1950 al 8% en 1960. 

Este comportamiento de los diversos sectores deja percibir 

un desplazamiento del sector Agricultura por el sector Manuf'act� 

raro y la importante participaci6n que le cupo desempeñar a los 

sectores Vivienda y Construcci6n y Minería durante esta d6cada 

en el desarrollo de la econom1a nacional. 

2. Tasas de crecimiento de los diversos sectores.

Destacan las al.tas tasas de crecimiento del sector manuf'ac 

turero con una tasa de 9.97% en 1951 y su tasa mis al.ta del pe 

riodo la obtuvo en 1960 con el 15.97%. 

Otro sector que destaca a partir de 1954 (41.81%) es Ei.se� 

tor Pesca, en 1958 tuvo una tasa del 49.71% y en 1959 una tasa 
del 60.94%, la mis alta del periodo. 

"El sector Construcoi6n muestra altas tasas de 1950 a 1956, 

en 1951 tuvo una tasa de crecimiento del 17.53%, del 23.51% en 
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1952 y de 12.01% en 1956. a partir de 1957 estas tasas cayeron y 

de 1958 a 1960 estas tasas rueron negativas. 

El seotor Vivienda muestra tasas crecientes de 1.83% en 

1951 a una tasa del 4.00% en 1960• en tanto que el sector de Se�--

vicios Gubernamentales mostr6 el mismo comportamiento. en 

�uvo una tasa del 4.66% y en 1960 tenia tasa del 5.13%. 

Finalmente otro sector que sobresal.i6 en esta d6oada. 

el sector Minero. En 1951 tuvo una tasa del-7.80%. en 1954 

tasa del 33.55% y en 1960-una tasa del 49.45%. teniendo sus 

sas m,s bajas en 1953 con un -6.15% y en 1958 con una tasa 

-10.38%.

1951 

es 
una 
ta

de 

Y en lo concerniente al sector Agr1cola. debemos decir.que 

este sector mostr6 las tasas m,s conservadoras de esta d6cada.� 

tre 1950 y 1954 tuvo una tasa del 2.5%. con tasas negativas en 

1955 y 1956. recuperlmdose a partir de 1957 y obteniendo en 

1960 una tasa de crecimiento del 6.41%. Esto no hace m,s que 

conrirmar las apreciaciones que hici6ramos anteriormente. 

Comportamiento de los diversos sectores durante el periodo 

1950-1960 con respecto a 1950. 

En 1960 el sector Pesca babia crecido en un 582% en compa

rac16n al tamafio que tuvo este sector en 1950. el sector Minero 
había crecido en un 136%. el sector Manu.facturero en un 60%. los 

Servicios Gubernamentales en un 6096. Vivienda eñ un 3996 y Agri -
cultura s6lo babia crecido en un 25%; en tanto que el sector "Q 

tros 11 lo babia hecho en un 72% y los derechos de importaci6n en 

un 193%. 

En lo concerniente a la generaci6n de empleo. el comporta

miento de los diversos sectores ha sido el siguiente: 

En 1950 el sector Mirier1a represent6 el 2.2% del totai. el 

sector Agricultura y Pesca representaron el 58.9%. el 
Construcci6n el 2.7%. el sector Manu.facturBro el 13%. 
el 6.6%. Servicios el 9.3% y Gobierno el 4%. En 1961 
paci6n porcentual se distribuy6 del siguiente modo. el 

sector 
Comercio 

la partio,! 
sector 
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Miner!a mantuvo el 2.2%. Agricultura y Pesca descendieron al 53%. 

Construcci6n ascendi6 al 3.4%. Manuractura aument6 a wi 13.5%. 02 

marcio aument6 al a.6%. Servicios oreoi6 al 10.1% y los Servicios 
del Gobierno mostraron tambi6n un crecimiento alcanzando el 5.5 % 

Comportamiento de los componentes del PBI durante este pe

riodo. (Ver Cuadros 5 y 6). 

El consumo privado mostr6 un descenso continuo en su part! 

cipaoi6n. asi en 1960 habia disminuido su participaci6n en l;lll 

14% con respecto a 1950. en cambio el consumo del Gobierno mos
tr6 un incremento continuo en su participaci6n. y gracias a e

llo en 1960 super6 su participaci6n observada en 1950 en un 26%. 
sin embargo en conjunto el consumo rinal descendi6 de 1950 a 

1960 en un 9%. 

La participaci6n de la rormaci6n bruta de capital mostr6 

un incremento. aunque 6ste no rue continuo. destacando los años 

51.52 y 53 en los cuales su participaci6n creci6 en promedio 

con respecto a 1950 en un 24%. y los años 56 y 57 durante los 

cuales su partioipaci6n creci6 en promedio en un 19% con respec

to a 1950. En 1960 su participaci6n super6 s6lo en un 3% a la 

participaci6n observaua en 1950. como se puede apreciar. su com

portamiento es de car6cter c!clico. 

En lo concerniente a las exportaciones. estas muestran un 

incremento continuo. as! es como su participaci6n en- 1960 super6 

en un 46% a su participaci6n de 1950. 

En cambio las importaciones muestran un �omportamiento c1-

clico. pero durante todo el periodo su volumen es superior al 

registrado en 1950. Destacan los periodos 51-53 y 55-58. en los 
que registran un crecimiento del 30% y 51.5% en promedio respec

tivamente con respecto a 1950. En 1960 su partioipaci6n super6 

en un 24% a la que registr6 en 1950. Es importante señalar que 

casi durante todo el periodo la participaci6n de las exportacio
nes en el PBI duplic6 la participaci6n registrada por las impor
taciones (Ver Cuadro 5). 

En cuanto a su participaci6n relativa señalaremos que el 
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consumo privado observ6 en 1950 un porcentaje del 64.13%, el con

sumo de1 Gobierno particip6 con el 7.63%, en tanto que el consumo 
total partioip6 en un 71.77%, las exportaciones oon un 16.46% y 

las importaciones con un 8.08%. En 1960 esta participaci6n fue 
la siguiente, consumo privado 55.�6%, consumo del Gobierno 9.66%�
consumo total 65.33%, exportaciones 24.15% e importaciones 10.01% 

Principales Orientaciones de la Economía durante esta D6ca-

2• 

En la d6oada del 50 destac6 la importancia del sector pro -

ductivo primario, representado por los sectores agrícola y miner� 
los cuales ruaron ravoreoidos por. los Gobiernos de esa 6poca. 

La política del Gobierno del General Odría estuvo orientada 

a ravorecer a este sector, por ello impuls6 el libre comercio sin 

ning6n tipo de restricci6n y se devalu6 la moneda, ravoreci6ndose 

así a los exportadores. 

En 1950 se d16 el C6digo de Miner1a, orientado a expandir 

la producci6n minera, dlmdose amplias facilidades a1 capital ex

tranjero para invertir en este sector. 

Podemoe deducir, que todo estuvo orientado a �avoreoer una 
estructura productiva primario-exportadora, es decir, nuestra pr2 

ducci6n estuvo orientada a satisfacer las necesidades del Mercado 

Externo, y nuestra Economia insertada dentro de la Eoonom!a Mun -

dial como pDoveedora de materias primas. 

Esta Estructura Primario-Exportadora se sustent6 en varios 

productos, dentro de loa productos mineros destacaron el oobre,ia 
piata, el plomo, ei zinc y ei hierro, ademls estuvo el petr6leo ; 
en cuanto a los productos agrícolas, destacaron-el algod6n, el a
zdcar, el caf6 y el t6. Adem6s debemos indicar que los productos 
agricolas disminuyeron su participaci6n del 55% en 1950 a un,,.� 
en 1960, en tanto que los productos mineros pasaron de un 21.% en 

1950 al 36.3% en 1960. 

Durante esta d6cada, debido al bajo crecimiento del seotor 
agr1cola, a los problemas de sequía registrados y a la no expan -
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si6n de la Frontera Agrícola. se produjeron grandes migraciones 
del campo a la ciudad• especialmente hacia Lima. Arequipa. Truji
llo. entre otras ciudades. 

Por otra parte las tierras para cultivo de productos cuya 
producci6n estaba orientada a satisracer las necesidades de consB 
mo del poblador peruano disminuyeron en vista de la ampliac16n de 
la Frontera Agricola para los productos orientados hacia la expo� 
taci6n. ademls. el impulso que se di6 al secto� construcci6n du
rante el Gobierno de Odr1a tambi6n produjo una disminuci6n de las 
tierras orientadas al consumo popular. Todo esto trajo como con
secuencia una oferta inel,stica de alimentos frente a una creci8!! 
te demanda. incrementada por las continuas migraciones del campo 
a la ciudad. 

Esto no ravoreci6 al desarrollo del sector industrial. pues 
to que al. encarecerse los a1imentos. se ocasionaba un enoareciDieB 
to de la mano de obra. 

Durante el Gobierno del Sr.Prado• comenz6 a cobrar importan 
cia el grupo representativo de la burguesía industrial especial -
mente limefia. quien pas6 de este modo a compartir junto con el 
sector Agrario-Exportador su influencia en el poder. As1 con los 
frutos del sector Exportador se incrementaron las inversiones en 
el sector industrial. lo que explica el crecimiento de la partic! 
paci6n del sector manuf'acturero en el PBI. 

Hay algo muy importante que reaal.tar antes de seguir adelan 
te. en lo referente al proceso de industrializaci6n. esto es: 

Que entre 1945 y 1955 se produjo un proceso de centraliza 
ci6n espacial de la industria. as! si en 1945 el 45% de los esta
blecimientos industriales se registraron en la zona de Lima-Ica • 
en 1954 estos representaron el 82.4% del total. Produci6ndose de 
este modo un proceso de creciente sustituci6n de las burguesias 
provincianas por la de Lima. (1) 

(1) Ver. Baltazar Caravedo Molinari. Economía. Producci6n y Tra
,bajo Perli. Siglo XX. En: Historia_ del Perli. VII. pp.255-25b
Edit. Mejia Baca. 1981.
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En 1950 por el Puerto del Callao se import6 una relaci6n 13 
veces mayor de maquinaria que por Mollendo (zona Sur) y 25 veces 
mayor que por el Puerto de Salaverry (zona Norte). en tanto que , 
en 1955 por el Callao se import6 19 veces mis maquinaria que por 
Mollendo y 4} veces mr..s que por Salaverry • esto nos dfl una idea- -
del proceso de centralizaci6n que se produjo en esta 6poca. 

Se puede apreciar como la industria de base regional tiende 
en esta 6poca a ser sustituida por la de Lima. interrumpi6ndose o 
debilitlndose la relaci6n entre el campo y la ciudad� 

En 1959 se di6 una Ley de promoci6n industrial orientada a 
ravorecer el crecimiento de este importante sector. 

¿ A qu6 obedeci6 este importante cambio en la politica ec�
n6mica del pais ? 

El t'actor determinante rue el problema de balanza de pagos, 
el pa1s tuvo que af'rontar crecientes pagos por concepto de servi
cios rinancieros. se af'ront6 al mismo tiempo una disminuci6n en 
el ingreso de nuevos. capitales, asi:,1J11ismo un estudio de la ONU
CEPAL. 1959. XXIV (2) estim6 que el Per6 no estar1a en condicio -
nes en la pr6xima d6cada para mantener un ritmo creciente de im
portaciones. por 1o tanto de no tomarse las correspondientes med! 
das correctivas podr1a tenerse un d6ricit potencial de balanza de 
pagos en el futuro. 

Todo esto nos conduce a coincidir con Javier Iguiñiz. cuan
do sostiene: 11 El desarrollo industrial resul.ta as1 en principio 
subsidiario a la evoluci6n equilibrada de las cuentas con el ext� 
rior" (2). es decir. su impulso nace de la necesidad de resolver 
los problemas del sector externo. 

Debemos indicar que este impulso que se pretendi6 dar al 
sector industrial se inici6 con grandes limitaciones de car,cter 
estructural. como son: el reducido mercado interno, la ruptura de 
la relaci6n campo-ciudad y/el gran centralismo observado en este

sector. 

(2) Javier.Iguiñiz. Distintas Percepciones del Desarrollo Eoon�
mico Peruano 1950-1967, Capit. v. pp.1 .•

·,

·\ 
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De aouerdo a las caraoteristioas que present6 nuestra eoon2 

m1a en su estructura productiva durante esta d6cada, podemos ded� 

cir que las principales t'uentes y agentes del ahorro nacional pr2 

ced1an de las actividades Agro-Minero-Exportadoras. 

En 1950 el ahorro nacional equipar6 el 100% de los requeri

mientos de la inversi6n, en 1955 s6lo pudo cubrir el 75% de estas 

necesidades y en 1960 cubri6 el 100%. Se puede apreciar, que si 

bien tuvo que recurrirse al ahorro externo, 6ste no t'ue determi

nante sino complementario al ahorro nacional. 

Afio 

1950 

1955 

1960 

BRECHA AHORRO INVERSION (%) 

(Millones de Soles a precios de 1973) 

Brecha 
Inversi6n, Ahorro Ahorro-Inversi6n Brecha A-I 

Nacional (Ahorro-Externo) PBI 
9' 

9' 9' 

17,331.2 106.9 -6.9 -1.0

30,541.3 75.1 24.9 4.8

36,259.5 104.0 -4.0 -0.7

Fuente: Cuentas Nacionales B.C.R.P. 

¿ Qu6 papel desempefi6 el capital extranjero en la 

d6cada del 50 y qu6 sectores impuls6 ? 

Ahorro 
Nadonal 

PBI 

� 

15.9 

15.2 

25.5 

El C6digo de Minería de 1950 estuvo orientado a incentivar 

las inversiones en el sector minero, para ello se dieron múlti -

ples benericios y t'acilidades a la inversi6n extranjera.

¿ Por qu6 se incentiv6 el sector minero?- La causa t'ue los 

crecientes requerimientos b6licos de los Estados Unidos (Guerra 

de Corea) que impulsaron una expansi6n de la producci6n minera pe 

ruana para abastecerlos (3) por ello no se hizo esperar la llega

da de los capitales extranjeros provenientes principalmente de 

los Estados Unidos de Am�rica, los que repres�ntaron en promedio 

( 3) ver, Estructura Social y Politica de Vivienda, Alt'onso Ca -
rraaco Valencia, Lima-Febrero 1981, PP•
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durante esta d6cada el 99% de la inversi6n extranjera total. 

Años 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

INVERSION DIRECTA EXTRANJERA NETA EN 

PORCENTAJES {Millones de D6lares) 

Inversi6n Inversi6n Neta 
Neta Total % E.E.u.u. 96 

-12.8 100 -13.0 101.3 

6.6 100 4.0 60.6 

40.a 100 40.0 98.0 

51.4 100 50.0 97.3 

30.2 100 30.0 99.3 

18.2 100 18 .• 0 99.0 

11.1 100 7.0 63.1 

Fuente: 1954-1964. B.C.R.P. Cuentas Nacionales 

1950-1965. u.s. Department oí: Commerce. 

oí' Current Business. 

del Perti 

Survey 

Estos capitales norteamericanos se orientaron principal

mente hacia el sector minero. asi en 1956 del total invertido el 

64.3% estuvo en el sector minero y s61o un 7.6% en el sector in

dustrial. En 1960 el 56.396 estuvo en el sector minero y s6lo el 

7.8% en el sector industrial; ademis destaca a partir de 1957 el 

sector petrolero con un promedio del 20% en lo que restaba de la 

d,cada. 

Podemos notar que la orientaci6n del capital extranjero 

se centr6 principalmente en sectores extractivos como lo son el 

minero y el petrolero. 
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INVERSION DIRECTA NORTEAMERICANA POR SECTORES 
ECONOMICOS 

(En Millones de D6lares) 

Años Industr. Servic. 
Minería 9' Manu.t'ao. 96 Petr6leo 9' Comercio % P!iblicos % Total 

1950 55.1 38 15.5 10.7 12.9 a.a 4.6 3.2 145 
1951 24 11.9 3 -- 2 0.9 -- 203 
1952 29 11.9 6 2.5 3 1.2 242 
1953 170 46.2 17 4.6 98 26.6 21 5.7 10 2.7 368 
1954 171 60.4 19 6.7 22 7.7 283 
1955 193 63.2 23 7.5 27 a.a 305 
1956 221 64.3 26 7.6 29 · 0.5 343 
1957 196 51.2 29 7.6 86 22.4 42 10.9 14 3.6 383 
1958 218 53.3 29 7.0 86 21.0 38 9.3 19 4.6 409 
1959 242 56.5 31 7.2 79 18.5 36 8.4 19 4.4 428 
1960 251 56.3 35 1.a 79 17.7 42 9.4 20 4.5 446 

Fuente: u.s. Deparment or Commerce, Survey or current 
Business. 

Thorp y Bertram estimaron que el porcentaje del total de las 

ventas de las empresas mineras, que se gast6 en el Per6, (d6cada 

59-68) vari6 de una empresa a otra, as1 en lo ret·erente a la Cerro
de Paseo el valor retornado (mano de obra, impuestos, materiales ,
eto.) rue del orden del 769', de la Southern del orden del 20.99' y
de la Marcona del orden del 509' (4).

Debemos indicar al mismo tiempo que en esta 6poca el rlujo 
neto de capitales por concepto de la inversi6n extranjera directa 
rue del orden de los 224.1 millones de d6lares, en tanto que las � 

(4) Ver, Javier, Iguiñiz, Capit. 3 PP• 8-9.
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ti1idades remesadas ascendieron a 341.9 mil1ones de d6lares. 

Afios 

1950-55 

1956-60 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION DIREC�A EXTRANJERA 

(millones de d6lares) 

Flujo Neto Util:kiades Utilidades Salida Neta 
de Entrada Remesadas No distribuidas de capitales 

( 1) (2) (2) - (1)

72.4 153.1 36.7 ao.7 
151.7 188.8 37.2 37 .1 

Fuente: B.C.R.P.

Ademls en esta d6cada del empleo total s6lo el 2% oorrespondi6 al 

sector minero. 

Esto nos d� una idea de los benericios obtenidos por nues -

tro pais en esta d6cada 6 debido a la inversi6n extranjera directa 

Concientes de lo importante que rue el sector externo para 

el Perú en esta d6cada6 presentamos a continuaci6n lo que sucedi6 

con el indice de poder de compra de nuestras exportaciones y con 

el erecto de la relaoi6n de intercambio. 

Si observamos el siguiente cuadro. podemos darnos cuenta 

que durante toda esta d6cada el poder de compra de nuestras expo� 

taciones disminuy6 con respecto al obtenido en 1950 6 as1 tenemos 

que en 1960 este habla disminuido en un 24.3% en oomparaci6n al 

poder de compra que nuestras exportaciones tuvieron en 1950. 
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1950 

1951 

1952 

-1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960
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RELACIONES ENTRE EL PBI1 LAS EXPORTACIONES, 

IMPORTACIONES Y EL EFECTO DE LA RELACION DE 

INTERCAMBIO 

(En porcentajes Periodo 1950-1960) 

ERI
¡

PBI 

+ 3.2

- 0.7

- 2.2

1.9

- 1.8

- 3.3

- 2.1

5.0

- 6.1

- 5.9

ERI
¡

EXP. 

+ 21.1

3.9

- 12.4

10.6

9.7 

- 16.9

- 11.1

- 25.9

- 28.9

- 24.3

ERI
¡

M. 

·+ 31.1 

6 .1 

- 19.6

- 19.9

- 15 •. 7

- 25.7

- 15.a
- 43.8
- 65.5

- 58.5

Año Base 

Fuente: Cuentas Nacionales 1950- 1980, INE. 

Debido a esto e1 efecto de la relaci6n de intercambio con 

el exterior fue tambi6n negativo, para nuestro pais a partir de 

1952, de este modo el pais dej6 de percibir en 1960 12,642.13 m! 

llones de soles de 1973 y durante toda la d6cada 52,292.43 mill2 

nea de soles de 1973. Esto represent6 para nuestro pa1s el de-

. jar de captar ingresos por un monto equivalente al 2.6% del PBI 

Anual en promedio durante toda la d6cada. Asimismo ent�e 1952 y 

1960 el efecto negativo equivali6 al 14.7% y 27% de nuestras ex

portaciones e importaciones anuales respectivamente. 

De lo anterior podemos concluir que las relaciones de nUB 

tro pais con ei exterior durante toda la d6cada del 50 han sido 

de caricter negativo para el Per�. 

,, 

1 

-; 

H 

;, 
' 

,1 
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II. Desarrollo de la Estructura Econ6mica del Per6 d6cadas

60-70-80.

1. Efectos directos e indirectos de la Exportaci6n Tradicio
nal sobre los demls Sectores.

Debido a la importancia del sector exportador durante la 
d6cada anterior, iniciamos nuestro estudio presentando la inffi1ea 
cia de las exportaciones tradicionales sobre los otros sectores

en la d6cada del 60 (Ver Cuadro 9 ). 

En lo concerniente al grupo de minerales metllicos y 
met,licos del 100% del valor bru�o de producci6n ei 82.b% 

no 
queda 

en el mismo sector. dejando para los demls sectores s6lo un 17.46 
que se reparte del siguiente modo: Terciarios 8.6%. Derivados de 
Petr6leo 1.2%, Energía 1.3%, Productos Químicos 1.996, Metll.icos

Blsicos 1.1% y Otros 3.3%.

En cuanto a los Metllicos Blsicos el 58.5% queda en el 
mismo sector y un 27.7% para el sector 
do a los otros sectores el 13.8%, que 
Terciarios 7.9%, Derivados de Petr6leo 
naria E16ctrica o.a% y Otros 3%. 

extractivo minero, dejan
se distribuye como sigue: 
1.3%, Energía o.a%, Maqui 

-

De lo anterior podemos deducir que el efecto distributivo 
del VBP de las exportaciones mineras sobre los otros sectores es 
m!nimo, siendo el mls favorecido el sector Terciario, en tanto 
que la participaci6n del sector industrial es muy reducida. 

En lo referente a los Productos Agropecuarios, el 58.2 %

queda en el mismo sector, para los cultivos industriales queda 
el 8% y para los cultivos alimenticios el 1.5%, dejando para los 
otros sectores el 32.3% que se distribuye del siguiente modo: 
24.1% sector Terciario, 1.6% los Derivados del Petr6leo, 1.1% In 
dustria Alimenticia, Producci6n Química el 1.4% y 4.1% para o

tros. 

Podemos apreciar que la inf'luencia de las exportaciones� 
gropeouarias es significativa sobre el sector Terciario pero muy 
pequefia sobre el sector Industr�a1. 
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En cuanto a la harina de pescado. el 50.2% queda en Eimi� 

mo sector y un 21.2% para el sector Pesca. dejando un 28.6% para 

los otros sectores del siguiente modo: sector Terciario 15.8%.D� 

rivados del Petr6leo 2.5%. Papel 1.4%. Maquinaria Eléctrica 1.7% 

y un 7.2% para otros sectores. 

De lo anterior podemos observar que las exportaciones de 

harina de pescado in�luyen en rorma signiricativa sobre el seo -

tor Terciario y si bien es cierto que i�luye sobre el sector 1a 

dustrial. m!s que los otros sectores. tambi6n es cierto que es

ta inrluencia es pequefia. 

En conclusi6n los erectos �irectos e indirectos de las E� 

portaciones Tradicionales sobre los ostros sectores son minimas. 

excepto sobre el sector Terciario que si tiene una participaci6n 

signiricativa (estas mediciones ruaron hechas para ei afio 1968 

por GIECO-UNI- 1972). 

2. Integraci6n entre los diversos Sectores de la Economía.

A continuaci6n nos ocuparemos de la integraci6n entre los 

diversos sectores (Ver los cuadros 10 Y 11 ). Podemos observar 

que el sector Exportador vende a otros sectores s6lo el 17% de 

su producci6n. el sector Agropecuario s6lo el 16%. el sector de 

Producci6n Final s6lo el 12%. el sector Servicios el 14%. en tea 

to que el sector de Productos Intermedios vende a otros sectores 

el 46% de su Producci6n. 

Como podemos apreciar la integraoi6n entre los diversos 

sectores es reducida. destacando el sector de Producci6n Interm� 

dia como el m!s integrado a los ot�os sectores. 

El sector Exportador vende para el consumo s6lo el 10% de 

su producci6n. Agricultura el 82% de su produ�ci6n. Producci6n 

Final el 81% de su producci6n. Producci6n Intermedia el 52% y 

Servicios el 86%. 

De lo anterior se puede destacar que la producci6n de los 

sectores Agrioola. de Producci6n Final y Servicios estmi orient� 

dos principalmente al consumo. 



- 84 -

El Sector Primario Exportador destina el 73% de su pro -
ducci6n a los mercados externos, el sector Agrícola el 2%,el sec 

-

tor de Produooi6n Final el 7%, el sector de Producoi6n Interme -
dia el 2% y Servicios el O%. 

Esto significa que a excepoi6n del sector Primario Expor
tador, la participac16n de los demls sectores en el Rubro de las 
Exportaciones, es de carlcter muy reducido� de esto se deduce 

que la principal Fuente de Divisas la cons�ituyen las Exportaci2 

nes Tradicionales. 

A continuaci6n veamos que porcentaje de los insumos nece
sitados por cada sector son de procedencia extranjera. E1 sec
tor Exportador importa el 32% de sus insumos, el sector Agr1cola 
el 16%, el sector de Producci6n Final el 31%, el sector de Pro -
ducci6n Intermedia el 55% y el sector Servicios ei 16%. 

�uede apreciarse que la necesidad de insumos importados 
por el Sector de Producc16n de Bienes Intermedios constituye un 
porcentaje importante del total de insumos que utiliza, este po� 
centaje tamb16n es elevado en lo que respecta al sector de Pro -
duoci6n Final y de una importancia relativa para los sectores A
gr1cola y de Servicios. De lo anterior podemos decir que estos 
sectores dependen en gran medida de los insumos importados, pero 
al no constituir ruantes erectivas de divisas tendrfm que depen
der indirectamente del comportamiento que tenga el sector Expor
tador Tradicional, el cual deberi de aprovisionarlos de las div! 
sas que ellos necesitan para poder real.izar sus importaciones y 
de esta manera puedan mantener y/o aumentar su nivel de produc -
ci6n. 

Señalaremos rinalmente que del producto de sus ventas to
tales son gastados en insumos nacionales los siguientes porcent� 
jea: 

Sector Exportador ei- 20%, sector Agricola el 11%, sector 
de Producci6n Final el 33%, sector de Producci6n Intermedia el 
21% y Servicios el 11%. 
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Comportamiento del Sector Agrícola (Periodo 1960-1983) 

En lo concerniente a su participaci6n en el PBI debemos d� 
cir que_ �ata ha tenido una.tendencia descendente durante todo el 
Periodo. En 1960 cont6 con s6lo el 73% de la participaci6n que 
tuvo en 1950_ en 1970 su participaci6n rue de s6lo el 62% de la 
que tuvo en 1950_ en 1980 su participaci6n .rue del 46% de la que 
tuvo en 1950 y en 1983 su participaoi6n abarc6 s6lo el 53% de su 
participaci6n observada en 1950_ es decir_ que despu6s de 
transcurrido 34 afios (1950-1983) la participaoi6n del sector 
co·la en el PBI a disminuido aproximadamente en un 50%. 

haber 
Agr,! 

En tanto que su participaci6n relativa en.el PBI ha sido 
la siguiente: 1960 - 17.21%_ 1970 - 14.66%- 1980 - 10.81% y 1983-
12.49%. 

Todo esto rerleja sin lugar a dudas un cambio en la estru� 
tura productiva del pais (Ver cuadros 1 y 6). 

Con respecto a las tasas de crecimiento registradas en es
te sector tenemos que en ·el periodo 1961-1970 ellas oscilaron ea 
tre el 2% y 8%- en tanto que en el periodo 1971-1983 durante seis

años estas tasas ruaron negativas y en los años restantes las ta
sas m6s ravorables est� alrededor del 2% y s6lo destaca la tasa 
de crecimiento alcanzada en 1981 que rue del orden del 12.04% �er 
Cuadro 2). 

Adem6s si observamos el cuadro 3 podemos darnos cuenta que 
en ei periodo 1950-1983 el sector Agrícola apenas babia podido d� 
plicar su tamaño_ en tanto que el sector Manuracturero casi se ha 
quintuplicado_ el sector minero casi se ha se�tuplicado y el sec
tor terciario ha cuadruplicado su tamafio. 

A continuac16n nos ocuparemos de los cambios ocurridos en 
la estructura del sector Agrícola. 

Observando el cuadro 12 podemos darnos cuenta que en 1961 
las Unidades Agricolas (U.A.) cuyo tamaño llegaba hasta 1 hecti -
rea representaban el 34.2% del total de las U.A._ en tanto que s6 
lo les cÓrrespondia el o.6% de la superricie total. Las U.A. cu
yo tamaño estaba comprendido entre 1 y 5 hect6reas representaban 
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el 49% del total de las U.A. y s6lo les correspond1a el 4.9% del 
total de la superricie, las comprendidas entre 5 y 20 hectlreas 
representaban el 12.6� del total y les correspondía el 4.7% de la 
superricie, as1 tenemos que las U.A. que tenian 0.5 y 20 hecthaa 

representaban el 95.8% del total de las U.A. y tan s6lo les eones--
-

-

pond1a el 10.2% del total de la superricie. En cambio a las U.A. 
que tenian de 1,000 Hectlreas a mis y que tan s6lo representaban 
el 0.3% del total de las U.A. les corresporidia el 69.6% del total 

de la superricie cultivable del pa1s. 

De esto podemos deducir la gran concentraci6n que habia en 
la propiedad de la tierra agricola, en donde unos pocos terrate -
nientes eran dueflos de casi un 70% del total de las tierras cult! 
vables, en tanto que ei 30% restante quedaba para repartirse en
tre los medianos y pequeños productores agrícolas. 

Para complementar lo anterior veamos cual era la estructu

ra de la propiedad de las haciendas azucareras antes de la Reror

ma Agraria para ello observemos el cuadro 13. 

Podemos observar la gran concentraci6n que existia en este

sector, asi algunas ramilias no s6lo eran propietarios de una so
la hacienda sino de varias, como era el caso deilos Gildemeister 
y de la Graoe Co •• 

Debemos resaltar que en uno,:solo de los casos los cap.tales 

eran 10096 nacionales, sobresaliendo en el resto de las haciendas 

azucareras la participaci6n del capital extranjero. Asi en la 

Hda. Cartavio la participaci6n del capital extranjero era del 
100%. En la Hda. Paramonga esta era del 99.9%, en la Hda. Nepeña 

del 96.2%, en la Hda. Gasa Grande del 73.5%, en la Hda. Tumln del 
60.8%, en la Hda. Laredo del 49.7% y en la Hda. Pucall del 30.�; 

de esto podemos deducir que las grandes haciendas azucareras del 
Per� perteneoian en gran medida a los capitales extranjeros y s6-
lo una pequeña parte a los capitales nacionales. 
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VALORES ESTIMADOS DEL'NUMERO Y DE LA SUPERFICIE DE LAS 

UNIDADES AGROPECUARIAS SEGUN CATEGORIA ECONOMICA1

1 9 6 1 

No. Tota1 Superf'icie 
Sistema de Tenencia Total % (Miles Has.) % Promedio por u .A.

Multlfamillar Grande 10 ., 462 1.2 13.995 75.2 1., 33a.1 
Mul tif' amillar Media- 23 ., 250 2.7 1�006 5.4 43.3 

na 

Familiar 98 ., 370 11.6 876 4.7 a.9
Sub-Familiar 719,110 s4.4 1.124 6.o 1.6

Comunidades 808 0.1- 1.604 8.6 1,985.1 

Total 852,000 100.0 18.605 100.0 21.a

Fuente: Javier Iguifiiz E, Distintas Percepciones del Desa

rrollo Econ6mico Peruano. 1950 -67, VI, pp.18 

(CIDA ., 66 ., 41) 

Observando el cuadro anterior podemos darnos cuenta de la 

condici6n en que vivian los campesinos en la d�cada del. 60. En 

61 encontramos que s6lo el 1.2% de las Empresas Agrícolas eran 

de carlcter multif'amiliar grande, es deoir que podian satisf'aoer 

en una f'orma mis que 6ptima sus necesidades de subsistencia, el 

2.796 de las Empresas Agrícolas era multifamiliar mediana ., es de

cir que tambi�n estaban en condiciones de resolver sus problemas 

de subsistencia y m!s, el 11% de estas empresas era de carlcter 

familiar, es decir que estaban en oondiciones de satisfacer sus 

necesidades de subsistencia y el 84.4% de ellas se encontraba en 

una condici6n de sub-familiar, es decir que no estaban en condi

ciones de poder satisf'acer sus necesidades de subsistencia. De � 

llo podemos deducir la miseria en que vivían la gran mayoria del 

campesinado peruano. 

Como respuesta a los problemas que enf'rentaba el agro p� 

ruano, se plante6 la realizaci6n de la Ref'orma Agraria; de este 
modo en 1964 se di6 la primera Ley de Reforma Agraria - Ley No 

15037- durante el primer Gobierno del Sr. Arquitecto Fernando B� 

lawide Terry, pero en este periodo del Gobierno no se lleg6 a im 

plementar dicha Ley., llegruidose a adjudicar s6lo 375�6 miles de 

Has. 
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ADJUDICACION DE TIERRA - REFORMA AGRARIA 
GOBIERNOS BELAUNDE Y GRALS.-VELASCO-MORALES BERMUDEZ 

(Miles Hect6.reas) 

Gobierno 

F.Belaúnde
1963-1968

Ano - Ley No. 

Gral.J.Velasco 1969 - 1776 
1968 -1975 

Gral.Morales
Berm(idez 
1975 -1976 

Adjudicaciones· 
(Miles Has.) 

375.6 

10 ., 155.2 

Total 10 ., 530.a 

Elaborado: En base ª• Kerbusch. 1976 pp. 15-20 

100.0 

En 1969 durante e� Gobierno del Gral. Velasco se promulg6 
otra Ley de Re:forma Agraria ., Ley No. 1776., la cual 11eg6 a e:fect! 
vizarse y pas6 asi a constituirse en la m�s importante Re�orma 
realizada an la Estructura Agrícola del Per�. 

En 1976 se termin6 con las adjudicaciones realizadas debi
do a la Re:forma Agraria ., estando en la Je:fatura del Gobierno el 
Gral. Francisco Morales Bermddez. 
Se llegaron a adjudicar 10 ., 155.2 Miles de Has • ., es decir que del 
total. de adjudicaciones s6lo el 3.6% de ellas se hicieron durante 
el Primer Gobierno del Sr. Belaúnde y el 96.4� restante durante 
los Gobiernos de Velasco y Morales Bermddez. 

COMPARACION SUPERFICIE CULTIVABLE EN 1972 Y 

SUPERFICIE ADJUDICADA POR LA.REFORMA AGRARIA A 1976 (Miles de Ha� 

Super:ficie c.

1972 

23 ., 551 100.0 

Super:f�Adjudic. 
a 1976 

Sµper:fic.de o.A

Con mfls de 1000 
Has·. ( 1972) 

(2) 

14,528 

Elaborado: En base a los cuadros 12 y 14. 

(1) 
/(2) 

9' 

70.0 
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En el cuadro 28 encontramos que el total de la superricie 

adjudicada a 1976 repreaent6 el 43.2% del total de la superricie 

cultivable en 1972, por lo cual podemos concluir que se lleg6 a a 
rectar a casi un 50% de la propiedad del Agro. 

La Rerorma Agraria lleg6 a beneficiar a 560,000 ramillas , 
las cuales estaban en condiciones de dar trabajo a otras 200,000 
ramilias, pero a6n quedaron 250,000 ramilias sin tierra y sin em
pleo (Ver cuadro 14). 

Esto ha constituido un verdadero cambio en la estructura 
de la propiedad de la tierra agr1cola en el Per6, como lo corú'ir
ma el hecho de que el total de la superricie de .tierra adjudicada 

a 1976 representara el 70% del total de la superricie que corres� 
pondia a las U.A. con m�s de 1,000 Has. en 1972, es decir que se 
af'ect6 a los Grwides Terratenientes para ravoreoer al campesino 
que trabajaba la tierra pero que no era dueño de ella. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

DE PRODUCCION 1968-1972 (En Porcentajes ) 

Obreros 

96 

Empleados 

96 

Eventuales 

% 

Propietarios 

% 
Afio Personas Ingreso Pera. Ingr. Pera. Ingr. Pera. Ingr. 

1968 
(Con.!! 
tilida 
des ne
tas) -
1972 

77 47 11 15 11 3 0.03 

70 73 15 23 15 4 

Fuente: Santiago Roca Tavella, ESAN, Lima, Diciembre 
1973. 

En los cuadros 30 y 31 podemos apreciar como se incremen
taron los ingresos de los campesinos de las Cooperativas Agra:das 
(antiguas haciendas azucareras) gracias ai proceso de la Rerorma 
Agraria. En 1972 con respecto a 1968 el ingreso de los obreros 
se habia incrementado en 134%, el de los empleados se hab!a in -

crementado en 6096 y el de los eventuales en un 57%. En 19ó8 los 
campesinos de las haciendas convertidas después en Cooperativas 
Agrarias representaban e.L. 'fl'i6 de .la ruerza .laboral y s6lo les 
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correspond1a el 47% del total de ingresos, los empleados represen 
taban el 11% y recibían el 15% del total de ingresos y los propi� 
tarios constituían el 0.03%.y recibían el 36% del total de ingre-

INCREMENTO DEL INGRESO EN LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
DE PRODUCCION - 1968-1972 ($.

1
1968=100) 

Ingreso Promedio Obreros Indice Emple� Indice Eventua Indice 
dos les -

1968 

1972 

39,000 

92,000 

100 84,000 

234 135,000 

fOO 

160 

Fuente: Santiago Roca Tavella,D1stribuci6n del Ingreso
en las Cooperativas del Per� 1968-1972, ESAN, 
Lima, Diciembre 1973. 

100 

157 

sos, en cambio en 1972 los campesinos representaban el 70% de la 

fuerza laboral y reoibian el 73% del total de los ingresos, los 

empleados representaban el 15% y recibían el 23% de los ingresos, 

los eventuales constituian el 15% y recibían s6lo el 4% del total 

de ingresos y los propietarios pasaron a representar el 0.00% al 
haber desaparecido como consecuencia de la Rerorma Agraria. 

Si observamos el cuadro 12 podemos darnos cuenta que en lo 
concerniente a la propiedad de la tierra, se ha mantenido la con
centraci6n de la misma, asi en 1972 las U.A. que tenían mAs de 
1,000 Has. constituían s6lo el 0.2% del total y poseían el 61.7% 

del total de la superricie, pero, estas ya no pertenecían a unos 

cuantos propietarios sino a todos los trabajadores de las cooper� 
tivas. 

Como podemos apreciar los beneficios recibidos por los cam 
pesinos gracias a la Ret'orma Agraria son muy importantes, pero,no 
todos los campesinos tuvieron acceso al cr6dito oportuno, a la a
yuda tbcnica necesaria, ademls la pol1tioa de precios no estuvo g 
rientada a favor.ecer el in�remento de la Producci6n Agrícola. 

El cr6dito rue orientado principalmente hacia las grandes 
cooperativas, especialmente aquellas relacionadas con los produc

tos de exportaci6n (algod6n, az�car), mis el pequefio campesino no 

recibi6 estos beneficios. La Política de Precios que estuvo orlea 

tada a favorecer al desarrolk> industrial, impact6 negativamente a 
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los medianos y pequeños agricultores, cuya producci6n estaba or:ü!! 
tada a satisí'acer a1 mercado interno. Asimismo la política de 
subsidiar los productos alimenticios importados, jug6 en contra 
del incremento de la producci6n, por lo tanto :estas pol1ticas de 
salentaron la producci6n agrícola. Esto ocasion6 que muchos cam
pesinos abandonaran los campos de cultivo y constituyeran grandes 
masas migratorias del campo a la ciudad (5). 

Anteriormente habiamos presentado el estado de gran pobre
za en que se encontraba e� 84.4% del campesinado peruano a princ! 
pio_s de la d6cada del 60. ¿Y despu6s de la Reí'orma Agraria qu6?. 
Despu&s de la Reí'orma Agraria la gran masa campesina era tan po
bre o m!s pobre que antes (6), puesto que los únicos campesinos 
í'avorecidos via incremento de ingresos, í'ueron los campesinos que 
í'ormaban parte de las grandes cooperativas agrarias de producci6n., 
m!s el pequeño agricultor pobre no pudo participar de estos bene
í'icios y en cambio las políticas orientadas a í'avorecer la indus
trializaci6n agudizaron aún mis la pobreza de nuestros campesinos 

Los problemas que aún subsisten en el agro peruano, consti 
tuyen un verdadero reto para cualquier Gobierno que asuma en el 
í'uturo la conducci6n del pais, puesto que hoy en 1984 a un año p� 
ra que í'inalice el segWldo Gobierno del Sr. Belaúnde (Julio-1985) 
aún no se han dado las medidas necesarias que puedan dar soluci6n 
al problema del agro peruano, que en la actuali�ad alberga en sus 
campos alrededor del 40% de la masa laboral del pais (Ver cuadro 
4). 

(5) 

(6) 

Ver, Luis Plsara, El Docenio Militar. En Historia del Per6 
XII. pps. 391, 413-415. Editorial Juan Mejia Baca-1981.

Ver, Luis Pisara, XII pp.423-424. 
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4. Sector Industrial.

En la primera parte nos habiamos ocupado de los origenes da 
impulso que se di6 al desarrollo industrial en el Pero a fines de 

la d6cada del 50. A continuaci6n nos ocuparemos del comportamien
to de este sector en el periodo 1960-1983. 

Durante este periodo el crecimiento de la importancia de e� 
te sector ha sido notable, especialmente durante la d6cada del 70 
como veremos mls adelante. 

En cuanto a su participaci6n en el PBI (Ver cuadro 1), deb� 
moa indicar que en 1960 esta fue del orden del 22.95%, en 1970 6s
ta alcanz6 el 24.74%, en los años 1974 y 1975 alcanz6 la mls alta 
participaci6n observada en el periodo y que fu6 del orden dea 
26.16% y 26.06% respectivamente. En 1980 su participaci6n en el 
PBI t'ue del 25.06% y en 1983 6sta cay6 al 22.43%. 

De lo anterior podemos deducir que el sector manuf'acturero 
ha tenido un crecimiento sostenido durante todo este periodo hasta 
1975, tambi&n podemos apreciar en los cuadros 1,2 y 6 que 6ste cr� 
cimiento se prolonga hasta el año 1976, pero a partir del año 1977 
se registra un estancamiento en este sector. 

Lo que acabamos de sostener podemos conrirmarlo con lo si -
guiente: Durante todo el periodo las tasas de crecimiento (Ver cu� 
dro 2) del sector, han sido positivas, con tasas superiores al 7% 
durante la d6cada del 60, presentlmdose una disminuci6n al final 
de esta d6cada. En la d6cada del 70 éstas tasas í'ueron superadas, 
alcanztmdose una tasa de crecimiento del 8% en 1970, cercana al 
11% en 1974, pero a partir de 1977 estas tasas de crecimiento se 
tornaron negativas, mostrlmdose una ligera recuperaci6n en los a
fios 1979-1980, sin embargo en los años 1981,1982,1983 estas tasas 
se tornaron nuevamente negativas, al extremo de ser del orden de 
-16% para 1983. Por lo tanto son largos los años de estancamiento
por los que est, atravezandÓ el sector manufacturero en nuestro
pa1s; esto con conduce a pensar que la naturaleza de la crisis que
se est, sufriendo no es de carlcter coyuntural, entonces debemos
pensar que el. origen de los problemas se encuentran en las b.ase·S
mismas de la estructura econ6mica del pais, por lo cual considera
mos que es a este nivel en que deberían ser planteadas las poábles
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soluciones orientadas a ayudar al sector manut·acturero a salir da. 

estancamiento en que se encuentra. En 1959 se di6 la Ley 13270 

con la oual se trat6 de impulsar el desarrollo industrial en el 

Per<i. 

La Ley 13270 establecía wnplias exoneraciones tributarias 

orientadas a incentivar el desarrollo de la industria, reflejCmdo 

se en ella un decidido apoyo a la industria b�sica, que compren -

dia a los productos intermedios y a los bienes de capital, adem�s 

tuvo un carloter eminentemente descentralizador. 

Con respecto a la aplicaci6n de esta Ley, Iguifiiz sostien� 

" con posteridad a la daci6n de la Ley 13270 hubieron muchas dis

posiciones que contradecían las intenciones declaradas por la Ley 

La necesidad de hacerlo revela que la 13270 no se adecuaba, en su 

selectividad a las nuevas tendencias de la inversi6n privada, so

bre todo la extranjera, y que los incentivos no eran significati

vos para que 6sta se adecuara a la Ley. El resultado, en lo tri

butario, fue un complejo sistema de exoneraciones tributar:lm que 

no solamente complementaba la Ley sino que la sustituia (Gieco-72 

pp.8) •••• Adem,s, el establecimiento de nuevos impuestos incluso 

para las industrias originalmente exoneradas, la continua vigen -

cia de la Ley 9140 •••• Reforzaron la distorci6n de la estrategia 

de desarrollo industrial impresa en la 13270, lo cual revela su 

vaciedad real 11 ('7).

A comienzos de la d�cada del 60 se inici6 una política a

rancelaria orientada a proteger selectivamente al sector indus 

trial, druidose una preferencia especial en favor de los bienes de 

consumo, seguidos por los bienes intermedios y de capital en ese 

orden. 

En referencia a lo anterior un estudio de Gieco -'72 sosti,2 

ne: 11 .l!:stas diferencias en el nivel de protecci6n, indican que d. 

Per6 sea concientemente o no - ha ido apartfmdose de los objeti -

vos establecidos en 1959, para acercarse mis y m�s a la linea de 

industrializaci6n seguida por muchos otros Países Latinoamerica -

nos, es decir, una industrializaci6n sustitutiva que comienza por 

los bienes tradicionales de consumo para los cuales existe una d,2 

('/) Javier, Iguifiiz, V pp.14. 
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manda interna sui'icientemente amplia. para despu�s incorporar loa 
bienes de consumo duradero. predominantemente en la Forma de Ensam 

-

bl.aje y Algwios Productos Intermedios. postergando• de esta mane-

ra. la producci6n de otros bienes intermedios y de capital que re 
quieren de mercados amplios. exigen tecnol.ogias complicadas y gr&!! 
des escalas para su produoci6n ericiente; conduci6ndose de esta 
forma hacia una creciente dependencia del,exterior para el proce
so de capital.izaoi6n" (8). 

Como podemos apreciar. los protlemas que at'ronta hoy en dia 
el sector manuracturero tienen sus orígenes. en la rorma como se 
ha pretendido impulsar el desarrollo de este sector. 

Debemos indicar que durante la d6cada del 60 no se utiliz6 
la tasa de inter�s como un instrumento que incentive el desarrollo 
del. sector. 

Durante la d�cada del 60 participaron dei Poder (Gobierno , 
Parlamento) la oligarquía terrateniente y la burguesía industrial, 
pero. con la asunci6n al Poder del Gral. Velasco. se producen he
chos que van a redundar en ravor de la burguesía industrial nacio
nal. con respecto a esto Pisara escribe: " A la Burguesia"se le .! 
signa un rol. empresarial en detrimento del especulativo" (Cotler , 
1971: 89). puesto que seg(m el Proyecto Militar debe reemplazar en 
buena parte al Empresario Extranjero cuya presencia se busca reco! 
tar. y se traba de Promover un Desarrollo Nacional cuyo liderazgo 
debe ser asumido por esa clase. Numerosos discursos del Presiden
te Velasco en las Reuniones CADE. que anualmente convocan a los em 
presarios m6.s dinlunicos. incidieron en este reclamo para que toma
ran ellos el Rol de PDotagonistas. que ahora era posible gracias a 
l.a . .liquidaci6n de la oligarquía por acoi6n militar" ( 9). 

Es asi como este sector recibi6 una serie de beneficios ººB

cretos y significativos. como lo seflalan Pennano y Sbuldt : "El ti

po de cambio sobrevaluado l�s permite import� materias primas Y 
bienes de capital en condiciones favorables. En cambio son los E! 
portadores los que pierden incentivo a consecue�cia de esto. La s� 
gunda medida favorable a los grupos industriales es ••• La tasa no
minal de inter6s ••• El tercer servicio •••• los precios relativos! 

(8) Op. Cit. v. pp.15 - Gieco - V pp.18
(9) Pisara. 1981: 360.
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gricultura/industria se deterioran en ravor de 6sta. - Esto les per 
mite aumentar la tasa de ganancia, por un lado, porque los biene; 
industriales no esttm sujetos a control y, por el otro, porque los 
salarios pueden ser mantenidos bajos por los precios agrícolas re
primidos. Finalmente, se benerician porque t'ue ampliado el merca
do interno" (10). 

Podemos apreciar, que aunque el sector burgu6s industrial 
nacional. no estuvo en el poder, se les propuso convertirse en el 
sector rector del pa1s, cosa que ellos siempre desearon, pero, 
¿Cull fue la respuesta del sector industrial?- Plsara con respecto 
a ·esto dice: 11 Sin embargo, la respuesta burguesa no fue positiva.Y 
las razones de ello son mls pol1ticas que econ6micas ••• la burgue
s!á no estl dispuesta a aceptar el nuevo rol del-estado, no s6lo 
como empresario sin6 como regulador arbitral de las Relaciones So
ciales, prefiada de la ideología mls tradidonal, considera que la 
empresa privada requiere de un estado liberal. Esta identiricad6n 
le hace añorar la vuelta a la legalidad constitucional, el parla -
mento y el juego de partidos, como si estas t'ormas ruaran requisi
tos de la ganancia. Debido a esta direrencia ideol6gica con la 
concepci6n del Estado que porta el Proyecto Militar, se produce 
desde·el comienzo una distancia de la Burguesía". (Plsara, 1981 • 

• 

361-362).

Hay una rerorma que no agrad6 a los industriales, la comun! 
dad industrial, que buscaba dar una mayor participaci6n en la dis
tribuci6n de las utilidades a los trabajadores, mls esto aument6 
las contradicciones entre_el Gobierno y la Burgues1a industrial y 
los erectos negativos no se hicieron esperar, Shydlowsky y Wicht 
encuentran: 11Que ••• la introducci6n de la comunidad industrial en 
la empresa privada provocaron ••• la sobre-capitalizaci6n de la in
dustria, proveniente de la inversi6n realizada para evitar que los 
trabajadores llegaran a poseer la mitad de las acciones de la em
presa; a su vez, esto implic6 un aumento de la capacidad ociosa en 
la industria y un menor uso relativo de mano de obra, ademls de e
rectos latera1es como la ruga de capita1 a trav�s de prlcticas do
losas como la importaci6n sobre-valuada y la exportaci6n sobreva 

·1uada11 • (Pisara, 1981: 390- Shydlowsky y Wioht - 1979: 57-58).

La estrategia de desarrol1o industrial de1 Proyecto del Go
bierno Militar era la de sustituci6n de importaciones¿ C6mo se i� 

(10) IBID• pp.,óO- Pennano y Shuldts, 1977: 57-58



plement6 6sta?- Pisara sostiene: "En cualquier caso esta linea se 

implement6 bajo una pauta tecnol6gica importada que profundiz6 la 

dependencia del sector en t6rminos de insumos y procedimientos in

dustriales. v1a patentes o contratos de servicios". (Op. Cit. pp. 

390). 

Este es otro aspecto negativo del desarrollo fndustrial pe

ruano y que podemos agregar a los ya enunciados anteriormente. 

AÑO DE ENTRADA DE LAS GRANDES EMPRESAS MULTINACIONALES A LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
1 

1 9 6 9 

Año de Entrada Empresas Extranjeras 
No. -2L 

Antes de 1940 14 5.s

Entre 1940 y 1944 7 2.9 

Entre 1945 y 1949 14 5.a

Entre 1950 y 1954 9 3.7 

Entre 1955 y 1959 23 9.5 

Entre 1960 y 1964 75 31.0 

Entre 1965 y 1969 89 36.8 

Empresas sin informaci6n 11 4.5 

Total 242 100.0 

Fuente: Javier Iguifiiz. IV. pp.8 (Anaya. 39). 

Gracias a los incentivos dados por la Ley 13270. asi como a 

los que se dieron posteriormente. se produjo un incremento de la 

inversi6n extranjera en este sector. Es as1 como entre los años 

1950-1954 s6lo nueve nuevas empresas extranjeras ingresaron al se� 

tor. entre 1955-1959 podemos notar un apreciable incremento. e in

gresaron 23 nuevas empresas extranjeras. en el periodo 1960-1969 !f. 

gui6 el incremento e ingresaron 164 nuevas empresas extranjeras. 

De esto se deduce que en el periodo 1960-1969 ingresaron al país 

alrededor del 70% del total �e empresas extranjeras que se habían 

registrado en el sector manuf"acturero desde antes de 1940 hasta el 

afio 1969. 
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INVERSION DIRECTA NORTEAMERICANA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

( Millones-de D6larés) 

Affos INVERSION 96 DEL TOTAL 

1950 15.5 10.6 

1955 23.0 7.5 

1960 35.0 1.a

1961 "57.0 8.4 

1962 44.0 9. 7

1963 64.0 14.2 

1964 65.0 14.1 

1965 79.0 15.3 

1966 93.0 15.7 

1967 98.0 16.2 

1968 96.0 15.3 

1969 97.0 15.7 

1970 89.0 15.6 

Fuente: u.s. Deparment or Commerce, Survey or Current 
Bu�iness. 

Si observamos el cuadro anterior podemos darnos cuenta de 

c6mo de 1960 se inicia una creciente participaci6n de la inversi6n

extranjera dentro de la industria. En 1960 E.E.U.U. invertia en 

el sector industrial el 7.8% de su inversi6n total realizada en el 

país, en 1967 este porcentaje se había mls que duplicado y era del 

orden del 16.2% y en 1969 este porcentaje ascendia al 15.6% de la 

inversi6n totaJ. de los E.E.U.U. en nuestro pa1s. 
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MUESTRA DE LAS 200 MAYORES EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL PERU 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS1 ESTATALES1PRIVADA3 

NACIONALES Y COOPERATIVAS EN EL VBP. POR RAMAS INDUSTRIALES(� 

Ramas 

Industria 

Intermecla 
Bfi-sioa 

Industria 

Inter.No 
Bfi.sica 

Industria 
Metal Me

cfuiica 

Industria 
Bienes de 

Consumo 

Total 

1969 1973 

Extr. Estado Priv.Nao •. Extr. Estado Priv.Nao. Coo� 

75.5 20.4 34.8 --

71.0 29.0 44.3 

77.4 22.6 20.6 

51.1 48.9 1. 1 48.2 

52.7 

Fuente: Brundenius, CLAES t y Chauca, Pablo; Concentraci6n 
de la Producci6n y�Estructura de �a Propiedad, 
OIP-INP, 1976 pp."/b y '/8. 

Pero como producto de la pol1tica seguida por el Gobierno 

Militar del Gral. Velasco esta participaoi6n disminuy6.As1 en�� 

de una muestra de las 200 mayores empresas, en la Industria Inte� 

media Blsica la participaoi6n extranjera era del 75.5%, en la In

dustria Intermedia No Blsica su participaci6n era del 71.0%, en 

la Industria Metal Mecmiica participaba del 77.4% y en la Indus -
tria de Bienes de Consumo su participaci6n alc�zaba el 51.1%, p� 

ro en 1973 esta participaci6n babia disminuido y era la siguients 

Industria Intermedia Blsica 59.3%, Industria Intermedia No Blsica 
44.3%, Industria de Bienes de Consumo 36.4% y s6lo en la Indus

tria Metal Mecfmica se hab1a producido un incremento de su parti

cipaci6n del 77.4% al 79.4%.

Asimismo en 1973 estas empresas extranjeras representaban 

alrededor del 6.1% del total de empresas y su participaci6n en el 

total del capital social pagado ascendía al 22.8%, a ello debemos 

sumar su partioipaci6n como empresas mixtas con participaci6n del 

Estado y la participaci6n que tenían en muchas empresas nacions.Jsl 



CAPITAL 

Tipo Propiedad 

Nacionales 

Extranjeras 

Mixta con Parti 
cipaoi6n del Es
tado. 

-

Asociadas 
Estatal.es 
Cooperativas 
Otras 
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SOCIAL PAGADO POR 

EN EL ANO 1 

Empresas 

Nwnero 96 

1,898 88.3 
130 6.1 

90 4.1 

1 o.o

10 0.5 
15 0.1 

6 0.3 

Total 2,150 100.0 

TIPO DE PROPIEDAD 

� 1 2 

Capital. Social Pagado 
Millones de$ 96 

20,305 41.4 
11,175 22.8 

5,997 12.2 

30 ().1 
10,097 20.6 

1,421 2.9 
21 o.o

49,046 100.0 

Fuente: MIT-OE. El Capital Extranjero en el Sector Indu� 
trial. 1971-1973; 1975. 

Elaboraci6n: GEPE-DESCO. 

En el cuadro 16 encontramos que en 1969 las dos mayores 

empresas ¡:>"°or sector concentraban, en la Industria BAsica Ei 60.49' 
del VBP, en 1a Industria Metal. Mecánica el 17.V% y en 1a Indus

tria de Bienes de Consumo el 22.7%, en tanto que, las 5 mayores 

empresas por sector concentraban, el 81.3%, 50.296, 38.696 y 56.8% 

respectivamente. Como se puede apreciar la mayor concentraci6n 

la encontramos en la Industria Intermedia B�sica en donde desta

caba la participaci6n de las empresas extranjeras con una parti

cipaci6n del 75.5% le sigue la Industria de Bienes de Consumo 
donde destacan tanto las empresas nacionales y extranjeras; en 

tercer tbrmino encontramos a la Industria Intermedia No B�sica 

que tenia en ese año una participaci6n extranjera del. orden del. 

71%. 

En 1973 esta concentraci6n disminuy6 y los porcentajes de 

participaci6n de las 5 mayores empresas por sector era el sigi.en 

te: 73.9%, 47.4%, 50.1% y 56% respectivamente� como podemos apr� 

ciar esta concentraci6n disminuy6 en todos los sectores, m�s no 
as1 en l.a industria metal mecinica en la cual se produjo un in -

cremento de la concentraci6n, es bueno indicar que en ese año se 

increment6 1a partioipaoi6n del capital extranjero en este seo -
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tor, lo que puede explicar esta mayor concentraci6n, en cambio ea 

los otros sectores se produjo lo contrario. 

El cuadro 17 confirma la concentraci6n en la participaci6n 

del VBP observada anteriormente, pero, podemos agregar que esta 
concentraci6n de la producoi6n no est, acompaf'iada oon la concen -

traci6n del empleo, así, en 1969 las 200 mayores empresas concen

traban s6lo el 10.7% del empleo total de todo el sector manui'act� 

rero, y en 1973 este porcentaje ascendi6 s6lo al 12.5%. 

Seguidamente observemos el cuadro 18, y en 61 encontrare -

mos que en 1967 las empresas que ten1an de 5 a 19 trabajadores r� 

presentaban el 62.9% del total de establecimientos (T.E.) y con -

centraban el 6.3% del VBP; las empresas que tenían de 20 a 99 tr� 

bajadores representaban el 29% del T.E. y concentraban el 26.3% 

del VBP y las empresas que tenían de 100 trabajadores a m,s repr� 

sentaban s6lo el 8.1% del T.E., pero concentraban el 67.4% dEi:.VBP 

Hecho que confirma la concentraci6n del VBP en las grandes empre

sas, así mismo si observamos loa resultados obtenidos en 1974 po

demos decir, que las empresas que tenían de 5 a 19 trabajadores 

han incrementado a trav6s del tiempo su participaci6n tanto en el 

porcentaje del total de establecimientos como en su participaci6n 

en el VBP, en cambio en las empresas que tenían de 20 a 99 traba

jadores se produjo una tendencia inversa a la anterior y en cuan

to a las empresas que tenían de 100 trabajadores a m�s se aprecia 

que su participaci6n dentro del total de establecimientos ha dis

minuido a trav�s del tiempo, en cambio en lo concerniente a su P!!' 

ticipaci6n en el VBP esta disminuy6 de 1967 a 1974 y se incremen

t6 de 1974 a 1977. Debemos agregar que los afios 1967 y 1977 fue

ron años de crisis econ6mica, en tanto el año 1974 fue un año de 

expansi6n, lo cual confirma el hecho de que.en los años de crisis 

se produée un proceso de concentraci6n del capital y-en los años 

de expansi6n se produce una disminuci6n de la concentraci6n del 

capital. 
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DISTRIBUCION - VBP - OCUPACION - REMUNERACION - POR 
TAMANO DE EMPRESA (Activo Fijo) 

1 9 7 7 
Activo Fijo No.Estab. VBP Ocupaci6n Remunerad6n 
(Millones de 

Soles) 

Hasta 5 91.0 31.3 52.1 40.2 
5 a 20 5 .1 17.7 17.2 18.9 
20 a m6.s 3.1 51.0 30.7 40.9 

•.rotal 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nwnero o 
Milla.Soles 8,945 ?43.141 265,4�b 57,626 

Fuente: MITI - Sociedad de Industrias. 

Finalmente diremos que las grandes empresas en 1968 con -

centraban el 54.03% del total de los Activos Fijos del sector en 

tanto que s6lo representaban el 3.1% del total de empresas. Asi

mismo en 1977 las empresas que tenian m6.s de 20 millones de soles 

en Activos Fijos, que representaban s6lo el 3.1% del total de em

presas participaban del 51% del VBP, del 30.7% en empleo y del 

40.9% en remuneraciones, las empresas que ten1an hasta 5 millones 

de soles en Activos Fijos, que representaban el 91.8% del total 

de establecimientos participaban del 31.3% del VBP, del 52.1% en 

empleo y del 40.2% en remuneraciones. Esto nos permite concluir 

que existe una gran concentraci6n en la participaci6n del VBP,del 

total de Activos Fijos y del total de remuneraciones, por parte 

de las grandes empresas,_pero no en la generaci6n de empleos don

de destaca la pequeña empresa. 

PARTICIPACION DE LOS TIPOS DE EMPRESA EN EL ACTIVO 

FIJO DEL SECTOR MANUFACTURERO 
1 9 6 a 

Tipo de Empresa No.Estab. Valor Activo Fijo 
(Activo Fijo ) 

Pequefia 80.20 8.81 

Mediana 16.70 37.16 

Grande 3 .1 �4.03 

Total 100.00 100.00 

Fuente: Javier Iguiñiz E., Distintas Percepciones del De
sarrollo Econ6mico Peruano 1950-67, VI pp,12 (Es
pinoza-Osorio, 72,59). 
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Orientaci6n de1 Cr6dito1 Participaci6n en el Valor Agregado-Empeo 

Exportaciones no Tradicionales-De las Diversas Ramas de la Indus
tria Peruana. 

A continuaci6n veamos a que· sectores de la industria se 
les ha dado mayor apoyo a trav6s del cr6dito en la d6cada del 70. 

El cuadro 19 nos muestra que los sectores m�s ravorecidos 
han sido el sector textil y el de alimentos, �e sigue el sector 
de la industria qu1mica, a oontinuaci6n encontramos al sector de , 
la industria de materiales de transporte, al sector de la indus -
tria metllicas simples y la industria de maquinaria el6ctrica en 
ese orden. Esto nos di una idea de la orientaci6n seguida por el 
desarrollo industrial en nuestro pa1s en la d6cada del 70, y como 
puede apreciarse 6sta ha sido la misma a la seguída en la d6cada 
del óO, aunque con algunas variantes. Es decir, que en primer 1� 
gar se ubica a la industria de consumo, en segundo orden a la in
dustria de Bienes Intermedios y en tercer lugar a la industria de 
Bienes de Capital. 

En lo rererente a la distribuci6n del valor agregado en el 
Sector Industrial se repite el orden anteriormente planteado. De! 
tacan los Sectores de Alimentos y Textiles, que corresponden a la 
industria de consumo, le siguen las industrias de la Rerineria da 
Petr61eo y la de Química No Industrial, que corresponden a la in
dustria de Bienes Intermedios, luego encontramos a la industria 
de bebidas que pertenece a la industria de Consumo, y a continua
ci6n estlm las industrias de material de transporte y la de maqu! 
naria el6ctrica, que corresponden a la Industria de Bienes de Ca
pital, como podemos ver el orden se repite (ver cuadro 20). 

En 1979 la participaci6n en la generaci6n de empleos era 
la siguiente: en primer t6rmino alimentos y textiles, de la indu! 
tria de consumo, en segundo t6rmino las industrias de los produc
tos metllicos y de material,,de transporte, de.la industria de bi,! 
nea de capital, en tercer t6rmino las industrias de química indu! 
trial y minerales no met�licos, de la industria de bienes interm_! 
dios. Puede apreciarse que en lo rererente al empleo el orden e! 
tablecido se rompe y en donde la industria de consumo mantiene 
la supremacía y la industria de bienes intermedios cede su lugar 

' \ 
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a la industria de bienes de capital (Ver cuadro 20). 

Con respecto a las Exportaciones no Tradicionales podemos 
decir que €tatas se han incrementado notablemente a partir,del a
ño 1972., durante el cual su participaci6n porcentual fue del or
den del 22.8% y en 1983 6sta era del 18.3%. ¿cu,1 ha sido la pa� 
ticipaci6n del sector manufacturero en este incremento de las E� 
portaciones No Tradicionales?- Se tiene que los principales sec
tores que destacan son: Textiles ., Pesquero¡ Químico ., Agropecu� 
Sider Metalm-gico y Metal Mecruiico ., que representaban en prome<lo 
durante el periodo 1970-1980 el 84.5% del total de 1.·as Exportado 
n�s No Tradicionales ., pero si descontamos la participaci6n del 
Sector Agropecuario ., queda una participaci6n dei orden del 71% 
para el sector manut'acturero y que constituye ti.Q importante apo� 
te de divisas por parte de este sector ., que merece tenerse en 
cuenta.para el ruturo. 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Distribuci6n Geogr�rica de la Industria. 

INVERSION PRIVADA AUTORIZADA POR ZONAS GEOGRAFICAS 
1 9 7 1 - 1 9 8 O

(Millones de Solea de 1973 = 100 ) 

Monto Total Lima - Callao %% Resto del 
Pais% 

10 ., 372 S.I. S.I.
9 ., 194 -11.4 73.3 26.7 

11 ., 878 29.2 61.3 30.7 
12 ., 478 5.1 69.3 30.7 
13 ., 311 6.7 67.7 32.3 
10,029 -24.7 a3.1 16.9 
13,741 37.0 61.5 38.5 
11 ., 354 -17.4 70.9 29.1 
10 ., 944 - 3.ó 82.0 18.0 
12., 226 12.0 98.ó 1.4 

s.r. - Sin Int·ormaci 6n
Fuente: D G I ., Sociedad de Industrias

En ia primera parte habíamos recalcado· el hecho de la oen 
�ralizaoi6n espacial de la industria., debido a que en 1945 los 
establecimientos industriales registrados en la zona de Lima-lea 
representaban el 45% del total y que en 1954 estos pasaron a re
presentar el 82.4% del total. Pero si observamos el cuadro ant� 
rioB podemos sostener que esta centralizaci6n espacial de la iB 



dustria suf'ri6 

1963 el nwnero 

zona de Lima,y 
ticipaoi6n del. 
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una disminuci6n en la d6cada del 60. puesto que en , 
de establecimientos industriales registrados en la 

Callao represent6 el 67.1% del. total y con una par 
orden del 61.9% y 70.4% en el VBP y el empleo res-

pectivamente. Tambi�n podemos sostener que en la d&cada del 70 __ , 

se ha producido un proceso inverso·. debido a que en 1971 las Em -

presas registradas en Lima y Callao representaban el 71.6% del To 
-

ta1, produci6ndose asimismo un incremento de su participaci6n en 

el VBP y en el empleo y cuya participaci6n ru& del orden del 68.� 

y 74.5% respectivamente. En 1977 Lima y Callao incrementaron su 

participaci6n en la generaci6n del empleo y 6sta rue del orden da 

75.8% y su participaci6n en el valor agregado ascendi6 al 70.3%. 

Regi6n 

Lima 
Callao 

Norte 

Sur 

Centro 

Oriente 

Total. 

DISTRIBUCION VBP
1

VALOR AGREGAD0
1 

EMPLEO POR ZONAS

GEOGRABIOAS 
1963 1971 1977 

Estab. VBP .b;mpl.eo Estab. VBP Empleo Valor 
Agregado 

67 .1 61.9 70.4 71.6 68.6 74.5 70.3 

9.1 13.3 a.o a.3 12.4 8.9 18.6 

10.2 10.5 7.6 7 .1 6.o 5.9 5.2 

10.8 13.9 12.a 9.6 11.7 8.6 1.3 

2.8 0.4 1.2 3.4 1. 3 2.1 4.6 

32.9 38.0 29.6 28.4 30.4 25.5 29.7 

Fuente: 1963. 1971. Javier Iguiñiz. VI pp.15 

1977. MITI. Sociedad de Industrias. 

Empéo 

75.a

11.6

6.4 
2.9 

3.3 

24.2 

Lo que _acabamos de sostener podemos conrirmarlo observando 
el cuadro anterior. en donde se puede observar cual. ha sido la o

rientaci6n dei cr6dito a nivel geogr�rico. En 1972 Lima y Callao 
captaron el. 73.3% del. total de cr6ditos y en 1980 Lima y Callao 
recibieron el 98.6% del total. Esto no hace mls que conrirmar��. 
que en la d�cada del 70 se ha producido un nuevo proceso de cen -
tralizaci6n espacial de la industria. en �avor de Lima y Callao Y 

en desmedro de las otras zonas regional.es. especialmente de las 

zonas centro y sur. 

Es conveniente indicar que la participaci6n en la genera -

ci6n del empleo de l.a zona central en 1963 t'ue del orden del. 12.8-

en 1971 �ate porcentaje descendi6 al. 8.6% y en 1977 este porcent� 
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je· sigui6 descendiendo y s6J.o aJ.canz6 el 2.Y%• Esto es el resuJ.

tado de una politica de industrializaci6n mal orientada y cuyos 

resultados negativos no se han hecho esperar, puesto que hoy en

dia la zona central es azotada por ei terrorismo y por sus al.tos 
indices de desempleo y de pobreza. Debemos por lo tanto, recla 
mar mayor responsabilidad por parte de nuestros gobernantes, a 
quienes el pueblo ha conf'iado el futuro del país. 

Final.mente observando el siguiente cuadro encontraremos qe 
hasta el año 1975 se ha producido un incremento de nuevas empre -
sas en e1 sector manufacturero, pero a partir de 1976 se puede a
preciar que las empresas del sector empiezan a disminuir. Las em 
presas existentes en 1975 sin considerar las nuevas ascend!an a 
1,100, n6mero que no ha podido ser igualado en loa años alguien -
tes, y es as! que en 1980 las empresas existentes en el 
sin considerar las nuevas s6lo ascendía a 972 empresas. 

INDUSTRlA PERUANA 
INVERSION PRIVADA AUTORIZADA 1971 1980 

(Millones de Soles de 1973= 100.00 ) 

Años Tota1 No. Monto No. de Empresas 
de Empresas Total Reinversi6n 96 Constituci6n

1971 10,372 
1972 929 9,191 702 75.5 227 
1973 1,488 11,818 564 37.9 924 
1974 2,548 12,478 745 29.2 1,603 
1975 3,988 13,311 1,100 27.6 2,838 
1976 3,229 10,029 885 27.4 2,344 
1977 3,400 13,741 944 27.a 2,462 
1978 3,840 11,354 1,067 27.a 2,773 
1979 4,746 10,944 1,055 22.3 3,691 
1980 3,780 12,226 972 25.7 2,080 

N.D. - No Disponible

sector 

96 

24.5 
62.1 
70.8 
72.4 
72.6 
72.2 
72.2 
77.7 
74.3 

Fuentei D.G.I., O_SP, MITI, INP, Sociedad de Industrias

Esto no hace m,s que conl'irmar lo que habíamos sostenido aa
teriormente, que nuestra industria est� atravesando por un largo P� 
r!odo de estancamiento que se inicia en 1977, del cual no ha podido 
salir basta ahora abril de 1984, y cuyas causas las;ubicamos,en las 
bases mismas de 1a estructura econ6mica del. país. 
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Sector Minero. 

Este es un sector que adquiere importancia a partir de la 

d6cada del 50 con la daci6n del C6digo de Minería que impuls6 la 

venida de capitales extranjeros que permitieron el crecimiento de 

este sector. 

En 1960 el sector minero habia crecido en un 136% con res -

pecto a 1950, en 1970 el sector creci6 en un 50% con respecto a 

1960, en 1980 con respecto a 1970 el sector cr-eci6 en un 60% y en 

1983 tambi6n con respecto a 1970 se habia crecido en un 56% (Ver 

cuadro 3). Podemos apreciar que 6ste ha sido un sector en cona -

tante crecimiento. 

En 1960 la tasa de crecimiento del sector rue de alrededor 

del 50%, en los años 1962 y 1969 las tasas rueron negativas, pero 

en los 8 años restantes de la d6cada del 60 esta tasa oscil6 en

tre el 1.2% y 10%, y en Promedio rue del orden del 5% anual.. 

En 19'10, 61 creci6 en un 7.11%, se registraron tasas negat!, 

vas en 1971 y 1975, como se puede apreciar, la primera mitad de 

la d6cada del 70 mostr6 tasas de crecimiento discretas (Ver oua -

dro:2), pero en la segunda mitad de la d6cada se obtuvieron tasas 

que oscilan entre el 696 y 23% y en promedio tuvo una tasa.: anual 

del 1296. 

En 1980 la tasa de crecimiento rue del 0.42%, en 1981 6sta 

rue del -3.22%, en 1982 hubo una ligera recuperaci6n obteni6ndose 

una tasa del 6.5% y en 1983 se tuvo una tasa negativa de -4.9396 . 

Esta baja registrada en los primeros años de la d6cada del 80 se 

explica por la caida de los precios de nuestros Principales Pro -

duetos de Exportaci6n. 

En cuanto a la participaci6n del sector minero en el PBI,d� 

bemos decir que en 1960 6sta rue del 7.8%, mostrando una baja du

rante los años 1965,1966 y 1967, en 1968 6sta-rue del 7.27% y en 

1970 rue del 7.01%. 

Durante la d&cada del 70 se produjo una baja en el lapso 

1973-1975, reouperfmdose a partir de 1976 y es as1 que en 1980 

6sta tasa rue del 8.15% y en 1983 rue del 8.56% (Ver cuadro 1). 
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Nuestro sector minero se ha caracterizado por la presencia 
preponderante de la gran minería como se pued� apreciar en el cua
dro 22, lo que implica tambi6n una mayor participaoi6n de la Qran 
Minería en el VBP del sector minero. En 1968 esta participaoi6n 
�ue del orden del 76.2% y en 1974 �ue del 68.4%. 

Como se habla indicado anteriormente, en este sector ha des
tacado la participaci6n del capital extranjero, lo cual explica 
que en ese 76.2% de participaci6n en el VBP del sector Minero co -
rrespondiente a la Gran Minería en 1968 sea compartido por tres 
grandes empresas norteamericanas, la Cerro de Paseo, la Southern 
Peru y la Marcena. 

De lo anterior se deduce que la participaci6n de la empresa 
nacional dentro de este sector ha sido pequeña. 
En 1965 la participaci6n de las empresas nacionales con respecto 
al total de la inversi6n realizada en el sector �ue del 9.2%, en 
1967 del 5% y del 20% en 1969. 

En 1969 la participaci6n del capital privado nacional en el 
VBP minero �ue del 15.8%, correspondi6ndole al capital privado no� 
teamericano al cual le correspondi6 el 80.3% del total 

PORCENTAJE DEL VBP EN EL SECTOR MINERO POR REGIMEN DE 
PROPIEDAD 1262 1212 

1969 1973 1974 1975 
Capital Privado Extranjero 84.2 82.3 45.4 37 .1 

E.E.u.u. 80.3 77.0 40.4 31.8 
Francia 1.8 2.0 2.4 2.4 
Jap6n 2.1 3.3 2.9 2.9 

Capital Estatal 35.ó 43.9 

Capital Privado Nacional 15.8 17.7 19.0 19.0 

Total. 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Brundeniua, Claes; y Chauca Pablo; 1976 
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Observando el cuadro 23 podemos conocer cual ha sido la par 
' -

ticipaci6n de los trabajadores, el Estado y los inversionistas, a 
fines de la d6oada del 60, en la distribuci6n del valor oreado en 
la actividad minero-metalúrgica. La participaci6n de los trabaja 

• 

dores en 1969 fue de alrededor de� 32%, la participaoi6n del Esta

do fue del 25.4% y la de los inversionistas fue de alrededor del

43%. 

En 1967 la utn.iaad distribuible ascendi6 al 62.14% de la u-
tilidad total, luego se produjo un descenso continuo de este por-
centaje, as! en 1974 este porcentaje fue del 26.17%, pero a par -
tir de 1975 se increment6 nuevamente y en ese afio fue de alreded� 
del 59% y en 1976 de alrededor de.l 47% (ver cuadro 24). Debemos 
indicar que en los afios 1974 y 1975, se produjo un incremento im 
portante de la participaci6n estatal dentro del Sector Minero. 

El 31 de diciembre de 1973 se produjo la nacionalizaci6n de 
la Cerro de Paseo y el 25 de julio de 1975 se produjo la naciona
lizaci6n de la Marcona, lo que signific6 un importante cambio en 
la estructura de la propiedad dentro del Sector Minero. 

INVERSION POR TIPO DE EMPRESA 

Empresas Extranjeras 

(Porcentajes) 
1965 

90.a

Empresas Privadas Nacionales 

Total 

9.2 

SECTOR MINERO 

1967 

95.0 

5.0 

1969 

so.o 

20.0 

Fuente: Ministerio Energía y Minas. 1971: Plan de Minería 

Hasta 1973 la participaoi6n estatal dentro del Sector babia 
sido del 0.00%, pero debido a las nacionalizaciones realizadas su 
participaci6n ascendi6 en 1974 al 35.696 y en 1975 al 43.996. Es a

si que en 1975 la participaci6n del Estado superaba a la partic1 
paci6n del Capital Privado Eí:tranjero que ascendía al 37.1% . De 
lo anterior se puede deducir que en este Sector se ha producido m 
equilibrio en cuanto a la participaci6n dentro del Estado Peruano 
y del capital privado extranjero; hecho que consideramos saludable· 
para la Economía del Per� y que no hace mls que reflejar el carl� 
ter nacionallsta del Gobierno de aquf.l entonces (Gobierno del Grál. 
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Velasco). 

Durante la d�cada del 60, el total de las compras realiza -
das por la minería metllica en el Perú ha significado entre el 
40% del total de las compras que este sector realiz6. Por lo tan 
to es flcil deducir, la mayor participaci6n de las importaciones� 
Esto significa que para mantenerse la producci6n del Sector Mine
ro, se necesitaba Wla mayor cantidad de divisas para gastarlas en 
el extranjero, que las que se necesitaban para gastar_las aqui en 
el Per6. 

Afios 

19óó 
1967 
1968 
1969 
1970 

EVOLUCION DE LAS COMPRAS TOTALES DE LA MINERIA METALICA (1) 

( Millones de Soles Corrientes) 

Total Nacional Importado % 2/1 Gran Mediana y % 
1 2 3 Minería Pequeña Min. 4/1 

4 5 

1,923 804 1,119 41.8 1,365 558 71.0 
2,782 1,251 1,531 45.0 2,241 541 ao.5 
3,322 1,462 1,860 44.0 2,681 641 ao.7 
3,863 1,331 2,132 44.8 2,778 926 71.9 
4,200 1,890 2,310 45.0 3,050 1,150 72.6 

Fuente: Declaraci6n de las Empresas. Citado en: MEM. Plan 
Nacional de Desarrol.lo 1971-1975, Vol..V. Plan de 
Minería, pp.49. 

(1) Incluye: Materiales, Repuestos, Maquinarias y Equi
pos para Operaciones Minero-Metal!irgicas. 

A inicios de la d6cada del 70 esta tendencia se mantuvo. En 
1973 la Southern Perú (S.P.), realiz6 el 82% de sus compras en el 
extranjero y s6lo el 18% las realiz6 en el Perú. Pero a partir 
de 1974 se nota un cambio de esta tendencia y asilas compras re� 
lizadas en ese año por la S.P. en el Perú representaron el 57% dd 
total, en 1977 este porcentaje fue del 72%, en 1978 del 71.6% y 
en 1979 del 77% (Ver cuadro 25), lo que significa que en.la d�ca
da del 70, el aporte de este sector había otros sectores a trav�s 
de sus compras ha sido m�s importante que el realizado en la d�c� 
da anterior. 

5/1 

29.0 
19.0 
19.3 
18.1 
17.4 
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En el cuadro 24 encontramos que durante la década del 70.el 
promedio anual de porcentaje dé las compras de la Southern Per� 

con respecto al total de sus ventas es de alrededor del 26.5%(sin 

tener en cuenta loa aiios 1975 y 1976). ademis entre 197� y 1979 a

total acumulado de sus compras realizadas en el pais representa -
ron el 18.7% del total de sus Vent·as Acumuladas realizadas duran
te este periodo. y las realizadas en el exterior representaron a� 
lo el 13%. Es decir que casi alrededor del 20% del producto to _ 
tal de sus ventas realizadas en este periodo se quedaron en nues

tro pais. 

Observando el cuadro 25 encontramos. que del total de las 

compras hechas por Centrom1n Per� (antigua Cerro de Paaco).el PºI

centaje realizado en el pa1s rue·e1 siguiente: en 1977 el 61%. en 

1978 el &1%. en 1979 el 65%. en 1980 el 58% y en 1981 el 62%. P2 
demos apreciar que mayores han sido las compras realizadas en el 
país que las realizadas en el extranjero. pero. el porcentaje de 
importaciones ha sido mayor que el observado en la Southern Per<i. 

Entre 1980 y 1981 el promedio anual del porcentaje de las 
compras con respecto al total de las ventas realizadas por Centr2 
min Per� ha sido de alrededor del 21%. Si asumimos este promedio 
para el periodo 1971-1981• tenemos que del Producto del total de 
las ventas realizadas por Centrom1n Per� en este periodo. el 13% 

se ha quedado en el pa1s y s6lo el 8% ha sido enviado hacia el e! 
terior. por concepto de importaciones. 

Asumiendo que la empresa extranjera tiene un peso del 50% 
dentro de la minería peruana y que la empresa estatal el otro 50� 
entonces resulta que del total de las ventas producidas por el 
sector minero s6lo el 16% de ellas se dirige a los otros sectores 
via compras. Pero si observamos el cuadro 27 encontramos que en 
el caso de la Southern Per� alrededor del 51% de sus compras es 

en Petr6leo y combustibles. por lo tanto si asumimos igual compo! 
tamiento en el caso de Centromin Per� y de las otras empresas mi
neras, podemos concluir que,, s6lo al.rededor dél 8% del total de 
las ventas realizadas por el sector minero se orienta hacia los g 
tros sectores (sin considerar petr6leo y derivados). 

Esto muestra la escasa relaci6n que existe entre el.:, sector 



- 110-

minero y los otros sectores de la Economía Peruana a trav6s del. 

proceso productivo. 

En lo concerciente a l.a generaci6n de empl.eo. el sector mi 
nero tuvo una participaci6n promedio del. 2.2% en 1a d6cada del. 
50. porcentaje que se mantuvo durante l.a d�cada del. 60. pero en
la d6cada del 70 este porcentaje ha sido s6lo del 1.2% y en 1982

del 1.1% (Ver cuadro 4).

Esto no hace mls que reí'lejar la reducida capacidad dEi se,2, 
tor minero para generar nuevos empleos. 

6. Comportamiento de los Divevsos Componentes del PBI.

El consumo privado que habia mostrado en su participaci6n 

en el PBI un continuo descenso durante la d6cada del 50. mostr6 

durante la d6cada del 60 un continuo crecimiento de su particip� 
ci6n. asi en 1960 esta participaci6n t·ue del 55.66% y en 1969 da. 

66.31%. 

En la d6cada del 70 se muestra un ligero crecimiento de e� 

ta participaci6n con algunas variantes (Ver cuadro 5). En 1970 
su participaci6n fue del 68.12% y en 1979 del 68.43%. mostrlndo
se una ligera recuperaci6n durante los primeros años de la d6ca

da del 80• en 1980 la participaci6n fue del 71.05%. en 1981 fue 
del 71.12% y del 70.19% en 1982. 

El consumo del Gobierno 0entral tuvo en 1960 una participa 

ci6n del orden del 9.66% en el PBI. una participaci6n del 11.20% 
en 1969. del 11.35% en 1970. del 13.55% en 1979 y del 14.78% en 

1982• lo cual muestra una mayor participaci6n de� Estado en la 
vida econ6mica del. pais. 

De lo anterior se puede deducir que la participaci6n del 

gasto de consumo final como componente del PBl ha crecido en las 

�ltimas d6cadas. Su participaci6n fue del 65.33% en 1960• del 
77.52% en 1969. del 79-48% en 1970. del 81.98% en 1979. del 

84.99% en 1980 y del 84.97% en 1982. 

En cambio la formaci6n bruta de capital como componente dEi. 
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PBI ha disminuido su participación en las 6ltimas d�cadas. Par
ticipó de1 20.52% en 1�bO, del 13.94% en 19b9, del 12.67� en197q 
del 10.86% en 1979, del 14.45% en 1980 y del 13.76% en 1982. 

La participaci6n de las expo�taciones dentro del PBI tam-
bi,n ha mostrado una tendencia descendente. Particip6 con el 
24.15% en 1960, el 22.26% en 1969, el 21.59% en 1970, el 17.11% 
en 1979, el 13.98% en 1980 y con el 15.79% en 1983. 

En cuanto a las importaciones, su partiÓipaci6n dentro del 
PBI ha sido variada. En 1960 esta participaci6n fue dei 10.01�, 
del 16.21% en 1966 y del 13.73% en 1969, esto muestra un impor -
tanta crecimiento durante la d�ca�a del 60. En 1970 esta parti
cipaci6n �ue del 13.76% • del 16.72% en 1974, del 9.35% en 1978 

y del 9.9696 en 1979, esto rei'leja que las importaciones mantuvi.! 
ron el porcentaje de su participaci6n dentro del PBI en la prim,! 
ra parte de la d,cada del 70, mostrando luego una baja en la S,! 
gunda parte de la dicada. En 1980 su participaci6n fue del 
13.43%, del 13. 78% en 1981, del 12.88% en 1982 .y del 10.14% en 
1983. Hay que indicar que la participaci6n del 10.14% que tu�
ron las importaciones dentro del PBI en 1983 es similar a la P8!: 
ticipaci6n del 10.01% que tuvieron en 1960. 

El an�lisis que acabamos de realizar muestra importantes 
cambios en la participaci6n porcentual de los diversos componen
tes del PBI. En 1960 el gasto de Consumo Final represent6 el 
65.33% del PBI, la formaci6n bruta de capital represent6 el20.52% 
las exportaciones representaron el 24.15% y las importaciones el 
10.01%. En 1982 el gasto de Consumo Final represent6 el 84.97% 
del PBI, la formaci6n bruta de capital represent6 el 13.76%,las 
exportaciones representaron el 14.14% y las importaciones el 
12.88% (Ver cuadro 5). Si comparamos los resultados de 1960 con 
los de 1982, se tiene que: el Gasto de Consumo Final ha incremea 
tado su partidpaci6n como componente del PBI en alrededor del 
20%, la formaci6n bruta de capital ha disminu1�o su participad6n 
en alrededor del 8%, las expo�taciones han disminuido_ su partic! 
paci6n en alrededor del 10% y las importaciones se han incremea 
tado en un porcentaje que oscila entre el 2% y el 6%. Esto sig
nifica que el consumo ha incrementado su partioipaci6n en fórma 
significativa, en tanto que la rormaci6n bruta de capital y las 
exportaciones han experimentado una importante disminuci6n en 
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su participaci6n dentro del PBI. 

Comparando los resultados obtenidos en 1982 con respecto a 
los obtenidos en 1960 se tiene que: el gasto den consumo t'inal 
ha crecido en 204.5%, la t'ormaci6n bruta de capital se ha incre -
mentado en 56.5%, las exportaciones han crecido en 37% y las im
portaciones en un 202%, es decir, que el pais a inicios de la d6-

cada del 80, invierte aproximadamente s61o·un 60% mis de lo que 

invertia a inicios de los años 60, el valor de sus exportaciones 

es superior s6lo en un 37% al valor que tenían a inicios de los 
60 e importa dos veces m�s de lo que importaba a inicios de la d6 
cada de los afios 60 (Ver cuadro 3). 

1. Las Exportaciones.

En el cuadro 7 observamos la creciente disminuci6n que han 

tenido los productos agropecuarios dentro de nuestras exportacio

nes, en 1950 �ata participaci6n t'ue del orden del 55%, en la ac -
tualidad �ata se ha reducido en 10 veces y apenas alcanza alrede

dor del 5.5%. 

Observando el cuadro 8 podemos apreciar que la d6cada del 
60 ha sido la d6cada de las exportaciones pesqueras, pero que a 
partir de 1973 se produjo un descenso continuo en su participaci(n 
dentro de las exportaciones, cuya tendencia se ha mantenido a<m 
en los primeros años de la d6cada del 80. 

Las exportaciones de petr6leo y derivados participaron en 
nuestras exportaciones con el 4.1% en 1960, en cambio durante el 

resto de la d�cada pr�cticamente esta participaci6n desapareci6 y

este comportamiento se mantuvo hasta 1974. En 1975 se incremen.t� 
su participaci6n y 6sta ascendi6 al 3.4%, en 1978 gracias a la en 
trada en runcionamiento del oleoducto Nor-Peruano su participad6n 
se increment6 al 9.3%, en 1979 6sta ascendi6 al 18.5%, en 1980 se 
mantuvo �ata tendencia alcanzando una participaci6n del 20.3% y 
en 1981 su participaci6n alcanz6 el 21.3%, manteni6ndose este ni
vel durante esta primera mitad de la d6cada del 80. 

Las exportaciones mineras, el cobre tuvo en 1959 una parti

cipaci6n del 7.9%, en 1960 se produjo un importante incremento de 
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la producci6n gracias a la entrada en producci6n de los yacimien

tos de Toquepala. as! en este año su participaci6n rue del 21.9%. 
en 1970 particip6 con el 25.6%. con el 19.3% en 1980 y con el 

16.2% en 1981. Puede apreciarse que su participaoi6n ha disminuí 
-

do ligeramente a pesar de haberse incrementado su producci6n, de

bido a la entrada en runcionamiento de nuevos yacimientos en 197i 

esto muestra como han arectado a nuestras exportaciones la baja 

de l.os precios internacionales.�e estos productos. 

La plata particip6 con el 5.6% en 1960. con el 5.8% en 1910 

y con el 9.6% en 1981. 

El. plomo particip6 con el 4 .• 5% en 1960, con el 3.391, en 1970 

y con el 6.7% en 1981. 

El zinc particip6 en 1960 con el 3.8%,con el 4.4% en 1970 y 

con el 8.3% en 1981. 

El hierro particip6 con el 7.5% en 1960, con el 6.2% en 

1970 y con el 2.8% en 1981. 

El total de exportaciones mineras particip6 con el 21.()% en 

1950. con el 36.3% en 1960, con el 45.6% en 1970 y con el 43.8% 

en 1981. 

Como puede apreciarse la partioipaoi6n de las exportaciones 

mineras representan a principios de la d6cada del 80 alrededor dEi 

45% del total de las exportaciones, lo cual da una importancia m¡r 

singular a este sector. 

Si sumamos las exportaciones petroleras y las exportaciones 

mineras estas representarían a inicios de la d6cada del 80 alred� 

dor del 65% del total de las exportaciones, lo cual hace que es

tos sectores sean considerados estrat6gicos y prioritarios en la 

vida econ6mica del país. 

a. Las Importaciones.

En la d6cada del 50 las importaciones de bienes de conswno 

representaron en promedio anual, alrededor del 40% del total. de 
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importaciones; en 1960 la participaci6n de los bienes de coll 

dentro de las importaciones totales rue del 38.5%, participa 
que se redujo durante las d�cadas del 60 y 70 como producto 

proceso de Sustituci6n de Importaciones, hasta alcanzar el 
en 1970 y su nivel m�s bajo en 1974 con el 9.2%. 

De este modo entre 1974 y 1979 ellas redujeron su particip� 
ci6n con respecto a 1950 en un 75%, sin embargo a partir de 1980 
se registra un incremento en su participaci6n como producto de la 
apertura del mercado interno, a tal punto que su participaci6n r� 
s�lt6 ser similar a la registrada durante los primeros años de la 
d6cada del 60, arect�dose de esta manera a nuestra industria. 

En 1960 las importaciones de materias primas y de productos 
intermedios dentro del total de importaciones represent6 el 25.9% 
de este mismo rubro las importaciones para la industria represen
t6 el 18.3% del total. En 1970 las importaciones de bienes inte� 
medios represent6 del total el 49.6%, y las destinadas al sector 
industrial el 45.8% del total. En 1979 representaron el 49.2% y 
las orientadas a la industria representaron el 43.2%, en 1980 loa 
porcentajes correspondientes ruaron del 42% y 37-4% respectivamell 
te (ver cuadro 30). Esto rerleja que nuestras importaciones de 
bienes intermedios se ha duplicado a partir de la segunda mitad 
de la d6cada del 60, manteni6ndose esta misma relaci6n porcentual 
hasta los inicios de la d6cada del 80. Esto se explica por el 
proceso de sustituci6n de importaciones especialmente en el campo 
de los bienes de consumo, pero esto ha signiricado una mayor im -
portaci6n de bienes intermedios. Hay que indi?ar que durante to
da la d�cada del 70 las importaciones de bienes intermedios ha s� 
parado el 50% del total de las importaciones (Ver cuadro 30), lo 
cual rerleja una gran dependencia del sector industrial con res -
pecto al exterior. Esto hace al sector industrial, muy sensible 
con respecto a lo que pueda ocurrir en nuestro sector externo. 

En cuanto a las importaciones de bienes de capital podemos 
decir que su participaci6n en las importaciones totales se ha in
crementado relativamente a trav6s del tiempo. En 1960 su partic� 
paci6n rue del 35%,en 1970 rue del 36% y en 1980 del 42.2%. Los 
bienes de capital importados para el sector industrial represent� 
ron del total el 18.2% para 1960, el 21.9% para 1970 y el 25.4% 
para 1980 (ver Cuadro 30). Esto rerleja que se mantiene la depea 
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dencia con respecto a la importaci6n de bienes de capital y que
cualquier intento que signifique impulsar el sector industrial
signiricarl una mayor importaci6n de bienes de capital. Lo cual
incrementa la sensibilidad del sector industrial a lo que pueda 0

currir en el sector externo. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir. que dada la 
estructura productiva de nuestro pais cualquier crisis que se re
gistre en el sector externo. ocasionarl crisis en el sector indus 
trial Y esto ocasionar! una crisis mis prorunda en la economía n; 
cional. 

9. El Indice de Poder de Compra de Nuestras Exportaciones.
1 

En la primera mitad de la d6cada del 60 se mantuvo la ten -
dencia de deterioro del indice de poder de compra de nuestras e� 
portaciones (Ver cuadro 9). mostr6.ndose a partir de la segunda m!

tad de esta d6cada una ligera recuperaci6n del Poder de Compra de 
Nuestras Exportaciones. pero a pesar de ello por efecto de la Re-
1aci6n de Intercambio. el Perd dej6 de captar en esta d6cada 
38.560 millones de soles (millones de soles de 1973). Esto sig
nifica que el Perd dej6 de importar anualmente en promedio. el e
quivalente al 14.3% de las importaciones anuales realizadas en la 
d&cada del b0; dej6 de percibir aproximadamente en promedio el e
quivalente al 6.3% del total de las exportaciones anuales realiz� 
das en la d6cada del b0. Esta p6rdida equivale tambi6n en prome
dio anual al. 29' del PBI anual obtenido durante toda la d6cada 
de1 E>o.

En la d6cada del 70 (19702 Año Base) se encuentra que el 1g 
dice de precios de las exportaciones ha tenido un comportamiento 
variado con bajas y alzas. pero el indice de precios de las impo� 
taciones ha mantenido un incremento constante durante toda la d6-
cada. Igual comportamiento se observa para los primeros afios de 
la d�cada del 80 (Ver cuadro 9). Esto significa. que debemos te
ner muy presente que las impórtaciones que hagamos en el futuro 
nos costar6.n m,s de las que hemos realizado en el pasado• pero 
tambi6n debemos tener presente que nadie puede asegurarnos que en 
el futuro recibamos por nuestras exportaciones m,s o menos de lo 
que hemos recibido en el pasado. puesto que los precios de 6stas

no los determinamos nosotros sino que son determinados en los me� 
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cados internacionales por los pa1aes·de1 centro. 

E1 indice de poder de compra de nuestras exportaciones ha 

mostrado en 1a d�cada 70-80 al.zas y bajas. En loa años 1971,1974 

1975, 1977,1978,1981,1982 y 1983, se registraron 1as bajas y 1as 

al.zas ocurrieron en 1os 1973,1974,1976,1979 y 1980. Y como resu� 

tado del. erecto de loa t�rminos de intercambio entre 1970 y 1983 

el Perú se ha visto ravorecido con una mayor captaci6n de 1�60 mi 

1lones de d6lares. 

Debemos señalar que entre 1970 y 1978 el erecto de la Rela

ci6n de Términos de Intercambio ha sido negativo, debido a ello 

el pais dej6 de captar 248 millones de d6larea. Sin embargo e1 

periodo 1979-1983 ha sido ravorable con 2,105 mil-lonas de d6lares 

Esto signirica que en el periodo 1970-1978 e1 Per� dej6 de 

importar en promedio anual el equivalente al 4.6% de las importa

ciones anuales realizadas, dej6 de captar en promedio anual el e

quivalente al 3.4% del valor de las exportaciones anuales realiz� 

das y que representa ademls el 0.3% del PBI anual del periodo(Ver 

cuadro 31). 

En cambio en el periodo 1979-1983, gracias al erecto positi 

vo de loa términos de intercambio, el pa1s ha estado en condicio

nes de incrementar en promedio anual, el 11.4% de 1aa importacio

nes anuales realizadas, el 12.8% del. va1or anual de 1aa exporta

ciones realizadas, equivalente al 2.9% del PBI anual del periodo 

(Ver cuadro 31). Pero si tomlramos como base el año 1980 para el 

periodo 1980-1983, notaremos claramente, que nuevamente en este

periodo se ha producido un deterioro del indice de poder de com -

pra de nuestras exportaciones (Ver cuadro 9). 

Esto nos permite arirmar, que nuestro paia ha sido arectado 

continuamente por el deterioro del poder de compra de nuestras e� 

portaciones. Esto ha ocurrido durante toda la década del 50,gran 

parte de la década del bO y de la década del 70 y durante los 

primeros años de la década del 80 (Ver cuadro 9). 

Asimismo este ren6meno arecta negativamente a la estabili 

dad externa de nuestro país, al restarnos capacidad de compra y 

causar trastornos en la balanza de pagos. Adem�s, al restarnos 

recursos nos conduce hacia el endeudamiento externo, originando 
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a su vez una mayor dependencia econ6mica de nuestro paia con 

pecto al extranjero. 

rea 

10 .. La Inverai6n Directa Extranjera, la Brecha Ahorro-Inversi6n 
y la Deuda Pública Externa. 

Entre loa afios 1961-1965 el monto de las utilidades remesa

das al exterior por concepto de la inversi6n directa extranjera 
ascendi6 a 317.2 millones de d61area y el flujo neto de capitales 
fue de 67.7 millones de d6lares. Esto significa que durante este 
periodo el Perú export6 un saldo neto de 249.5 millones de d61a
res. 

Años 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Total 

STOCK DE CAPITAL, ENTRADA Y SALIDA DE CAPITALES DE LAS 

De 

EMPRESAS NORTEAMERICANAS EN EL PERU 

Stock 
Capital 

651 
712 
749 
771 
744 
729 
769 
859 
900 

Fuente: 

( Millones de 

Entrada Neta 
de Capitales 

(1) 

40 
57 
24 
20 

-46
-5
38
81

114 

��� 

D6lares )

Salida de Capitales 
Por Ganancias Remi-
tidas, Pagos y Rega

lias 
-

(2 )

115 
108 
110 
117 

65 
49 
34 
88 

57 

Zi2 

Salida Ne 
ta de ca=
pitales 

(2)-(1) 

75 
51 
86 
97 

111 

54 

-4

7
-57
�20 
-== 

Nickson, Andr6a; Las Empresas Transnacionales 
de los Estados Unidos de Norteam6rica en el 
Per!t 1966-74; INPE-0IC, Lima, Mayo 1977, PP• 
26 y 64. 

En tanto que en el periodo 1966-1970 el flujo neto de capi
tales hacia nuestro país gracias a la inversi6n directa extranje
ra ha sido de -92.8 millones de d6lares, en cambio las utilidades 
remesadas ascienden a 529.3 millones de d61ares y la salida neta 
de capitales de 622.1 millones de d6lares. 
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De 1o anterior podemos concluir que en e1 periodo 1961 

1970 e1 Perú export6 un monto neto de 871.6 millones de d6lares 

por concepto de la inversi6n directa extranjera. 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION DIRECTA EXTRANJERA 

(Mil1ones de D6lares) 

Flujo Neto Utilidades Utilidades 
Años De Entrada Remesadas No Distribuidas 

( 1) (2) 

1950-55 72.4 153.1 3b.7 

1956-b0 151.7 188.8 37.2 

19b1-65 67.7 317.2 12.3 

1966-70 -92.8 529.3 59.4 

1966 1.a 91.6 15.4 

1967 -16.a 118.2 -1.0

1968 -20.4 104.1 12.0

1969 6 .1 119.a 28.0

1970 -69.5 95.6 5.0 

Total l���� 4:!:l���í li���= ===== 

Fuente: B.C.R.P. 

Salida Neta 
de Capi talEB", 

(2) - (1)

80.7

37.1

249.5 

622.1 

83.8 

135.0 

124.5 

113. 7

165.1

����� 

En el cuadro anterior observamos que la entrada neta de ca

pitales debido a la inverai6n de las empresas norteamericanas en 

el Perú ascendi6 a 228 millones de d6lares en el período 1971-

1974, en este mismo periodo la salida de capitales por co:pcepto 

de ganancias, pagos y regalías fue de 228 millones de d6lares,por 

lo tanto 1a salida neta de capitales durante este periodo ha sido 

nu1a, con respecto a la inversi6n de las empresas norteamericanas 

en e1 Perú. 

En el periodo 1975-1982 (II trimestre) la entrada neta de 

capitales debido a la inversi6n directa extranjera ha sido de 

845.4 millones de d6larea, en cambio la salida de capitales por 

concepto de utilidades de las empresas mineras y petroleras, s6lo 

en el período 1980-1982, ascendi6 a 1,682 millones de d61ares, en 

este mismo periodo, s6lo ingresaron en forma neta a nuestro país 

208.8 millones de d6lares, es decir, que en este periodo el Perú 

export6 en forma neta 1,473.2 millones de d6lares y esto corres -

pondi6 solamente a las empresas mineras y petroleras. 
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INVERSION DIRECTA EXTRANJERA-ENTRADA NETA DE CAPITALES 

Años 

Entrada 
Neta 

Inver -
si6n Di 
recta.-

1975 

315.7 

n.d.

< --:&1-miiioñe�-de d6iares > 
1975 1982 

1976 1977 1978 

110.a 54.1 25.0 

n.d. n.d n.d.

1979 

71.0 

n.d.

1980 

-64.2

n.d.

Utilidades remesadas (empresas mineras y petro 677 
l.eraa) 

II Trimes Tota¡
tre 1981-
a II Tri-
mestre 
1982 (15 
mes) 

�1� �Í�ii 

gí! 

1QQ2 ( 81-.1§ªg 
---- 82) ----

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y B.C.R.P. 

Esto nos da una idea del monto de d6larea que el Per6 est� 

exportando en rorma neta, por concepto de la inversi6n directa ª! 

tranjera. 

La Brecha de Ahorro-Inversi6n en la d�cada del 60 ha osoil! 
do entre el -4.3% y el 26.8%, destacando los afíos 1963 con el 
13.8%, 1965 con el 15.2%, 1966 con el 17.9% y 1967 con el 26.8%. 
En cambio en la d6cada del 70 estos porcentajes de la Brecha pr�� 
ticamente se duplicaron, destacando los años 1973 con el 11.9% , 
19'74 con el 34.5%, 1975 con el 49-7% , 1976 con el 44.3%,1977 con 
el 46.1% y 1978 con el 11.3% (Ver cuadro 32). 

Esto muestra la gran necesidad de ahorro externo que ha te
nido nuestro pais durante la d6cada del 70, es decir, que el des! 
rrollo del pa1s se ha rinanciado en gran parte con capitales ex
tranjeros, lo que ha originado un gran endeudrudanto externo del 
país. 

En lo que respecta al. endeudamiento p6blico externo debemos 
indicar (Ver cuadro 33), que en el periodo 1966-1972 el rlujo ne
to de capitales hacia nuestro país ha sido de 537.3 millones de 

d6lares y lo remitido por el Perú al extranjero por concepto del 
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servicio de la deuda pública externa ha sido de 1,062�7 millones 

de d6lares. 

En el periodo 1973-1981 loa desembolsos de dinero recibidos 
por el país por concepto de la deuda pública externa han sido de 
9,354 millones de d6lares y loa montos remitidos al exterior han 

sido de 4,511 millones de d6lares, por lo tanto en este periodo , 

el flujo neto de capitales hacia nuestro país ha sido de 4,843 

millones de d6lares. 

En el periodo 1967-1970 el porcentaje que represent6 el se� 
vicio de la deuda pública externa con respecto al valor de 
portaciones de bienes ha sido en_promedio del J5%. En los 

1971 y 1972 este porcentaje se elev6 al 24%, en el periodo 

1978 este porcentaje ha sido en promedio del 36%, en 1979 
porcentaje cay6 al 23.6%, pero a partir de 1980 se produjo 

las e� 
años 

1973 -

este 
un in-

cremento de este porcentaje, en 1980 este fue de 36.6%, en 1981 

del 53.2%, del 42% en 1982 y del 25.6% en 1983 (Ver cuadro 33) • 

Con respecto a la forma en que han sido distribuidos estos 
cr�ditos, debemos decir lo siguiente: en el periodo 1968-1975 6s
tos han sido orientados principalmente hacia los sectores no pro
ductivos, loa cuales durante este periodo han captado en promedio 
alrededor del 70% del total de cr6ditos dejando s61o un 300/4 para 
los sectores productivos del pais. Para el periodo 1976-1980 no 

contámos con datos, pero podemos decir que en la d�cada del 80 es 

ta tendencia se ha invertido, así tenemos, que en 1981 el 55.4 %

de loa cr�ditos fueron orientados hacia los sectores productivos, 

dejando el 44.6% para los sectores no productivos y en la primera 
mitad de 1982 la distribuci6n fue, 78.9% para los sectores produ� 
tivoa y s61o el 21.1% para los sectores no productivos.(Ver cua -
dro 33). 

Este endeudwniento externo ha sido concertado con agencias 

oficiales y gobiernos, con organismos interna�ionales, con los f!! 
ses Socialistas, con los proveedores extranjeros y con la Banca 
Internacional. Destacando la participaci6n de 6sta última que r� 
presenta para el periodo ·1�13-1982 (Enero/Julio) el 32.4% del moa 
to total de ·la deuda pública externa concertada, en segundo t�rm� 
no se encuentran las agencias oriciales y gobiernos con el 21.7%; 



- l.21. -

a continuaci6n se encuentran loa proveedores extranjeros con el 

18.8% , siguen los organismos internacionales con el 15.4% y en 

6ltimo t6rmino esttm ios Países Socialistas con el 11.7% ( Ver 

cuadro 34). 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que el Perd 

es un exportador neto de capitales, debido a que las ganancias 

remitidas por las empresas extranjeras hacia sus paises de ori

gen superan enormemente al flujo neto de capitales que de estos 

paises fluye hacia nuestro pais. 

Ademli.s nuestra dep.endencia econ6mica externa se ha incre -

mentado debido a la gran necesidad de capitales externos que el 

pais ha necesitado para mantener su desarrollo, lo que ha impli

cado que un gran porcentaje del total de divisas que el pais ob

tiene por concepto de sus exportaciones sea orientado al pago de 

la deuda externa, lo cual resta la capacidad de desarrollo del 

pais, es decir, que lo que en un momento awnent6 o mantuvo nues

tro desarrollo, hoy en d1a se convierte en un agente que detie

ne o retrasa nuestro desarrollo. Este es un aspecto que debemos 

tener en cuenta, y que debe llamar a rer1exi6n a aquellos perua

nos que tienen en sus manos los destinos del Perú. 

11. El Sector Externo.

Este es un sector de singular importancia para nuestro pds 

debido a que las importaciones que se realizan esttm orientadas 

principalmente hacia el sector industrial, que participa en pro

medio en alrededor del 70% del total. Adem�s la participaci6n 

de las materias primas, de los productos intermedios y de los tl}! 

nes de capital,dentro del total de las importaciones es en prom� 

dio airededor del 90%. Esto significa que de producirse una r� 

ducci6n de las importaciones se produciría al mismo tiempo una 

reducci6n en la actividad productiva del pais. 

Las exportaciones adquieren por lo tanto una importancia 

muy particular, debido a que las divisas que obtenemos-.::·1gracias 

a las exportaciones necesarias que nos ayuden a mantener o incr� 

mentar la actividad productiva del pais. Adem�s nos permitirtm 

cumplir con nuestras obligaciones contraídas oon relaci6n a la 
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Deuda PÚblica Externa. 

Al ocuparnos del sector industrial en la primera parte sos
ten1amos que el impulso que se di6 a este sector a rines de la d6 

cada del 60 respond1a a la necesidad de resolver los problemas da. 
Sector Externo, pero, despu6s de haber transcurrido la d6oada del 

60, la d6cada del 70 y la primera parte de la d6cada del 80, pode 

mos sostener que el erecto producido por la austituci6n de impor
taciones que se inici6 en la d6cada del 60 ha sido contrario al 
deseado, debido a la gran dependencia de este sector con respec
t9 a las importaciones (bienes intermedios - bienes de capital) , 
lo cual convierte a este sector en uno de los principaies racto -
res desequilibrantes de las cuentas con el exterior. Corrobora -
mos lo anterior presentando la siguiente regresi·6n entre la impo.!:_ 

taci6n de bienes y los precios relativos (indice de precios impo.!:_ 
taciones/ índice de precios del PBI) y el producto bruto intern� 

Ln Mt = + Ln PRMt + Ln PBit
( 11) 

(corresponde al modelo Y =  A X B1 + B
2 )

Elasticidad Elasticidad 
R2'Periodo Constante Precios Relativos Ingreso F SCR 

1950-1978 -0.367 -0.581 0.861 0.94 107.03 0.3664 
(-0. 240) (-3.142) (7.236) 

1950-1960 1.451 -1.812 0.770 0.73 9.59 0.0778 

( 0.351) (-3.288) (2. 205) 

1961-1975 -6.596 -0.228 1.341 0.90 52.58 0.103a 

(-1.678) (-0.744) (4.367) 

1969-1978 -49-443 -1.196 4.658 0.81 15.04 0.0664 
(-3.464) (3.812) 

Notas: 
(1) La autocorrelaci6n observada en la estimaci6n de las cuatro

ecuaciones rue corregida por el m6todo iterativo de

Cochrane-Orcutt.
(2) Los valores del 11 Estad1stico t 11 se encuentran entre par6nt,2 

sis.
(3) SCR= Suma de cuadros residuales.
Fuente: Cuentas Nacionales del Perú (INP-ONE)
( 11) Fl4lix ., Jimlmez Jaimes. "La Balanza de Pagos como Factor limi

tailiv.o del crecimiento y el desequilibrio estructural externo
de la Economía Peruana" pp. 39-41 ., 1982.
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Observando el cuadro anterior encontramos que. las elastic1 
dades precio e ingreso son distintas para los diversos periodos ,

en el período 1950-1960 encontramos una elasticidad ingreso menor 
que wio y una alta elasticidad precio. en cambio en el periodo 
1961-1975. que comprende el periodo de sustituci6n de importacio
nes. observamos que la elasticidad ingreso aumenta y l.a elastici
dad precio se reduce y se acerca a cero. Para el periodo 1969 
1978 observamos que conforme avanza el proceso de industrializa -
ci6n la elasticidad ingreso aumenta y la elasticidad precio se ! 

cerca a uno. Esto significa que conforme ·av�za el proceso de in 

dustrializaci6n nos volvemos mis dependientes con respecto a las 
importaciones. 

Jimbnez - Jaimes realiz6 una prueba para comprobar la exis

tencia de un cambio estructural en las importaciones. que confir
me el hecho de que este cambio estructural tiende a influenciar :- , 
negativamente sobre la Balanza Comercial al haberse incrementado 
nuestra dependencia con respecto a las importaciones. Para ello 
aplic6 el estadístico F (12) para probar la hip6tesis de la ineJ!i! 
tencia de cambio estructural. para los periodos 1950-1975. 1950 -
1960. 1961-1975. encontr6 un valor F

0 
= 5.03 mayor que el de la 

tabla Ft = 3.13 • y para los periodos 1950-1978. 1950-1968. 1969-
1978. hal16 un valor F

0 
= 6.13 mayor que el de la tabla Ft= 3.05,

para un nivel de significaci6n del 5%. lo cual ref�eja la presen

cia de un significativo cambio estructural. Jim6nez-Jaimes sos -
tiene: 11 Conf'irma la hip6tesis. acerca de la intensificaci6n de lm 
transformaciones estructurales introducidas en el comportamiento 
de las importaciones por el avance de una industria cada vez mis 
dependiente del exterior. Estos resultados prueban el car,cter 
espúreo de la política de sustituci6n de importaciones que en su 

(12) 

Donde: 

F(K 2 ) (SCR
0 

SCR1 - SCR2) / k• n + m - k = 

(SCR1 + SCR2) / n+m - 2 k

SCR
0

= Suma cuadrados de los residuales periodo 
SCR1 = Suma cuadradoá de los residuales primer
SCR2 = Suma cuadrados de los residual.es segundo

completo. 
sub-periodo. 

sub-periodo 

n= Número observaciones primer sub-período 
m= Número observaciones segundo sub-periodo 
k= Número parwnetros estimados. 
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segunda rase origin6, contrariamente a 1o esper�do, awnentos signi 
f'icativos en la propensi6n marginal a importar (13), a trav�s de 

los sucesivos años-pico del ciclo econ6mico comprendido en el pe
riodo 1960�1978: de 11.4% en 1960 pas6 a 22.1% en 1966 y a 28.8 % 
en 1975"• Esto no hace mfts que conf'irmar lo que habíamos sosteni
do anteriormente. 

Al ocuparnos de la inverai6n directa _extranjera y del ende�
damiento p6blico externo identif'ic�bamoa el .hecho de que el pais 
se ha convertido en un exportador neto de divisas por concepto de 
las utilidades remitidas y el servicio� de la deuda, correapondien 
tes a la inversi6n directa extranjera y al pago del endeudamiento 
externo respectivamente. Esto explica el por qu6 nuestra Balanza 
de Servicios de la Balanza de Pagos haya sido negativa durante to
dos los años (Ver cuadro 35). 

Observando el cuadro 37 encontramos que en los tres periodos 
considerados, 1950-1960, 1961-1970, 1971-1980, los montos acwnula
dos arrojan, resultados positivos para la Balanza Comercial, resu� 
tados negativos para la Balanza de Servicios y para la Balanza en 
Cuenta Corriente, resultados positivos para la inversi6n directa 
extranjera neta, para las Entradas de Capital Financiero y Vari� 
ci6n de Reservas Netas. De esto podemos deducir que el carácter 
negativo de la Balanza en Cuenta Corriente se explica, por los sal 
dos negativos de la Bal�za de Servicios, pero, a ello debemos su
mar el ef'ecto negativo que ha producido la orientaci6n que se ha 
dado al desarrollo industrial en el Per6, que se ref'leja en un in
cremento cada vez mayor de las importaciones orientadas para la iQ 
dustria, lo que contribuye a disminuir el resultado positivo de la 
Balanza Comercial y por lo tanto contribuye � que el resultado de 
la Balanza en Cuenta Corriente se torne más negativo. 

( 13) 
PMAt = _M _t ___ M_ t_-_1_ x 100 donde:

PMA = Propensi6n M_arginal a importar 
M = Importaciones FOB de bienes en 

d6lares a precios corrientes. 
Y = PBI en d6lares a precios corrieg 

tes. 

Los años se1eccionados corresponden a los picos del Ciclo Econ6mi
co. 
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Si definimos e1 desequilibrio externo como "El d�ficit en· 
cuenta corriente de la Balanza de Pagos" (definici6n-uaada por Ji

m�nez Jaimea), entonces podemos sostener, que el desequilibrio e� 
terno en nuestro pais es originado tanto por nuestra Balanza de 
Servicios como por el car�cter dependiente de nuestra industria 
con respecto a las importaciones. Jimbnez Jaimes en referencia a 
esto sostiene: "El proceso de deterioro de la Balanza en Cuenta 
Corriente como parte del producto bruto interno, fue originado,en 
primer lugar, por la t.endencia al desequilibrio de la Balanza Co
mercial y la mayor sensibilidad de las importa.clones a los cam -
bios del producto, debido al desarrollo de una industria dependea 
te del exterior; y, en segundo lugar, por el permanente y cada v� 
m�s significativo d6ficit del Balance de Ingresos Factoriales N� 
tos 11 ( 14). 

BALANZAS ACUMULADAS 

- Millones de US

Balanza Comercial 
Balanza de Servicios 
{Ingresos Factoriales Netos) 
Balanza en Cuenta Corriente 
Inversi6n Extranjera Directa Neta 
Entradas de Capital Financiero,Netas 
Variaci6n de Reservas, Netas 

Fuente: Uuadros 34 y 35 

D6lares-
195O-196O 1161-1170 19�1-80

59.6 020. 40 .a 

-691.a -1646.2 -4525.3
{-396.Q{-1125.�{-4O57.7) 

-632.2 
295.2 
355.7 

18.7 

626.1 
1.9 

892.4 
268.2 

-4121.5
a3O.7

4143.9
853.1 

En cuanto al financiamiento de la Balanza en Cuenta Corrien 
te observamos que en el periodo 1950-1960 existe una participad6n 
casi similar de la Inversi6n Extranjera Directa y de loa Pr6ata -
moa Externos Netos, pero en loa periodos 1961-1970 y 1971-1980,ea 
contramos una significativa mayor participaci6n de los pr6stamos 
externos con respecto a la participaci6n de la inversi6n extranj� 
ra directa, lo cual refleja el exceso de liquidez del Sistema Fi
nanciero Internacional�· surgido a partir de la d6cada del 60 y 
que hizo posible un mayor endeudamiento externo de los Pa1ses en 
Vías de Desarrollo. 

(14) Jiménez Jaimes. "La Balanza de Pagos •••••• Desequi1ibrio Es

tructural de la Economía Peruana"pp.6, 1982. 
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¿Cu�l ha sido el Rol desempeñado por las Exportaciones?. 

Observando el cuadro 4 podemos concluir que a partir de 
1960 se produce un proceso de estancamiento de nuestras exporta 
clones ., como lo reí'lejan sus reducidas y negativas tasas de cre
cimiento ., observ�dose una recuperaci6n a partir de 1977 ., pero,e� 
to dura s6lo hasta el año 1979 ., puesto que a partir de 1980 se 
producen nuevamente tasas negativas en el crecimiento de este se� 
tor. Por lo tanto las exportaciones no han constituido un elemen 
to efectivo que ayude a disminuir el resultado negativo de la Ba

lanza en Cuenta Corriente. A ello debemos sumar el hecho de que, 

su elasticidad con respecto a las variaciones de la Demanda Mun -

dial ha disminuido a trav6a del tiempo hasta un valor muy cercano 
a cero y que se han tornado m�s inel�sticas a los cambios en los 
Precios Relativos. El siguiente cuadro elaborado por Jimbnez Jai 
mes cont'irma lo dicho: 

Ln xt = + Ln PREt + 

Periodo Constante Elasticidad Elasticid. R2

Precios Relat:hos Demanda Mundal. F SCR 

1950-1978 6.070 -0.615 0.371 
(1.347) 

0.94 189.2 0.22 
(1.'(08) (-3.510)

1950-1962 -7-996 -0.743 1.552 
(6.989) 

0.98 203.� 0.0287 
(-3.035) (-4.270)

1963-1978 12.370 -0.528 -0.124
{-0.493) 

0.63 1a:9a c o.1327 

Notas: 

(3.836) (-2.118) 

Fuente: International Financial Statistics ., Anuario 1980 
y Volumen X.XXIV No.1 de 1981. FMI, Cuentas Na
cionales Per6 {INP-ONE). 

(1) Se utilizaron series de exportaci6n de bienes y de deman
da mundial a precios constantes de 1973, expresadas en la
misma unidad monetaria.
Como 11Proxy 11 de demanda (o gasto) mundial se eligi6 la s�
rie de las importaciones efectuadas por los Paises Indus
triales.

(2) La serie de precios relativos se obtuvo dividiendo el in-
dice de precios de las �xportaciones entre el índice de 

precios de las importaciones de los paises industriales, 
ambos expresados en la misma unidad monetaria. 

(3) �a autocorrelaci6n reportada por la estad1stica Durbin-Watson

en Jas �r�s ecuaciones.fue corregida por el m6todo iterativo

de Cochrane-Orcutt.

·,,
1.
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Por lo tanto podemos concluir que el estrangulamiento extet 
no que acusa nuestra economía no s6lo es causado por el car�cter 
deficitario de nuestra Balanza de Servicios y por el car§cter de
pendiente de nuestra industria con respecto al exterior, sino t8!!! 
bi�n, por el estancamiento de nuestras exportaciones. Con raspe� 
to a esto Jim�nez Jaimea (pp.42) concluye: " En resumen, tres son 
los elementos que def'inen el car�cter estructural del estrangula
miento externo: en primer lugar, el peso significativo y crecien
te del d�f'icit de la cuenta de ingresos f'actoriales netos en la 
cuenta corriente de nuestra Balanza de Pagos; -en segundo lugar,el 
awnento de la elasticidad de las importaciones de bienes respec
to a sus cambios del Broducto Bruto Interno justamente en la f'ase 
de "avancé" del proceso de industrializaci6n, y, en tercer lugar, 

. 
. 

el largo periodo de relativo estancamiento del crecimiento de las 
exportaciones, que agudiz6 todavía m�s la necesidad de divisas o
casionada por el constante drenaje de f'ondos al exterior por pa
gos de utilidades y servicios de la deuda, y por el creciente re
querimiento de importaciones que provoc6 el espúreo proceso de 
sustituc16n. Este tipo de estrangulamiento fue el que limit6 las 
posibilidades de expansi6n de la demanda y su consecuente contri
buci6n al crecimiento econ6mico". 

Al hacer el an�lisis del sector industrial, encontramos,que 
este sector viene atravezando por una larga crisis, que se inicia 
el año 1977, al mismo tiempo señalamos que este problema no res -
pond1a a un car�cter coyuntural, sino , a causas de car�cter es -
tructural. Hemos señalado tambi6n en esta parte del trabajo, que 
el sector industrial es una de las fuentes generadoras del dese -
quilibrio externo, al presionar sobre las importaciones, es deci� 
al presionar sobre la demanda. 

Debemos serialar que al producirse los desequilibrios exte� 
nos y al no poder influenciar directamente sobre la balanza de 
servicios, se recurre a solucionar el problema via Balanza Come� 
cial, pero, como no se puede presionar sobre las exportaciones , 
debido a que sus ef'ectos no/se producen en el.corto plazo, ento.u
ces, se presiona sobre la demanda, es decir sobre las importaci� 
nea, lo cual origina estancamiento y crisis en el sector indus -
trial, debido a que su estructura responde, a un car�cter depen
diente con respecto al ext�rior. Este anfll.iais con1'irma el. he-
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cho de que, l.os probl.emas que a.f'ronta e� sector industrial., es -

tlm estrechamente relacionados con la rorma en que se ha diseñado 

la Estructura Econ6mica del Perú. 
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CONCLUSIONES 

La década del 50 presenta al Perd con una estructura Primario-Expor

tadora y como un proveedor de materias primas dentro del Sistema E

con6mico Mundial. 
Esto determin6 que las pol1ticas d� los gobiernoe de esa Apoca favo
recieran el desarrollo de los sectores agrominero expor�adores, con

vertidos en las principales fuentes del ahoTro nacional y en los con 
-

ductores del proceso de ·acumulaci6n. 

Sobresale la partic1pac16n del sector Agricultura como principal con 
-

tribuyente del PBI y en la generaci6n de empleos con un aporte de al 
-

rededor del 60J,sinembargo en la segunda mitad de esta d6cada este 
-

sector inici6 una tendencia descendente,cediendo su lugar al sector_ 
Manufacturero que mantuvo una tendencia creciente en su participa -
ci6n al PBI. 

Otros sectores que destacan son el sector Minero hacia donde estuvo_ 

dirigida la inversión directa extranjera y el sector Construcci6n ta 
-

vorecido por el impulso que tuvieron las grandes construcciones du-

rante el gobierno del general Odr1a,conv1rtie�do a este sector en un 

importante factor de acumulación interna. 

El comportamiento favorable del sector manufacturero se explica por 
el incremento de la inversión nacional en este sector,1ocalizadair1n 
. J  -

cipalmente en la zona de L1ma-Ica,produc1endose en esta década una
-

centra11zaci6n espaciai de la industria y por la nueva orientac16n _ 
que tom6 la 1nversi6n extranjera directa que se 1ncrement6 en este 

-

sector,coincidiendo de esta manera con la nueva politica de loa pai-

ses Centrales Dominantes. 

Durante esta d6cada el consumo privado registr6 un continuo descenso 

en su part1cipaci6n dentro del PBI,en cambio como contrapartida fue 
la 1nversi6n la que registr6 un importante 1ncremento,que se explica 
por el incremento que tambien registraron las exportaciones y la 1n
versi6n directa extranjera,que tambien permitieron incrementar las 
importaciones. 

Si comparamos el tamafto que tenian los principales sectores de la e
conomia en 1950 con el que te.nian en l.9t>O, podemos decir que el sec
tor Agricultura apenas babia: crecido en un 25% en tanto que la pobl! 
ci6n lo habia hecho en un 30% con un crecimiento poblacional anual 
del 2.6% contra el 1.8% que habia registrado el sector Agricultura , 

lo cual muestra una tendencia deficitaria de la pro4�cc�On de alimen 
-

tos en relaci6n a una poblaci6n en constante crecimiento. 
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El sector manufacturero creci6 en 60%,conetrucc16n en 67% y el sec
tor gobierno en un 60%. 
As1 mismo,el consumo final de la economia se habla incrementado en 
más de la mitad,el consumo del gobierno se habia más que duplicado , 

en tanto que el consumo privado solo habia crecido en un 48%,en cam
bio la inversi6n lo hizo en un 7?%,las exportaciones habian crecido 

dos veces y media,en tanto que las importaciones se habian dupliclillldG 

En cuanto a la relaci6n con los centros dominantes,tenemos que la re 
mesa de utilidades de las empresas extranjeras fueron superiores en 
50% a la inversi6n extranjera directa neta registrada en este perio
do,ademáe como producto d�1 efecto negativo de las relaciones de in-

·tercambio con el exterior el pais dejo de percibir durante toda la
d6cada un monto equivalente al 14.7% y 27% de nuestras exportaciones
e importaciones anuales respectivamente.
Esto muestra el importante volumen de excedentes que de nuestro pais
fueron a dar a los Centros Dominantes,disminuyendo de este modo la
capacidad de acumulaci6n de la economia nacional.

En genaral en esta década identificamos en nuestro pais una estruc -
tura primario-exportadora,con una producci6n orientada principalmen
te a los mercados externos ,Y con un sector interno que se desarro
lla en funci6� al comportamiento del sector externo que lo impulsa ,
cOAuna econom1a cuya inversiOn crece a un mayor ritmo que el consumo

y cuyas importaciones crecen a menor ritmo que las exportaciones y
con un flu�o neto de capitales hacia los Paises Centrales Dominantes
es en esta situación que se inici6 el proceso de desarrollo indus

trial durante la década del 60.

A partir de la década del 60 como producto del cambio en el modelo
de acumulaci6n,se produjo una reorientaci6n de los recursos de la e
conomia hacia el sector industrial,que registró un crecimiento sos

tenido hasta 1976,afto a partir del del cual este sector comenz6 a r!
gistrar un estancamiento y una tendencia descendente.
Esta nueva orientación de la economía deta:-min6 la ampliación del mer
cado interno y un crecimiento del tamafto del sector industrial,haeia
donde se oriento la invere16n extranjera directa.destacando por lo
tanto la presencia del capital extranjero en este sector.
Sinembargo el desarrollo industrial no tom6 ia orientaci6n indicada
en la ley 13270 de promoci6n idustrial dictada en 1959,segdn la cual
deber1a darse impulso en primera prioridad a la industria de bienes

de capital y de bienes intermedios y luego a 1• industria de bienes
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de consumo,invirtiendose este orden y adecuandolo a los intereses del 

capital extranjero,que determinó el desarrollo de la industria de bie 
-

nea de consumo,relegando a la industria de bienes intermedios y de ca 
-

pital a un segundo plano. 

De este modo el desarrollo industrial result6 ser muy dependiente con 

respecto a las economias del centro dominante,del cual deberiamoa a .

provisionarnos de los bienes de capital e intermedios que el pais aun 
no era capaz de producir,esto hizo a su vez mAs dependiente al proce

so de acumulación y capitalizaci6n de la economia nacional con reapec 

to al sector externo que deberia de aprovisionarla de las d1Yisae ne-

cesarias que le permitan importar loe bienes de capital e intermedio• 

que se necesitaban. 

El caracter monop6lico de la 1ndus�r1a ha determinado que un reducido 

ndmero de grandes empresas sean las que concentren el valor bruto de 

la producci6n 1ndustrial,as1 como el total de activos fijos y un gran 

porcentaje del total de las remuneraciones,mAs no-ae1 en la genera -

c16n de empleos donde destaca la pequefta empresa intensiva en mano de 

obra,en cambio las grandes empresas monop011cae utilizan maquinarias 

poco intensivas en mano de obra,lo que no permite a este sector absor 

ber el gran excedente de mano de obra procedente del sector agricultu 
-

ra. 

Como producto de la ley de promoc16n industrial durante la d6cada del 

60 se produjo un proceso de deacentral1zaci6n de la 1ndustria,einea -

bargo a partir de la d6c�da del 70 nuevamente se reg1str6 una nueva 

central1zac16n de la industria en la zona de Lima-Callao,detenainando 

esto una menor generaci6n de empleos y un mayor empobrecimiento de 

las provincias. 

Apartir de 1975 se produjo una d1eminuci6n en el ndmero de empresa• _ 

de este sector,asi uentras en 1975 el ndmero de empresas existentes 

(sin considerar las nuevas)ascendia a 1,100 en 1980 estas sumaban so

lamente 972 (sin considerar las nuevas).Esto sin lugar a dudas mues

tra el cierre de muchas fAbr1cas como producto de la crisis que surge 

a partir de la d6cada del 70,lo cual ha su vez determina la produc 

c16n de un mismo volumen de producci6n por un n(tmero menor de eapre -

sas,lo que determina un incr•mento en la rentabilidad de estas empre

sas y que en un determinado momento eeto promueva una nueva expansi6n 
de la economia. 

En cambio el sector agric�la continuo con au tendencia descendente a 
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tal punto que a partir de la d6cada del 70 su aporte al PBI babia di! 
minuido en un 50% en relaci6n a la participaci6n que registrara en 
1950,�o que sin lugar a dudas refleja un cambio en la estructura pro
ductiva del pais. 
La menor contribuc16n al PBI tambien se refleja en la menor partici
pación de las exportaciones agricolas dentro del total exportado,as1_ 
de una participación cercana al 50% en 1950,descendiO al 34% en 1960 

hasta un promedio del 5% en la dAcada del 80,cediendo su ubicaci6n a 

los sectores minero y pesquero durante la década del &O y a los sec -
toree minero,petrolero y no tradicional a partir de la década del 70. 

Este comportamiento de las exportaciones agricolae obedece tambien a

.la disminución que registraron las importaciones de alimentos y mate

rias primas por parte de los paises Centrales Dominantes que empeza 
ron a autoabastecerse y en algunos casos pasaron a ser exportadores . 

Este sector registró ademAs una importante reforma en la estructura 
de la propiedad de la tierra por medio de la ejecuoi6n del proceeo de 
Reforma Agraria que afecto alrededor del 70% de las grandes unidades_ 

agricolas que representaban el 0.3% del total de las unidades agrico
laa pero que concentraban la propiedad del 70,, del total de la super
ficie cultivable. 
Este hecho histórico que deterain6 la desaparici6n de la clase terra

teniente,favoreci6 a alrededor de 800,000 familias campesinaa,generag 
do un icremento en sus ingresos,sin embargo esto tambien produjo una 
descapitalizaci6n del campo determinando una disminución de la 1nver
s16n. 
AdemAs debe senalaree que los más favoracidos fueron los campesinos _ 
de las grandes cooperativas agrarias,mAs no aai los pequeftos campeei-

'nos que representaban alrededor del 85% de las unidades agrícolas , 
quienes vivian en condiciones interiores al nivel de subeistencia,s1-
tuaci6n que se empeoró con el deterioro de los t&rminoe de intercam -
bio entre el campo y la ciudad,que favoreció al desarrollo industrial 
y desalent6 en cambio la producci6n agricola del pais,similar erecto 
tuvo la pol1tica de subsidios a los alimentos importados. 

Además las tasas de crecimiento promedio del sector agricola durante 

este perido,d6cada del 60 l.3%,d6cada del 70 0.9ó% y 1980-1985 2.37%, 
tueron inferiores a las tasas promedio de crecútiento de l� poblaci6n 
del 2.86%,2.?6% y 2.65%,respectivamente,lo que muestra una tendencia_ 
deficitaria en la producci6n de alimentos por parte de nuestra econo
mia. 

El sector minero hacia el cual se orientó la inversión extranjera con 
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tinuo con su tendencia ascendente,es asi como ha registrado un ere _ 

cimiento promedio en su tamafto del 50% por dAcada,regitrando ademAe 

tasas de crecimiento promedio anual del 5% durante la década del 60 
'

del 12% durante la década del ?O y entrando en un proceso de estanca-
miento en la década del 80 como producto de la disminución registrada 
en los precios de nuestros principales productos de exportaci6n. 

Este sector que se ha caracterizado por la presencia de la gran mine
ría y del capital extranjero,tambien sufri6 u� importante caabio en

la estructura de la propiedad durante la década del 70,debido a la º!
cionalizaci6n de la Cerro de Paseo Corporatión �de la Marcona Compa� 

ny,que determinó un equilibrio entre la participaci6n del Estado pe. 

ruano(43.9%)y el capital extranjero(37.1%)en este sector.Esto deter . 

min6 un crecimiento de la inversión estatal en este sector y un mayor 

endeudamiento externo que permitiera financiar nuevos proyectos de 1� 
versi6n . 
Este sector registra una escasa relaci6n con los otros sectores a tr! 
vés del proceso productivo con excepci6n del sector petrolero,que lo 

abastece de combustibles y derivados.Tambien debemos señalar que el

aporte del sector exportador tradicional a través del proceso produc

tivo sobre los otros sectores es minimo,resultando ser el más favore

cido el sector servicios. 

La década del 60registra un comportamiento del consumo privado 
lar al registrado durante la década del 50 en cambio el consumo 

s1m1• 
del 

gobierno central experimentó un considerable incremento en su partic! 
pac16n dentro del PBI que se explica por los gastos en habil1tac1bnde 
la nueva estructura productiva que facilitara.:el desarrolio induetri• 
al.En cambio se registr6 una leve diminución en la participación de 
las inversiones. 

Tambien destaca la importante participac16n de las exportaciones en 
el PBI,lo que significa que durante esta década el pais pudo contar _ 

con los recursos necesarios que le permitieron impulsar el nuevo ao
delo de sustitución de importaciones. 
En cambio a partir de la d6cada del 70 las exportaciones inician una 
pronunciada tendencia descendente,a diferencia de las importaciones 

que continuaron creciendo,al igual que el consumo privado y del gobi
erno,lo que determinó tambi�n una disminución en la contribución de 
la inversión al PBI. 

Comparando los resultados obtenidos en 1960 con respecto a los obte -
nidos en los primeros aftos de la d8cada del 80 se tiene que:El paia 
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consume dos veces m4e de lo que conswúa a principios de la d6cada 
del 6O,que se explica en parte por el incremento de l.oa ingresos _ 
del campesinado que trabajaba en las grandes cooperativas agrarias 
y por el. gran incremento del consumo del gobierno que refleja el 
crecimiento del tamafto del Estado producto del proceso de Naciona
lizac1.6n-Estatizaci6n que tuvo lugar durante lea década• del. .)60 y 70 
determinando una mayor participac16n del Estado en l.a vida econ6m1 
ca del pais. 

Se invierte aproximadamente solo un 6°" aAs de lo que ae 1nvert1a a 
1.D.i.cios de 1oa ados 6O,qua se explica por la descapitalizaci6n del 
Clllllpo,por l.a diaminuci6n de l.a inversi6n extranjera directa neta y 
por l.os cambios estructurales que desalentaron l.a inversi6n;l.aa ex 

-

portaciones incrementaron su tamafto en eolo 37% como producto del 
menor precio de los productos de exportac16n y la casidesaparic16n 
de las exportaciones pesqueras y agricolas,en cambio el pais impo� 
ta dos veces mAs de l.o que importaba a inicios de l.os adoe 60 pro
ducto del caracter dependiente que ha tenido el. desarrollo indue -
tri.al. 
Es decir,que somos un paie que cada vez consume e importa mAe,pero

que en cambio cada vez invierte y exporta menos,10 que muestra un 
desequilibrio en el desarroll.o del proceso productivo. 

AdemAs l.a economia tambian registra una reducida integrac16n entre

l.os diversos sectores productivos destacando el. sector de produc -
c16n intermedia como el. aAs integrado a l.oa otroa eectores.Tambien 
debemos destacar que l.a producción de los sectores agricol.a,de pr2 
ducc16n final y de servicios,estan orientados principal.mente al.C411.!. 
sumo y que a excepc16n del sector exportador,la participación en 
el rubro exportaciones es muy reducido por parte de los demás sec

tores,lo que hace a estos muy dependientes con respecto al. sector_ 
exportador tradicional que debe de aprovisionarlos de J.as divisas_ 
necesarias que les permita mantener o expandir su producc16n. 

El. proceao de sustituci&n de importacione• determin& que se produ
jera un cambio en la estructura de la• importaciones de bienes de

conaumo que representaron aproximadamente el. 6� de la• importac12 
nas en 195O,pasaron a representar en promedio el..12% durante la d! 
cada del 7O,en cambio las importaciones de bienes interaedios y de 
capital pasaron a representar en conjunto al.rededor del. 9°" de las 
importaciones;ademés se produjo un aumento de l.a el.asticidad pred.o 
ae torn6 cercana a cero,.de dODde pgdeaoa deducir.que l.a estructura pro
duct�va del. pais,cualquier crisis que surja en el. sector externo 
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de la economia ocacionarA crisis en el sector industrial,lo que oca

cionará una crisis más profunda en la economia nacional. 

El poder de compra de las exportaciones ha registrado un comportami

ento negativo durante la década del 60,el pais dejó de percibir el!
quivalente al 2% del PBI anual promedio para toda la década,igualco!
portamiento regitr6 el periodol970-1978 afectandose nuestros ingre

sos aproximadamente en el 0.3% del PBI anual del periodo,en cambio , 

durante el periodo 1979-1983 el Perd se benefici6 con 2,105 millonee

de d6lares equivalente al 2.9% del PBI anual en promedio para 

periodo. 

este 

En la década del 60 el Per6 expo�t6 un monto neto de 871.6 millones 

de d6lares por concepto de la remesa de utilidades de las empresas 

extranjeras. 

En la primera mitad de la década de los años 70 el saldo fue nulo,en 

cambio a partir de la segunda mitad nuevamente se reinici6 la expor

taci6n de capitales,asi para el periodo 1980-1982 el pais export6 un 

saldo neto de l,473 millones de dblares,concerniente solamente a las 

empresas mineras y petroleras.Esto nos d& una idea de la exportac16n 

de capitales que el pais est& realizando por concepto de la inver -

s16n extranjera directa. 

La continua brecha entre el ahorro y la 1nvers16n en especial duran

te la d6cada del 70 en que Asta practicamente duplicó su tamaao con 

respecto a la década anterior y llegando a representar aproXimadame� 

te hasta el 50% de la inversion.muetra un gran déficit del ahorro i� 

terno y la gran necesidad de ahorro externo,lo que orig1n6 un gran 

endeudamiento externo.Como producto de esto el pais tambien ha ten1.

do que destinar ingentes cantidades de recursos para el pago del Ser 
-

vioio de la Deuda Externa,que lleg6 a representar basta el 53% del 

total de nuestras exportaciones en 1981. 

Todo esto reflaja una economia sin capacidad de poder sostener sus 

procesos de expanei6n,a pesar de lo cual somos exportadores neto� de 

capitales hacia los Paises Centrales Dominantes de los cuales depen

demos rinancieramente,con un sector industrial muy dependiente del 

extranjero y por lo tanto dependiente del sector externo,que derende 
a su vez del comportamiento de la demanda mundial,lo que hace a nue! 

tro proceso de capitalizac16Q y acumulaci6n.dependiente con respecto 

al comportamiento de los Centros Dominantes. 
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CUADRO l 

PAJl'rICll'ACIOII DK L03 D11/¡,:JJSQ:J ::IKOTOll&.'.J KII RL PBI (�) 

ELl:;C'f • PIIO!JUCT. Dfil!BCHOS 
AIJRIC • PESCA HIIIEH. KANUFAC. OAS-A.CIUA COIISTIIUO. VIVll,;IIUA SERV.OUB OTJfOS IHPOIITACIOII 

.Allos 

1950 2}.48 0.26 5.6} 18.15 0.,4 -,.59 9.04 9.51 29.1b 0.78 
1951 22.45 0.25 5.64 18.5} 0.,2 ,.92 a.55 9.24 29.56 1.49 

1952 21.90 0.26 5.52 18.51 0.,2 4.59 8.28 9.17 29.9:, 1.48 
195} 21.28 0.21 4.94 19.05 º·'ª 4.59 a.04 9.10 29.98 1.57 
1954 20.49 0.27 6.22 20.50 o.:,6 4.07 1.a6 e.99 29.05 1." 
1955 19.51 º·'º 6.01 21.15 º·'ª 4.95 7.02 9.04 29.45 1.:,5 
1956 17.90 o.,6 6.41 21.01 0.,9 5.,4 7.82 9. 14 'º·º' 1.56 
1957 16.87 º·'º 6.60 21.75 0.42 5.15 7.66 9.01 ,0.52 1.60 
1958 17.97 0.57 5.95 21.09 0.47 4.66 7.96 9.44 ,0.67 1. 17
1959 18.01 o.se 5.81 22.02 0.45 :,.92 7.88 9.46 ,0.36 1.16 

1960 17.21 1 .07 1.ao 22.95 0.47 ,.,a 1.,1 s.94 29.4} 1. }4 
1961 16.57 1.41 7.97 2,.12 0.54 ,.as 7. 10 9.44 28.}7 1.55 
1962 15.68 1 .69 7.01 2,. 13 0.52 ,.92 6.76 9.-,5 ,0.37 1 .52 
196} 15.28 1.69 7. 16 2:,.46 0.5:, :,.25 6.70 9.64 30.55 1 .69 
1964 14.9:, 2.02 7.01 2,.,9 0.5:, ,.,5 6.4:, 9.65 ,0.17 2.46 
1965 14.49 1 .59 6.76 2:,.71 0.55 3.60 6.31 9.69 ,0.07 ,.19 
1966 14. ,4 1. 76 6.98 24.00 0.56 3.69 6.11 9.66 29.56 ,.29 
1967 14.42 1.95 6.e3 24. 14 0.59 ,.19 6.10 9.66 29.71 ,.:n 

1968 n.96 1.99 7 .27 24.66 o.6, 2.67 6.:,o 9.91 29.58 2.9a 
1969 14.:n 1.72 6.95 24.01 o.6, 2.75 6.25 9.13 ,0.47 ,.10 

19"10 14.66 2.17 7.07 24.74 o.6, 2.96 5.94 9.6:, 29.25 2.91 
1')'(1 14 .24 1.ao 6.t.9 25. 17 o.66 '·ºº 5.07 9.60 29.86 2.98 
1972 13.67 0.94 ., .os 24.9:, 0.71 ,. :,5 G.01 10.n :,o.n 2.:,9 

1973 n.16 0.65 6.85 25.:,5 0.76 :,.52 6.04 10.17 31 .06 2.:,9 
19H 12.69 0.85 6.61 26.16 0.11 :,.94 5.90 9.89 :,1.4a 1 .65 

1975 12 .14 0.72 5.72 2b.06 o.so ,.a5 5.02 10.18 :,2.5& 2 .12 
1976 12.06 0.72 7.:,1 25.4:, 1.00 :,.:,5 5.09 11.09 :,1.97 1 .ob 
1977 12.07 0.72 7.:,1 25.45 1.00 ,.,5 5.90 11�09 :,1.9a 1.06 
1978 11.95 0.92 e.05 24.59 1.05 }.02 5.99 11.16 :,2.07 1.16 
1979 11.70 1.00 8.46 24.67 1.08 ,.07 5.85 10.82 ,2.02 1.20 

1980 10.81 0.9:, 8.15 25.06 1.10 :,.47 5.69 10. 8} }:.! .4-, 1.47 
1901 11.66 0.85 7.60 24.07 1.16 ,.11 5.55 10.84 :,2.74 1. 75 
1982 11.95 0.7a 8.07 2:,.-,9 1.22 ,.19 5.bO 11.09 ,2.59 1.47 
190:, 1}. 'º 0.70 9.60 21.50 5-0� a.70
1984 1}.8 1.2 9.B 21.1 4.11 a.4

1985 14.0 1.1 11.5 21.5 4.1 e.1

Elaborado en b••• •1 

1950-1982- cuentas llaoionale• - 1950 - 1982 - 1.11.i,;. 

1983-198�- J1�lll.Otia. - ·. - o.c.n.P.

·¡
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CUADRO 2 

TA3� DE CflEOIHIKHTO DE DIVERSOS 3ECTORP'..!I 
Y DEL PBI 

(Periodo 1951>-1985) 

KLb:UT • PRODUCT. U.O:lll>CliOS 
AOHIO. PESCA HUl�Jl. )VJjUPAO. QAS-AOUA COliSTRUC. VIVI&IDA =v.uue OTIIO� IHPOR'I.'. PBI 

ANOS 

195U -

1951 ,.o ,.52 7.eo 9.97 ,.25 11.5, 1.8, 4.66 9.21 105,56 7,7' 

1952 2,9 7,95 ,.25 5,,6 4,05 2,.51 2,12 4,65 b,74 4,57 5,47 
195} 2,}4 -15.5 -6. 15 12,94 25,97 . 5,,9 2.,5 4,60 5,50 11,80 5.:,2 

1954 2.02 ,1.91 ,,,55 9.44 1,71 12.26 },60 4,56 2,66 -11.17 5,95 
1955 -0.79 16.09 0,71 7.51 8,95 5,88 ,.61 4,84 5,66 5,42 4,22 
1956 -5,o, 25,}4 10,64 ,.06 6,66 12.01 ,.76 4,90 5,81 20, 14 ,.11 

1957 0,}7 11.84 9,56 10.2, 12,79 2,7' 4,-,9 4,96 8,22 9,52 6,48 

1958 6,90 49.71 -10.,0 -2.75 1',01 -10.00 4,21 5, 1, 0,84 -,6.61 0.,4 

1959 4,92 60,94 2. 18 9.,4 0,79 -13,54 ,.68 5.01 ,.62 4,28 4,71 

1960 6,41 36,10 49,45 15,97 14,81 -4, 11 4,00 5,13 7,89 20.00 11.29 

1961 2.96 40,86 9,'3 7,78 24,23 22,85 ,.11 13,01 ,.14 23.60 6,99 
1962 2.,1 29,04 -5,11 8,21 4,20 9, 14 ,.09 7,1' 15,80 8,56 e.u,

196} 1,48 4,21 6,-,9 5,64 6,24 -15,74 -, , 11 7,40 4,77 15,56 4, 14 

1964 4,92 28,77 4,98 7,02 7,02 10.64 ,.09 7,40 6.01 56,H 7,}4 

1965 2,02 -20.86 1,47 6,57 e. 16 1},04 ,.11 5,56 4,79 36,47 5, 16 

1966 5 ,35 17,96 9,79 1.1, 9.0, 8,89 '·º� 6.u9 4,62 9,61 6,41 

1967 ,.09 14, 19 1.16 },94 9,25 -11.a, ,.09 ,.,9 3,87 5,9J ,.,5 

1968 -},51 1,78 6,20 1,90 5,66 -19.60 ,.10 2.:,0 -0.69 -13,41 -0.25

1969 6,59 -11.,0 -o.66 1.12 5,01 6,71 10.,1 2.00 6,97 8,18 ,.06 

1970 7,80 ,2.88 7.11 0,61 4,58 1-,,64 º· 15 4,,o 1.18 -1 .01 5,41

1971 2,04 -15.0, -0.5, 6,85 10,92 9.2, ,.10 4,71 7,22 7,78 5,7'

1972 -2.46 -u7.94 7.64 0,69 8,87 1.10 4, 12 7,27 4,63 -22,6, 1,66

1973 0.,0 -,e.o, 0,86 6.o, 11,45 9,54 4,68 4,67 5,}7 4,06 4,26

1974 ,.66 ,9,67 ,.12 10,92 9.,1 20.21 4,99 4,55 8,96 -j4,92 7,48

1975 -o.o, 12,71 -10.6, 4, 12 7,72 2.12 ,.u·, 7,52 8,09 -,4,6-, 4,5,

1976 1,50 17.02 6,01 4,00 1',66 0.07 2.0, 6,79 0.,1 -49,48 2,02 

1977 -o. 12 -14,52 22.96 -4,45 12,72 -12,66 1, ,2 4,08 -0.1, -,0.47 -0.05

1978 -1.54 26.,2 9,49 -4,03 4,20 -11,40 1.0, o. 10 -u,25 8,61 -0.5

1979 2,34 12.55 9,08 4,09 6.91 5, 18
•

1,34 0,5, 3,59 1.,9 ,.14 

1980 -4,57 -2.71 0,42 5,88 5,77 18, 10 1.,2 4,40 5,55 27.21 4,22 

1981 12.04 -5,}1 -,.22 -0.20 9,57 11,04 1 .'4 },96 4,90 2},56 3,88 

1982 2,87 -8.81 6,54 -2.55 5.59 2.,0 1.17 2,67 -0.11 -18,UO 0.:,5

190:, -7,9 -40.0 -7,40 -11.20 -21.50 2.00 -42.00 

1984 8,9 91.9 6,40 2,80 1.50 º·ºº 4,70 

1985 2.9 -6,7 5.90 },40 -1',20 -1 ·ºº 1,60 

El.aborado en b ... •• 
1950 - 1982, uueotea Naolona.le• - 1950 - 1982, l,N,i., 

1983 - 1985, Hemorla - a.c,R,P, 

Nota,- Sa oona1der6 1973 ooao afl.o b••• (Solea oonatantea de 197}) 
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1983 

.AGRIC. PESC! KINERU MUUF.&CTIJIU 

100 100 100 100 

95 96 100 102 

93 100 98 101 

90 81 87 109 

87 103 llO 112 

83 ll5 106 116 

76 138 ll3 115 

71 146 117 120 

76 219 105 116 

77 338 103 l2l 

73 411 138 126 

70 542 141 127 

67 650 124 127 

65 650 127 129 

63 776 124 129 

62 611 120 130 

61 676 124 132 

61 750 l2l 133 

59 765 129 136 

61 661 123 132 

62 834 125 136 

61 692 118 138 

.58 361. 125 137 

56 250 121 139 

54 326 117 144 

.52 276 101 143 

51 276 129 140 

51 276 129 1.40 

51 353 142 135 

51 384 150 136 

46 357 148 138 

49 326 134 132 

51 300 143 129 

53 203 151 123 

·-

P_., R% .X C .X PA C X O B ll:JI. la., p B :t 

( !ilf INDICES 19.50 • ilO BASE SOLES COIISTA!ITES 197}) 

COHUJIO COlfSU. GOBIERlfO l'OBIUCIOJI Bll!JU 
COlfSTlllJC. VIVIERD.l PRIVADO CD'? llL DE C.lPIT.lI. 

100 100 100 100 100 

109 94 100 9; 120 

127 91 96 101 123 

127 88 95 98 127 

135 87 95 106 113 

138 86 99 102 108 

148 86 97 103 117 

143 85 96 ll6 120 

130 88 96 lllt 108 

109 81 94 120 91 

94 81 86 12, 103 

108 78 86 135 97 

109 74 89 131 95 

90 74 95 133 88 

93 71 94 139 88 

100 70 95 Wt 93 

103 67 96 136 106 

88 67 100 138 100 

74 69 101 147 70 

76 69 103 1.46 70 

82 66 106 149 64 

86 65 107 151 10 

93 66 110 159 47 

98 67 111 160 84 

109 65 108 163 110 

107 64 107 179 100 

93 65 108 185 85 

93 65 110 211 64 

84 66 106 190 55 

85 65 107 177 55 

96 62 110 176 73 

103 61 111 181 82 

105 61 109 193 69 

92 

FUE?m!: CUENTAS NACIONALES 19SO - 1982 B.C.R.P. 

ROT.l SEMANAL - 26 de MARZO - 1984 - B.C.ll.P. 

-----

EIP IKP DERECHOS a?ROS PRODUCTO GASTO 
IKP SERV.GOB. CORS.FIR.lL 

J.00 100 100 100 100 100 

91 125 191 lOl 97 99 

100 132 190 102 96 97 

105 136 201 103 95 95 

106 ll2 170 99 94 96 

llO 138 170 100 95 100 

117 157 200 103 96 97 

115 165 205 105 94 98 

116 141 205 105 99 98 

128 115 150 104 99 97 

146 124 150 104 94 91 

lóO 1.41 171 100 99 91 

157 148 198 108 98 94 

145 155 194 108 101 99 

145 155 216 107 101 99 

139 172 315 106 102 100 

132 187 i.21 105 101 101 

132 200 432 105 101 104 

lJ+.4 177 382 l'0.5 104 106 

135 170 397 108 102 108 

131 170 373 1oi. 101 111 

118 167 382 106 101 112 

125 161 306 109 106 115 

81 172 306 110 107 117 

77 206 211 111 104 114 

1, 182 271 115 107 115 

75 164 135 113 116 117 

83 165 135 113 116 l2l 

96 116 148 114 117 115 

10.3 123 153 114 113 114 

84 166 188 115 114 118 

76 170 224 116 114 118 

85 159 188 116 116 118 

96 125 116 130 
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CUADRO 5 

PAR'rICIPACION PORCENTUAL - COMPONENTES DEL PBI 
(Periodo 1950-1955) 

GASTO FORMACION 
CONSUMO CONSUMO CONSUMO BRUTA EXPORTA IMPORTA 

ANOS PRIVADO GOB. CEN'rRAL FINAL CAPITAL CIONES- CIONES-

1950 64.13 7.63 71.77 19.83 16.46 a.os

1951 64.01 7.24 71.30 23.87 14.95 10.13 
1952 61.89 7.25 69.65 24.43 16.56 10.65 
1953 60.90 7.50 68.40 25.20 17.39 11. 01
1954 60.96 8.14 69.10 23.39 17.60 9.10
1955 63.86 7.79 71.65 21.45 18.09 11.20 

1956 62.20 7.86 70.07 23.25 19.34 12.67 

1957 61.61 8.86 70.48 23.81 18.92 13.30 
1958 61.88 0.72 10.60 21.55 19.20 11.37 
1959 60.69 9.20 69.89 18.21 21.18 9.29 
1960 55.66 9.66 65.33 20.52 24.15 10.01 

1961 55.29 10.35 65.65 19.34 26.42 11.42 

1962 57.20 10.06 67.26 18.85 25.86 11.98 

1963 61.02 10 .18 71.20 17.41 23.87 12.56 

1964 60.27 10.64 70.96 17.60 23.93 12.50 
1965 61.15 11.04 72.19 18.74 22.94 13.89 

1966 61.82 10.39 72.22 21.10 21.79 15.12 

1967 63.94 10.56 74.51 19.95 21.74 16.21 

1968 65.34 11.26 76.61 14.01 23.70 14.33 

1969 66.31 11.20 77.52 13.94 22.26 13.13 

1970 68.12 11.35 79-48 12.67 21.59 13.76 

1971 68.45 11.54 80.00 13.93 19.54 13.47 

1972 70.82 12.13 82.95 9.44 20.58 12.98 

1973 71.42 12.33 83.81 16.70 13.39 13.91 

1974 69.48 12.51 82.00 21.88 12.83 16.72 

1975 68.78 13.70 82.48 19.92 12.58 14.70 

1976 69.72 14.16 83.89 17.04 12.34 13.28 

1977 70.68 16.15 86.83 12.71 13.77 13.33 

1978 68.04 14.51 82.56 10.97 15.81 9.35 

1979 68.43 13.55 81.98 10.86 17.11 9.96 

1980 71.05 13.44 84.99 14.45 13.98 13.43 

1981 71.12 13.83 84.96 16.27 12 .54 13.78 

1982 70.19 14.78 84.97 13.76 14. 14 12.88 

1983 68.80 13.20 I 82.00 15 .10 18.00 15.10 

1984 68.00 11.00 79.00 14.50 18.00 11.50 

1985 68.30 11.20 79.50 12.50 18.00 10.00 

Elaborado en base a: 1950-1982. Cuentas Nacionales-1950-1982-I.N.E 

1983-1985. Memorias del B.C.R.P. 



COMPORTAMIENTO DE LOS DIVERSOS SECTORES COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL P B I 

( ARO 1950=100 EN BASE A SOLES CONSTANTES 1973) ( ARO 1950=100 EN BASE A SOLES CONSTANTES DE 1973) 

SERVICIOS CONSUMO CON.GOB GASTO TORM.BiUTA FORM.BRUTA 

AGRIC PESCA MINERIA MANUFAC CONSTRUC VIVIENDA GU.BRiBAME OTROS PBI PRIVADO CENTRAL CONS.FINAL CAPIT.FIJO CAPITAL EXPORT. IMPORT. 

-

1950 100 100 LOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1951 103 103 107 109 ll? 101 104 109 107 107 102 107 131 130 97 135 

1952 105 lll 111 115 145 103 109 116 113 109 115 110 152 140 114 149 

1953 108 97 105 }JO 1�, 106 114 123 119 113 117 114 164 152 126 163 

1954 110 127 140 143 171 110 119 126 126 120 135 122 130 143 135 142 

1955 109 U! 141 154 181 114 125 133 132 131 134 131 150 143 145 183 

1956 104 186 156 158 203 118 131 141 137 133 141 133 192 161 161 215 

1957 105 Zo8 · 170 174 209 123 138 152 146 140 169 143 206 176 167 240 

1958 112 311 154 170 190 129 145 154 146 141 167 144 180 159 170 206 

1959 117 501 158 186 167 133 152 159 153 145 184 149 141 141 197 176 

1960 125 682 236 21.5 160 139 160 172 170 148 216 155 152 177 250 211 

1961 129 762 258 232 197 143 181 177 182 157 247 167 193 178 293 258 

1962 132 12.41 246 251 ll.5 147 194 205 197 176 260 185 221 188 310 293 

1963 134 1293 261 266 176 152 208 215 205 195 274 204 212 181 298 320 

1964 140 1666 274 284 206 157 224 228 221 207 309 218 208 196 321 342 

1 1965 14.3 1378 278 308. 2.33 162 236 239 232 221 336 233 249 220 323 399 

"' 1966 151 1626 306 327 253 167 251 250 247 238 336 248 279 263 327 462 

1967 157 1857 309 339 226 172 259 260 255 254 353 265 258 257 337 513 

1 
\O 1968 151 1890 328 346 189 177 265 258 254 259 376 272 219 180 367 452 

1969 161 1698 326 358 202 183 2"/0 276 264 273 388 286 226 186 358 449 

1970 174 2256 380 238 282 279 296 415 309 253 178 366 
= 349 183 279 

475 

u 

1971 177 1961 348 406 251 190 295 300 293 317 443 326 275 206 347 488 

1972 173 1043 374 407 278 198 317 314 298 329 473 344 285 142 372 479 

1973 174 756 377 434 304 207 332 330 310 346 501 362 360 262 252 535 

1974 180 1056 392 481 366 217 347 360 334 361 547 381 460 368 260 691 

1975 180 937 354 501 374 224 373 389 349 374 626 401 497 351 266 648 

1976 183 1104 375 521 377 229 399 391 356 387 660 416 426 306 2ó7 585 

1977 183 764 462 499 332 232 415 390 356 392 753 430 355 228 297 587 

1978 180 1217 505 47' 298 234 416 389 354 375 673 407 312 196 340 410 

1979 184 1370 551 474 313 237 417 403 367 392 652 419 318 201 381 453 

1980 176 1288 554 528 370 240 436 425 383 424 699 453 395 279 325 636 

1981 197 1267 536 527 411 244 453 446 397 441 720 471 456 326 303 678 

1982 203 1164 572 514 420 247 465 446 399 437 772 472 446 277 342 637 

1983 190 710 545 443 331 468 401 359 344 450 

FUENTE : CUENTAS NACIONALES 1950 - 1982 I.ll.E. 

!IOTA SEMANAL 26 de MARZO" 1984 B.C.R.P. 



- 157

CUADRO 7 

P.B.1. V SUS COMPONENTES TASAS VE CRECIMIENTO (PERIOVO - 1950-19831

ANOS PSI C.PRIVAVO

1950 

1957 7.73 7.52 

1952 5.47 1.98 

1953 5.32 3.63 

1954 5.95 6.06 

1955 4.22 9.17 

7956 3.77 1.07 

7957 6.48 5.48 

1958 0.34 0.78 

1959 1 4.77 'Z.69 

1960 11.29 2.07 

1961 6.99 6.27 

1962 8,16 11.90 

1963 4.14 11.10 

1964 7.34 6.01 

1965 5.16 6.70 

1966 6.41 7.59 

1967 3.35 6.89 

1968 -0.25 1.93 

1969 3.86 5.39 

1970 5.41 8.29 

1971 5.73 5.53 

1972 1.66 5,18 

1973 4.26 5.22 

1974 7.48 4.48 

1975 4.53 3.47 

1976 2.02 5.42 

1977 -o.os 1.31 

1978 -0.5 -4.40

1979 3.74 4.33

1980 4.22 8.21

198 1 

1982 

1983 
1984 

198 5 

3.BB 3.99 

0.35 -0.97 

-12.00 -11.40

4. 7 O

1. 6 O

3. 5 O

1. 90 

C.GOB. GASTOS FORMACION 
CENTRAL CONSUMO CAP-FIJO 

FINAL 

2 • 8 2 

1 2. 2 3 

1. 8 6

14. 9 5

-0.23

4. 7 5 

2 O. O 7 

-1. 3 2

1O.44 

16. 96

14. 5 8

5. 9 

5. 3 9

1 2. 7 5 

8. 6 2

O. 1 5

5.07 

6. 35

2. 7 4

6. 8 3

6. 7 3

6. 8 1

5. 4 7

9. O 5

14.52 

5.45 

1 3. 96 

-11.84

-3. 2 4

7. 1 9

3. 09

7. 2 3

-9. 3 O
-1 5. 6 O

4. 5 O

7.02 

3.03 

3. 4 4

7.04 

8.07 

1. 4 7

7. 11 

O. 5 1

3.65 

4. O 3

7. 5 O

1 O. 8 3 

1 O. 2 4 

6. 9 7 

6; 9 9 

6.45 

6.63 

2.55 

5.09 

8. O 8 

5. 71

5. 41

5. 33 

5. 16

5. 1 5

3. 76

3.44 

-7. 71

3. O 1

8. 04

3. 8 5

O. 3 7

1 O. 8 O 

0.80 

2. 3 O

3 1. 8 7 

15.44 

B. 2 7

-25.95

1 5. 2 O

2 7. 6 3

7.06 

-14. 1 3

-27.'36

7. 6 7

2 6. 5 9 

14. 8 1

- 4. 3 O

-2.24

1 9. 53 

12. 4 4

8. 33 

-17.48

3. 18

11 • 7 9 

8. 8 3 

3. 2 8

26. 53 

2 7. 8 1 

7. 9 8

- r 6. 1 3

-20.09

-17.93

5. 7 2

24. 38 

15.33

-2. 35

-3 7. 2 O
-4.30

-1 7. 1 O

VARIACJON FORMACION 
EXISTENCIA. BRUTA 

CAPIT AL 

2 4. 8 2 

-9.68

9. 7 S

35.44 

-34.06

-3 5. 1 4

7 9. 7 5

1 • 8 8

2 2. 1 8 

6 3. 8 5 

-55.87

-2 6. 8 1

- O. 7 1

4 8. 9 3

- 8. 32 

44.49

' 1. 91

-165.73

3. 7 3

-437.51

2 O 1. 2 8 

-285.92

216.04

2 3 3. 5 6

-350.29

31.09

-183.00

51. 51

-14.94

163. 3 5

62. 4 2

-266. 75

1 1. 8 O

250.00

11 O. 00

2 9. 6 1 

7. 9 7

8.65 

6. 2 5

- O. 1 4

12. 4 9

9.42 

-1O.47

- r 2. 9 8

2 5. 4 1

0.83 

5. 4 2

- 3. 5 7

8. 1 3

1 1. 96 

7 9. 7 9 

- 2. 3 2

-42. 70

3. 2 7

-4.30

15.41 

-45.07

84.44

4 O. 7 4

-5.02

-14. 6 2

-34.06

-16. 4 3

2. 6 3

3 8. 61 

16. 9 7

-1 7. 7 6

_-39.50
O. 9 O

- 1 4. 5 O

EXPORH 
C10NES 

-2. 1 7

16.82 

1O.58 

7. 2 2

7. 14

1 O. 8 9

4. 16

1. 8 7

1 5. 46 

26.92 

1 7. 05 

5. 8 8

-4.02

7.62

O. 8 O

1. O 7

3. 14

8. 71

-'l. 47 

2. 2 3

-5. 2 3

7. O 7

-47. 32

2. 9 9

2.43 

O. 09 

11. 56 

14. 16 

12.29 

- 1 7. 3 7

-1. 3 O

1 3. 08

- 1 O. 1 3

5. 2 O

1. 00

ELAl!ORAVO EN BASE A: 1950 1982 .... Cue.11-tal> Nacionaf<>t> 1950 - 1982 - I.N.E. 

1983 - 1985 ..•• Memo�ia det B.C.R.P. 1985.

Nota Se t�abaj6 con p�eeiol> eont>tantel> de 1973. 

3 5. 06

1 O. 93 

6. 82

-1 4. 1

2 8. 30

1 7. 2 9 

1 1 • 81

-16. 57 

-1 6. 86

19.87

22. 06

1 3. 54 

9. 12 

6. 8 8

16. 7 i

1 5. 82 

1 O. 86 

-1 3. 40

-O. 5 3

5.66

2. 8 3 

-2. 08

1 1 . 7 5 

2 9. 11 

-6.63

-1 O. 66

O. 3 3

-30. 22

1 O. 49

4 O. 55

6. 59

-6. 58

-37,80

-25.20

-1 4. so

r ' 



Periodo 

Afio 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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CUADRO 8 

INDICE DE PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 

-PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES Y EFEC 

TO DE LA RELACION DE 
IN'rERCAMBIO 

1920 - 1969 1920 = Aflo Base 

(Mili.de S/.de 1973} 
Indice de poder de com Poder de compra de E:fecto de la 
pras ce las exporta::imes las exportaciones relaci6n de 

intercaml:io 

100.00 20,798.00 ------

121.09 24,647.86 + 4,292.86
96.06 22,842.10 936.90 
87.60 23,036.17 - 3,260.83
89.42 25,214.65 - 2,983.34
90.20 27,277.19 - 2,936.80
91.90 30,792.93 - 5,650.86
88.92 31,036.63 - 3,867.36
74.10 26,349.96 - 9,210.04
71.25 29,253.82 -11,804.17
75.74 39,468.87 -12,642.13
74.25 45,289.53 -15,706.47
77.25 49,890.36 -14,692.63
82.45 51,188.25 -10,a95.74
94.31 63,013.22 - 3,801.77
91.79 61,820.56 - 5,529.43

103.68 70,576.01 + 2,505.01
104.97 73,704.68 + 3,489.68
106.97 81,651.27 + 5,320.27
117. 98 87,a76.22 +13,392.22

;i:>eriodo 1970 - 1983 1970 = Afio Base

(Mill.de us $} 
IP.EX IP M IPC EX 

1970 100.0 100.0 100.00 1,000 ------

1971 a9.5 107.2 83.5 717 142 

1972 91.1 117.4 77.6 693 200 
1973 147.5 136.5 108.1 1,079 + 81

1974 180.1 142.9 126.0 1,704 + 351

1975 152.7 167.0 91.0 1,083 107
1976 181.7 171.7 105.0 1,289 + 71
1977 183.4 189-3 96.9 1,432 46
1978 182.3 216.8 84 .1 1,343 253 
1979 292.2 240.9 121.3 3,417 + 600
1980 365.0 269.2 135.9 4,167 + 1,101
1981 311.6 273.1 114.1 2,923 + 361
1982 ----- ----- 104.7 3,012 + 135
1983 ----- ----- 96.4 2,4�6 92

� Periodo 1970 - 1983 se re:fiere s6lo a las Exportaciones Tradic. 

Elaborado:en base a, 
� Cuentas Nacionales del Perú 1950-1980, INE, Mayo 1981 

� El Sector Externo y las Reservas Internacionales,BCRP, 
1982. 

� Nota Semanal 26 de enero de 1984 B.C.R.P. 
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CUADRO 9 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE UN AUMENTO EN LOS 

RUBROS DE EXPORTACION TRADICIONAL, 1968 

(EN PORCENTAJE DE LA VARIACION EN EL VBP) 

MINERALES METAL Y NO METAL METALICOS BASICOS PROD. AGROPECUARIOS HARINA DE PESCADO 

Sectores % d.VBP Sectores % d.VBP Sectores 96 d.VBP Sectores 96 d.VBP 

Extrae.Minar. 82.6 Met.B§.sicos 5a.5 Prod.Agrop. 58.2 Har.Pescado 50.2 

Terciarios 8.6 Ext.Miner. 27.7 Cult.Ind. a.o Pesca 21.2 

Terciarios 7.9 Cult.Alim. 1.5 Terciarios 15.a

Terciarios 24.1 

Sub-Total 91.2 94.1 91.8 a7.2 

Der.Petr6leo 1. 2 Der.Petr. 1.3 Der.Petr. 1.6 Der.Petr. 2.5 

Energ1a 1.3 Energía o.a Ind.Alim. 1. 1 Papel 1.4 

Prod.Quimic. 1. 9 Maq.Eléctrica o.a Prod.Quim. 1.4 Maq.Eléct. 1. 7

Met.Bfi.sicos 1.1

Sub-Total 5.5 2.9 4.1 5.6 

Otros 3.3 3.0 4.1 7.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Javier Iguifiiz, III, pp.11 (GIECO, 72, VII, 39). 
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CUADRO 10 

MATRIZ AGREGADA DE INSUMO-PRODUCTO PARA 1969 

UNIDAD: 105 Solea 

Exp. Agric. PF. PI. Serv. D.I. Cona. 

Exportaciones 162 o 33 35 o 230 35 

Agricultura o 65 40 3 o 108 214 

Produc.Final. 7 21 101 7 38 174 482 

Produo.Interm. 30 6 68 44 62 210 186 

Servicios 39 1 55 32 184 311 795 

Total Insumos 

Nacionales 238 93 297 121 284 1033 

Importaciones 

Competitivas 30 3 63 43 20 

Importaciones 

No Competitivas 5 2 25 53 o 

Total Insumos 273 98 385 217 304 

Valor Agregado 275 228 310 188 802 

Ventas Totales 548 326 695 405 1106 

Fuente: Javier Iguiñiz, VI, PP• 10 (Fitzgerald, 75,109) 

Exp. Ventas 

283 548 

4 326 

39 695 

9 405 

o 1106
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CUADRO 11 

INDICES DE INTEGRACION DE LOS 

DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS 

{En Porcentajes) 
1969 

Prod. 
Indices Export. Agrio. Final 

Ventas Intersectorlales 17 16 12 
Ventas 'rotales 

Insumos ImEortados 32 16 31 
Insumos Totales 

Insumos Nacionales 68 84 69 

Insumos Totales 

Insumos Totales 29 13 48 
Ventas Totales 

Insumos Nacionales 20 11 33 
Ventas Totales 

Insumos ImEortados 9 2 15 

Ventas Totales 

Ventas al ProEio Seo ter 41 25 17 
Ventas Totales 

Ventas eara Conswno 10 82 81 
Ventas Totales 

Valor Agregado 50 70 45 
Ventas Totales 

Ventas Exterior 73 2 7 
Ventas Totales 

Ventas Totales � 
{1)+(2)+(3) 100 100 100 

Prod. 
Interm. Serv. 

46 14 

55 16 

45 84 

48 13 

21 11 

27 2 

12 20 

52 86 

46 72 

2 

100 100 

Elaborado: En base a, Javier Iguifiiz, VI, pp. 10 (Fitzgerald,75,112) 

( 1, 

(2) 



Tamaño de 
u.A.en His.

Menos 0.5 - 1 
1 - 5

5 - 20
20 - 100

100 - 500
('\J 500 -1J)OO

1,000 -2-,00
Mls de 2-500 
Total 

CUADRO 12 

UNIDADES AGROPECUARIAS POR TAMAÑOS Y PARCELAS 
1961 - · 1972 

Nwnero de Superficies Parcelas. Nbero de 
U.A. % Mines.Hb. '.JIÍ No. U.A. 

290,900 34.2 128 o.6 2.9 483,350 
417,357 49.0 927 4.9 3.9 600,425 
107,199 12.6 879 4.7 3.8 231,840 
24,b28 2.9 980 5.2 2.8 59,592 
8,081 0.9 1,b25 a.1 2.4 11,279 
1,585 0.2 1,065 6.2 2., 1,615 
1,116 0.2 1,659 a.a 2.6 1,170 
1,,091 0.1 11,342 60.9 2.6 1,017 

% 
Superficie 

. Miles Hls. % 

34.7 185 '-º·ª 

43.2 1,375 5.s
16.7 2,03ó a.1

4.3 2,18} 9.3 
o.a 2,157 9.1 
0.1 1,087 4.6 
0.1 1,737 7.4 
0.1 12,791 54.3 

851,957 100.0 18,605 100.0 2.9 1'390,877 100.0 23,551 100.0 

Elaborado en base a: 
INP, I Censo Nacional Agropecuario, 1961. 

II Censo Nacional Agropecuario, 1972. 

Eguren, Fernando, Pol1tioa Agraria y Estructura Agraria, 
en Estado y Pol!tica Agraria, Lima, DESCO, 1977; p.233. 
Javier Iguifiiz E., Distintas Percepciones del Desarrollo 
·Eoon6mioo Peruano.·1950-1967, VI, PP• 16.

Parcelas 
No. 

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

-



Hacienda 

Tumln 

Pomalca 

Pucall 

Casa Grande 
""' Laredo 

Cartavio 

Paramonga 

Nepeña 

Total 

CUADRO 1l 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LAS HACIENDAS AZUCARERAS 
ANTES-DE-LA.REFORMA AGRARIA 

Propietario Hls.Totales % Bis.para cafta % 
(Miles) (Miles) 

Pardo 15.0 3.8 4.7 10.5 

De la Piedra 143.0 36.0 9.0 20.2 

Iz�a, Pardo
Asp llaga,Aa 

33.9 8.6 6.1 13.7 derson 

Gildemeister 123.3 31.1 9.8 22.0 

Gildemeister 1s.9 4.s 1.9 4.2 

Grace Co. 9.3 2.3 5.3 11.9 

Grace Co. 7.9 2.0 4.2 9.4 

Gonzales 13.6 3.4 3.4 7.6 
- - -

396.8 100.0 44.5 100.0 

Fuente: Del Latifundio de la Cooperativa; Direcci6n de Dif'usi6n 
de la Reforma Agraria; Lima 1970. · 

Capital Extranjero 
% 

60.8 

----

30.6 

73.5 

49.7 

100.0 

99.9 

96.2 

65.1 



� 
,.J) 
,-f 

. 

1975 

1976 

TOTAL 

CUADRO 14 

PROCESO EXPROPIACION-ADJUDICACION DE TIERRAS - GOBIERNOS VELASCO-BERMUDEZ 

Y SITUACION DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS SIN TIERRA EN 

Expropiadas 
(Acumuladas ) 

6,664.3 

10,155.2 

10,155.2 

Adjudicadas 
(Acumuladas ) 

5,2"51.1 

10,155.2 

10,155.2 

1 9 7 6 

(Miles de Hectáreas) 

Familias 
Beneficiadas 

220,000 

340,000 

560,000 

( 1) 

Familias Campesinas sin Tierra 
Podia darse No podía darse 

trabajo trabajo 

200,000 250,000 

Elaborado en base a: I Kerbusch, Ernest, Cambios Estructurales en el Perú 
168 - 1975 Lima ILDIS. 1976 

I Ministerio de Agricultura - Informes - Reforma Agraria 
Direcci6n de Dii'usi6n de la Reforma Agraria, 1977. 

(2.) 
Total / 

( 1 ) 

450,000 

450,000 80.4 

(2)
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CUADRO 15 

PARTICIPACION PORCENTUAL APROXIMADA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBl) POR TIPO VE PROPIEDAD y 

ALTERACION ENTRE 

.S[CTVIU:S 
ECONOMICOS 

SECTOR PRl 
MARIO 

1. Ag1t..ic.u.C.tu-

lt.a.

2. Pe.6ca

3.MútVt-la

JI.SECTOR SECU 
VARIO 

I.Ind.Manu6ac-
.tu1t.e11.a.

a) Ind. Bd:6.i.ca

b) Ind. In.t. 110 

8,fa.ica.

c. J l nd. Me..tal Me. 

c.d'.n.i.ca.

d)lnd.8. de. 
Co rtll umo 

e.J Re.6útac.i6n 

Azúcalt. 

d) Ha1t.ú1a de. Pe
c.ado.

'VNVL
AC10N 

( % 1

6. O

14. 6 

2. 8

8.8 

2 8. 5 

2 3. 6 

7. , 

3. 4

2. 2

7. 3 

1. 3 

2. 3 

1968 y 1975 

EXTRAN- ESTAVO 
JERA 

4 6. O O. 3 

25.0 

25.0 

8 7. O , . o 

31. O 11. O

3 7. O 8. O

64.0 14. O

3 5. O 

34.0 19. O

2 6. O 

56.0 

2 5. O 75.0 

NACIONAL 
COOPERATIVA 

S 4. O

7 5. O

75.0 

12. O

S 8. O

55.0 

22.0 

65.0 

4 7. O 

7 4. O

44.0 

- - O. 7

PVNO[
RACION 
( % J 

1 9. 4 

1 2. 7

O. 7

0.6 

33. 4

26.2 

8. 3

3. 7 

3. 7

8. 4

, • 4 

EXTRAN
JERA 

',. o 

, o. o 

33.0 

2 8. O 

30.0 

3�.o 

3 5. O 

42.0 

I 9. O

ES TA 00 NACIONAL 

I 8. O 38. O

so.o 

so.o , o. o 

so.o 1 7. O

2 O. O 4 8. O 

I 9. O 45.0 

56.0 5. O

65.0 

1 5. O 43.0 

8 1. O 

I 00. O 

corr. 

Y EPS, 

33,0 

5 O. o 

4.01 

6. O 

10/.I 

1, 

l l I SECTOR TER 
CIARIO. 

TOTAL P.B.I. 

4 5. 5 

o o. o

2 2. O 2 1 . O 

31.0 13.0 

5 5. O 2. O 3 3. 4 2 O. O 27.0 48.0 s ,f. 

5 5. O I. O ºº·º 2 I. O 23.0 46.0 , oo} 

FUENTE: BRUNV[NlUS, CLAES Y CHAUCA, PABLO, CONCENTRAClON VE LA PROOUCCION Y E;TRUCTURA VE LA PROPI� 
0.1.P. - .I.N.P., 1976; p.p. 94. 
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CUADRO 16 

CONCENTRACION DE LA PRODUCCION EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PORCENTAJE DE CONTROL DEL 

VBP POR LAS, CUATRO Y CINCO MAYORES EMPRESAS DE CADA RAMA EN 1969 Y 1973 

1 9 6 9 

Las 2 Ma- Las 4 Ma- Las 5 Ma-
yores Em- yores Em- yores Ero-
presas presas presas 

Ind.Interrn.Básica 60.4 68.5 81.3 

Ind.Interm.no B! 
sica 21.4 31.0 50.2 

Ind.Metal Mecáni 
-

17.7 ca 27.8 38.6 

Ind.de Bienes de 
Cona. 22.7 33.3 56.8 

Total Sector 
Fabril 35.8 45.2 62.4 

Fuente: Brundenius, Claes y Chauca, Pablo; pp. 63 y 64 

Elaboraci6n: GEPE - DESCO 

1 9 7 3 

Las 2 Ha- Las 4 Ha- Las 5 Ma-
yores Em- yores Em- yor:es Em-
presas presas presas 

48.8 59.0 73.9 

19.1 27.5 47.4 

21.9 34.4 50.1 

10.4 26.6 56.0 

29.2 38.4 59.7 



.... 

CUADRO 17 

PARTICIPACION DE LAS MAYORES EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Y EN EL EMPLEO 1969 y 1973 

(En Porcentajes respecto del Total) 

1969 
VBP I!.'Inpleo 

10 Mayores Empresas .21.5 25.s 1.8 5.3 

50 Mayores Empresas 36.6 43.9 5.2 14.s

100 Mayores Empresas 44.2 53.1 7.3 21.0 

200 Mayores Empresas 52.0 62.4 10�7 30.7 

Total Sector Fabril 83.3 100.0 34.9 too.o 

Total Ind.Manufacturera 100.0 100.0 

Fuente: Brundenius, Claes y Chauca,Pablo, pp.58 y 59. 

VBP 

18.8 

34.1 

42.9 

53.3 

83.9 

100.0 

1973 

22.3 

40.7 

51.1 

62.3 

100.0 

Empleo 

2.3 5.9 

5.9 14.8 

s.7 21.0

12.5 30.7 

38.4 1CD.O 

100.0 



ao 
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DISTlUBUCIOR DEL VALOR BRUTO DE Ll PRODUCCIOII IUMDO DE EST!BLECIMIERTOS 
( POR UMANO D.E D1PRES1S D PORCEN'UJES ) 

1963 1970 

TAM.lllO PES'UBL!- YBP EKPI.J:O lºEST.lBU: VBP 

JIOTR.lBUlDORES ) CDIIEIITOS CIMIEBTOS 
-·---

5 •• 29 6',2 5,9 12,3 69,lt 10,lt 

20 • 199 31,3 36,3 lt5,9 27,5 lt8,l 

200 '1 IIÚ 3,5 57,8 ltl,8 2,1 ltl,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 
1'IDIIRO 41,, 1583"0 ,660 

MILLONES DE SOLES 52967 105698 

1967 1974 

5 • 19 62,9 6,3 - 70,7 10.7 
20 • 99 29.0 26,3 - 23,2 25,6 

100 • -'• 8.1 67,4 - 6.1 63,7 

Ta?.lI. 100,0 100.0 - 100.0 100.0 
IIUMERO 3776 7683

MILLOIIU Di $0Lii5 54610 221557 

f11ENTE: EI.lllORADO ER BASE A, 

1963 '1 1970,DISTIRTAS P::RCEPCIOIIES DEL DESARROLLO ECOROOCO 
PERll.lllO 1950-1967,J!VUR IGUI!IZ E, ·, VI , pp,U 

1967 ,197411977, K�TI • SOCIEDAD Dr"IIDUS'l'RllS 

EMPLEO 

21,4 
50,0 
28,6 

100.0 

198929 

-

-

-

119EST.lBLE 
CIMIEIITOS 

75,2 
19,3 
5,5 

100.0 
8945 

VBP 

1977 

ll,9 
21.6 
66,5 

100.0 

54371+1 

y EMPLEO 

EMPLEO RDmlERACIOII 

20.2 7.:12.2 
2'l,5 21+,l 
.52,3 63,7 

100.0 100.0 
265456 

57626 



o 
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PRZSTA..��s D2S��3C,LSADOS POR EL B A K C O ! N DOS TR I AL 

( EN ORD::::N DE I!!PORTARCIA 

ORDEN 1972 1973 1974 19 75 

1• Ttr.IL.F.S 19.25 JUTERIAL 54.3 TFILES 18.? Q�IHIC.l: 
T RANSPO!l'?E 

! 
2• ALIME!TCS 8,71¡ TEXTILES l2.0l ALD!EIITOS l2,9 TEXTILES ' 

3' METALIC1S 8,73 QOIKICA 6,10 Q11I!!IC.l l2,0 KATERUL 

SIMPLES TRANSPORTE 

1¡• Mll!Eilil.ES 8.68 CALZADO 1¡,86 JUTm.t.L 'll,6 ALD'..ERTOS 

10 KETWCOS CONFECCIORtS TRAIISPORTE 

5' !UTEBUL 7,9 KilíERlU::S 3,46 IMPRENTAS 4, 7 IUQOIIIA liO 

TRA!ISPO!l?E !O HE':': LICOS EUCTRICA 

6• KAQOIRARU 7. 8li ALIME:::-os 2.87 METALICAS 1¡,6 

11.ECT�CA SIMPLES 

D E L P E R U SEGUN R:.!'.A I!!!:�S:2H.L 

El! ?O!ICE:-O'T AJ"'� ) 

1976 1977 1978 1979 1980 

28. 01+ TDTILES 28,85 TEA:l'ILES 22.23 TEr.'IU::S 30.ll TEXTILES 29,41 TU::ILES 49.l

25,20 IUTERIAL 15.18 ALIHEN'?O 13, 78 ALIM.::!i?O 13,86 ALDUJITO 12,94 .lLD'.EJITO 13.6 
TR.lNSPOR?E 

14. 52 ALIMENTO 9,73 QOIMICA 11,93 IUQOI!iA a.o METALICA l0,35 ME'?ALICA 6,7
El.ECTRICA SIMPLE 

8,63 Q!JIHICA 7 ,45 HE'rUICA 7,09 l!lURI.11. 7,98 KAQOIIU.R 8,95 W-..r.YI'A 6,2 
Sl!!PI,i; TiDSPOll?E EUCTRIC',_ ED I'?ORI.A LES 

4,65 ML'l'ALICA 7,03 IUQOI!Wl 5,64 Mil!ZiULES 6,60 Q!JDIICA 4,91 PIJ.S?ICOS 3.1 
SIMPLE EU:CTRICA NO Hl'TALICOS 

3,20 MAQUINARIA 6,43 MINERAI.i.S 5,45 l'..lDWS 5,88 IUDERAS 4,46 MADERAS 2.8 
ILECTRICA !10 M.ETALICOS 

"le l:CL 'fCl'TAl. &/t.2� 74,'7 66.l.Z 7Z.,ltS 71,02. 61,SO 
tJ8 61, !Jt 

ms'fAMQS 
8'.6 "'· 

FV[lff[ : EI.ABOll.l&o El JI.SE • nnos DIJ, &\NCO D!nl7.STl.lAL DEJ. .PERO • 

OflCINA DE tstl7DIOS EcOHctfICOS - .SOCWllJ) ti[ J.nGSTIW 
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CUADRO 20 

PARTICIPACION EN LA DISTRIBUCION DEL VALOR 

AGREGADO Y DEL EMPLEO -EN ORDEN DE IMPORTANCIA

EN LA INDUSTRIA PERUANA 

{1979) 

Orden 

a
º

Agrupaci6n % Part.Valor 
Agregado 

Alimentos (I.C) 14.6 

Textiles (I.C) 9.1 

Refineria de Petr6 
leo (I.B I) a.4

Química no Indus - 8.1 
trial (I.BI) 

Bebidas {I.C) 7.9 

Material de Trans- 5.a
porte {I.BC) 

Maquinaria El�ctri 5.0 
ca {I.BC) 

-

Quimica Industrial 4.2 
(I.BI) 

Productos Met�l:kDs 4.1 
(I.BC) 

B�sica no Ferrosa 3.5 
(I.BI) 

Maquinaria no El�c 3.2 
trica {I.BC) 

-

B6.sica Ferrosa (I.B) 3.1 

Agrupaci6n 

(I.C) Alimentos 

(I.C) Textiles 

{I.BC)Productos Me-
t6.licos 

{I.BC)Material Trans
porte. 

-

(I.C) Conrecciones 

{I.BI)Qu1mica no In
dustrial 

{I.C) Imprentas y E
ditoriales 

(I.BI)Minerales no 
Met6.licos 

{I.BC)Maquinaria no 
El�ctrica 

{I.C) Madera y Cor
cho 

{I.C) Pl�sticos 

{I.BI)B�sica Ferrosa 

% Part. 
Empleo 

15.6 

13.0 

6.6 

2.9 

% del Total Agrupadones 43% %Tota V.A.77% 43% %Total 
Em¡ieo 71% 

% I.C.del 43,77 y 71% 

% I.BI dEi. 43, 77 y 71% 

% I • BC dEi. 4 3, 77 y 71 % 

25% 

42% 

33% 

I.C - Industrias de Consumo

I.BI- Industrias de Bienes Intermedios

I.BC- Industrias de Bienes de capital

Fuente: MITI, Sociedad de Industrias. 

31.6% 

27.3% 

18.1% 

50% 

25% 

25% 

44.3% 

11.2% 

15.5% 



Sectores 
Econ6micos 

Textil 

� 
Pesquero 

Químico 

Agropecuario 

Sider y Metalúrgico 

Metal Mecfuiica 

Del Total 

Fuente: MITI 

CUADRO 21 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

POR SECTORES ECONOMICOS 

1970 - 1980

(Principales Representantes) 

1970 1972 1974 1976 1977 1978 1979 

3.7 10.8 17.8 22.6 26.3 29.1 28.5 

20.5 19.5 14.3 19.9 17.a 14.7 14.8 

18.5 15.6 10.0 11.3 10.4 14.4 a.o

22.7 19.6 13.5 12.2 11.0 11.2 10.0 

9.2 15 .1 28.2 10.4 1.a 10.1 9.3 

3.4 2.6 6.9 13.5 17.6 9.9 8.5 

- - -

78 83.2 90.7 89.9 90.9 89.4 79.1 

Promedio Anua 
1980 Del Periodo 

26.2 20.6 

18.4 17.5 

B.2 12.0 

a.4 13.6 

6.a 12.1 

7 .1 s.7

75.1 84.5 



- 172 -

CUADRO 22 

PARTICIPACIQN DE LAS EMPRESAS MINERAS EN EL VALOR BRUTO DE LA 

PRODUCCION Y EN EL EMPLEO 1968-1974 

Cerro de Paseo(�) 
Southern Peru 
Marcona (� �) 

Total Gran Minería

Northern Peru 
Huar6n 
Empresas Japonesas 

Empresas controladas 

por Cerro de Paseo

Empresas indirectamea 
te controladas por la 

Cerro de Paseo. 
Otras Empresas 

Total 

(En Porcentajes) 

VBP 

33.2 
29.0 
14.0 

2.0 
1.5 

0.9 

1968 

8.2 
7.3 

100.0 

Empleo 

3.3 
3. 9
0.9

16.1 
18.9 

100.0 

VBP 

35.5 
24.5 

8.3 

68.4 

1974 

10.9 
8.1 

100.0 

Empleo 

33.4 
9.2 
6.1 

48.8 

15.4 

16.0 

100.0 

Fuente: Brundenius, Claes y Chauca, Pablo; Conoentraci6n de la 

Producci6n y Estructura de la Propiedad; OIP-INP,pp.44-45 

Nacionalizada el 31 de Diciembre de 1973. 

Nacionalizada el 25 de Julio de 1975. 



1. 

CUADRO 23 

DISTRIBUCION DEL VALOR CREADO EN LA ACTIVIDAD 

MINERO-METALURGICA"EN 1969 

(-Millones de Soles 

Cantidad (1) + (2)

(1) Sueldos 1,820 

(2) Jornales 2,155 31.9 

(3) Impuestos Directos 3,165 

(4) Sueldos,Jornales e
Impuestos Directos 7,140 

(5) Intereses 156 

(6) Rentas 386 

( 7) Utilidades 4,774 

(8) lntereses,Rentas y
Utilidades 5,315 

Total 12,455 

Fuente: Anuario Minero 1969

• (1) + (2) Representa partioipaoi6n de los trabajadores 

) 

(3) 

25.4 

(3) Representa partioipaci6n del Estado
(8) Representa la participaci6n de los Inversionistas.

% 

(4) 

57.3_ 

(7) (8) (4) + (8)

38.3 

il.ü 

100.0 



CUADRO 24 

DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL SECTOR MINERO-METALURGICO 

1 

(Porcentajes) 

1967 1968 1969 1970 

Utilidad Global 100.0 100.0 100.0 100.0 

Reservas de Reinversi6n .15.53 24.50 21.91 11.97 

Comwiidad Minera --- --- --- ---

Instituto Tecnol6gico --- --- --- ---

Impuesto a la Renta 23.33 37.08 42.69 54.92 

Utilidad Distribuible 62.14 38.42 35.40 33.11 

Fuente: Anuarios Mineros, Ministerio de Energía y Minas. 

1971 1972 1973 

100.0 100.0 100.0 

21.12 23.91 23.91 

2.81 8.69 8.69 

0.02 1.10 1.10 

53.52 45.65 45.65 

22.53 20.65 23.81 

1974 1975 1976 

100.0 100.0 100.0 

21.99 19.58 19.84 

10.78 6.02 7.00 

0.82 0.58 0.79 

40.24 15.06 25.68 

26.17 5s.76 46.69 
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CUADRO 25 

SOU'rlib:IUI PEIIU C0!'.1'1::R COllPOHATION. 

S.1,;RJE llISTOIIICA Di,; VALORES ElílU'?OS DK VENTAS Y Cl:I.H.f'flAS 

l'ElllOOO 197,-1979 {Eo Hillon•• de Dólar•") 

Valor Venta• Valor Compra• BrutH• Compre• " Looal (2) 
L!rut• • Co1D¡>ra Loo al Ju1¡,ortaol011 V<t11t11a lm¡,ort.ao16n 

Anu11.l. Aow,o. Anual Aouaa. Anual Ao,ua. Al1ua.l. Anue.l. ( 1) 
Afio• " 

19'/-' 2}6 2)6 21 21 ,4 ,4 24 61 

19'/-i 23b 471 48 69 ,6 70 :,6 1'5 

1975 84 555 47 1H 72 142 1::,0 f2 

1976 124 600 40 15, 44 106 67 89. 

1977 318 998 61 214 24 209 27 259 

1978 :,61 1359 68 282 27 237 26 249 

1979 654 2012 ( 1) 44 376 (2) 28 264 19 338 18,7 

Fuente a Ing, Daniel Rodrigue& Uoyle 0 Contr·i buoi6n d1t la Hin,,ria en el 

fllilllO de loa Inaumo•. 1900. 

VOLUH!ill DB COHl'IIA.S DI> Cli.NTílOHIN PE.HU 

()Ullone• de Sol1ta Ccrr1.ntea) 

Compras 1977 1978 1979 1900 1981 
en Honto " Honto " Honto " Honto " Honto " 

Lima :,,497 � 6.752 � 12,457 i2.:.l 21,606 2d :,:,,021 56,6 

Sierra 361 hl 621 2d 1.226 ÍL2 2,:,10 Ll :,,501 � 

1-.:....terior 2,461 � 4,674 '"·ª 7,1fl3 ll!.i 17,:,c,u .E 21, 02, 2L..1 

Total 6,:,19 100.0 12,047 100.0 20 • 06'1 100.0 41,,64 100.0 58,345 100.0 

VENTAS 210.:,07 271,660 

Fuente, Centrom1n Perd - Hemoria Anual 1981 
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CUADRO 2 6 

PRINCIPALES ADQUISICIONES LOCALES DE LA 
SQUTHERN PERU (En D6lares) 

Insumos 

Petr6leo y Combustibles 
Acero (Bolas y Piezas) 
Re:fractarios 
Alimentos 
Llantas 
Electrodos 
Medicinas 
Mecha detonante 
Exp·losi vos 

Otros 

Total 

1979 

Valor 

47 1 460,000 
16 1 000,000 

2 1 130,00Ó 
1'540,000 

980,000 
740,000 
700 ,, 000 
475,000 
420,000 

23 1 285 ,, 000 

93,730.000 

% 
Del Total 

50.6 
17.1 

2.3 
1. 7
1 • 1
o.a

0.8 
0.5 
0.5 

24.6 

100.0 

COMPRAS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS VITALES 

SOUTHERN PERU (En D6lares) 

Insumos 

Repuestos para vehiculos 
Reactivos y Productos Quimicos 
Material Elictrico 
Repuestos para equipos de 

Construcci6n 
Repuestos para grúa 
Lubricantes 
Explosivos 
Repuestos para bombas 
Repuestos para locomotoras 
Ref'ractarios 
Repuestos para palas 
Repuestos para camiones 
Repuestos para compreeoraa 

Otros 

Total 

1979 

Valor 

911 ,, 150 
2'543 ,, 272 

599,,526 

2 1 820 ,, 509 
446,702 
221 ,, 814 

2 1 186 ,, 969 
558 ,, 327 

1•593,, 016 
198,388 

1 1 780 ,, 855 
1•668,762 

309 ,, 263 
11 1 861,447 

27•700,000 

Fuente: Ing. Rodriguez Hoyle - 1980, pp.9 

% 
Del Total 

3.29 
9.18 
2 .16 

10.18 
1.61 
o.so

7.90 
2.02 
5.75 
0.72 
6.43 
6.02 
1.12 

42.82 

100.00 



PRINCIPALES 
(Porcentaje 

AÑO ALGODON 

[1950¡ ¡35.0¡ 
1951 34.0 
1952 33.0 
1953 29.4 
1954 26.2 
1955 25.1 
1956 27.5 
1957 20.5 
1958 25.7 
1959 21.9 
¡19601 116.81 
1961 15.9 
1962 18.0 
1963 16.8 
1964 13.6 
1965 13.0 
1966 11.2 
1967 7.2 
1968 6.4 
1969 7.5 
¡19101 �I 
1971 4.5 
1972 4.9 
1973 6.o
1974 6.2
1975 4.1
1976 5.2
1977 2.8
1978 1.9
1979 1.4 

l 19ao1 11.81 
1981 1. 9
1-982 2.5
1983 1.2
1984 0.7
1985 1. 8

Fuente: B.C.R.P. Cuentas

- 1.77 -

CUADRO 27 

EXPOfiTACIONES 
de1 total de 

AZUCAR 

Qs.31 
13.6 
13.8 
15.6 
13.3 
13.6 
10.5 
15.0 
11.6 
11.4 

¡11.01 
12.8 

9.9 
11.6 

9.5 
5.5 
6.0 
1.0 

7.2 
4.5 

j 6.21 
7.a
8.2
8.3

10.2 
20.8 

6.7 
4.3 
2.6 
0.9 

10.31 
o.o

o.6
1 .1 

1.6 
o.a

AGROPECUARIAS 
Exportaciones) 

TOTAL 
GAFE AGROPECUARIAS 

10.5 1 
0.9 
1.2 

2.3 
2.8 
2.9 
2.8 
3.9 
5.4 
4.9 

l 4-3 l
4.6 
4.5 
4.7 
5.5 
4.3 
3.7 
3. 8
4.1 

3.5 
l 4-21 
3.9 
4.9 
6.2 
2.3 
4 .1 
7.4 

11.4 
8.6 
7.0 

1 3.6 !
3.2 
3.3 
4.0 
4.0 
5 .1 

lss.01 
54.0 
51.4 
51.3 
45.a
43.9
43.5
42.5
44.7
41.2

l 33.al 
33.0 
34.0 
35.4 
30.4 
24.3 
22.0 
19.2 
17.a
16.5

l1s.al
17.0
18.7 

21.6 
19.2 
29.6 
19.3 
19.2 
13.7 

9.6 
1 5.6 I

5.4 

a.1

7 .1 
6.4 
1.a

Naciona1es - Memorias 
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CUADHO 28

EXPOR'l'ACIONES MINEHAS 

(Porcentaje del Total de Exportaciones) 

AÑO 
EXPORTACIONES MINERAS 

COBRE PLATA PLOMO ZINC HIERRO % DEL TOTAL 

1950 5. 31 ¡- 4. 2-, 1 6.31 1 5. 3 1 121.01 
1951 6.o 4.1 9.3 6.0 25.5 
1952 7 .1 5.2 10.0 6.3 28.6 
1953 7.0 5.3 10. 1 3.4 2.8 29.5 
1954 8.0 5.8 9.6 3.7 5.2 32.2 
1955 10.8 6.0 9.7 5.0 3.0· 34.5 
1956 10.8 5.7 10.0 4.5 4.7 31.0 
1957 7.4 5.4 8.9 4.6 1.0 28.8 

1958 6.8 6.5 8.3 3.8 5.6 31.1 

1959 7.9 6.5 6.7 4-4 6.1 31.7 
1960 121.9] 15.61 15 .o 1 l 3-81 1 7.51 [3o-;)J 

1961 1 21. 2 1 [ 5.6 1 l 4•5 1 13.8 1 17.4 1 142.5 I 
1962 17.1 6.1 3.0 3.0 6.0 35.2 
1963 16 .1 6.6 3.0 2.9 6.0 35.4 
1964 15.4 6.8 4.9 5.8 5.0 30.9 
1965 18.1 5.8 5.7 5.4 7.0 49.1 
1966 24.4 5.4 4.5 4.4 7.0 45.7 
1_967 26.7 5.7 4.0 4.7 8.4 49.5 
1968 27.0 7.8 3.4 3. 8 7.4 49.3 
1969 30.0 6.6 3.9 4.5 7.6 52.0 
1970 !25.61 15 .8] 13-31 L!dl � 145.61 

1971 ¡ 19.oJ 15. 21 1 3.0 1 ¡5.2¡ C[:ol 139.61 
1972 20.0 6.5 3.5 7.3 6.9 44.3 

1973 27.3 6.5 4.1 15.4 5.8 52.a
1974 23.1 11.0 4.4 10.6 4.0 53.1
1975 13.0 6.3 7.2 11.7 4.0 42.3
1976 17.2 6.6 8.2 14.1 4.6 50.8
1977 23.0 6.7 7.6 9.5 5.2 52.2
1978 21.2 6.o 9.0 6.8 3.a 46.9
1979 19.3 6.8 8.4 4.5 2.4 41.7
1980 119-3! 1 a.o¡ 19.81 1 5-41 �I 144-91

1981 16.2 9.6 6.7 8.3 2.8 43.8 
1982 15.4 7 .1 3.2 8.1 3.2 40.0 
1983 12.7 13.1 9.8 10.1 4.0 52.0 
1984 14.1 7.3 7.4 10.8 1. 8 45.7 
1985 15.6 4.7 6.7 9.0 2.3 41.8 

Fuente: B.C.R.P. 
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euADRO 29 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES, MINERAS, AGROPECUARIAS, 

PESQUERAS Y PETROLERAS
! 

DENTRO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES , 

ADEMAS LAS NO TRADICIONALES 

(En Porcentajes) 

:IINO 
ANO MINERAS AGROPECUARIAS PESQUERAS PETROLERAS TRADICIONALES 

1950 21.0 55.0 2.9 13.1 n.d.

1951 25.5 54.0 2.4 8.1 n.d.

1952 28.6 51.4 3.2 7.2 n.d.

1953 29.5 51.3 3 .1 6.5 n.d.

1954 32.2 45.a 4.5 6.9 n.d.

1955 34.5 43.9 4.3 8.2 n.d.

1956 31.0 43.5 4.7 7.6 n.d.

1957 28.8 42.5 5·.6 8.1 n.d.

1958 31.1 44.7 6.1 5.6 n.d.

1959 31.7 41.2 13.5 5 .1 n.d.

1960 36.3 33.0 11.5 4.1 n.d.

1961 42.5 33.0 14.0 2 •. 9 n.d.

1962 35.2 34.0 22.2 2.4 n.d.

1963 35.4 35.4 22 .... 2 1. 8 n.d.

1964 38.9 30.4 24.0 1.4 n.d.

1965 49.1 24.3 21.0 1.4 n.d.

1966 45.7 22.0 27.0 0.9 n.d.

1967 49.5 19.2 26.3 1. 1 n.d.

1968 49.3 11.a 26.7 1. 3 2.3

1969 52.8 16.5 25.4 0.1 3.6

1970 45.6 15.0 32.2 0.7 3.3

1971 39.6 17.0 37.6 o.6 3.4

1972 44.3 18.7 29.6 o.6 5.5 

1973 52.8 21.6 14.3 0.4 10.8 

1974 53.1 19.2 16 .1 0.2 9.9 

1975 42.3 29.6 12.1 3.4 7 • ., 

1976 50.0 19.3 13.0 3.9 10.5 

1977 52.2 19.2 10.4 3.0 13.4 

1978 46.9 13.7 9.9 9.3 18.1 

1979 41.7 9.6 9.9 18.5 22.8 

1980 44.9 5.6 7.6 20.3 16.4 

1981 43.a 5.4 10.4 21.3 14. 3, 

1982 40.0 8.7 11.4 23.9 16.8 

1983 52.0 7 .1 5.a 20.7 14.6 

1984 45.7 6.4 5.3 19.0 23.2 

1985 41.8 7.0 4.2 21.7 24.1 

Fuente: B.C.R.P. -Cuentas Nacionales - Memorias. 
I MITI - INP - Sociedad de Industrias. 
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CUADRO 30 

IMPORTACIONES SEGUN USO ECONOMICO 

1950- 1985 

( En Por e en tajes_ con raspee to al Total) 

.AHos BIENES DE CONSUMO MATERIAS PRIMAS 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955. 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1965 

1966 

1967 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

41.0 

44.2 

43.9 

41.2 

41.2 

43.1 

39.0 

37.1 

38.9 

40.0 

38.5 

20.8 

18.4 

17.9 

14.9 

14.2 

12.9 

13.7 

15.1 

9.2 

9.6 

9.4 

9.3 

7.9 

9.4 

15.8 

16.2 

20.8 

27.0 

14.5 

10.8 

Fuente: B.C.R.P. 

Y PROD. INTERMEDIOS 

Para la 
Industria Total 

12.7 17.3 

15.3 21.0 

15.4 19.5 

14.0 18.2 

16.3 21.8 

15.5 21.4 

14.9 20.3 

15.2 21.1 

14.9 20.4 

18.1 24.8 

18.3 25.9 

40.2 45.0 

41.0 45.5 

41.2 45.7 

45.9 50.1 

45.0 49.6 

51.3 56.4 

48.5 56.0 

38.1 45.6 

40.9 54.4 

36.3 53.1 

31.8 51.6 

34.6 57.7 

43.5 52.5 

43.2 49.2 

37.4 42.0 

32.6 40.0 

33.6 27.a 

36.7 33.0 

41.0 46.1 

44.3 4s.7 

BIENES DE 

Para la 
Industria 

15. 9

15.4

19.3

20.9

19.6

18.3

20.3

20.0

21.5

18.0

18.2

18.9 

20.9 

21.9 

21.8 

21.9 

21.8 

22._4 

27.9 

25.7 

23.6 

27.0 

22.0 

25.9 

26.7 

25.4 

25.6 

28.2 

25.9 

24.8 

25.8 

CAPITAL 

Total 

35.7 

34.7 

36.6 

40.6 

40.0 

35.6 

40.6 

41. 7

40.6 

35.1 

35.0 

33.9 

35.7 

36.0 

33.a 

36.0 

30.2 

29.7 

37.4 

36. 1 

37.1 

38.7 

32.9 

39.3 

41 .o 

42.2 

40.0 

38.8 

40.0 

39.2 

40.2 
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CUADRO 31 

RELACIONES ENTRE EL PBI, LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES 
Y EL EFECTO DE LA RELACION DE INTERCAMBIO 

(Porcentajes) 

Afio ERI/PBI

1950 
1951 +3.2
1952 -0.7
1953 -2.2
1954 -1.9
1955 -1.8
1956 -3.3
1957 -2.1
1958 -5.0
1959 -6.1
1960 -5-9
1961 -6.8
1962 -5-9
1963 -4.2
1964 -1.4
1965 -1.9
1966 +o.a
1967 +1.0

1968 +1.6
1969 +4.0
1970 

1971 -1.5
1972 -2.0
1973 +o.a
1974 +3.2
1975 -0.9
1976 +0.6
1977 -0.3
1978 -2.2

1979 +5.0
1980 +8.8
1981 +2.8
1982 +1.0
1983 -o.a

Promed ... 
1950-1;P9 -2.0 

Promed. 
1970-1983 +O. 9 

PRom.1970..:.70 -0.3 
FRom.1980-83 +2.9 

il Periodo 1970-83 
Elaborado en base 

ERI/EXP

+21.1
- 3.9
-12.4
-10.6
- 9.7
-16.9
-11.1

-25.9
-28.9
-24.3
-25.a
-22.8
-17.6
- 5.7
- 8.2
+ �.7
+ 4.9
+ 4.9

-ERI /.:M

+31.1
- 6.1
-19.6
-19.9
-15.7
-25.7
-15.8
-43.8
.:..65.5
-58.5
-59.6
-49.1
-33.4
-10.9
-13.6
+ 5.3
+ 6.6
+11.5

+17.9 +29.1
ERI/EXP.TRADIC
-16.5 -19.5
-22.4 -24.6
+ 8.1 + 1.a

+25.4 +18.4
- 9.0 - 4.5
+ 5.a + 3.4
- 3.1 - 2.1
-15.8 -15.8
+21.3 +30-7
+35-9 +35.9
+14.1 + 9.5
+ 4.7 + 4.2
- �-6 - 4.0

- 6.3 -14.3

+ 3.5 + 3.0
- 3.4 - 4.6
+12.8 +11.4

Año Base,Per1odo 1950-1969 

Año Ba�e,Per1odo 1970-1983 

considera el ERI. Debido s6lo a las Exp.Tradiciona1es 
a:1ECuentas Nacionales 1950-1980, INE.,Mayo 1981. 

iEEl Sextor Externo y las Reserv.Internac.BCRP,1982 
.:Nota Semanal,26 de Enero de 1984, BCRP 



Años 

1950 

1955 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Fuente: 
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CUADRO 32 

BRECHA DE AHORRO - INVERSION - (%) 

(Millones,de Soles a precios de 19�3) 

Inversi6n Ahorro 
Nacional 

17,331.2 

30,541.3 

36,259.5 

40,348.8 

45,080.8 

41,707.4 

40.790.5 

42,485.0 

48,670.7 

48,923.0 

34,515.4 

34,612.4 

36,222.6 

44,484.8 

44,694.4 

56,253.0 

90,435.4 

85,231.1 

77,818.8 

64,346.6 

59,531.7 

60,855.5 

79,904.4 

94,473.0 

79,697.0 

96 

106.9 

75.1 

104.0 

98.4 

94. 2.

86.2 

102.4 

84.8 

82.1 

74.2 

96.0 

104.3 

126.6 

99.0 

99.0 

88.1 

65.5 

50.3 

55.7 

53.9 

aa.7 

138.6 

96. 1

65.7 

59.5 

Ahorro Brecha Brecha Ahorro 
Externo

= 

Ahorro-Inver. PBI Nacional 
PBI 

96 96 96 
-6.9

24.9

-4.0

1. 6

5.8

13.8 

-2.4

. 15. 2

17.9

26.8

4.0 

-4.3

-26.6

0.2

1.0 

11.9 

34.�
49.7

44.3

46.1

11.3

-38.6

3.9

34.3

40.5

-1.0

4.8
-0.7

0.3

1. 2

2.3

-0.4

2.4

3.1

4.5

0.5

-0.5

-2.8

o.o

o.o

1. 7

5.9

9.7

7.9

6.8

1 .4

-4-9

o.o

6.4 

7 .1 

15.9 

15.2 

25.5 

19.2 

18.8 

15.5 

16.8 

13.a

14.9

12.9

11.7

12.3

14.7

13.4

12.6

12.6

11.2

9.a

10.0 

a.o

12.0 

17.2 

15.5 

12.2 

10.4 

1950 - 1974. 

1975 - 1982. 

Cuentas Nacionales del B.C.R.P. 

Cuentas Nacionales I.N.E. 



POR SECTORES T DEUDA PUBL1CA POR llAB1�AR'l:E 
SERV:l.CZO . • D:CS'rB.XBOCX01' 

I�-.,.....- _..#o;l·�::,r; C.- �.x"rJIC� 
conc,,r;..s:-r.A..D.& .. pE.s.E:l"LBOL.30.$ • 

(U MILLONES DE DOLARES) 

DISTRIBUCIOK DEL DEUDA PUBLICA EXT.EB 

CONCERTADO DESEMBOLSOS SEBVICIO FLUJO RETO ADEUDADO CONCERTADO ADEUDADO SERVICIO CREDITO POR SECT. NA ;-·�PQi HABITANTE 
NO 

PBI PBI EXPORT.Be. PRODUC PRODUC ( EN DOLARES) 
TIVOS TIVOS 

% % % % % 1973 = 100 

1966 - - 57.4 169.3 563.4 

1967 - - 99.2 84.5 677.5 - - 13.4 

1968 - - 140.4 143.2 797.4 -- 15.4 15.4 29 71 

1969 - - 142.3 86.o 937.8 -- 16.5 15.3 40 60 

1970 - - 173.3 21.3 llOC.O - 15.5 16.2 26 74 

19n - -- 219.8 -29.9 1064.7 - 14.7 23.9 22 78 

1972 - - 230.6 63.2 1189.9 -- 14.8 23.2 16 84 

1973 1025 672 433 239 1491 11.2 16.3 38.9 I 27 73 264 

"' o 1974 1294 1035 456 579 2182 11.3 19.1 - 30.3 29 71 304 

A 1975 984 1077 1+74 603 3066 7.2 22.3 36.7 21: ?9 325 

1976 1383 796 485 3,11 3554 10.0 25.8 35.7 - - 354 

1977 1008 1067 622 445 4311 • s.o 34.4 36.o - -- 376 

1978 465 848 702 146 5135 4.3 47.9 36.2 - -- 371 

1979 1757 1084 825 259 5764 11.8 42.2 23.6 -
f 
-- 325 

1980 1539 1208 1426 218 6043 8.9 35.1 36.6 - -- 286 

1981 1641 1567 l?ll -144 6419 8.2 31.9 53.2 55.4 44.6 261 

1982 L 1121 t. 1020 1338 - t, 6891 - - 41.7 t 78.9 L 21.J. t. 278

1983 -- - 715 - U 8360 -- - 25.6

ELABORADO EH BASE A 

1966-1972,UGARTECiiE,OSc.lR¡EL CASO DE LA DEUDA PUBLICA PEHUAHA 
19§�1975,pp. 50,45184. 

1973-1982,COMPORTAMIENTO DEL ENDEUDA.'UENTO EXTERNO PERUANO 
AGOSTO 19!1-JULIO 1982,B.C.R.P.,1982. 

1982-1983,NCYrA SEMANAL B.C.R.P.,LDU 26 DE ENERO DE 1984. 

t EtiERO-JULIO U ENERO-SETIEMBRE. 



CUADRO 34 

DEUDA PUBLICA EXTERNA - CREDITOS CONCERTADOS SEGUN FUENTES FINANCIERAS 

( Millones-de· US D6lares) 

Agencias Oficiales Organismos Países 
Aio y Gobierno Internacionales Socialistas Proveedores Banqueros Total 

Monto % Monto 96 Monto % Monto ,% Monto % 

1973 151 14.7 67 6.5 28 2.7 301. ·29.3 478 46.6 1025 

1974 561 43.3 88 6.8 112 8.6 72 5.6 461 35.6 1294 

1975 188 19.1 54 5.5 198 20.1 83 a.4 461 46.8 984 

1976 139 10.0 250 18.0 414 30.0 186 13.4 394 28.6 1383 

1977 287 28.5 116 11.5 159 15.a 396 39.3 50 4.9 1008 

1978 264 56.8 64 13.8 5 1.0 75 16.1 57 12.3 465 

..:t 1979 282 16.0 177 10.1 293 16.7 426 24.2 579 32.9 1757 

1980 303 19.7 233 15.1 87 5.6 537 34.9 379 24.6 1539 

1981 128 1.a 484 29.5 135 8.2 136 8.3 758 46.2 1641 

1982 (En/Jul.) 345 30.8 350 31.2 = 

-

79 7.0 347 30.9 1121 
- - - - - - - - - - - -

Total 2,648 �l:&1 1,883 l�:&� 1,431 ll:\7 2,291 18.8 3,964 ��:sí 1�17 
Acumulado 

==== 

Elaborado en base a: Comportamiento del Endeudamiento Externo Peruano 

Agosto 1981 - Julio-1982, editado por: B.C.R.P. 1982.



< NXz..LC>NES DE U: Z. D OLA...RE.S > 

EiPOBX.11.CION IMPORT.ACIDif BU.&NZA .B.I.LAIIZ.& DE SER INGRESOS TAC TRANSFERENCIAS BALAJl7.A DE SER- �LANZA Ell CUE!IT.t. 

DE BIENES DE BIENES COf!ERCliL VICIOS NO TI : TORLlLES n: NET.t.S CIOS TOTALES CORRIENTE 

FOB FOB (3):o NANCIEROS TOS (?)a (8)• 
(1) (2) (l} - (¿) (4) (5) (6) (4)+(5)+{6) (3)+( 7) 

1950 198.4 149-3 49.1 -12.,3 �26.6 l.} -37.6 ll.5

1951 259.1 223.0 36.l :Zo.9 -16.5 1.4 -36.o 1.0

1952 245.7 �57.2 -ll.5 -24.8 -16.6 3.7 -37.7 49.2

1953 228.,3 257.5 -29.2 -28.0 �ll.2 4.8 -34.4 -63.6

1954 254 • .} 225.4 28.9 -22.9 -32.0 7.8 · -47.l -18.2

1955 281.2 194,6 -13.4 -37.2 -52.2 1.1 -81.7 -95.l

19.56 320.2 342.5 -22.3 -51.0 -45.8 11.3 -85.5 -10?.8

1957 331.5 402.l -,70.6 -56.o -46.2 .17.5 -84.7 -155.3

1958 291.8 344.1 -5Z.9 -49.0 -35.2 14.1 -69.5 -122.4

1959 322.6 280.'5 42.l -44.2 -47.8 9.9 -82.l -40.0

1960 444.3 341.0 103.3 -50.2 -65,9
. 20.6 .95.5 1.1

1961 510.2 428.6 81.6 -54.1 -66.7 26.8 -94.0 -12.4

11'\ 1962 556.0 478.4 77.6 -65.9 -57.l 18.2 -114.8 -37.2
1 

"' 

o 1963 555.1 517.9 37.2 -65.0 -73.0 19.0 -119.0 -81.A
,m 

co ¡� 1964 634.6 517.7 166.9 .;.95.3 -72.3 14.8 -152.8 14.l
'c:I 
;C) 1965 684.6 659.7 24.9 -10;.2 -86.3 24.l -167.4 -142.5

1 
1966 785.5 811.2 -22.1 -105.3 -128.l 27.7 -20;.7 -228.4

1967 742.4 810.1 -67.7 -96.1 -147,5 29.5 -214.l -281.8

1968 839.8�- 672.9 166.9 -93.0 -151.2 36.7 -207.5 -40,6

1969 879.5 658.8 220.1 -67.7 -184.7 31.3 -221.l -0,4

1970 1034.3 899.6 234.7 -82.9 -148.5 81.6 -149.8 184,9

1971 889.4 730.0 159.4 -107.3 -125.4 39.4 -193.3 .33.9

1972 945.0 812.0 133.0 -83.0 �120,9 39.2 -164.7 -31.7

1973 llll.8 10.33. O 78.8 -131.1 -180.9 42.2 -210.1+ -191.6

1974 1503.3 1908.9 -405.6 -228.2 -218.5 45.1 -401.6 -807.2

1975 1290.9 2390.2 -1099.3 -248.2 -240.3 49.4 -439.l -1538.4

1976 1359.5 2100.0 -740.5 -142.9 -366.4 57.8 -451.5 :,1192.0 

1977 1725.6 2164.0 -438.1+ -118.2 -426.4 ;6.8 -487.8 -926.2

1978 1940.7 1600.5 340.2 -10.3 -577.7 56.0 .532.0 -191.8

1979 3480.9 1951.3 1539,6 33.6 -966,5 122.0 -810.7 728,9

1980 3898.,3 3061.7 836,6 -73.8 -834.7 134.3 -774.2 62,1+

1981 32;;.o 3803.0 -548.o -245.0 -885.0 165.0 -965.0 -1513,0

1982 3293.0 3731.0 -428.0 -314.0 -1034,0 167.0 -1181.0 -1609,0

1983 2995,0 2708.0 287.0 -258.0 -1135,0 219,0 -1174.0 -887.0

F'UOOE: COEIITAS NACIONALES,l9S0-1974,B,C.R.P. 
EL SECTOR EXTERNO Y LAS RESERVAS IN'?ERKAClONALES,1982,B,C.R,P. 
RESERAS ECONOMICAS,1982-1983,B.C.R.P. 
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CUADRO 36 

. ,

_C_U_E _N_T A_D'-E'-: __ C:_A_P....cI-'-T_A.c:l
___;_D..;;.E-=-l A-'--'-8::.;A....:l::.;A.:.;.N:.:Z:..:..A:.......::D..=E....:..P:..:.A.:::.G:::.;0 S:::¿_....:l:...9:...:S�0:_:--!1..:.9�8-=-3 __ :__..!:M�,l�l�l�o.!!11�� _ d,i_ _U_� J _ V,�(' ,1 11 e! 

------·----------------------

Balanza en 
Cue.11ta Co 
11.11.,l e11te.. -

( B 1 

I11vell6.it1n 
Ext11.anje.11.a 
V.lile.eta Ne.t. 

( 9 J 

Balanza 
8d'6.ica 
11 o 1 

( 8 J • ( 9 J 

Ent11ada6 de.. 
Cap.ita( F-i-
11a11c.ie11&, Ne..t<l.6 

( 11 J 
------------------------------ -·------ .. . --

1 9 SO 11. 5000 -3.00000 8.50002 -6.10002 

19 S 1 • 998688E-O 1 23.0000 23.0999 -16.5999 

195 2 -49. 1999 34.4000 -14.7999 13. f 999 

1953 -63.6000 38. 2000 -25.4000 19. 1000 

1954 -19.2000 -4.8000 -23.0000 29.6000 

1955 -95.0999 20.6000 -74.4999 70.7999 

f 9 56 -107.800 49,8000 -SI. 0000 72,9000 

1957 -ISS.300 65.SOOO - 91 ._1999 S1.1999 

f 9S8 -122.40-0 29.0000 -H.2001 19.8001 

195 9 -40.0001 22. 0000 -11.,001 35.2001 

l 96 O 7.799�0 22.1000 29.1995 - • 399756 

f 96 1 -12.3999 12.2000 S.80009 28. 6999 

196% -37.1999 17.4000 -19.7999 so. 5999 

l963 -81.8000 -4.90000 -16.7000 120.700 

1964 14.0999 12.5000 26.5999 16. I 00 1 

1965 -142.500 35. 7000 -106.800 115.200 

., 966 -228.600 23. 3000 -205. 100 161.500 

1967 ·-281.800 -17.9000 -299.100 142. 'º·º

l 96 8 -40.6001 -22.6000 -63.2001 89.6001 

1969 -.399611 19.4000 19.0002 16. 1998 

1970 184. 900 -79,2000 10S. 700 151. 700 

1 911 -33. 9001 -S0.2000 -84.1001 1.90009 

1972 -31.7000 24.2000 -7.50000 57.9000 

1 9 7 3 -191.600 41.4000 -142.200 155.400 

1974 -807.200 143.800 -863.400 945.300 

1 915 -1538.40 315.700 -1222.10 646.000 

197 6 -1192.00 170.800 -1021.20 153.700 

1 9 7 7 -926.200 54.1000 -872.100 S23.000 

197 8 -191.800 25.0000 •156.800 242. 100 

19 7 9 728.900 71. 0000 799.900 179.000 

1980 62.3999 36.9000 89.2999 633. 000 

198 1 -1513.000 263.000 -1250.000 666.000 

1982 -1609.000 48. 000 -J61.000 1685.00 

1983 -381.000 -7.000 -894.000 854.00 

FUFNTE: Cuenta¿ Nac.ionaf.e.6 1950, 1914, B. C. R. P. 
fl Se.c.toll EJtte11.110 IJ la6 Re.6 e.11.va¿ J11.te.11.11ac.io11af.e.6, 1982, 8. C. R. I'. 

Re6 e.ila6 Econdm,lca6 . 198 2 - 198 3, B. C. R.P. 

V011.Acte:Á 6n dll. 
Ru e.A V a.A Ili.t aJI n A 
C...:ona�, H.eta,-

(10) , + ll rJ 
----- -- .. ·-�

2.40000 

6. 50000 

-1.60000 

·6. 30000 

6.60000 

-3.10000 
. 

,� . 

14. sooo 

-33.6000" 

-1 3. 4_000 

17.4000 

29.5000 

34.5000 
.· ·' 

30. '·ººº
., 

34.0000 

H .1,000 

l. 40000 

-4j.6000 

-151.600 

26;4000 

35.2000 

257.:400 

-16.2000 

50.4010 

13.2000 

251.900 

-576.700 

•B67.500 

-349.100 

75. 9000 

1578;90 

722. 300 

-584.000 

124.000 

-40.000 

¡;. :\ 
!'L: ./t ,. 

1;,..· .... , ,.:.; .:' 
·y .... ,.\ l. 
l.f/ ... 

'.• .'P 

;:r·:,·. 

..::t 
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CUADRO 37 

COMPORTAMIENTO SECTOR EXTERNO 

(1950 - 1983) 

Balanza Balanza de 
Comercial Servidos 

Totales 

Balanza en 
Cuenta 

Comente 

Inverai6n 
Extranj. 
Directa -

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Fuente: 

100 

62.0 

80.1 

91.1 

128.5 

108.6 

109.1 

97.a

137.0 

217.6 

288.1 

327.0 

327.1 

277.7 

301.2 

250.9 

100.0 

05.7 

144.7 

137.0 

132.5 

107.7 

137.2 

- 9.0

-78.6

-51.2

-20.3

9.5

13s.7 

159.3 

-100

- 95.7

-100.3

- 91.5

-125.3

-217.3

-227.4

-225.3

-184.8

-218.4

-254.0

-250.0

-305.4

-316.5

-406.3

-445.2

-100.0

-104.a

-100.9

-107.5

- 72.a

- 94.0

- ao.1

-131.5

-195.2

-213.4

-219.5

-236.2

-258.6

-394.1

+100

+ 8.6

-427.8

-553.0

-158.3

-826.1

-937-4

-1350.4

-1064.3

-347.8

+ 67.8

-107.0

-323.5

-711.3

+121.7

-1239.1

-100.0

-123.4

- 17.0

0.2

+ 80.9

- 14.0

- 13.9

- 83.9

-353-4

-673.4

-490.0

-405.5

- 84.0

+319.1

Neta 

100 

766.7 

1146.7 

1273.3 

-160.0

686.7

1660.0 

2116.7 

973.3 

740.0 

736.7 

606.7 

580.0 

163.3 

416.7 

1190.0 

100.0 

-76.8

-97.0

83.3

-339.9

-215.5

103.9

212.1

617.2

1354.9 

733.0 

232.2 

107.3 

304.7 

12.9 -376.4 + 27.1 115.5 

-29.0 -469.1 -662.4 1120.0 

30.4 -655.3 -104.5 206.0 

122.8 -603.5 -284.6 -180.3

Entrada 
Capital. 

·Finano.
Neto

-100

-272.1

216.4

313.1

485.2

1160.6 

1195.1 

954.1 

1308.2 

577.0 

- 16.4

470.5

029.5

1978.7 

263.9 

1888.5 

100.0 

87.9 

55.5 

10.0 

93.5 

4.9 

35.9 

96.2 

585.3 

400.0 

95.2 

323.a

150.3

482.4

391.9

412.4 
889.8 

388.9 

Nota: 

Cuentas Nacionales 1950-1982 I.N.E.

Nota Semanal B.C.R.P., 26 Marzo 1984. Cuadros 35 y 36 
Periodo 1950-1965, se consider6 1950 = 100 
Periodo 1966-1983, se consider6 1966 = 100 

V� 
Reser1
Inte 
dona¡ 
Neta1

100 
270, 

- 66,
-262,

275,
-154,

620,
-1400,

-558,
725,

1229,. 
1437, 
1283, 
1416, 
1779, 
350, 

-100,
-361,

60,
80, 

590, 'I, 

-174,
115,

30, 
646,!' 

-1322,1(
-1989l

800,¡,
174,\ 

3621, 
165, 

-1339·
284,

-146,
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A continuaci6n queremos respaldar las af'irmaciones hechas 
con respecto al Sector Industrial. basruidonos en unos trabajos em 
p1ricos realizados por Jim�nez Jaimes (incluidos en el trabajo ya 
mencionado anteriormente), referidos a: 

1 ° Los efectos de las variaciones en la preai6n de la deman 
da sobre el desequilibrio externo. y 

2° La Cuenta Corriente de la Balanza -de Pagos como obat�cu
lo al crecimiento. 

Cuyos resultados presentamos a continuaci6n. 

Resultados del Primer Trabaj?• 

El modelo utilizado para la estimaci6n de las elasticidades. 
fue el siguiente: 

( 1) XDESt = GDESt + GDESt_1 +
ux

(2) MDESt = YDESt + YDESt_1 + um
( 3) SDESt = MDESt + XDESt + us

(3a) STESt = MDESt + XDESt + ust
(4) CDESt = XDESt MDES + STESt
(5) IDESt = UI 
(6) BDESt = CDESt + IDESt
(7) FDESt = BDESt + BDESt_1 + u

f' 

(8) VRESt = BDESt + FDESt

Donde:
XDES = Exportaciones de bienes FOB 
MDES = Importaciones de bienes FOB 
SDES = Balanza de Servicios No Financieros 
STES = Balanza de Servicios Totales 
CDES = Balanza en Cuenta Corriente 
IDES = Inversi6n Extranjera Directa (Entradas Netas) 
BDES = Balanza Blisica 
FDES = Entradas Netas de Capital Financiero 
VRES = Variaci6n de Reservas Internacionales 



GDES 

YDES 

u 

= 

= 

= 

Demanda Mundial (15)

Demanda Nacional 

Errores o perturbaciones 

Puesto que se trata de evaluar et'ectos a corto plazo, las a� 
ries utilizadas t'ueron las desviaciones de los valores de los com 
ponentes de la Balanza de Pagos respecto a su tendencia, expresa
das en unidades porcentuales. 

El siguiente cuadro, contiene los resultados de la estima -
ci6n de los parrunetros del modelo, en 61 se observa, que la res

puesta de las exportaciones a los cambios de la demanda mundial 
es casi proporcional, mientras_ que el comportamiento de las impo!_ 
taciones frente a incrementos de la demanda interna contiene un� 
fecto de aceleraci6n, sin duda producto de una marcada dependen -
cia de la producci6n industrial interna respecto a sus insumos y 
otros bienes provenientes del mercado externo. "Dado que esta de
pendencia awnent6 en lugar de disminuir a medida que se avanzaba 
en el proceso de crecimiento industrial, sus efectos negativos s2 

bre la Balanza de Pagos en las fases ascendentes del ciclo econ6-
mico tuvieron que ser cada vez m�s intensos originando asi la ya 
citada tendencia al empeoramiento del de·sequilibrio externo" ( Ji
m(mez Jaimes). 

15) Como "proxy" de Demahda Mundial se eligi6 la serie de import,!
clones a precios constantes de 1973 de los países que, en la
denominaci6n del FMI, se consideran industriales. La ini'orma
ci6n en valores corrie��es y los datos primarios de los indi

ces de valores unitariós fueron obtenidos de FMI,
International Financial Statistics. Anuario 1980 y Volumen

XXXIV No. 1 de 1981.
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RESULTADO DE LA ESTIMACION DE LOS 

PARAMETROS DEL MODELO 

ELASTICIDAD ESTADISTICO DES.STANDAR 

T DE LAS PER-
TURBACIONES 

Exportaciones de 

Bienes = 1.311 2.858 8.97 

= 1.070 2.340 

Importaciones de 

Bienes = 3.031 2.407 10.77 

= 2.340 1.795 

Balanza de Servi- = -0.131 -4.506 2.27 
cios No Financi� 
ros = -0.033 -0.931

Balanza de Servi- = -0.135 -4.419 3.19 
cios Totales 

= -0.109 -3.673

Balanza Liquida = -0.706 -4.676 12.34 

(Flujos Financie-
= 0.069 0.459

ros Netos) 

Notas: 

(1) Todas las series de tiempo utilizadas ruaron constru1
das para el Periodo 1952 - 1978.

(2) La Autocorrelaci6n reportada en la estimaci6n de las

cuatro primeras ecuaciones rue corregida por el M6t2

do Iterativo de Cochr.an.e'J- Orcutt.
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EFECTOS DEL INCREMENTO DE LA DEMANDA 
SOBRE LA CUENTA CORRIENTE Y LA 

VARIACION DE RESERVAS DE LA BALANZA 
DE PAGOS 

(En Porcent�jes) 

Ef'eoto en el 
Primer Año 

(1) Balanza en Cuenta
Corriente

-3.437 (a)

-3.440 (b)

(2) Flujo Financiero com-
pensatorio del ef'ec- ·0.706to sobre la Cuenta

Corriente.

(3) Variaci6n de reservas -1.007 ( a)

-1.011 (b)

Notas: 

Ef'ecto 
Total 

-6.074 (a)

-6.096 (b)

0.637 

-2.205 ( a)

-2.213 (b)

(a) Ef'ecto calculado con las ecuaciones (1), (2),(3) y (4).
(b) Efecto calculado sustituyendo la ecuaci6n (3) por la E

cuaci6n ( 3a).

Efecto en la Cuenta Corr•iente
Primer año: ( a) -

ªº ( 1 - Do ) 

(b) -

ªº ( 1 - Eo ) 

Total: (a) - ( ªº + ª1 ) ( 1 - Do ) 

(b) - ( ªº + ª1 ) { 1 - Eo
) 

Efecto Financiero Compensatorio 
Primer año: Fo

Total . {- Fo + F1 ). 

Efecto sobre el movimiento de reservas 
Primer año: {a) - ªº ( 1 -D ) ( 1+ F ) 

o o 
(b) � ªº ( 1 -E ) ( 1·+ F ) 

o o 
Total: 

( a) - ( 1-D ) ( ªº + B1 ) ( 1+ F + F
1 

) o o 
(b) - ( 1-E ) ( ªº + B1 ) ( 1+ F

o 
+ F

1
) 

o 

,'\ 
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En el mismo cuadro se observa que la balanza de servicios t� 

tales (financieros y no financieros) es significativamente ine -

l�stica tanto con respecto a las variaciones de la demanda mundal 

como con respecto a los cambios en la presi6n de la demanda inte� 

na. "Esto confirma la hip6tesis de que los servicios constante -

mente deficitarios m�s que explicar los ciclos del desequilibrio 

externo, fueron causa de su presencia casi permanente durante el 

periodo bajo estudio" (Jim�nez). 

El comportamiento de los flujos financieros no han compensado to

talmente el desequilibrio externo, esto se refleja en el valor de 

su elasticidad, significativamente menor que uno desde el punto 

de vista estadístico. 

El modelo permite tambi6n cuantificar loa efectos de un in

cremento de la demanda sobre la cuenta corriente y el movimiento 

de reservas de la Balanza-de Pagos . El Cuadro anterior contie

ne las magnitudes de estos efectos asi como de la respuesta com -

pensatoria de loa flujos financieros. Todas las cifras correspou 

den a las modificaciones en los componentes normalizados de la B� 

lanza de Pagos cuando el PBI aumenta en 1%. 

El efecto sobre la Balanza en cuenta corriente es negativo y 

significativo. Por su parte, el efecto tambi6n adverso sobre la 

variaci6n de Reservas Internacionales netas indica que el compor

tamiento de los flujos financieros s6lo es parcialmente compensa

torio en relaci6n a los cambios provocados en la cuenta corriente 

de Balanza de Pagos. 

Resultados del Segundo Trabajo. 

Se eligieron como periodos de referencia los ciclos de la ex 

portaci6n total de bienes comprendidos en los años 1952 a 1978;se 

supuso que estos ciclos estlm dados porque su comportamiento de

pende b�sicarnente de la Demanda Mundial. Como Paso siguiente y 

6ltimo se estimaron tasas de ajuste para las tasas reales de cre

cimiento del PBI, de tal forma que las nuevas tasas dejen intacto 

el ciclo del producto y conduzcan, en promedio, a saldos cero en 

la Cuenta Corriente de Balanza de Pagos. Estas estimaciones se 

efectuaron para cada uno de los seis ciclos de las exportaciones, 

1953-1956, 1956-1961, 1961-1964, 1964-1970, 1970-1974 y 1974-197& 
sin alterar la tasa y magnitud del producto correspondiente a loa 

picos iniciales. 
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Los resultados se muestran en el siguiente cuadro, en �1 en

contramos que, de 1953 a 1970 decrece ciclo en ciclo, la direren

oia entre las tasas reales y te6ricas de crecimiento, mientras 

que el ciclo (1970-1974) aumenta pero no hasta una magnitud igual 

o superior a los dos puntos porcentuales. En consecuencia, puede

a.firmarse que desde el periodo 1953-1956 hasta rines del pen�lti

mo ciclo, "las posibilidades de expansi6n de la demanda en.frenta

ron crecientes restricciones por el lado de la Balanza de Pagos u 

(Jim6nez). Sin embargo, la operaci6n de este ractor restrictivo 

parece menos evidente en el �ltimo ciclo debi'do al alto valor que 

alcanz6 la direrencia entre las citadas tasas de crecimiento; ca

be mencionar, no obstante, que se trata de un periodo espectal:En 

primer lugar, se inicia con los �os que registran los mis altos 

d6.ficits de la Balanza en Cuenta Corriente (ver cuadro 34) y en 

segundo lugar, comprende los años de sucesivas disminuciones en 

la tasa de crecimiento del producto (ver cuadro 2). "Todo indica 

que el origen estructural del desequilibrio condujo a una situa

ci6n que, en el estado áctual de aesarrollo alcanzado por la eco

nom1a de nuestro pais, exigi6 la imposici6n de tasas ya no cerca

nas o iguales a cero, sino de tasas negativas de valor absoluto 

cada vez mayor, para lograr relativos mejoramientos en la Cuenta 

Corriente de la Balanza de Pagos". (Jimlmez). 



- 195 -

EFECTOS DE LA MODIFICACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
DEL PBI SOBRE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE 

PAGOS 

(En Porcentajes) 

Ciclos de las 
Exportaciones 

Tasa de Crecimiento 
del PBI 

Real Te6rica 

Cuenta Corriente de 
Balanza de Pagos 

Real Te6rica 

(1) 1953
1954
1955
1956

(2) 1956
1957
1958
1959
1960
1961

(:�) 1961 
1962 
1963 
1964 

(4) 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

( 5) 1970
1971
1972
1973
1974

(6) 1974
1975
1976
1977
1978

Notas: 

5.33 
5.95 
4.23 
3.77 

3.77 
6.49 
0.35 
4.71 

11.31 
6-.,99· 
6.99 
s.17
4.15
7.34 

7.34 
5 .18 
6.42 
3.36

-0.25
3.86
5.41

5.41
5.03
1.66
4.27
7.48

7.48
4.54
2.02

-0.06
-0.50

5.33 
3.37 
1. 65
1.19

3.77 
5.20 

-0.88
3.50

10.10 
5.78 
8 -99 
7.45 
3.43 
6.62 

7.34 
4.54 
5.00 
2.74 

-0.87
3.24
4.79

5.41
3.45
0.09
2.70
5.91

7.40
0.47

-2.05
-4.13

4.57

-28.6

- 7.0
-32.9
-33-9

-33-9
-43-5
-38.2
-12.1

2.0
-.·2,.0 
- 2.8
- 7·.6
-15.3

2.3
2.3 

-20.5
-29.0
-36.7
- 5.5
- 0.1

22.6
22.6

- 4.0
- 3.2
-16.4
-55.3

-55.3
-82.9
-63.3
-48.3
-10.4

-28.6
1.8 

- 0.3
6.5

-33.9
-39-3
-26.7

6.8
28.3
30.9

- 2.8
- 5.1
- 8.4

13.5

2.3 
-10.4
-23.1
-27.1

7.9
17.2
43.5
22.6

1.4 
11.7 

8.1 
-21.2
-55.3
-68.9
-24.5

15.4
78.0

(a) Los datos reales y te6ricos de la cuenta corriente representan
desviaciones porcentuales del valor promedio tendencia! de las
exportaciones e importaciones expresadas en precios y tasa de
cambio constantes de 1973.

(b) La tasa te6rica corresponde a un saldo promedio igual a cero
de la balanza en cuenta corriente durante los años de duraci6n
de cada ciclo de las exportaciones.
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Luego se realiz6 una regresi6n para las tasas reales y te6ri
cas, obteni6ndose un nivel estadísticamente signiricativo de co
relaci6n entre las tasas reales y te6ricas de crecimiento del pr� 
dueto. Esto " confirma la inrluencia restrictiva de los requeri
mientos de equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de p� 
gos sobre las posibilidades de expansi6n de la demanda y, por tau 
to, del crecimiento del PBI. Puesto en otros t6rminos, confirma 
que las tasas de crecimiento del producto álcanzadas en los suc� 
sivos ciclos de las exportaciones ruaron signiricativamente in -
rluenciadas por la casi trecuente necesidad �e lograr el equili -
brio de la balanza en cuenta corriente" (Jim6nez) 

TASAS REALES Y TEORICAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO DURANTE LOS CICLOS DE LAS 

EXPORTACIONES 
(En Porcentajes) 

Ciclos de las Tasas Promedio 
Exportaciones Real Te6rica 

(RR) (RT) 

1953 - 1956 4.65 2.07 
1956 - 1961 5.91 4.70 
1961 - 1964 6.54 5.82 
1964 - 1970 3.97 3.35 

1970 - 1974 4.59 3.02 
1974 1978 1.48 -2.59

La tasa te6rica corresponde a un saldo promedio igual a cero 
en la cuenta corriente. 

Donde: 

Resultados del An�lisis de Regresi6n 

RR = 2.94 + 0.58 RT 
(6.876) 

F (1,4) = 47.44 

=' 0.92 

= 0.55 (Desviaci6n Stándar de los erro 
res) -

El eetad1stico II T II eet§. entre par6ntesis 
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De los resultados obtenidos se tiene que el 92% de las varia

ciones de la tasa real de crecimiento del producto durante loa 

seis ciclos de las exportaciones de bienes, ea explicado por las 

variaciones de las tasas te6ricas o, más propiamente, por los re

querimientos de soluci6n de loa problemas financieros generados 

por el frecuente y creciente desequilibrio externo registrado en 

el Periodo 1952 - 1978. La Elasticidad del producto real respec 
. 

-

to al producto te6rico es menor que la unidad pero significativa

mente distinto de cero. "Todos estos resultados finalmente prue

ban la hip6tesis de que la balanza de pagos actu6 como el m�s ifil 

portante obst�culo al crecimiento econ6mico. 

Es claro que al actuar como i�pedimento de la expansi6n de la 

demanda durante el ciclo econ6mico, loa problemas de la balanza 

de pagos tambi6n obstaculizaron el desarrollo de su influencia di 

recta y acumulativa sobre el crecimiento econ6mico a largo plaz� 

originando asi una tendencia decreciente del producto que se ini

cia preeisamente en loa primeros años de la d�cada de los sesent� 

momento en que suponemos comenz6 a operar un nuevo patr6n de acu

mulaci6n. 

La crisis econ6mica de nuestro país es un claro producto de 

desarrollo de una relaci6n viciada de raiz entre un proceso sui 

Generia de producci6n industrial y los problemas financieros de 

balanza de pagos. A pesar del papel central que claramente tuvo 

el sector manufacturero en el crecimiento econ6mico, la prolifer� 

ci6n de industrias en alto grado dependiente del exterior tuvo 

necesariamente que originar una tendencia al deterioro de lm cueg 

tas externas por esta raz6n y debido a que el crecimiento indus

trial depende fundamentalmente de la expanai6n de la demanda, la 

cuenta corriente de balanza de pagos se hizo altamente sensible a 

los cambios en la preai6n del mercado. Además, la persistencia y 

acentuaci6n del desequilibrio externo al restringir de expansi6n 

de la demanda, rest6 capacidad a la manufactura para impulsar so� 

tenidamente el crecimiento econ6mico; más exactamente, al blo

quear la posibilidad de mantener o incrementar las tasas de expag 

ai6n de la demanda interna, obstaculiz6 la posibilidad de lograr 

un mayor crecimiento del sector manufacturero y, consecuentement� 

limit6 el desarrollo de su influencia positiva, a largo plazo, s� 

bre la balanza de pagos" ( Jimlmez Jaimea) 



Estas afirmaciones que hace Jim6nez Jaimes como producto de 

su investigaci6n, respaldan y reafirman, las aseveraciones que hi 

cimos anteriormente con referencia al sector industrial. 



CAPITUL O IV.Z 

RELACIONES DEL CICLO ECONOMICO DEL PERO CON LOS CICLOS DE LOS 

PRINCIPALES SECTORES y VARIABLES MACROECONOMICAS y LOS 

CICLOS ECONOMICOS DE LOS PAISES CENTRALES DOMINANTES 

En el capitulo anterior encontramos 1a·existencia de una re

lación entre los ciclos de los Paises Centrales Dominantes y .-,los 

ciclos de los Países Periféricos Dependientes como el Perú. 

En el presente capitulo procedimos en primer lugar a encon -

trar en forma empirica cual habia sido la influencia de los diver

sos sectores y las principales variables macroecon6micas,es decir 

de las variables internas,sobre el comportamiento del ciclo para 

el periodo 1950-1985. 

En segundo término procedimos a investigar en forma em -

pfrica la posible influencia de los Ciclos en los Centro , es 

decir de las variables externas, sobre el Ciclo Peruano ,para el 

periodo 1963 - 1985. 

En el Anexo de este capitulo podrán encontrar la Construc

ción de los Ciclos Econ6micos del Perú y de los Paises Industria

lizados. 

En lo que concierne al Perd identificamos para el periodo de estu

dio 4 ciclos bien definidos,el primero comprendido entre los a

fios 1950-1959 ,el segundo comprendido entre los años 1960 - 1969 

el tercero se ubica entre los afios 1970 - 1979 y el 6ltimo ubi

cado entre 1980 - 1984,dAndose inicio a un nuevo ciclo a Pª! 

tir de 1985,como podremos apreciarlo en los gráficos que se pr! 

sentaran a continuación. 

Los periodos registrados para cada uno de estos ciclos 

serán los que nos servirán de referencia para el desarrollo 
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del estudio de cada uno de estos ciclos tanto en es

ta segunda parte del capitulo como en la siguiente. 

En lo que se refiere al procedimiento seguido para la 

construcción de loe ciclos económicos tanto del Perá como de 
los Países Desarrollados,podrán encontrarlo en el Anexo co
rrespondiente. 

l. Los Ciclos de la Economía Peruana y sus relaciones

con los ciclos de los principales Sectores y Va -

riables Macroecon6m1cas de la economia.

Primeramente estimamos que relaciones existian en

tre los ciclos de la� ec�nomia� los ciclos de las ex
portaciones,para el primer sub-periodo 1950-1972,encon -
tramos una elasticidad próxima a 0.2,explicando las 
fluctuaciones de las exportaciones en aproximadamente un 

?0% las fluctuaciones de la economía en su . conjunto 

con una confianza del 99.95%. 

Al analizar una porción de este subperiodo 1950 

1962,encontramos que la elasticidad es superior a 0.2 y 

que la explicación se incrementa al 96.15%,es decir que 
durante el ciclo 1950 - 1959 y los primeros años de 

recuperación, - del ciclo 1960 - 1969 y antes del ·: · cambi.o 
de modelo de acumulaci6n,el comportamiento del Producto 

Bruto Interno resulta ser aproximadamente similar al com 

portamiento de las exportaciones. 

En cambi.o 
do 1963 - l.972 
madamente igual 

algunos aflos 

para :la ot ·a parte de este sub-perio
hallamuú una elasticidad negativa aprox�-

a - 0.16 , lo cual refleja que en 
se ha registrado un comporta-
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miento opuesto entre el PBI y las exportaciones. as1 tenemos que 

durante el periodo de expansi6n 1965-1967 las exportaciones regi� 
traban una tendencia descendente. 

Luego se analiz6 el sub-periodo 1973-1978. encontrando una � 
lasticidad negativa a -0.3. es decir que mientras se expandía la 

Economía las exportaciones registraban una grave recesi6n. rerl� 

jando de esta manera lo que sucedi6 en la réalidad. 

Luego se analiz6 el sub-periodo 1979-1985. encontrando que 
la elasticidad se vuelve positiva y pr6x.ima a 0.31. es decir ma

yor a la registrada para loa periodos 1950-1962.y 1950-1972. con 
una explicaci6n del 2�9' y una confianza del 50%. signifi·cando es

to que la Eoonom!a se ha vuelto mla sensible a los cambios en las 

exportaciones. 

En segundo lugar procedimos a comprobar la supuesta correla

ci6n que debe darse entre las fluctuaciones de la Inversi6n y de 

las importaciones. en economias perir6ricas como la nuestra. en
contrando los siguientes resultados: Para el periodo 1950-1962 8!! 

tes de producirse el eambio a1 modelo de acumulaci6n de sustitu -
ci6n de importaciones. la elasticidad encontrada resu1t6 ser a
proximadamente igual a uno. con una explicaci6n del 439' y una co� 
fianza del 97.59' y para el periodo 1963-1985 la elasticidad es 
superior a 0.7 con una explicaci6n del 549' y una confianza del 

99.95%. de donde podemos deducir la estrecha correlaci6n que exi� 

te entre los procesos de inversi6n de la Eoonom1a Peruana y el 

comportamiento de las importaciones que resultan ser considerabl� 

mente sensibles a los cambios en la inversi6n. 

Para el periodo 196�-1978 la elasticidad se redujo a o.64.r� 
flejando en parte el proceso de sustituo16n de importaciones que 
se realiz6 durante este per1edo. En cambio. ei periodo 1979-1985 

registr6 un gran incremento de 1a e1ast1oidad que se aproxima a� 
no. con wia explicaci6n del 95% y una cont'ianza del 99.95%.lo que 

rerleja en parte la apertura del mercado y la el1minaci6n del pr� 
teocionismo del mercado interno, y la mayor sensibilidad de las 
importaciones a los cambios en la inversi6n. 

En tercer lugar correlacionamos los ciclos de los princip� 
lea sectores y de las principales variables del sector externo y 
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maoroecon6micas con los cidos del PBI encontrando los siguientes 
resultados para los diversos ciclos: 

Ciclo 1950-1959 
---------· 

Durante este ciclo los sectores que explicaron en un mayor 
porcentaje el comportamiento del Ciclo Econ6mico del Perd fueron 
los seotores Minería y Construoci6n con el 79% y 75% respectiva
mente, confirmando de esta manera el import�te rol que cumpli6 
el sector primario y en especial. la mineria durante este ciclo. 

En segW1do lugar encontramos a los sectores manuf'aoturero con 
el 189' y el sector agricu1tura qu·e registr6 una R9laoi6n negativa 
explicada por la tendencia a la baja que empez6 a experimentar ªA

te sector durante este ciclo. explicando el comportamiento del e! 
clo en un 4296. 

La inversi6n explio6 el comportamiento del ciclo en alrededor 
del 40% y las importaciones en un 16%, en cuanto a las exportaci� 
nes encontramos una explicaci6n del 96% para este periodo. 

La relaci6n con la Bal.anza Comercial fue positiva, es decir 
que saldos positivos én esta balanza determinaron expansiones y 
sal.dos negativos recesi6n, explicando el oiolo en alrededor del 
40%. igual .relaoi6n se enoontr6 en relaci6n con la Variaoi6n de 
Reservas Internacionales. lo que refleja una pol1tioa de corte l! 
beral. 

La relaoi6n con la Inversi6n Extranjera Directa Neta y con la 
Entrada de Capital Financiero Neto fue de carlcter negativo, es 
decir que los incrementos de estas variables se produjeron afios 
antes de que surgiera la expans16n, ademls debemos sefialar que e
llas disminuyeron durante la crisis. 

En cuanto a la Balanza en Cuenta Corriente encontramos una re -
/ 

laci6n negativa con una explicaci6n del ciclo en alrededor del1 
50%, es decir que los periodos de expansi6n estuvieron relaciona-1 
dos con deterioros en esta Balanza y que los saldos favorables en 
esta Balanza. eattm relacionados con periodos de crisis y rece -
si6n. esto signirioa que los ajuates del sector externo han dete� 



-202 -

minado desequilibrios en la Econom1a. 

A esto debemos agregar que durante este ciclo el consumo gl2 
ba1 registr6 una tendencia a la baja a diferencia de la inversi6n 
que registr6 una tendencia creciente, que el periodo de expansi6n 
1956-1957 registr6 un estancamiento de las exportaciones, por lo 

tanto identificamos aqu1 la presencia del Financiamiento Externo, 
que durante los recesos de la Economía :fue el sector construcci6n 
el que mls descendi6 y que la recuperaci6n de la Economía se ini
ci6 con incrementos en las exportaciones y el consumo, siendo la

recuperaci6n que registr6 el sector Agricultura a partir de 1958 
ei que apoy6 esta recuperaoi6n. 

Ciclo 1960-1969 
---------· 

En este cicl.o encontramos una relaci6n directa entre el. com 
portamiento del Sector Agrícola 7 el PBI, que refleja la tenden 
cia creciente que registr6 este sector durante todo el. ciclo, ex
plicando el ciclo de la econom1a en alrededor del. 50%, Construc -
c16n que mantuvo una importante participaci6n durante este ciclo 
disminuy6 su explicaoi6n del ciolo al 20%, en cambio fue el se� 
tor manut'acturero quien como producto del nuevo modelo de sustit� 
ci6n de importaciones tripiic6 su explicaci6n del ciclo a1oanzan-
do un nivel del 70%, en cuanto al sector minero registr6 una 
oi6n negativa debido a la tendencia a la baja que registr6 a 
tir de 19b2. Otro sector que result6 preponderante durante 
ciclo rue ei sector pesquero. 

rela 
par
este 

La inversi6n elev6 su nivel de explicac16n del ciclo del 40 
65% y las importaciones dei 20 al 80%, que reflejan el crecimien
to del mercado interno 7 el incremento de las importaciones en eA 
pecia1 de bienes intermedios y de capital, como producto del nue
vo modelo de acumulaci6n. 

Para este periodo encontramos anteriormente una relaci6n in
versa entre las exportaciones y el PBI. En cuanto a la Balanza 
Comercial tambi6n registr6 una relaci6n negativa, es decir, que 
la expansi6n estuvo relacionada con saldos desfavorables en la B� 
lanza Comercial y viceversa. esto refleja que se abandon6 la po11 
tica de corte liberal y la adecuaci6n al nuevo modelo de acumula
ci6n. 
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La Ba1anza de Servicios registr6 una relaci6n positiva. es d,! 
cir que los periodos de crisis estuvieron relacionados con el em
peoramiento de la Balanza de Servicios. explicando el ciclo en al, 
rededor del 52%.

La Entrada de Capita1 Financiero Neto explic6 las fluctuacio
nes de la economia en un 70%. rerlejando de esta manera la gran 
participaci6n que tuvo el Financiamiento Externo durante el per12 
do de expansi6n 1964-1967.

La Balanza en Cuenta Corriente y la Variaci6n de Reservas In
ternacionales registraron una relaci6n negativa. es decir. que la 
expansi6n signifio6 saldos negati�os en la Balanza en Cuenta Co
rriente y en la Variaci6n de Reservas Internacionales. y que los 
periodos de equilibrio externo estuvieron relacionados con perio
dos de crisis y recesi6n de la eoonom1a. 

Este ciclo se caracteriz6 por la expansi6n genera1izada de t2 
dos los sectores con excepci6n del sector minería y por el compo� 
tamiento similar que registraron el cr6dito al sector privado y 
la 1nversi6n del Gobierno Central con el PBI. registrando las ut! 
lidades una tendencia descenden�e durante todo el ciclo. observ's 
dose una raducci6n de Emisi6n Primaria durante la crisis. 

Ciclo 1970-1979 
---------· 

La recuperaci6n se inici6 con el crecimiento del consumo. se
guido de una leve recuperaci6n de la inversi6n y una reducci6n de 
las existencias. con exportaciones e importaciones en baja. es d� 
cir que la recuperaci6n se inici6 con los recursos que la Econo -
m1a tenia ociosos. Siendo los seotores,Construcoi6n y Agricu1tu
ra los que apoyaron esta recuperaci6n. 

Durante este ciolo los sectores que mls alta oorrelac16n mue� 
tran con el PBI son el seoto,r manuraoturero con alrededor del 50%

y el sector construoci6n con el 25%. en cambio el sector minero 
que continu6 su tendencia descendente registr6 una correlaci6n n� 
gativa del 70%. en tanto que el sector agricultura explic6 el ci
clo en alrededor del 72%. sin embargo debemos señalar que el pe -
r1odo de expansi6n 1974-1976 estuvo identiricado con una tenden -
cia descendente del sector agricultura producto del proceso de R� 
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forma Agraria. 

Esta situaoi6n refleja el desplazamiento del Sector Primario 

por el Sector Secundario, respondiendo de esta manera a la nueva 

situaci6n planteada por el modelo de sustituoi6n de importaoione& 

La inversi6n y laa importaciones que continuaron teniendo un 

comportamiento similar, explicaron el comportamiento del ciclo e

con6mico en alrededor del 40?6 y 30% respectivamente. 

Para este periodo encontramos una correlaci6n negativa entre 

las exportaciones y el PBI, notmdose aqu1 la participaoi6n del 

financiamiento externo durante este periodo. 

La Balanza Comercial explic6 el comportamiento del ciclo en 

un 66% con una correlaci6n de carlcter negativo, es decir que la 

expansi6n caus6 deterioros en la Balanza Comercial, igual compor

tamiento observ6 la Balanza de Servicios que explic6 el ciclo en 

un 41%, ademls esto explica el gran deterioro que experiment6 es

ta ba1anza durante el periodo de reoesi6n. 

La Balanza en Cuenta Corriente y la Balanza de Pagos que ex -

plicaron el ciclo en un 80% y 34% respectivamente, tambi6n regis

traron un comportamiento negativo en relaoi6n con el ciclo del 

PBI, es decir, que nuevamente la expansi6n de la econom1a determ! 

n6 desequilibrios en el sector externo y que los ajustes en este 

sector determinaron recesi6n y crisis en el sector interno y en 

la econom1a en genera1. 

En este ciclo debe hacerse una observaci6n muy importante,que 

en el proceso de expansi6n no participaron tres sectores muy im

portantes para la eoonom1a peruana, los sectores Agricultura, Mi

ner1a y Pesca, que registraron una tendencia descendente, y que 

a1 constituir nuestras principales fuentes de exportaci6n, de di

visas y ahorro, explican entonces la gran reoesi6n que registra -

ron las exportaciones durante este periodo y la gran necesidad de 

recursos externos que tuvo la Economía para su expansi6n. 

Tambi6n debemos destacar el gran crecimiento observado en el 

consumo del. Gobierno Central y en a Financiamiento al Sector P!l -

blic6, que rerleja la mayor dimensi6n que adquiri6 el Estado dell 
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tro de la vida eoon6mica nacional. 

En cuanto a las utilidades. ellas 
ascendente durante todo el ciclo. mls 
tr6 una tendencia descendente durfµlte 

registraron una tendencia 
no as1 el ahorro que regia 

-

la expansi6n. esto aigniri�-

ca que los mayores recursos de la econom1a no regresaron al siat� 
ma productivo para impulsarlo a trav6s del_ahorro. encontrando en 
ese hecho otro de los motivos que impulsaron el endeudamiento ex
terno. 

Durante la recesi6n 1977-1978 se produjo una ca1da generaliza 
-

da en todos los sectores. con excepci6n del sector mineria que r� 
gistr6 un importante crecimiento .a partir de 1977. ademls las ex
portaciones empezaron a crecer a partir de 1978. 

En 1979 se 1nic16 la recuperaci6n con un leve crecimiento del 
consumo. la inversi6n y las importaciones. y un incremento de las 
existencias. a diferencia de los ciclos anteriores en que la rec� 
peraci6n se inici6 solamente con el incremento dei consumo; sien

do los sectores Miner1a. Construcci6n y Agricultura los que apoy� 
ron esta recuperaci6n. 

Ciclo 1980-1984 
-----------· 

En este ciclo el sector que registra la mls alta correlaoi6n 
rue el sector Manufacturero con una explicaci6n del oiclo de la E 

-

oonomia en alrededor del 76%. esto significa que la �enta recupe-
raci6n que observ6 la eoonomia durante el periodo 1980-1981 y el 
nuevo receso durante 1982-1984• es explicado en- gran parte por la 
leve recuperaci6n que registr6 el sector manufacturero_ y por su 
posterior recesi6n.registrada durante este ciclo. 

Los sectores que mb explicaron el proceso de recuperaoi6n 
fueron los sectores Construoc16n con el 35%. Miner1a con el 23%

(destaca el sector petrole��) y Agricultura oon el 6%. Este com
portamiento estar1a explicando el apoyo que se di6 al sector p�t
mario en detrimento dei sector secundario. que se tradtjo en un 
menor apoyo al sector manufacturero que fue relegado a un segundo 
plano. 

Para el periodo 1979-1985 encontramos u.na re1aoi6n positiva 
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entre las exportaciones y el PBI. con una elasticidad superior á

0.3. es decir que la econom1a se ha vuelto mls sensible a los º8!! 
bios en las exportaciones durante este 01010. ademis deja perci -

bir una pol!tica de corte liberal. 

Las importaciones que expiicaron el ciclo anterior en un 30%

pasaron a un nivel del 40%. esta mayor correlaoi6n sin lugar a d� 
das deja percibir la liberaoi6n de importaciones debido a la ape� 
tura que registr6 el mercado :tnterno durante este ciclo. 

La inversi6n que registr6 un comportamiento similar al. de las 
importaciones. explic6 el oiclo en al.rededor del 40%. ademls deb� 
mos destacar que a diferencia de los ciclos anteriores la recupe

raci6n de la economia no s6lo se inic16 con el ·crecimiento del 
consumo sino tambi6n con un oreoiDl&nto en la inversi6n. que refl� 
ja la gravedad del receso experimentado durante el ciclo anterior. 

La Bal.anza Comercial registr6 nuevamente una correlaci6n neg� 
tiva, es decir que el proceso de recuperaci6n econ6mica produjo 
deterioros en esta Balanza. 

La Balanza de Servicios al igual que la Balanza Comercial r.! 
gistr6 una elasticidad de orden negativo, lo que signific6 que el 
periodo de receso rue agravado por el mayor flujo de divisas del 
Perd hacia el exterior producto del incremento del servicio de la 
Deuda Externa y de la remesa de utilidades de las empresas extraa 
jeras. Ademls debemos resaltar el hecho que de una elasticidad 
de -0.05 registrada durante el ciclo anterior se pas6 a una elas
ticidad de -0.j para este ciclo, lo q.e ret'leja una mayor sensibi
lidad del comportamiento de la Econom1a Nacional con respecto a 
la Balanza de Servicios que se convirti6 en un importante parlme
tro limitante al crecimiento de la economía. 

La Balanza en Cuenta Corriente a direrencia de lo registrado 
en los ciclos anteriores en este ciclo registr6 una correlaci6n 
de car�cter positiva con el ciclo del PBI. La explicaci6n de la 
corre1aci6n negativa obtenida en los ciclos anteriores se debe a 
que los procesos de expans16n genoraban deterioros en esta Balan
za a trav6s de los deterioros registrados en la Balanza Comercial. 
en cambio durante este ciclo la economia no lleg6 a registrar pr2 
cesos de expansi6n, lo que explicar1a el por qu6 de la relaci6n 
positiva encontrada durante este ciclo, ademls el oarlcter negat� 
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vo de la Balanza en Cuenta Corriente durante este ciclo se expli

ca principalmente por el gran deterioro de la Balanza de Servi -

oios y no de la Ba1anza Comercial.como ocurri6 en los ciclos ante 
-

riorea. 

La recuperaci6n posterior al receso 1982-1984. se inici6 con 

la recuperaci6n del consumo y un relativo crecimiento de las ex -

portaoiones. mis no as! de la inversi6n y de las importaciones 

que mantuvieron su tendencia descendente. 
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A continuaoi6n presentamos las regresiones entre los 1nd:ms 

de fluctuaoi6n ciclica del PBI y las exportaciones, y de los 1nd1 

ces de fluctuaci6n ciolioa de la Inversi6n con los indices de 

fluctuaci6n oiolica de las importaciones, que nos permitieron de

terminar en que medida las fluctuaciones de las exportaciones han 

explicado las fluctuaciones de la Econom1a Peruana y comprobar la 

alta correlaci6n que existe entre las inver�iones y las importa -

clones en una econom!a perir6rica como la nuestra, siendo los s� 

guientes los resultados obtenidos: 

PBI - Exportaciones 

Ln PBI = 3.812286423 + 0.163433786 X

Fe = 45.59 Confianza = 99.9591, 

R
2 

= o.6s46 Periodo: 1950 - 1972

Ln PBI = 3.62877 + 0.204076684 X 

Fe =274.71 Confianza • 99.95% 

R2 = 0.9615 Periodo: 1950 - 1962

Ln PBI = 5.3544 - 0.155286343 X 

Fe a: 1.1478 Confianza e 509' 

R2
- 0.12547 Periodo: 1963-1972

Ln PBI = 5.93639327 - 0.295454545 X 

Fe = 5.777 Confianza = 90% 

R2
= 0.590a Periodo: 1973 - 1978 

Ln PBI = 3.2065 + 0.305652606 X

Fo e 1.443 Confianza • 50%

R
2 

a 0.22399 Periodo: 1979 - 1985 
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Importaoionea - Inversi6n 

Ln M = 0.1055 + 0.956735057 

Fo ... 8.211 Conf'ianza • 97.5% 

R2
- 0.4274 Periodo: 1950 - 1962

Ln M - 1.4111 + 0.704445482 

Fo • 24.52 Coní'ianza ,.. 99.5% 

R
2

¡,z 0.5387 Periodo: 1963 - 1985 

Ln M - 3.60995 + 0.234170621 X 

Fe = 2.45aa Conf'ianza ID 75% 

R
2 -= 0.1493 Periodo: 1963 - 1978 

Ln M = 0.263505 + 1.0001112}71 X 

Fe ... 37.9129 Cont'ianza a 99.95% 

R
2

= 0.8834 Periodo: 1979 - 1985 

Luego hicimos la correlaci6n del indice de fluctuaci6n del 

PBI con los indices de fluotuaci6n de los principales sectores 

variables macroecon6micos y de los componentes de la Balanza 

, 

de 

Pagos. para encontrar cual ha sido la influencia de cada una de 

estas variabies sobre el desarrollo del ciolo eoon6mico del Perfi, 

encontrando los siguientes resultados: 

A - Modelo y = a +  bx 

Sector Minería 

PBI a 57.4010149 + 0.421008132 X

Fo "" 29.866 Confianza ""99-9% 

R
2

- 0.7887 Ciclo .. 1950 - 1959 • 

PBI - 134.283 0.35154251 X

Fe = 6.556 Confianza = 95% 

R
2

... 0.4504 Ciclo: 1960 - 19ó9 

PBI a 116.443399 - 0.149474351 X R
2 

= 0.2667

Fe a:: 2.91 Conf'ianza=75% Ciclo: 1970 - 1979 

PBI D 0.04225111 + 1.10381087 X R
2 

- 0.2274

Fe = 1.1776 Conf'ianza=50% Ciclo: 1980 - 1984 
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Sector Agricultu:ra. 

PBI = 103.052741� - 0.017193544 X

Fo = 5.613 Con.fianza -= 9596 

PBI e: 11.79854988 +0.864668020 X 

Fe .. 7.t,75 Con.fianza = 97.596 

PBI ... 11?•7220186 • 0.133301072 X 

Fo 
= 

0.335 Coni'ianza a 25% 

PBI - -18.1196 + 0.501207961 X

Fe - 0.12599 Con:fi anza = 25% 

Sector Manut'acturero. 

PBI 

Fe 

PBI 

Fe 

PBI 

Fe 

PBI 

Fe 

Sector 

PBI 

Fe 

PBI 

Fo 

PBI 

Fe 

PBI 

Fe 

- 74.8056567+0.483542017 X

= 1.70 Con:fianza -= 75% 

= 46.26313849+0.525356395 X 

= 17.86 Conrianza = 99.5% 

- 100.4417103 +0.014881829 X 

= 0.0104 Confianza = 5%

... 17.64503854+0.843019214 X 

11:1 12.214 Con:fianza = 9996 

Construcci6n. 

D 

e: 

= 

= 

= 

= 

= 

74.ao56561-2.44767756 x

1.068 Confianza = 5096

0a.ao660967+0.106606030 x 

1.552 Con:fianzaa7596

92.5576245+0.0969a91a9 x 

2.616 Con:fianza •75?6 

45.09160331+0.508104164 X

2.12 Con:fianza • 759' 

R2 
a 0.4123

Ciclo: 1950-1959 

R2 = 

0.489b 

Ciclo: 1960-1969 

R2 

= 
0.0402

Cicl.o: 1970-1979 

R2 • 0.0592

Ciclo: 1980-1984 

R2 • o.1a20

Ciclo: 1950-1959 

R2 = 0.6906

Ciclo: 1960-1969 

R2 = 
0.0013 

Ciclo: 1970-1979 

R2 • 0.75331

Ciclo: 1980-1981 

R2
a 0.117a 

Ciclo: 1950-1959 

R2 • 0.1625
•I

Ciclo-, 3960�1969 

R2 -= 0.2464 

Ciclo: 1970-1979 

R2 

• 

0.3474 

Ciclo: 19801984 
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Importaci6n. 

PBI = 73.5692712 + 0.303016113

Fe a 1 .44 Con!"i anza=- 50%

PBI D 81.61677034+ 0.162973256 X 

Fo - 28.1915 Conf'ianza• 99.99' 

PBI D 93.9752423 + 0.064833905 X

Fo = 3.49a Conf'ianza= 909'

PBI - 133.1815848 + 0.365710517 X

Fe = 1.316 Conf'ianza =50%

Inversi6n. 

PBI = 108.1874435 - 0.069285004 X

Fe D 0.04158 e onf'i anz a= 10% 

PBI = 115.2938175 - 0.165153848 X

Fo - 13. 9'.15 Conf'ianza= 99% 

PBI a 96.2216799 + 0.064833905 X

Fo = 4.aoa Conf'ianzaa 9096 

PBI ... 73.21985599 + 0.272010613 X

Fe ... 1.219 Coni'ianza= 50% 

Balanza Comercial.. 

PBI = 93.6171723 + 0.054959743 X

Fo = 2.44 Conf'ianza= 75%

PBI :a 101.2388092 - 0.016164545 X

Fe = 2.299 Confianza• 759' 

PBI = 105.4885941 - o.007042oa7 x 

Fo = 15.608 Conf'ianza• 99¡59' 

PBI e 100.1514481 - 0.022972459 X 

Fe = o.osa Conf'ianzaa 10% 

R2 a

Ciol.o: 

R2 =

Ciol.o: 

R
2

.,. 

Cicl.o: 

R2 •

Ciol.o: 

R2 =

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 
=

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 •

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

2 R -= 

Cicl.o: 

0.1529 

1950-1959 

0.7799 
1960-1969 

0.3042 

1970-1979 

0.3970 

1980-1984 

0.00517 

1950-1959 

0.6349 

1960-1969 

0.3754 

1970-1979 

0.3787 

1980-1984 

0.2339 

1950-1959 

0.2232

1960-1969 

0.6611 

1970-1979 

0.028 

1980-1984 
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Ba1anza de Serviciosi 

PBI "" 121.8589951 - 0.129406535 

Fe = 16.229 Conf'ianza =99.596 

PBI a 91.70053067 + 0.040146963 X

Fo = 8.56 Conf'ianza =97.5% 

PBI -= 101.493585 + 0.00204549 X

Fe = o.osa Confianza =10% 

PBI • 102.2074809 - 0.149194981 X 

Fe = 0.291 Con:fianza a25%

Balanza en Cuenta Corriente 

PBI a 100.1662545 + 0.014093967 X

Fe = 0.417 Confianza •25% 

PBI = 102.3582592 - 0.013821503 X 

Fe = 5.22 Conf'ianza =90% 

PBI = 100.395 - 0.006481867 X

Fe = 31.44 Con:fianza •99.9% 

PBI = 9a.90 - 0.0004521;:>81 X

Fe = 0.00277 Conf'ianza -2.596 

Inversi6n Extranjera Directa Neta 

PBI • 1U'/ .668U�43 -0.05682067 X

Fe a 1.68 Confianza =7596 

PBI = 98.78807 -0.002700175 X

Fe = 0.044 Con:fianza •1096 

PBI = 97.6176477- 0.0151437 X 

Fe = 16.19 Con:fianza =99.596 

PBI • 94.87893 + 0.00805289 X

Fe = 0.256 Con:fianza =2596 

2 
6 .  R .. O. 698 

Ciclo:1950-1959 
2 R = 0.517 

Ciclo:1960-1969 
2 R = 0.0109 

Ciclo:1970-1979 
2 R = 0.1270 

Ciolo:1980-1984 

R2 
111 0.0496 

Ciclo: 1950-1959 

R2 = 0.3949 

Ciclo: 1960-1969 

R2 • 0.7971 
Cicl.o: 1970-1979 

R2 • 0.00279 

Cicl.o: 1980-1984 

R2 = 0.1739 

Ciclo: 1950-1959 

R2 .. 0.0060 

Ciclo: 1960-1969 

R2 • 0.6693

Cicl.o: 1970-1979 

R
2 

• 0.1135

Cicl.o; 1980-1984 
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Entrada de Capital Financiero Neto. 

PBI = 114.0636655 - 0.143744094 X

Fe = 18.10 Conf'ianza =99.596 

PBI = 94.0201305 + 0.015868695 X

Fo = 11.ooa Conf'ianza =99.5%

PBI - 100.741379 + 0.005328167 X

Fo = 1.8696 Conf'ianza =75%

PBI = 97.93055 + 0.003309886 X

Fe = 0.00119 Confianza =2.5% 

Variaci6n de las Reservas Internaciona1es. 

PBI = 99.3972935 + 0.0152175 X

Fe = 0.1218 Conf'ianza -=25% 

PBI ... 92.979818 + 0.00881692 X

Fe = 5.07a Conf'ianza •90% 

PBI = 104.5418 - 0.00606190 X

Fe as 3.99 Confianza -=90% 

PBI = 97.951117 + 0.00454774 X

Fo = 0.0020 Conf'ianza :z2.5%

B - Modal.o y = ea+bx

Sector Minero 

Ln PBI = 4.7606 - 0.0476 X

Fe = 1.94 Conf'ianza •7596 

Ln PBI = 6.73123076 - 0.4461538 X

Fo = 6.97 Confianza =95?6 

Ln PBI = 6.468 - 0e'4026 X

Fe = 19.097 Conf'ianza ia99.5% 

Ln PBI = 2.4149285 + 0.4457742 X

Fe - 0.145 Conf'ianza =2596 

R2 =

Ciclo: 

R2 •

Ciclo: 

R2 ª 

Ciclo: 

R2 ª 

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 ª 

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 =

Ciclo: 

R2 = 

Ciol.o: 

R2 = 

Ciclo: 

R2 = 

Ciclo: 

0.6935 

1950-1959 

o.6ao1

1960-1969 

0.1894 

1970-1979 

0.0005949 

1980-1984 

0.015 

1950-1959 

0.3883 

1960-1969 

0.3332

1970-1979 

0.001028 

1980-1984 

0.1952 

1950-1959 

0.4658 

�960-1969 

0.7047 

1970-1979 

0.0676 

1980-1984 
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Sector Agricultura.

Ln PBI a: 4.54 - 0.109947236 X R2 ... 0.3455

Fe :a: 4.22 Coni"ianza = 9096 Ciclo: 1950-1959 

Ln PBI = 1. 358 + 0.72 X R2 = 0.0855

Fe = 0.74a Con:fianza =5096 Ciclo: 1960-1969 

Ln PBI ... -0.1457109 + 1.0324972 X R2 • 0.71913

Fe = 19.9a Con:fianza = 99.596 Ciclo: 1970-1979

Ln PBI -= 2.3924080 + 0.458193 X R2 
a 0.0265

Fe = 0.0545 Confianza -2.51& Ciclo: 1980-1984

Sector Manu:facturero. 

Ln PBI a 4.7a9 + 0.0492277 X R2 = 0.04006 

Fo D 0.333a + Con:fianza =25?6 Ciclo: 1950-1959 

Ln PBI = 2.97 + 0.37 X R2 -= 0.2670

Fe = 2.915 Con:fianza =7596 Ciclo: 1960-1969 

Ln PBI = 3.295 + 0.286 X R2
., 0.450809 

Fo - 6.56 Con:fianza •95% Ciclo: 1970-1979

Ln PBI a 1.06167179 + 0.75169 X R2 • 0.3984

Fe = 1.3244 Con:fianza •5096 Ciclo: 1980-1984 

Sector Construcci6n. 

Ln PBI = :;.as + 0.14 X R2 

= 
0.1231

Fe = 1.123 Confianza a5Q96 Cicl.o: 1950-1959 

R2 • Ln PBI = 4.31 + 0.08 X 0.2950 

Fe D o.a7595 Coni"ianza =5096 Cicl.o: 1960-1969 

R2 • 
Ln 0.7461PBI 111: 4.3a + 0.054 X

Fe = 23.517 Coni"ianza -=99.5% Giolo: 1970-1979 

R2 = Ln PBI s:r 1.5882372 + 0.6241605 X 0.0842

Fe = 0.7359 Con:fianza =5096 Ciclo: 1980-1984
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Importaoi6n. 

Ln PBI = 4.:,912 + 0.03j X R2 
= 0.05476 

Fe = 2.1574 Coní.'ianza =75?6 Ciclo: 1950-1959 

Ln PBI = 3.79 + 0.189·x R2 
a 0.7020

Fe e 18.85 Con:fianza =99-59' Ciclo: 1960-19()9 

Ln PBI D 2.19 +0.2b5889 X R2 • 0.2845

Fe = 3.1a25 Conf'ianza =759' Ciclo: 1970-1979 

Ln PBI ID 6.344888 + 0.40979 X R2 • 0.390s

Fo .. 1. 2014 Con:fianza a5Q96 Ciclo: 1980-1984 

Inversi6n. 

Ln PBI - ��9920821 + 0.1213 X R2 ª 0.3890

Fo = 5.094 Con:fianza •90% Ciclo: 1950-1959 

Ln PBI D 4.07a + o.12a6 R2 • 0.2463 

Fe = 2.6 Conf'ianza =75% Ciclo: 1960-1969 

Ln PBI = 4.39 + 0.054 X R2 = 0.10034 

Fe :::: 0.8922 Conf'ianza =50% Ciclo: 1970- 1979 

Lu PBI D 0.016838 + 0.2896164 X R2 • 0.3752

Fe = 2.566 Conf'ianza =75?6 Ciclo: 1980-1984

Balanza Comercial 

Ln PBI IZ 4-59869179 +0.0106056 X R2 -= 0.3621

Fo = 4.54 Conf'ianza •90% Ciclo: 1950-1959 

Ln PBI - 4.82 -0.031 X R2 
a 0.3348

Fe = 4.027 Conf'ianza m90% Ciclo: 1960-1969 
Ln PBI = 4.76 -0.0221 X R2 ª 0.2321

Fe = 2.419 Conf'ianza a75?6 Ciclo: 1970-1979 
Ln PBI SI 0.92789 -0.01912237 X R2 = 0.4979 

Fe ... 0.10168 Conf'ianza =10% Ciclo: 1980-1984 



- 216-

Ba1anza de Servicios. 

Ln PBI - 4.46 - 0.05 X

Fe 111 5.096 Con:fianza =95%

Ln PBI - 4.59 + 0.043 X

Fe = 5.9 Con:fianza =95%

Ln PBI e 4.69 - 0.025 X

Fe = 5.54 Confianza •95%

Ln PBI 5.9312917 - 0.2966187 X

Fo = 0.464 Con:fianza =25%

Balanza en Cuenta Corriente. 

Ln PBI - 4.63 - 0.01368595 X

Fe a 7.013 Con:fianza a959'

Ln PBI 4.74 - 0.009668 X

Fe = o.9s2 Confianza •50%

Ln PBI = 4.76 - 0.02 X

Fe - 1.3622 Confianza =50%

Ln PBI a 4.446575 + 0.00709457 X

Fe - 0.024296 Confianza 1:1110%

Inversi6n Extranjera Directa Neta. 

Ln PBI :::a 4.507 + 0.00495 X

Fe = 0.9228 Confianza a5096

Ln PBI - 4.676647 - 0.0014551 X

Fe = o.2a15 Con:fianza a25%

PBI - 4.65 - 0.0042 X

Fe = 0.01838 Con:fianza =109'

LN PBI = 4.526955 + 0.04038071 X

Fe 1.0465 Confianza =50%

2 R a 0.3891 

Ciclo:1950-1959 
2 R • 0.4247

Ciclo:1960-1965 
2 R 11: 0.4092

Ciolo:1970-1979 

R • 0.1883

Ciclo:1980-1984 

f'.2 
a 0.4671

Ciclo:1950-1959 
2 R a 0.1093 

Cielo:1960-1969 

R -= 0.1455 

Ciclo: 1979-1979 

R2
a 0.01260 

Ciclo: 1980-1984 

2 R • 0.1034

Ciolo:1950-1959 

R2 = 0.034.

Ciclo: 1960-1969 

R2 = 0.002325 

Ciolo:1970-1979 

R2
a 0.3435 

Ciclo: 1980-1984 
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Entrada de Capital Financiero Neto. 

Ln PBI 

Fe 

Ln PBI 

Fe 

Ln PBI 

Fe 

Ln PBI 

Fe 

-

= 

-

= 

-

... 

-

= 

4.473 

3.175 

3.50 

13.92 

4.68 

0.979 

4.676302 

0.03150 

+ 0.010} X

Confianza = 75%

+ 0.015466472 X

Con:fianza •99%

- 0.01 X

Confianza •50%

- 0.0382773 X

Conf'ianza •10%

Variaoi6n de Reservas Internacionales. 

Ln PBI 

Fe 

Ln PBI 

Fe 

Ln PBI 

Fe 

Ln PBI 

Fo 

-

= 

a 

= 

m 

= 

4.6 

3.54 

4.72 

1.34 

4.76 

1.3488 

4.547735 

0.14 

- 0.00722 X

Confianza •90%

- 9.02 X

Confianza •50%

- 0.023 X

Conf'ianza •50%

-0.11190962 X

Conf'ianza •259'

R
2 • 0.3969

Ciolo:1950-1959 

R2 • 0.6351

Cicló:1960-1969 

R2 • 0.1091

Ciclo: 1970-1979 

R2 • 0.0155

Ciclo: 1980-1984 

2 
R • 0.3067

Ciclo:1950-1959 

R
2

= 0.14427 

Ciolo:1960-1969 

R2 • 0.1442

Ciclo:1970-1979 

R2 = 0.0667 

Ciclo:1980-1984 
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2. Relaciones entre el. Cicl.o Econ6mioo del. Pero z el. Cicl.o Eco

n6mico de los Paiees Central.es Dominantes.

Para el periodo 19b3-1985 la elasticidad de las rluotuacio -

nes de 1a Econom1a Peruana con respecto a 1as fluctuaciones de 

la econom1a del. conjunto de ios Paises Vesarrollados es aproxim� 

demente igual. a uno (con retraso de un año) adem6s los ciclos de 

las Economiaa Desarrolladas Dominantes explican el. comportamien
to de 1os oic1os de 1a Economia Peruana en al.rededor del 30% con 

un 97% de conrianza y si el desraoe es de dos afios. entonces la 
e1astioidad es mayor que uno y la exp1icaci6n cercana al. 40% con 
e1 99.5% de confianza. Esto significa que los Ciclos Econ6micos 

del Per6 han tenido un comportamiento similar a1 de los Ciclos! 

con6micos de los Paises Centrales· Dominantes con retraso de uno 

o dos afios.

De este modo hemos de esperar que a un incremento de la act! 

vidad econ6mica en los Centros ha de producirse un posterior in

cremento de la actividad en la Economia Peruana. del. mismo modo 

a un descenso de la actividad econ6mica en los Centros a de se

guir un posterior descenso en nuestra actividad econ6mica. 

Igual comportamiento se observa con respecto a los ciclos dEi. 

conjunto de las importaciones de los Pa!ses Desarrollados. re -

gistrlmdose para el mismo año una elasticidad cercana a 0.5 y � 

na explicaci6n del comportamiento del ciclo peruano de alrededor 

del. 50%. con el 99.9� de conrianza y si consideramos e1 retraso 

de un año ia elasticidad se acerca mucho m,s a 0.5 y explica el 
ciclo peruano· en alrededor del 6� con el 99.95% de confianza •. 

Este resultado no hace mis que conrirmar lo anterior. as1 h� 

mos de esperar que a incrementos de las importaciones de los 

Paises Desarrollados sigan incrementos de la actividad econ6mica 

en el Per6.. 

Ademls haciendo una comparaci6n entre los·sub-per!odos 1963-

1974 y 1979-1985 encontramos. que para el primer periodo la ela� 
ticidad de los cambios en la Econom1a Peruana con respecto a las 

variaciones en la actividad econ6mica de los Paises Centrales es 
superior a 0.3 que resulta menor en comparaoi6n a l.a elasticidad 
unitaria encontrada para e1 periodo 1963-1985 (con retraso de un 
año) y siendo la correlaoi6n entre ambos ciclos superior a1 20%. 



-219 -

que es menor a1 30% encontrado para todo el periodo. Sin embar
go para el sub-periodo 1979-1985 encontramos que la elasticidad 
del Ciclo Peruano (con retraso de un año) con respecto a1 ciclo 
de los Paises Desarrollados es cercana a tres. es decir que en 
los dltimos afios la Eoonomia Peruana se ha hecho muoho mls sena!_ 
ble a los cambios en la actividad·econ6mica de los Patees Desa -
rrollados. adem�s la correlaci6n se duplica. explicando El Ciclo 
de los Centros a1 Ciclo Peruano en alrededor del 70% con el 99% 
de coni'ianza. 

Para explicar la estrecha correlaci6n encontrada entre los 
Ciclos de los Paises Dominantes y el Ciclo Peruano, buscamos en 
las Exportaciones el mecanismo que nos permitiera explicar y su� 
tentar dichos resultados. Para eilo correlacionamos el ciclo de 
las exportaciones peruanas y el ciclo de las eoonom!as y las im
portaciones de loa Centros Dominantes. obteniendo los siguientes 
resultados: 

Para e� periodo 1963-1985, encontramos que las fluctuaciones 
de las exportaciones registran (para el mismo afio) wia elastic! 
dad negativa en magnitud mayor a uno. en relaci6n con los ciclos 
de las importaciones de los Países Centrales. siendo la explioa
ci6n apenas d•l 1%; si el retraso es de un año la elasticidad se 
hace -2 y la explicaci6n superior al 6% y cuando el retraso es 
de dos años el comportamiento opuesto de ambos ciclos se hace 
mls notorio siendo la elasticidad cercana a -4 y la correlaci6n 
entre ambos ciclos de alrededor del 20%. 

Similar comportamiento se observa con respecto al ciclo de 
la actividad econ6mioa de los Paises Desarrollados. es decir que 
a incrementos del conjunto de las importaciones y de la activi -
dad econ6mica de los Centros habia que esperar descensos en las 
exportaciones peruanas y viceversa. sin embargo creímos convedea 
te ana1izar este mismo comportamiento pero en sub-periodos sin 
considerar el sub-periodo 1973-1977. durante el cual las export� 
ciones peruanas mostraron� comportamiento opuesto al de las im

portaciones y actividad eoon6mica de los Paises Centrales Domi -
nantes • 

De este modo obtuvimos los siguientes resultados: 

Para el sub-periodo 1963-1972 encontramos una elasticidad p� 
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sitiva cercana a 0.5 (con retraso de un año) con respecto al ci

clo del conjunto de las Importaciones de los Centros. con una e� 

plicaci6n del 16% 7 una oonrianza del 50%. es decir. que durante 

este periodo era de esperar que a cambios del conjunto de las I� 

portaciones de los Centros se produjeran cambios en el mismo sea 

tido en las exportaciones peruanas. 

As! mismo para el periodo 1979-1985 encontramos que el ciclo 

de las exportaciones peruanas se hace mla sensible al ciclo de 

las importaciones de los Centros. sin considerar el desrace de 

un afio encontramos que la elasticidad crece a 0.6 7 que el com -

portamiento del ciclo de las exportaciones es explicado en alre

dedor del 50% con el 90% de confianza. 

En cuanto a la correlaci6n con los oiclos de la actividad e

con6mica de los Centros Dominantes encontramos que para el peri� 

do 1963-1972 la elasticidad para el mismo af1o es -1 explicando 

el ciclo de las exportaciones peruanas en alrededor del 50% con 

una confianza del 95% y si consideramos el retraso de un afio la 

elasticidad se hace cercana a -1.5 7 la explicaci6n del ciclo 

cercana a1 83% con una confianza del 99.9%. es decir que duran-

te este periodo era de esperar comportamientos opuestos 

las exportaciones peruanas y la actividad econ6mioa en los 

tros. obteni6ndose de esta manera un comportamiento similar 

registrado para todo el periodo. 

Sin embargo para el periodo 1979-1985 encontramos una 

sensibilidad de las exportaciones peruanas con respecto a 

entre 

Cen 

al. 

a1ta 

las 

fluctuaciones en la actividad econ6mica de los Centros. obteni6a 

dose para el mismo afio una elasticidad superior a 5. ademls las 

fluctuaciones en los Centros explicarian en alrededor del 70'}(, 

las fluctuaciones de las exportaciones peruanas con el 95% <B-CO!! 

:fianza. 

Estos resultados que muestran una a1ta correlaci6n entre los 

ciclos de las Exportaciones Peruanas y los ciclos de las import� 

ciones y de 1a actividad eoon6mioa de 1oa Pa1ses Centrales· Dom� 

nantes. en la primera mitad de la d6cada de los afios ochenta. no 

hacen mls que confirmar los resultados obtenidos anteriormente 

para este mismo periodo. segCm los cuales. El Ciclo de la Econo

m1a Peruana estar1a estrechamente correlacionado con el ciclo de 
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los Paises Centrales Dominantes, es decir, que es de esperar que 
expansiones o recesiones en los Centros produzcan expansiones o .1 

recesiones en la Economia Peruana. 

A oontinuaoi6n tambi6n investigamos si existia o no correla
ci6n de los Términos de Intercambio Peruanos oon los ciclos de 
las economías y el conjunto de las importaciones de los Pa1sea 
Desarrollados, encontrando para el periodo 1963-1985 una elasti

cidad cercana a tres, en relaci6n a los ciclos de las Econom1as 
Centrales Dominantes (con retraso de un afio), es decir que las 
Fases Expansivas en los Centros determinarían mejoras en los T6� 
minos de Intercambio y que los recesos producirían un deterioro 
en ellos, explicando en ·alrededor del 20% y con el 90% de conf!as 
za el comportamiento de los T6rminos de Intercambio. Encontrl.n
dose similares resultados con respecto a los ciclos del conjun
to de las Importaciones de los Paises Desarrollados. 

Ambos resultados conf'irman la posible inrluencia que ejerce
rían los Ciclos Econ6micos de los Centros Dominantes sobre el C! 
clo Peruano. 

Del mismo modo en que buscamos en las exportaciones el meca
nismo que explicara la posible influencia del ciclo en los Pai
ses Desarrollados sobre el Ciclo Peruano procedimos a buscar en 
el comportamiento de los ciolos de la economía de los E.E.u.u. , 
que es el Centro Dominante oon el que mis estrechas relaciones 
tenemos, el canal mediante el cual. las r1uctuaciones en los Cea 
tros se trasmiten hacia nuestra economía, encontrando los si
guientes resultados: 

Para el periodo 1963-1984 (con retraso de un año) se obtuvo 
una elasticidad positiva entre el Ciclo Peruano y el Ciclo Esta
dounidense, al igual que para los sub-periodos 19ó3-1974 y 1979-
1985, encontrfmdose que la elasticidad creoi6 durante este dlti 
mo periodo, sin embargo la explioaci6n del ciclo peruano en .t'\JB 
ci6n del ciclo de la activ�dad econ6mica en los E.E.u.u. es muy

reducida. 

Esto signit'ica que si bien existía la posibilidad de que a 
expansiones en los Estados Unidos le sucedan expansiones en la 
actividad econ6mica dei Perd, debido a la elasticidad positiva , 
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tambi6n habria que indicar que la posibilidad de que esto suceda 

era relativamente pequefia. 

En cambio cuando investigamos la inrluencia que el ciclo de 
las importaciones estadounidenses han tenido sobre el ciclo pe -

ruano. encontramos que con un desrase de un año. la explicaci6n 
del ciclo es del 30% para el periodo 1963-1984. del 10% para el 
periodo 1963-1974 y del 65% para el periodo 1979-1985. es decir 
que los incrementos en las importaciones de los E.E.u.u. habrian 

impulsado procesos de crecimiento en la eoonom1a peruana con r� 
traeos de un afio. 

En cuanto a nuestras exportaciones. obtuvimos una correlaá6n 

positiva con el ciclo de los E.E.u.u. para el periodo 1963-1984 

(desrases de un año). en cambio esta se hizo negativa durante el 

periodo 1963-1972. pero para el periodo 1979-1985 esta correla -
ci6n se hizo nuevamente positiva y considerablemente signiricat! 
va. con una elasticidad cercana a dos y una explicaci6n del 25%. 

esto signirica que en los dltimos años nuestras exportaciones se 

han hecho mls sensibles a las rluctuaciones econ6micas produci -

das en los E.E.u.u. 

Finalmente analizamos cual habia sido la inrluencia del ci -

clo de las importaciones estadounidenses sobre el ciclo de las 
exportaciones peruanas. encontrando que para todo el periodo 
1963-1984 la oorrelaoi6n entre ambos ha sido negativa. es decir 
que a rases de expansi6n de las importaciones estadounidenses 

han seguido disminuciones en las exportaciones peruanas y que ··a 

periodos de receso en es�as importaciones han seguido procesos 
de expans16n en las exportaciones peruanas. con desrases de uno 

6 dos años. 

Igual comportamiento encontramos para el periodo 1963�1972 • 

en cambio para el periodo 1979-1984. encontramos un importante 
incremento en la correlaci6n de ambos ciclos. obteniendo una ex
plicaci6n del 70% por parte de los ciclos de ias importaciones 

estadounidenses. con una con.fianza del 97.5%. es decir que nues-
tras exportaciones se han hecho mls sensibles a los cambios 

1as importaciones de E.E.u.u. durante la presente d6cada. 

en 

Estos resultados obtenidos no hacen mls que cont'irmar la po-
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sib1e inr1uencia que 1oe Ciclos de los Centros Dominantes han e

jercido en mayor o menor medida sobre el Ciclo Peruano durante 

todo este periodo y que 6sta se ha hecho m�s signiricativa du

rante esta primera mitad de la d6cada de los ai1os ochenta. 
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A continuaci6n presentamos las correlaciones entre los indi
ces de fluctuaci6n c1clica del PBI y las Exportaciones Peruanas 

con los indices de rluotuaoi6n oiclioa del PBI y las Importacio
nes del conjunto de los Pa1ses Desarrollados, que nos permitie -

ron determinar si las rluctuaciones que se dan en los Paises Cea 
traies Dominantes influian en alguna medida sobre las rluotuaoi� 

nea de la Economia Peruana, encontrando los siguientes resulta -
dos: 

PBI 

Fe 

R2

Fe 

R2

Fe 

R2

Fe 
R2

PERU - PBI Países Desarrollados 

Ln 

= 

.. 

Ln 

= 

a 

Ln 

= 

= 

Ln 

= 
= 

PBI P�RU •-0.014676297 + 0.999539007 X - 1 

6.9442

0.2676609 

o � 
V = 0.01330 

PBI PERU =-1.26709 + 1.272021276 

11.0677 

0.36809 

Conf'ianza 

Periodo: 

X -2

Conrianza 

Periodo: 

PBI PERU • 3e22514 + 0.30038284 X -1

2. 2413 Confianza 

0. 218850 Periodo: 

PBI PERU =-8.8986 + 2.927276297 X -1 

10.648 
V = 0.49130243,3

i: 
Confianza 

o.6ao4 Periodo: 

= 97.596 

1964-1985 

• 99.59'

1964-1986 

= 75% 

1964-1974 

• 999'
1978-1985 

PBI PERU Importaciones Paises Desarrollados

Fe 

R2

Fe 

R2

Ln PBI PERU = 3.155232017 + 0.35244498 X 

= 

= 

16.8252 

0.469647a 

Conf'ianza = 99.996 

Periodo: 1964-1984 

Ln PBI PERU = 2.69207 + 0.401352112 x -1 

= 
= 

25.71 
0.5759 

V = 0.03186 
i: Coni'ianza = 99.9596 

Periodo: 1964-1985 

Ln PBI PERU = 3.05496491 + 0.3347922276 X -2

= 

= 

9.779 

0.33979 

Confianza = 9996 

Periodo: 1964-1985 
0 La V representa la prueba de autocorrelaci6n Von Newman 

� Se encontró autocorrelaci6n entre las variables,es decir que 

el modelo usado y las est�maciones no son los más correctos. 
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Exportaciones Peruanas - PBI Pa1ses Desarro11ados 

Fe 

R2

Fe 

R2

Fe 

R2

Ln EXPERU • a.701,77 - 0.8882185 X

= 0.2125 Conf'ianza • 25% 

• 0.0107 Periodo: 1964-1984 

Ln EXPERU a 14.16028 - 2.078662713 x -1

= 1.2568 Coni'ianza = 50% 

= 0.0620 Periodo: 1964-1985 

Ln EXPERU = 20.83199587 - 3.529149179 x -2 

= 4.3a10 

= 0.1873 

Ln EXPERU = 9.90123 - 1.098093789 X 

Conf'ianza = 95% 

Periodo: 1964-1985 

Fe = 6.087 Confianza • 95% 

R2 = 0.4651 Periodo: 1963-1972

Fe 

R2

Lo EXPERU a 11.7274 - 1.497047244 x -1

= 

= 

28.88 

0.8280 
V =  0.128851158� 

Ln EXPERU =-19.09765 + 5.123740692 x 

- a.627026

= o.6a32
� V = 0.3089 

Coní'ianza = 99. 95 % 

Periodo: 1963-1972

Confianza = 95% 

Periodo: 1979-1984 

Exportaciones Peruanas - Importaciones Países Desarrollados 

Fe 

R2

Lo EXPERU = 10.50560482 - 1.280140005 x 

- 0.2092 

Lo EXPERU = 

= 

= 

5.7a99 

0.2335 

Conf"ianza • 97.5% 

Periodo: 1964-1984 

6.88290857 - 0.495908254 X -1

Confianza • 95% 

Periodo: 1964-1985 

Ln EXPERU = 2.896513 + 0.426821724 X -1

= 1.148 Coní'ianza = 50% 

= 0.1606 

� Se encontr6 autocorrelaci6n. 

Periodo: 1963-1972 



-226 -

Ln EXPERU = 1.695437392 + 0.600429198 X

Fo = 3.388 Conf'ianza = 90?6 

R
2 = 0.458646 Periodo: 1979-1984 

= 0.361814704
,:, 

Ln EXPERU = 3.5465 + o.1a623967a x-1 

Fe = 1.1340 Con:fianza • 50?6 

R
2 

= 0. 22088 Periodo: 1979-1985 

Correlaciones entre los T6rminos de Intercambio Peruanos y 

los indices de :fluctuaoi6n oiclioa del PBI e Importaciones de 

los Países Centrales Dominantes, cuyos resultados que permitie

ron complementar los obtenidos anteriormente, f'ueron los siguen 

tes: 

T6rminos de Intercambio - PBI Paises Desarrollados 

Fe 

R2

Fo 

R2

Ln TI PERU = -0.7173917 + 1.184638297 x

= 

= 

0.77120 

0.039 

Ln TI PERU a -6.959 + 2.53899207 x-1

.. 

= 

3.848 

0.1684 

Conf'ianza = 10?6 

Periodo: 1964-1984 

Con:fianza = 90% 

Periodo: 1964-1985 

T6rminos de Intercambio Importaciones Países Desarrollados. 

Ln TI PERU = 1.800811 + 0.038148035 x 

Fe = 3.375 Coní'ianza • 90% 

R2 = 0.1508 Periodo: 1964-1984 

Ln TI PERU e 1.0220983 + 0.00651696a X -1

Fe = 4.35 Con:fianza = 95% 
R

2 
... 0.2265 Periodo:'1964-1985 

Finalmente realizamos correlaciones entre los indices de :fl� 

tuaci6n o!clioa del PB�,y Exportaciones Peruanas con los indices 

de f'luctuaci6n ciclica del PBI e Importaciones de los Estados u

nidos, por ser 6ste el pa1s Central Dominante con el que manten� 

moa la mis estrecha relaci6n comercial, siendo los siguientes r� 

� Se encontr6 autocorrelaci6n. 



sultados obtenidos: 

PBI 

Fe 

Fe 

PERU 

Ln PBI PERU = 

= 0.1726 

Ln PBI PERU = 

= o.oa3a 

Ln PBI PERU • 

Fo = 0.0202 
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PBI ESTADOS UNIDOS. 

5.2752379 - 0.146541617 X 

Con:fianza = 2596 

4e51 + 0.019393963 X

Oon:fianza = 10% 

4.605 + 0.028846 X -1 

Con:fianza .,. 1096 

Ln PBI PERU = 5.8936 - 0.2787 x -2 

Fe = 0.95 Con:fianza = 50% 

Ln PBI PERU = 10.816206 - 1.353846 x 

Fo m 0.406 

Ln PBI PERU a 

Fe = 0.06787 

Con1·1anza .. 2596 

1.5156 + 0.6610169 X -1 

Con1·1anza = 1096 

Ln PBI PERU • 4.339 + 0.05627 x -1 

R2 = 0.008559-

Periodo:1963-1984 

R2 = 0.0083198 

Periodo:1963-1974 

R2 = 0.002016 

Periodo:1963-1974 

R2 = 0.106 

Periodo:1963-1974 

R2 • 0.0922

Periodo:1979-1984 

R2 • 0._016685 

Periodo:1979-1985 

R2 • 0.00098 

Fe = 0.0025 Con:fianza = 2.596 Periodo:1963-1985 

PBI PERU Importaoiones Estados Unidos 

Ln PBI PERU : 3.286 + 0.2831862 x -1 

Fe = a.309 Con:fianza • 9996 

Ln PBI PERU = 4.21808 + 0.085093 x -1 

Fe 

Ln PBI PERU a

Fe = 

V = O.l9632
L 

Corú'ianza = 50% 

1.54988 + 0.6539973 X -1 

Con:fianza = 95% 

Exportaciones Peruanas - PBI Estados Unidos 

Ln EX.PERU = 3.2532 + _0;292497 x -1 
Fe = 0.02496 Con:fianza = 10% 

Ln EXPERU • 6.337759 - o.3a11166a7 x -2 

Fo = Oon:fianza = 10% 

.· L Se encontr6 autocorrelacibn. 

R2
= 0.2935 

Periodo:196:5-1985 

R2 • 0.078

Periodo:1963-1974 

R2 = 0.6336

Periodo:1979-1985 

R2 
1e 0.00124 

Periodo:1963-1985 

R2 -= 0.0022 

Periodo:1963-1985 
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Ln EXPERU • 7.4739 - 0e5ó99 X -1 
2 

R = 0.15368 

Fe = 1.634 Con.fianza = 7596 Periodo:1963-1972 

Ln EXPERU = 0.62292 + 0.83050:·lX 2 R = 0.01159

Fe = 0.0469 Con.fianza • 1096 Periodo:1979-1984 

Ln EXPERU • -3.472819 + 1.71186 X -1
2 R • 0.24665 

Fo - 1.309642 Con.fianza a 5096 Periodo:1979-1985 

Exportaciones Peruanas - Importaciones Estados Unidos

Ln EXPERU a 8.96184 - 0.942103 X -1 
2 

R = 0.1529 

Fo = 3.6115 Con.fianza = 90% Periodo:1963-1985 

Ln EX.PERO • 4.5192 + 0.072568 X
2 R = 0.0099

Fe = º·ºª Con:Cianza • 10% Per!odo:1963-1972 

Ln EXPERU • 4.8824 - 0.007092 X -1 R2 • 0.000079

Fe - 0.0005578 Conrianza • 1% Periodo:19ó3-1972 

Ln EXPERU D 5.&55 - 0.177 x-2 2 
R • 0.049 

Fe = 0.311 Confianza = 25% Periodo:1963-1972 

Ln EXPERU = - 0.3099 + 1.034076 X
2 

R • 0.6975 

Fo • 9.22 Con.fianza • 97.596 Periodo:1979-1984 

V = 0.858715314E

� No se encontr6 autocorrelaci6n,por lo tanto esto quiere decir 

que las estimaciones encontradas y las f6rmulas usadas estan 

correctas. 
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O O N O L U S I O N E S 

1. De las correlaciones entre los ciclos de la Econom1a Peruana

y de la observaoi6n de ios result�dos de las conatruocionea ae

estos llegamos a las siguientes conclusiones:

La estrecha correlaci6n encontrada entre el ciclo del sector 

minero y en segundo t6rmino del sector agricultura con el ciclo 

del PBI. durante el ciclo 1950-1959. rerlejan �a preponderancia 
que tuvo el seotor primario sobre el resto de la economía y la� 

rientaci6n del crecimiento hacia a.fuera. al mismo tiempo la co -
relaoi6n positiva entre las Balanzas Comercial y de Pagos con el 

ciclo del PBI. maniriestan la adeouaci6n del desarrollo de la e

conom1a al comportamiento del sector externo. ademls esto se ju� 

tifioa con la explicaci6n de al.rededor del 97% que las exporta -

clones registraron durante este periodo para el ciclo de la eco

nomía en su conjunto. 

El ciclo 1960-1969 manifiesta el cambio producido en el mod� 
lo de aoumulaci6n. al registrar una estrecha correlaci6n entre 

el ciclo del sector mantú'acturero y el ciclo de la econom1a. ad� 

mls el incremento de la oorrelaci6n y explicaci6n del ciclo por 

loa ciclos de la inversi6n y las importaciones refleja el creci

miento del mercado interno y ambos hechos la orientaci6n del cr� 

cimiento hacia adentro. 

Es importante señalar que el proceso de expansi6n fue impul

sado por todos los sectores con excepci6n del sector minero que 
registr6 una tendencia descendente y c1clica. 

Durante el ciclo 1970-1979 la estrecha correlaci6n encontra-

da entre los sectores mantú'acturero y construcci6n y el ciclo 

peruano maniriestan el af'ianzamiento del proceso de Aoumulaoi6n 

de Sustituci6n de Importaciones y el despiaz�iento del Sector 
Primario por el Sector Secundario. 

Este ciclo a diferencia de lo ocurrido en el oiolo anterior 

no cont6 con el apoyo de todos los seotores. de esta manera mie� 

tras el ciclo de la econom1a registraba un proceso de expansi6n 

el ciclo de los Sectores Agricultura. Miner1a y Pesca registra -
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ban un receso. sectores que habian .constituido nuestra principal 

ruante de divisas. exportaciones y ahorro, por lo tanto este he

cho ayudaria a explicar el receso que registr6 el ciclo de las 

exportaciones y la gran necesidad de ahorro externo que tuvo la 

economía nacional durante este ciclo. 

La rase descendente del ciclo del Ahorro y de las E.xportaci2 
nea en medio de una expansi6n de las utilidades y de la economia 

en su conjunto, hacen maniriesta la neoesidad de apoyo del capi

tal extranjero durante este ciclo, sin el cual no habria sido P2 
sible el proceso de expansi6n, al mismo tiempo que se hace mani

riesto la ra1ta de apoyo del capitalista nacional al proceso de 

expans16n interno. 

El ciolo 1980-1984 registra nuevamente una importante parti

cipaci6n del Sector Primario en la explicaci6n del ciclo, pasan

do el Sector Manui'acturero a un segundo plano. Pudi6ndose iden

tiricar aqu1 el regreso hacia un modelo de acumulaci6n de creci 

miento hacia a.ruara. 

La mayor elasticidad registrada entre el ciclo de las impor

taciones y el ciclo del PBI. rerleja la apertura del mercado in

terno y la elasticidad positiva entre el ciclo de la economía y 

los ciclos de las Balanzas Comercial y en Cuenta Corriente rerl� 

jan el carlcter de la Politica Liberal que adecu6 el comporta.olea 

to de la econom1a al comportamiento del sector externo y la au

sencia de un proceso de expansi6n durante este ciclo. 

El car�cter inverso de las rluctuaciones de la Balanza en 

Cuenta Corriente y el ciclo de la economia explicado por la ela� 

ticidad negativa existente entre ambos, durante los ciclos 1950-

1959 y en especial 1960-1969 y 1970-1979, muestran que los proc� 

sos de expansi6n de la econom1a han originado desequilibrios en d. 

sector externo y que las politicas dirigidas a eliminar este de

sequilibrio han producido crisis y receso en la economia intern� 

es decir que el sector externo y mis especirioamente nuestra li

mitada capacidad de divisas ha signi:ficado una limitaoi6n al or� 

cimiento ·econ6mico. 

La Balanza de Servicios que registr6 una elasticidad negati

va con el ciclo del PBI durante los ciclos 1950-1959 y 1970-197� 
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registr6 un importante incremento de esta elasticidad negativa� 
rante el ciclo 1980-1984, esto significa que la Balanza de Servi-
oios que se babia consti tu1do ya en un partunetro limitan te a1 cr.!. ,1cimiento de la econom1a durante el ciclo anterior, ha acentuado 
su carlcter negativo, haciendo mls profundas las crisis y recesos· 
de la economia y haciendo m,s lentos los procesos de recuperaci6n 

El ciclo de la inversi6n tuvo durante todos los ciclos un oo� 
portamiento similar al ciclo de la economía, es decir que se ex -
pandi6 durante los procesos de expansi6n,y descendi6 durante la 
menguante del ciclo,con excepci6n del ciclo 1970-1979 en el- ou� 
d�ante el proceso de expanai6n registr6 wi comportaniento oiclic� 

Debemos señalar que la "variable adelantada" . del ciclo perua
no, es decir aquella variable que con el inicio de su expansi6n �i 
nuncia el posterior ascenso de la econom!a y con el inicio de su 
descenso una posterior crisis de la econom!a, la ha constituido 
las exportaciones. 

Los periodos de reactivaci6n de la econom1a siempre han cont� 
do con el apoyo de las Exportaciones y el Consumo. sobresa1iendo 
la participaci6n del Consumo del Gobierno Central durante los ci
clos 1960-1969 y 1970-1979 y del Consumo Privado durante el ciclo 
1980-1985. Ademls los procesos de reactivaci6n de los ciclos 
1960-1969 y 1980-1984 tambi6n contaron con el apoyo de la recupe
raci6n de las inversiones. 

Siendo apoyados por los sectores del Sector Primario, dígase 
sector Agricu1tura y/o sector Miner1a, complementados en a1gunos 
casos por el sector Construoci6n. 

2. En base a las correlaciones efectuadas entre los ciclos de la 
Economía Peruana y los ciclos de los Pa!ses Centrales Dominantes
podemos concluir lo siguiente:

Los ciclos eoon6micos 'del Per6 han tenido un comportamiento 
similar al de los ciclos econ6micos de los pa!ses Centrales Domi
nantes con retrasos de un afio o dos años, registrtmdose igual co� 
portamiento con respecto al ciclo (de los Pa1ses Centra1es Domi
nantes) del conjunto de las importaciones de los Paises Desarro::Q! 

' 
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dos, a1 mismo tiempo se ha encontrado un incremento en la elast! 
cidad del Ciclo Peruano con respecto al ciclo de los Países De
sarrollados durante el ciclo 1980-1985. 

El ciclo de las Exportaciones Peruanas registra una correla
ci6n negativa con el ciolo del conjunto de las importaciones de 
los Paises Desarrollados para el periodo 1963-1985, sin embargo 
cuando analizamos el Sub-Periodo 1963-1972-obtuvimos una correl� 
ci6n positiva es decir que a incrementos en las importaciones de 
los Paises Desarrollados habrian de esperarse incrementos en las 
exportaciones peruanas, es mis al analizar el Sub-Periodo 1979 -
1·9a5 esta correlaci6n y la elasticidad positiva entre ambos ci
clos se hacen mis grandes, significando que en los �ltimos afios 
las exportaciones peruanas se han hecho mls sensibles a los C8!!! 
bios en las importaciones de los Países del Centro. 

Asi mismo se encontr6 una correlaoi6n negativa entre los ci
clos de los Paises Desarrollados y las exportaciones peruanas p� 
ra el periodo 1963-1985 y para el Sub-Periodo 1963-1972, en cam-
bio al analizar el sub-periodo 1979-1985 encontramos una alta 
elasticidad, es decir una a1ta sensibilidad de las exportacio -
nea peruanas a los cambios en la actividad econ6mica de los Paí
ses Desarrollados. 

La investigaci6n también arroj6 una signiricativa elastici -
dad entre,los ciclos de las Importaciones y actividad econ6mica 
de los Pa1ses Desarrollados y los Términos de Intercambio para ti. 
Per�, significando esto que los periodos de prosperidad en los 
Centros han determinado mejoras en los T6rminos de Intercambio y 
que los periodos de receso han causado deterioros en los T6rmi -
nos de Intercambio. 

El Ciclo Peruano tambi6n ha registrado una elasticidad posi
tiva con el ciclo de los E.E.u.u., sin embargo se encontr6 que 
la posibilidad que a incrementos en la actividad econ6mica ca los 
E.E.u.u. sigan procesos de e,xpansi6n en la ecónomia peruana era 
muy pequeña, encontr6ndose un ligero incremento de esta posibil� 
dad para el periodo 1979-1985. 

En cambio se encontr6 una signirioativa elasticidad y estre
cha correlaci6n con el ciclo de las importaciones de E.E.u.u. , 
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siendo mls notoria esta inrluencia para el ciclo 1980-1985. 

El ciclo de las Exportaciones Peruanas registr6 tambi6n una 
elasticidad positiva con respecto al ciclo de los E.E.u.u. para 
el periodo 19b3-1984, pero negativa para el periodo 1963-1972,en-
cambio el periodo 1979-1984 mostr6 una mayor sensibilidad del 
ciclo de las exportaciones peruanas a los cambios en los oicloa 
de E.E.u.u.

El ciclo de las importaciones estadounidenses y el ciclo de 
las exportaciones registraron un comportamiento opuesto durante 
e1:'.per1odo 1963-1985 y sub-periodo 1963-1972, en cambio el ciclo 
1980-1984 registr6 una gran sensibilidad del ciclo de las expor
taciones peruanas a los cambios en los ciclos de los E.E.u.u. 

Es decir, que el Ciclo Econ6mico del Perd ha sido inrlutdo 
en menor o mayor grado por el ciclo de los Paises Centrales Dom! 
nantes, encontrando que a partir de la d6cada de los afios ochen
ta, la sensibilidad del Ciclo Peruano a los cambios en los Ci
clos de los Paises Centrales Dominantes se ha hecho mls signiri
oativa. 



A N E X O: 

CONSTRUCCION DE LOS CICLOS ECONOMICOS : 

PERU - PAISES CENTRALES DOMINANTES 
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1. Construcci6n de los Ciclos Econ6micos: Per6

En esta oportwiidad hemos trabajado oon los datos pvoporcion� 

dos por el Instituto Nacional de Estadistica a trav6s de sus cue� 

tas nacionales. 

Como antecedente y punto de comparaoi6n_oon los resultados o� 

tenidos en esta investigac16n con respecto a la tendencia debemos 
a+b X señalar que el I.N.E. aplicando el modelo y= e que se 

transf'orma en Ln Y =  a+b x. donde "Y" es el PBI y "x" es el n6me

ro de afios desde x=1 hasta x=n• para el periodo 1950-1980 obtuvo 

el resultado siguiente: 

Ln PBI • 11.73 + 0.0490 x (I.N.E.) 

y nosotros para este mismo periodo obtuvimos: 

(1) Ln PBI = 11.76 + 0.0461398 X

y el Banco Central de Reserva oon su propia data· obtuvo: 

Ln PBI a 11.30 + 0.0523 x (B.C.R.P.) 

Podemos observar que los resultados obtenidos por nosotros y el 

I.N.E. son muy similares.

Pero nosotros hemos elaborado la tendencia con los indices dEi 

PBI {IPBI) y los resultados obtenidos f'ueron: 

(2) Ln IPBI = 4.6228 + 0.0462579 x (Periodo 1950-1980)

Si comparamos (1) con (2) podemos sostener que la tasa de or� 

cimiento promedio del PBI para todo el periodo son muy similares, 

siendo del 4.61� para (1) y del 4.6� para (2), esto signif'ioa 

que podemos trabajar indistintamente tanto con Y =  PBI 6 c9n 

Y =  IPBI, en el caso nuestro hemos optado por trabajar con Y=IPBI 

tanto por el procedimiento seguido como porque ello f'acilita la� 

peratividad de la data. 

Periodo 1950 - 1983 

Para el modelo Y• e a+b x el resultado rue el siguiente:

Ln IPBI = 4.65580 + 0.0433922 x 
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Suma de cuadrados de la Regresi6n (SCrg)
- 6.161757

Suma de cuadrados total (SCt ) - 6.359453

Cuadrado medio del. error (CMe ) a 0.00617a

F cal.culado (F
0

) =997.2936 

con un 0.0005 de significaoi6n 6 con un 99.95% de confianza 

T calculado (T
0

) = 31.579 T Te6rioo . (Tt) a 3.591 

con un 0.0005 de significaoi6n 6 oon un 0.05% de error 

R2 ª 0.96891 es decir que el modelo explica el 96.891% de la 

rianza total. • 

Puesto que, F
0

) Ft se acepta el modelo 

ee acepta la estimaoi6n 

Para el. modelo Y •  a+b x se obtuvo el siguiente resultado, 

IPBI a 75.1978 + 9.71978 X

scrg = 309166.7622 set = 314313.089

CMe - 160.8227 Fe -= 1922.40737

To 43.84 R2 • 0.98362

Adem6.a, Ft = 7.31 y Tt = 2.576 con 0.01 de error.

Debido a los mejores resultados que se obtuvieron con este s�

gundo modelo, se opt6 por elegir este modelo para la estimaci6n

de la tendencia. 

• Estad1stico F se refiere a la validez del modelo
Estadístico T se refiere a la validez de las estimaciones
R2 es el indicador, es la medida para determinar el mejor m�
delo.



-237 -

Anteriormente habíamos expresado que para estimar la tenden -
oia del IPBI se han usado dos modelos, el Y a a+b x y el 

Y a e a+b x, habi6ndose escogido el primer modelo debido a que le

correspondia un R2 mayor que lal segundo modelo, por lo cual era

el mejor modelo. Sin embargo observando las gr6.f'icas e indices 
de rluotuac16n ciolioa correspondientes encontramos que para los 
primeros afioa el modelo Y •  e a+b x es mle explicativo que el
modelo Y •  a+b x. 

La siguiente tabla reruerza lo sostenido anteriormente. 

Ai1oa 

19�U 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Tasa de crecimiento 
PBI 

7.73 

5.47 

5.32 

5.95 

4.22 

3.77 

6.48 

0.34 

Para obtener 
del PBI del Per6. 

una mejor explioaci6n de los ciclos econ6miooa 
construiremos el primer ciclo (1950-1959) toman

do los indices de rluctuaci6n o1clica correspondientes al modelo 

Y •  ea+b x y para la construcci6n de loe ciclos aiguientes(1960 
-1983) tomaremos los indices de rluctuaci6n ciolica correspondie�
tes al modelo Y• a+b x. De este modo obtendremos J"�t �n:�- i:ii11'0.•v•
grlrica, la cual muestra los ciclos econ6mioo� del Per6 para el 
periodo 1950-1983(ver p&ginas 242 y 246). 
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A oontinuaoi6n presentamos los 
tores y variables maoroeoon6mioas, 
madas con los modelos Y =  a+b x 
los¡siguientes resultados: 

Formaoi6n Bruta de Capita.1. 

Fo = 38.90 Conf'ianza= 99.959' 

Gasto de Consumo Fina.1 

Fe = 250.60 Conf'ianzaa 99.959' 

Gasto de Consumo Pr�vado. 

Fo = 3855.81 Confianza• 99-95% 

Consumo Gobierno Central. 

Fo = 732.28 Confianza= 99.959' 

Exportaciones. 

ciclos de los principales se� 
cuyas ;_:tendencias f'ueron esti
e y .  ea+b x ,  obteniendo 

IFBK = 118.39 + 5.14 X 
2 R • 0.5565 Periodo:1950-1983 

IGCF = 55.32 + 12.21 X 

R2 = o.8899 Periodo:1950-1983 

ICP = 40.19 + 11.78 X

R2 -= 0.9920 Periodo:1950-1983 

ICGC = -2.88 + 22.26 X

R2 = 0.9593 Periodo:1950-1983 

IEX = 105.33 + 8.7 X 

Fo a:: 98.29 Con:fianza= 2 99.95% R = 0.7544 �eriodo:1950-1983 

Importaciones$ IIM = 98.13 + 16.5 X

Fe = 150.01 Conf'ianza= 2 99.959' R = 0.8241 Periodo:1950-1983 

Variaci6n de Existencias. IVE a 180.7 - 5.4 X 

Fo = 44.24 Conf'ianza= 2 99.95% R = 0.5880 Periodo:1960-1982 

Ahorro N acional. IAN 1111 83.84 + 3.25 X 

Fe = 14.06 Confianza=- 99.509' 2 R = 0.4012 Periodo:1960-1982 

Utilidades. IUT • 34.876 + 18.28 X 

Fo = 178.77 Conf'ianza• 99.959' 2 R • 0.8948 Periodo:1960-1982

Sector Agricultura. ISA = 91.73 + 3.24 X

Fo = 657.09 Conf'ianza• 99.959' R2 .., 0.9535 Periodo:1950-1983 

Sector Mineria. ISMI • 54.95 + 14.4 X

Fe = 715.452 Confianza• 99.959' R2 • 0.9571 Periodo:1950-1983

Sector Manufacturero. ISMA = 86.01 + 13.5 X 

Fe = 189.98 Conf'ianza= 99.959' R2 = 0.8558 Periodo:1950-1983 

Sector Construcci6n. ISCTRU = 106.22 + 7.97 x 

Fo = 160.49 Confianza• 99.9596 R2 = 0.8837 Per{odo:1950-1983 

Sector Vivienda. ISV = a4.9 + 5.02 X 

1 , 

•/ 
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Fe SI 3855 Coni'ianza= 99.95% R2 
= 0.9920 Periodo:1950-1982

Sector Pesca. Ln ISPCA = 5.21 + 0.0739 X 

Fo = 34.90 Con1"ianza• 99.95% R2 = 0.5215 Periodo:1950-1983 

Indice de Precios. Ln IP ª 1.95 + 0.144 X

Fe = 159.25 Coni'ianza-= 99-95% R2 = 0.8326 Periodo:1950-1983 

Total. de Medio Circulante. IMC = 34.5 + 15.5 X

Fo = 117.3b Coni'ianza= 99.9�,<, R2 = 0.7910 Periodo:1950-1982

Tota1 de Medios de Pago. ITMP • 98.b36 + 7.129 X 

Fe = 42.50 Confianza= 99.95% R2 = 0.5944 Periodo:1950-1980 

Total. de Medios de Pago de Origen Externo. ITMPOE = -19·¡.2+33.27x 

Fo = 13.60 Coni'ianza- 99.5096 .R2 = 0.3193 Periodo:1950-1980 

Velocidad de Circulaci6n del dinero. Ln IVCD • 3.16 + 0.030 x 

Fe = 35.45 Coni'ianzaa 99.50% R2 = 0.5330 Periodo:1950-1982

Emisi6n Primaria. 

Fe = 2.46 Coni'ianza= 75% 

Ln IEP = 4.889 + 0.0082727 x 

R2 = 0.1226 Per!odo:1963-1983 

Emisi6n Primaria Via Cr6dito Interno. IEPCia 70.685 + 1214 x 

Fe = 25.78 Coni'ianza= 99.95% R2 = 0.5889 Periodo:1963-1982

Emisi6n Primaria por Reservas Internacionales. IEPRI=-161.545+25.94x 

Fe e: 27.70 Cont'ianza= 99.95% R2 = 0.60614 Periodo:1963-1982

Liquidez Total al Sector Privado. ILSP = 89.08 + 7.89 X

Fe = 101.88 Con!'ianza =99-95% R2 = 0.8498 Periodo:1963-1982

Cr6dito total del Sistema Bancario. Ln ICTSB• 5.175 + 0.01492 X 

Fe = 4.09 

Cr6dito a1 

Fo = 3.69 

Cr6dito al 

Fe = 4.628 

Coni'ianza= 

Sector P6bl.ico. 

Coni'ianza= 

Sector Privado. 

Conf'ianza• 

90% 

90% 

95% 

R2 = 0.1771 Periodo:1963-1983 

Ln ICSP a 5.8 + 0.02266 x 

Inversi6n del Gobierno Central. 

R2 • 0.1628 Periodo: 1963-1983 

Ln ICSPRI = 4.69 + 0.010059 X

R2 = 0.195a -Periodo:1963-1983

IIGC • 124.51 + 33.62 x

Fe = 68.59 Coni'ianza= 99.95% R2 = 0.8108 Periodo:1966-1983 

Inversi6n en Servicios Econ6mioos. IISE = 133.6 + 37 x 

Fe = 116.04 Coni'ianza- 99.95% R2 = 0.8855 Periodo:1966-1983 
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Inversi6n en Servicios Socia1es. IISS = 60.93 + 19.23 X

Fo = 152.44 Conf'ianza= 99.95% R2 • 0.9104 Periodo:1966-1983 

Inversi6n en Servicios Generales. IISG • 9.44 + 56.36 X 

Fo :a 10.49 Conf'ianza 11199% 82
m 0.4115 Periodo:1966-1983 

Inversi6n en Educaci6n. IIE = 22.93 + 19.3 x 

Fe = 29.23 Conf'ianza= 99.9596 R2
a 0.6762 Periodo:1966-1983 

Inversi6n en Sa1ud. Ln IIS = 5.75 + 0.2147 X

Fo = 22.47 Conf'ianza= 99.95% R2
a o.6162 Periodo:1966-1983 

Inversi6n en Vivienda y Servicios Comunes.IIVSC = 78.625 + 6.2x 

Fo = 4.35 Conf'ianza= 95% .R2 • 0.2384 Per!odo:1966-1983 

Ingresos Corrientes del Gobierno Central. Ln IICGC • 0.58789+0.31218J 

Fe = 196.09 Conf'ianza= 99.95% R2 = 0.9159 Periodo:1965-1984 

Egresos Corrientes del Gobierno Central. Ln IECGC = -o.52+0.31609x 

Fo = 219.20 Conf'ianza= 99.95% R2 = 0.9241 Periodo:1965-1984 

D6f'icit Econ6mico de� Gobierno Centra1. IDEGC = 7.16 + 6.91 x 

Fe = 15.15 Conf'ianza• 99.50% R2 • 0.4713 Periodo:1965-1984

Financiamiento Externo del D6rieit Eoon6mioo. Ln IFE =1.46 + 0.261x 

Fe = 14.59 Conf'ianzaa 99.50% R2 = 0.4619 Periodo:1965-1983 

Financiamiento Interno del D�f'icit Econ6mico.Ln IFI=0.9596+0.3359bx 

Fe = 276.49 

Remuneraciones. 

Fe = a5.36 

Conf'ianza= 99.95% R2 = 0.9420 Periodo:1965-1983 

IR = 107.30 + 5.818 X 

Conrianza= 99.95% R2
= o.so25 Periodo:1960-1982

Ingreso de Independientes. III = 94.01 + 5.476 x 

Fe = 880.45 Conf'ianza• 99.95% R2 • 0.9767 Periodo:1960-1982

Ingreso de Agricul torea Independientes. IIAI = 98. 5 + 2. '19 x 

Fe • 34.95 Conf'ianza• 99.95% R2 • 0.6997 Per1odo:1960-197b

Amortizaci6n de l.a Deuda del.,:Gbno.Centra.l.Ln IAW-0=1.19·¡+0.3577 x 

Fo • 303.87 Conf'ianzaa 99.95% R2
a 0.9464 Periodo:1965-1983 

Amortizaci6n de la Deuda Interna del Gbno.Centrai.Ln IADIOC•0.858 
+ 0.271 X

Conf'ianzac 99.95% R2
e 0.9824 Periodo:1967-1983 
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Amortizaci6n de la Deuda Externa del Gbno.Central. Ln IADEGC = 

- 1.234 + 0.3982 X

Fo = 197.92 Con�ianza• 99.95% R
2 

• 0.9294 Periodo:1967-1983

Intereses de la Deuda del Gbno.Centra1. IIDGC • -12.34 + 5.55 x 

Fo = 57.11 Con�ianza= 99.95% R
2 

a 0.7706 Periodo:1970-1983

Intereses de la Deuda Interna Gbno.Central. IIDIGC = 8.895 +6.99x 

Fe = 21.26 Con�ianza• 99.90% R
2

• 0.6392 Periodo:1970-1983 

Intereses de la Deuda Externa Gbno.Central. IIDIDC= 11.07 +5.84 x 

Fe = 19.86 Con�ianza =99.90% R
2

= 0.6233 Perlodo:1970-1983 
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2. Construooi6n de los Ciclos: Países Centrales Dominantes.

Las tendencias de las tasas de crecimiento del PBI de Esta -
dos Unidos, Jap6n, ilemania, Inglaterra y del conjunto de los 
�a!ses Desarrollados, as! como de las tasas de crecimiento de 
l.as importaoi.ones de Estados Unidos y de las importaciones del 
conjunto de los Paises Desarrollados se estimaron con el modelo: 

y • 
8 

a+b X 
•

Obteni6ndose los siguientes resultados, 

E.E.u.u. {Periodo 1963 - 1984) 

Ln PBIE.U. = 4.6457 + 0.02236 X

Fe = 543.706 Conrianza = 99.95% 

R2 
= 0.9645 

Jap6n. (Periodo 1964 - 1984) 

Ln PBIJAP = 4.607258 + 0.037188311 X 

Fo = 498.067 

R2 = 0.9632

ConCianza = 99.95% 

Alemania. {Periodo 1964 - 1984) 

Ln PBIALE • 4.632414295 + 0.028144155 x 

Fe = 17.73 

0.9274 

Conrianza = 99.95% 

Inglaterra. (Periodo 1964 - 1984) 

Ln PBIING • 4.615399 + 0.014638 x 

Fe = 18.04 

R2 • 0.9275 

Conrianza • 99.95% 

• Donde el parfunetro b1 estimado representar, la estimaoi6n de
l.a tasa de crecimiento promedio para todo el periodo.



Paisea Desarrollados.� (Periodo 1964 - 1984) 

Ln PBI PD • 

Fo = 648.70 

0.9715 

4.61568 + 0.0252 X

Conrianza • 99.95% 

Importaciones Estados Unidos. (Periodo 1963-1984) 

Ln ME.u. • 4.6550 + 0.055217391 x 

Fe • 340.36 
R2 = 0.9445 

Conf'ianza = 99.95% 

� Importaciones Paises Desarrollados. (Periodo 1964- 1984) 

Ln M P D = 4.5348 + 0.05418}116 X

Fo • 231.22 

R2 • 0�9240 

Conrianza = 99.95% 

Las Fuentes usadas rueron las siguientes: 

1 • F.M.I., Estadisticas Financieras Internacionales.
Washington 1969 - 1985. 

2. Federal Reserve B&nk, Annual u.s. Economic Data.

st. Louis, May 17, 1977. 

Program ror Economio Recovery Message rrom the 
President or the United States. February 18,1981 
u.s. Government. Printing arrice Washington:1981.

� En los informes del Banco Mundial se considera como proxy 

de los Paises Industrializados al promedio de E.E.U.U. , 

Jap6n,Alemania,Inglaterra y Francia,en nuestra considera

ciOn también están cada uno de estos paises con excepc16n 

de Francia,por considerar no relievante las relaciones c2 

marciales del Perd con este pais. 
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CAPITULO IV. 3

EL DESARL'OLLO DI·: LOS CICLOS )".COflüf.11CO.S JJEl, !.:1J;JL X. 1,A l�A'l'U l-?ALE>,A 

DEL CICLO PEi"?U!INO 

En esta parte de este capitulo, estudiamos como se han desarrolla

do los1 1 1ciclos Econ6micos, cual ha sido el comportamiento particu-
lar de cada uno de los sectores ,de las principales variables macro--

e con6mi cas, y de los agentes Econ6micos en cada uno de los ciclos

iden ti ficados. 
Encontrando �ue cada ciclo ha sido diferente y que el comportami-
ento de las variables y aGentes estudiados ha cambiado a trav�s de 

los ciclos. 

Encontramos como el ciclo r-:conómico del país ha estado influencia

do por la estructura productiv� y el modelo de acumulación asumi-

dos en cada ciclo, encontrando en el sector externo_de la 8conomia 

a una variable fundmnental en la explicaci6n del comportamiento -

del ciclo. 

Del estudio realizado tambien emerce la creciente necesidad de re

cursos externos que el po.1.s ho tenido para financiar sus procesos
de expansión lo cual nos ha hecho cado vez m�s �ependientes de los 
Centros Dominantes, a pesar de lo cual durante todo el periodo de
estudio hemos sido exportadores netos de divisus en medio de un -
creciente empobrecimiento de nuestra poblaci6n. 

De la forma en ciue se ho estructurado la tconomL.1 del país y de la 

enorme importancia que ha tenido el sector externo en la explica-

ci6n de los ciclos fluye el hecho de que la explicación del compoE 

tnmicnto del ciclo pcru;:mo la cncontrrunos bfu3icrunente en la discre 
pancia que surge entre la oferta y demanda de divisas en el desa-
rrollo del proceso de acurnulaci6n. 

Finalmente de todo el estudio hecho anteriormente arribamos como-
especie de conclusi6n final al estudio de la naturaleza del ciclo
Econ6mico, llegando a esbozar el Mecanismo del ciclo Peruano, al-

canzando en este punto de la investigaci6n una aproximaci6n a la -
explicnci6n del Ciclo Peruano,que era una de los principales obje
tivos de este trabajo. 
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CICLO 1 9 5 o 1 9 5 9 

Este ciclo estuvo antecedido por el periodo de Gobierno que 
correspondi6 al Dr.Bustamante y Rivero quien encabez6 el Frente 
Democrático Nacional (compuesto por el APHA y otras Fuerzas Ref'o!, 
mistas). 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

TABAS DE CRECIMIENTO DEL PNB 
( 1943 1950 ) 

9.89 Primer Gobierno de Prado 
17.80 
16.12 Bustamante y Rivero 
12.71 

3.63 

- 1.75
5.73 Odría 

18.31 

Fuente: B.C.R.P. 

Dura..'l.te el Gobierno de Bustamante se "insisti6 en la necesi 
dad de controlar el capital extranjero, 1·avorecer la industriali
zaci6n, aumentar las remuneraciones y los servicios sociales del 
Estado •••• El Estado representativo -supuesto anhelo nacional- se 
muestra impotente de mantener una polarizaci6n social y pol1tica 
que se ve :favorecida por la crisis econ6mica y el desabastecimieg 
to alimenticio. De otro lado, el aparato administrativo con que 
el Estado debería regular la economía es incapaz de controlar la 
especulaci6n y el :fraude. Lo que debilit6 aún más las posibilid� 
des de éxito del. ensayo" (1). 

Durante este Gobierno también se implantaron controles de 
precios, tipo de cambio y se incrementaron los impuestos a los a
gro-exportadores. Sin emba�go la coyuntura no :favoreci6 en nada 
a la realizaci6n de los cambios que se plantearon. Estando en la 
�poca de la post-guerra surgieron problemas por la baja registra-

(1) Gonzalo Portocarrero M. Ideologías, Funciones del Estado y Po
líticas Econ6micas del Perú 1900-1980. Serle: Materias de En
señanza, u.c.P., Mayo 1982.
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da en los productos de exportaci6n. Este origin6 grandes probl� 

mas a la economía nacional, aeravfuldose esta situaci6n al perder 

el Gobierno el apoyo popular uel APHA, lo cual ucarre6 una cri -

sis no s6lo econ6mica sino tambi�n política y social. 

En estas circunstancias se produjo el Golpe de Estado del 

Gral. Manuel Odria (el 27 de octubre de 1948). 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI ( 1 9 .5 o - 1 9 5 9 )

1950 18. 31 1954 5.95 1958 O. 34

1951 7.73 19:,5 4.22 1959 4.71

1952 :,.4·¡ 1956 3.77 

1953 5.32 1957 6.48 

Fuente: 1950- B.C.R.P. 

1951 - 1959 I.N.E.

Anatom1a del Ciclo 1950-1959 

Durante este ciclo encontramos tres aiíos de gran prosperi

dad 1950-1951-1952, registrlndose en estos arios las siguientes 

tasas de crecimiento del PBI, 18.31, 7.73 y 5-4'1% respectivamen

te. El año 1953 registr6 una leve desaceleraci6n de esta prospe 

ridad con una tasa de crecimiento del 5.32%. El afio 1954 mues -

tra una recuperaci6n de la economía con una tasa de crecimiento 

del PBI del 5.95%; en 1955 se registr6 un agotamiento en la ex -

pansi6n de la economía y un leve receso de la actividad econ6mi

ca, alcanzfu1dose una tasa do crecimiento del PBI del 4.22%. 

En 1956 continu6 el leve receso de la economía, sin embar

go, durante este afio se inici6 un nuevo proceso de acumulaci6n 

de la economía (El PBI creci6 en 3.77%). En 1957 se registr6 u

na nueva expansi6n de la economía, que obtuvo una tasa de creci

miento del PBI del 6.48�6. En 1958 la economia no pudo seguir 

creciendo produciéndose el receso y depresi6n de la actividad e

con6mica del país ( el PBI creci6 en 0.34%). En 1959 continu6 

la depresi6n , sin embargo, en este afio comenz6 a mostrarse una 

ligera recuperaci6n de la economía, que alcanz6 una tasa de ere-
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cimiento del PBI del 4.71% marcruidose de este modo el fin del ci 
clo econ6mico comprendido entre los años 1950-1959 • 

Desarrollo del Ciclo 1950-1959. 

Este ciclo se ha desarrolládo dentro de una estructura ec2 
n6mica primario exportadora, esto significa que el proceso de a
cumulaci6n interno fue inducido desdo los pnisoa del centro, los 
cuales proporcionaron sus mercados y sus capitales para nuestros 
productos primarios de exportaci6n. 

El sector primario se constituy6 en el sector motor de la 
economía, debido a la gran importancia del sector agricultura y 
del sector mineria, que se constituyeron en la principal f'uente 
de divisas para la economía nacional. 

Estas divisas eran de primordial importancia para nuestro 
pais que al no ser productor de bienes de capital, de bienes in
termedios y de la mayoria de los bienes de consumo que requería 
la poblaci6n, necesitaba de estas divisas para poder mantener la 
industria manufacturera, la industria de la construcDi6n y poder 
satisfacer las necesidades de consumo de la pob�aci6n. 

El Hol de las haciendas azucareras y algodoneras, y por lo 
tanto de la clase terrateniente 1'ue de singular importancia du -
rante el desarrollo de este ciclo, de ellos dependía alrededor 
del 45% de las exportaciones totales y de cuyos ingresos se ali
mentaba el sector secundario de la economia (manut·actura + cons
trucci6n). Por lo tanto el proceso de acumulaci6n dirigido ha
cia el mercado interno dependía del proceso de acumulaci6n orien 
tado hacia el mercado externo. 

El sector minería que fue impulsado con la venida de capi
tales extranjeros principalmente norteamericanos, represent6 en
tre el 27 y 32% de las exportaciones totales, esto refleja la i!!! 
portancia de este sector co�o fuente de divisas, pero el produc
to de las utilidades no se quedaba en el pa!s sino que retornaba 
a sus paises de origen, quedando en el pais 1os impuestos para Ei 
Estado y e1 ingreso de los mineros, por lo tanto esto disminuy6 
la importancia del sector minero dentro del proceso de acumula-
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ci6n orientado bacia el desarrollo del mercado interno. 

Proceso de Acwnulaci6n Proceso de Acumuluci6n Proceso de A-

Orientado bacia el mer + Orientado hacia el mer =cumulaci6n de

cado externo 

(Sector Agricultura 

Sector Minería) 

cado interno 

(Sector Hanu:facturero 

Sector Construcci6n) 

la Economía 

en su conjun

to. 

Después del Golpe de Estado del Gral. Manuel Odrfa se pro

dujo la eliminnci6n de los controles de precios y del tipo de 

cambio, aplicándose una política de corte liberal orientada a ifil 

pulsar al sector primario de la econom1a, representado principal 

mente por los agro-exportadores que después tuvieron que compar

tir el poder con los capitalistas extranjeros que representaban 

al sector minero exportador. Podemos entonces identi:ficar a los 

Grandes Grupos c1ue compartían el poder econ6rnico a inicios del 

ciclo, que al dar su apoyo al Gobierno de Odria pasaron tambi�n 

a compartir el poder político. 

Al darse impulso al sector primario, indirectamente taro 

bi�n se di6 impulso al sector secundario, siendo el sector cons

trucci6n el que tuvo mayor apoyo debido a la pol1tica del Gobie� 

no de iniciar la construcci6n de grandes obrno públicas: hospit� 

les, escuelas, caminos, irrigaciones, etc., que permitieron al 

Gobierno ganar apoyo popular. 

GASTOS DEL ESTADO EN OBRAS PUBLICAS 

1950 

1951 

1952 

1953 

(Millones de Soles) 

348 

531 

855 

100 

Fuente: Caravedo, Baltazar. Con:flictos Interburgueses du

rante el ochenio de Odria. Publicaciones CISEPA, 

PUC. 

La pol1tica implementada por el Gobierno se vi6 :favorecida 
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por la Guerra de Corea (1950-1953), que permiti6 incrementar· nuea 
-

tras exportaciones y gracias a ello el Gobierno pudo incremen -

tar sus ingresos y realizar srandes obras públicas. 

Estos t'ueron años de prosperidad para la economía en su corr

junto, que también se vi6 favorecida por la mejoría registrada _en
el poder de compra de nuestras exportaciones. 

Sin embargo, este proceso de expansi6n econ6mica deterior6 

la si tuaci6n de nuestra Balanza Comercial, lo que traj,o como con

secuencia que nuestra Balanza de Pagos se volviera negativa, esto 

oblig6 al Gobierno a devaluar la moneda en 1953 y en-1954, debido 

a ello las importaciones cayeron en -14.1/4 durante 1954, y como 

producto de estas medidas se produjo una cierta desaceleraci6n da 

proceso de acumulaci6n de capital. 

Los sectores que m�s resultaron afectados con esta reduc -

ci6n en las importaciones fueron el sector agricultura y princi -

palmenta el sector construcci6n. 

Años 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

IMPORTACION DE MAQUINAS y HERRAMIENTAS 

(Millones de Soles a precios de 

1 9 5 O ) 

Acricultura Industria Petro- Industria Industria de 
y Ganadería lera y Minería Textil la Construc. 

82 .1 59.3 35.0 36 .1 
104.8 47.7 29.4 50.7 

109 .1 63 .. 6 27.3 102.5 

125.5 79.6 35.2 119.1 

105.0 86.4 46.3 71.6 

103.8 81.2 41. 3 95.8 

116.2 101.6 49.4 185.5 

104.6 109.2 58.9 180.6 

117.5 141.3 71.6 135.0 
60.0 128.0 47.4 95.9 
67.3 124 ,/7 67.3 74.8 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú 1942-1960, 

B.G.H.P. 
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A todo esto se sum6 el deterioro en el poder de compra de 

las exportaciones (1953-1954) debido principalmente a la finaliz� 

ci6n de la Guerra de Corea y a la criols de la economía norteame

ricana en 1954. 

El período 1954-1955 present6 un cierto descenso en el pr2 

ceso de acumulaci6n de capital de la economía, realizado en el 

sector agricultura y construcci6n en 1954, y en los sectores a

gricultura, minero y manut'acturero en 1955. 

En 1954 se resolvieron los problemas de la Balanza de Pa -

gos debido a las medidas ejecutadas en el período 1953-1954. El 

período 1955-1956 registr6 una mejoria en el poder de compra de 

las exportaciones y un incremento en la entrada del capital f'in9!! 

clero extranjero, esto trajo como consecuencia que en el periodo 

1954-1956 el país no presentara problemas en su Balru1za de Paeos. 

En 1954 se registraron altas tasas de crecimiento en los 

principales sectores de la economía, incluyendo un saldo positivo 

en el sector aeri�ultura. Esto significa que las pol�ticas apli

cadas durante el periodo 1953-1954 no produjeron sus et'ectos nega 

tivos sino hasta 1955 afio en el cual se registr6 una importante 

caída en el crecimiento de los sectores aaricultura y construccl6n 

que origin6 un leve receso de la economía (PBI creci6 en 4-5�'6). 

En 1956 continu6 el leve receso de la economía nacional 

(PBI creci6 en 3.77�6) debido principalmente a factores internos , 

como son la alta tasa negativa registrada en el sector agricultu

ra (-5.03%) y la baja tasa de crecimiento registrada en el sector 

manufacturero ( j.06%). 

Irrigaciones 

Carreteras 

INVERSION ESTATAL PERIODO 1951 1956 

( Millones de Soles) 

1,193 

1,726 

Saneamiento 135 

Construcciones 2,000

F'uente: ()uentas Nacionales del Per6 1942-1�60, B.C.H.P. 

En el periodo 1956-1957 se inici6 un nuevo proceso de acu

mulaci6n de capital, impulsado principalmente por los sectores 
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construcci6n y minería, y en segundo término por los sectores a
gricultura y manuí'acturero. Esto se tradujo en la obtenci6n de 
altas tasas de crecimiento del sector minero y construcci6n en 
1956, dfuldose así inicio a la recuperaci6n de la economia,que en 
1957 tuvo una tasa de crecimiento del PBI del 6.48%, adem�s se 

registraron altas tasas de crecimi�nto en los sectores minero y 
manufacturero, y una recuperaci6n del sector agricultura que al
canz6 una tasa de crecimiento del 0.37%, el único sector que moa
tr6 un descenso en su crecimiento durante 1957 fue el sector con� 
trucci6n, que con el cambio de Gobierno vi6 r_educida su importan
cia dentro de la Economía Nacional. 

Debemos señalar que la inversi6n directa extranjera (loca

lizada principalmente en el sector minero) y el capital financie

ro extranjero desempeñaron un papel muy importante en este nuevo 

esí'uerzo de expansi6n de la economía, debido a que durante el pe

ríodo 1956-1957 ambos factores duplicaron su participaci6n dentro 

de la economía peruana. Esto significa que este segundo esí'uerzo 

de expansi6n de la economía durante este ciclo se debi6 principal 

mente al esfuerzo del capital extranjero, constituy�ndose el aho

rro nacional en un complemento del primero, en cambio la expansm 
realizada en los primeros años de este ciclo fue impulsada por el 
ahorro nacional, correspondi�ndole al capital extranjero s6lo un 
rol complementario. 

Esta mayor participaci6n extranjera dentro de la economía 
nacionai registra una mayor dependencia econ6mica del Per6 con 
respecto al capital extranjero. 

El incremento de las importaciones durante 1956 y en espe

cial durante 1957, que se explica por la expansi6n de la economía 

registrada en 1957 (iniciada en 1956) afect6 negativamente la ba

lanza comercial y·,de pac;os del pa1s. A esto debemos sumar el e
fecto negativo de la balanza de servicios, que a partir de 1955s0 

volvi6 bastante negativa, debido principalmente al incremento de 

la renta de la Inversi6n Pr�vada Extranjera, del servicio de la 

deuda pública y del mayor egreso por los servicios contratados pcr 
las empresas de inversi6n extranjera en el país. Por lo tanto el 
deterioro registrado principalmente en la Balanza de Servicios 
(1955-1957) y en segundo t6rmino on la Balanza Comercial (1957) , 



- 276-

produjo un gran deterioro en la Balanza de Pagos y un importante 
desequilibrio en el sector externo de la economíaI, oricinándose 
de este modo la crisis econ6mica que experiment6 el Perú durante 
el período 1958-1959. 

El desequilibrio externo de la economía oblig6 al Gobierno 

a tomar medidas encaminadas a cerrar la brecha de Balanza de Pa -
gos: a) la moneda rue devaluada en 22.7 y 18.11¼ en 1958 y 1959 

respectivamente b) se restringi6 el :flujo de las importaciones, 

que crecieron en -16.57 y -16.8696 durante 19?8 y 1�59 respectiva
mente c) se redujo el crédito interno. 

Ebtas medidas interrumpieron el proceso de reproducci6n in 
terno y el receso de la economía� 

En 1958 como producto del receso se produjo una uran con -
tracci6n del consumo, el consumo privado creci6 en 0.78% y el con 
sumo de Gobierno Central en -1.32J, y una gran disminuci6n de la 
Inversi6n , la formaci6n de capital :fijo creci6 en -14.13% y la 

:formaci6n bruta de capital en -10.47%, ocasionando con esto un 
gran descenso en la actividad econ6mica del país� I 

En 1959 se registr6 una leve recuperaci6n en la actividad 
econ6mica del pais, especialmente en el sector manu1·acturero que 
alcanz6 una tasa de crecimiento del 9.34�GI I I, el secror Minero 
creci6 en 2.18�6, el sector construcci6n creci6 en -13.54�6, en ca!!! 
bio el sector pesca alcanz6 una tasa de crecimiento del 60.94% , 
crecimiento, explicado principalmente por el incremento en la pr2 
ducci6n de harina de pescado (que incremont6 su importancia den
tro de la economía durante la década del 60) . 

Como producto de ello el consumo de la economía mostr6 t8!!! 
bién una leve recuperaci6n con una tasa de crecimiento del 3.65%, 
explicado principalmente por el incremento del consumo del Gobie� 
no Central que creci6 en 10.44% (consumo privado creci6 en 2.69%), 

(I) A ello también contribuy6 el deterioro registrado en el P2
der de compra de las exportaciones (1957-1959).

(I :iE) El Sector Minero creci6 en -10. 38%, el sector Nanu1·acture
ro en -2.75%, el sector construcci6n en -10.08%.

(I I •)&1 1959 se di6 la Ley de Promoci6n Industrial. 
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Sin embargo la Inversi6n mantuvo una tasa negativa en su creci -
miento, (La f'ormaci6n bruta de capital creci6 en -12.98% y la í'o!: 
maci6n de capital f'i jo creci6 en -27. 36;16) que ae explica p·or la 
caida registrada en la producci6n durante el año anterio�, de es
te modo el ciclo 1950-1959 lleg6 a su f'in y se habría paso a un-
nuevo ciclo de expansi6n de la economía peruana. I 

(�) La crisis que ocurri6 en el país durante los años 1958-
1959 result6 favorecida por la gran recuperaci6n regis
trada en el sector agricultura, que durante este perio
do alcanz6 sus m�s altas tasas de crecimiento de la d6-

cada deL 50 (6.9% en )958 y 4.92% en 1959), resultados 
que evitaron que el país atravesara por una crisis mu -
cho m�s prof'unda. En cambio result6 af'ectada por el 
Gran Deterioro registrado en el poder de compra de las 
exportaciones. 
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Comportamiento de las Principales Variables Macroecon6micas duran 

te el Ciclo 1950 1959. 

Gasto de Consumo F'inal-Privado y Gubernamental. 

Bl comportamiento del gas-co de consumo i'inal na sido simi

lar al observado por la economía en su conjunto. El periodo 1950 

-1951 present6 un gran crecimiento mientras que el periodo 1952 -

1953 registr6 una cierta desaceleraci6n en su crecimiento, los a

ños 1954 y 1955 registraron un sensible incremento del consumo,el

aijo 1956 registr6 una baja y el año 1957 registr6 nuevamente un

crecimiento, f"inalmente el periodo 1958-1959 registró una sensi -

ble reducci6n del consumo.

El gasto de consumo privado ha mostrado el mismo comporta

miento que el gasto de consumo final y ha sido el principal deter 

minante en el comportamiento de este último. 

El gasto de consumo del Gobierno Central se presenta m�s 

sensible a las desaceleraciones en el crecimiento del PBI, preseg 

tando disminuci6n en su crecimiento para los ruios 195j y 1955 co

sa que no ocurri6 con el consumo privado, adem�s mostr6 un creci

miento en 1956 cosa que no ocurri6 con el total del consumo, pero 

esto se explica por cuestiones politicas debido al inicio de un 

nuevo Gobierno ese afio (Segundo Gobierno de Prado). En 1958 mos

tr6 una baja como era de esperarse sin embargo en 1959 presenta� 

na gran recuperaci6n, tendencia que no se advierte en el consumo 

privado 

Las Exportaciones. 

En el periodo 1950-1953 se registró un crecimiento de las 

exportaciones, crecimiento que coincidi6 con una �poca de prospe

ridad de la economía norteamericana. En el periodo 1954-1955 en

contramos una desaceleraci6n en el crecimientó de las mismas, que 

podr1a explicarse por la caida en el crecimiento do la economía 

de los E.E.u.u. en 1954. El año 1956 presentan una recuperaci6n, 

coinoidiendo ésta con la recuperaci6n de la econom1a norteameric� 

na, en cambio los aüos 1957 y 19�8 registran una sensible ca1da 
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de las exportaciones que igualmente coincide con un periodo de 
crisis de la economía de los E.E.U.U., registrlmdose luego una 
recuperaci6n en 1959, año en el cual también se regiatr6 una re

cuperaci6n en la econom1a de los E.E.U.U. de América. Esto re -
fleja la existencia de una estrecha relaci6n entre las exporta� 
nes peruanas y el comportamiento ae la econom1a norteamericana� 

rante todo este ciclo. 

Las Importaciones. 

Las importaciones al igual que el conjunto de la economía 

muestran un crecimiento para el período 19?0-1952. En 1953 se 

registra una ligera ca1da de las importaciones, en 1954 encontr� 

mos una sensible ca1da de las mismas, ca1da, que se explica por 

la desaceleraci6n de la econom1a en 19?3 y por los incrementos 

en el precio del tipo de cambio registrados 

mente en 19?4 (la moneda se devalu6 en 8.93 

y 1954 respectivamente). 

en 1953 y principal

y 16.23% para 1953 

El periodo 1955-1957 presenta un crecimiento de las impo� 

taciones, como podemos apreciar 1956 a pesar de ser un año de l� 

ve receso presenta un incremento de las importaciones, esto se 

explica p�r las nuevas expectativas que surgieron con el nuevo 

Gobierno de Prado, por la baja en el precio del tipo de cambio y 

por la reducida variaci6n del mismo. 

El período 1958-1959 registr6 una sensible disminuci6n en 

las importaciones explicada por la crisis econ6mica y por el al

za en el precio del tipo de cambio (la moneda se devalu6 en 

22.7% en 1958 y en 18.11% en 1959 ). 

La Formaci6n Bruta de Capital. 

El proceso de acumulaci6n de capital se realiz6 positiva

mente durante el periodo 1950-1953. 

El periodo 1954-1955 muestra una leve desaceleraci6n del 

proceso de acumulaci6n de capital, esto se explica por el alto ri 

vel de acumulaci6n registrado en los años anteriores y por la de 
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saceleraci6n en el crecimiento del PBI (Revisar R.Mathews en lo 

concerciente al principio del multiplicador, acelerador, y del� 

juste del volumen de capital), esto se explica por el principio 

del acelerador y del ajuste del volumen del capital.� 

El período 1956-1957 presenta un nuevo esf'uerzo de acumu

laci6n de capital de la economía, generado por el bajo nivel de 

acumulaci6n recristrado los años anteriores, por la disminuci6n 
en la variaci6n de existencias registrada durante el periodo 
1955-1956, por el cambio de Gobierno y por la mejoría del tipo 

de cambio. 

Finalmente el período 1958-1959 presenta una sensible día 

minuci6n en la acumulaci6n de capital, que se explica por la cri 

sis econ6mica que sufri6 el país. 

Podemos apreciar que existe una relaci6n entre el compor

tamiento del PBI y la 1·ormaci6n bruta de capital a trav(:3s del 

principio del multiplicador, del acelerador y del principio de � 

juste, relaci6n que se ha visto afectada en cierta medida por el 

comportamiento del tipo de cambio (1954) y por cuestiones de or 

den político (1956), adem�s podemos decir que en los afias de ag2 

tamiento en la expansi6n de la economía y en los años de crisis 

el comportamiento de ambos es el mismo (1955 y 1958-1959). 

Tambi�n encontramos una estrecha relaci6n con las import� 
ciones, asi, si en un aiío determinado las importaciones cambian 
de sentido (aumento o disminuci6n) la formaci6n bruta de capital 
cambiar� de sentido en la misma direcci6n que las importaciones 

al aho siguiente, en cambio en los años de crisis el comportarriea 

to de ambos es similar. 

La Variaci6n de Existencias. 

En los años 1950-1951 encontramos un.incremento de la va 
riaci6n de existencias, en 1952 advertimos una ligera caida y en 
19?3-1954 encontramos nuevamente un incremento de las mismas,por 
ello podríamos decir que en el periodo 1950-1954 se produjo un 

incremento de la variación de existencias que coincide con el p� 
§ Consiste en que 1aa decisiones para invertir variarlm dire�

ta.mente con el nivel de la Renta Nacional e inversamente
con el volumen de capital existente.
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riodo de expansi6n inicial de la economía 1950-1954. 

En el Periodo 1955-1956 encontramos una apreciable dismi
nuci6n de la variaci6n de existencias que coincide con el agota -
miento de la expansi6n de la economía 1955-1956. 

En 1957 se registr6 nuevamente un incremento en la varia -

ci6n de existencias coincidente con el esí'uerzo de expansi6n rea

lizado en ese año. 

En el período de crisis 1958-1959 advertimos un incremen

to de la variaci6n de existencias, explicable porque las mercan -

cias no pueden ser vendidas debido a la crisis. 

Podemos apreciar que durante la expansi6n econ6mica y d� 

rante la crisis se produce un incremento en la variaci6n de exis

tencias y que durante el agotamiento de la expanai6ñ econ6mica se 

produce una disminuci6n de las mismas. 

El Ahorro Nacional. 

Durante los primeros años de expansi6n de la economía el 
rol del Rhorro nacional ha sido muy importante como f'uente de f'i
nanciamiento de la inversi6n, asi tenemos que en 1950 el ahorro 
nacional represent6 el 106.9% de la inversi6n, es decir, que el 

ahorro externo f'ue negativo» esto explica el por qu� durante los 
primeros años de este ciclo la entrada del capital f'inanciero ne

to f'ue negativo. 

Sin embargo en 1955 el ahorro nacional s6lo lleg6 a cu

brir el 75.1% de la inversi6n, esto refleja el gran incremento de 
la porticipaci6n del capital financiero extranjero en el desarr� 
llo de la economia nacional, situaci6n que se mantuvo hasta 1958. 

A partir de 1959 se produjo un sensible descenso en la en

trada del capital financiero neto procedente del extranjero, lo 

cual implica un incremento' del ahorro nacional en la f'inanciad6n 

de la inversi6n, asi en 1960 el ahorro nacional cubri6 el 104% 
de la inversión, es decir que en este año la participaci6n del a-
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horro externo fue del orden del -4%. 

Indice de Precios. 

Las tasas de crecimiento del Indice de Precios fueron:1.4% 

para 1950-1951, 1.296 para 1952-1954, 1% para 1955, 3.2% para 

1956-1957 y de 1.7% para el periodo 1958-- 1959. 

Podemos apreciar que la tasa del periodo 1950-1951 es ma

yor que la del periodo 1952-1955, esto es explicable por la libe

ralizaci6n de precios iniciada en 1948 con la asunci6n al poder 

d�l Gral. Odria. 

Ei periodo 1952-1955 presenta una disrninuci6n en la tasa 

de crecimiento y una cierta estabilizaci6n de los precios, esto 

refleja la prosperidad de la economía en esta parte del ciclo eco 

nómico. 

El periodo 1956-1957 registra un alza considerable en los 

precios, que coincide con la caída del PBI en 1956 y el intento 

de expansi6n de la economía en 1957. 

El período de crisis 1958-1959 presenta una baja en la ta

sa de crecimiento de los precios, explicable porque en las �pocas 

de crisis se produce una acumulaci6n en la variaci6n de existen -

cias, por lo tanto este tipo de política de precios est� orienta

do a dar salida a los productos y ayudar a que la reactivación de 

la economía se produzca m�s rápidamente. 

En conclusi6n podemos sostener que, durante el inicio del 

ciclo se produce un alza considerable en los precios, que durante 

la 1"ase de expansi6n o prosperidad se produce cierta estabiliza -

ci6n en los precios, que al agotarse la expansi6n de la economía 

se produce un alza en los precios y que durante la crisis se pro

duce una baja en la tasa de crecimiento de los mismos. 
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Comportamiento de otras Variables. 

Total de medios da Pago. 

El periodo 1950-1953 muestra un continuo crecimiento de __ 
los medios de pago, observfmdose una ligera baja en 1953 que es 

explicada por la disminuci6n de los medios de pago de origen ex -

terno en ese año. 

El periodo 1954-1958 muestra una conttnua baja en el total 

de los medios da pago, siendo esta m�s acentuada en los periodos 

1954-1955 y 1957-1958 y s6lo ligera en 1956. Finalmente el a

ño 1959 registr6 un incremento de los medios de pago. 

La baja registrada en 1954 se explica por la disminuci6n 

de los medios de pago de origen externo, en 1955 se produjo nuev� 

mente una disminuci6n de los medios de pago de origen externo, lo 

cual explica la baja de ese año, en 1956 se ragistr6 un incremen

to de los medios de pago de origen externo lo cual determin6 que 

en ese año la baja sea moderada. 

La disminuci6n de los medios de pago en el periodo 1957 

1958 es explicada principalmente por la disminuci6n de los m� 

dios de pago de origen externo, y el alza registrada en 1959 se 

expLica por el incremento de los medios de pago tanto de origen 

externo como interno. 

Total de Medio Circulante. 

El comportwniento del medio circulante ha sido similar al 

comportwniento registrado por la econom!a en su conjunto, para el 

periodo 1950-1953 el circulante se expandi6 continuamente, en el 

periodo 1954-1955 se produjo un leve descenso de esta expansi6n 

como producto de la restricci6n del cr6dito, originado por los 

problemas externos surgidos en el periodo 1953�1954 y por el com

portamiento de los precios • ., En 1956 se registr6 un alza del to

tal del medio circulante explicado principalmente por la baja del 

PBI y por el alza de los precios. En el periodo 1957-1958 se 

produjo un descenso del total del medio circulante, que se expli-
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ca por la crisis econ6mica y por fuerte reducci6n registrada en 

el total de medios de paco y en especial de los medios de pago 

de origen externo. 

Finalmente en 1959 se registr6 un notable incremento del 

total del medio circulante, esta pol1tica refleja la intenci6n 

del Gobierno de reactivar la econom1a por medio del incremento 

de la masa monetaria. 

Podemos observar una estrecha relaci6n entre el total de 

medio circulante y el comportamiento de los precios al produci� 

se un incremento del total del medio circulante se observa un 

incremento en el crecimiento de los precios y al eí'ecturse una 

disminuci6n del total del medio circulante se observa una baja 

en el crecimiento de los precios. 

Velocidad de Circulaci6n del Dinero. 

El comportamiento de la velocidad del dinero est� gober

nada por la siguiente ecuaci6n: 

Donde: 

De(1) 

MV • P Y ( 1) 

M = Oferta Monetaria 

V = Velocidad del Dinero 

p = Precio 

y = Producci6n 

V = p y 

M 

El periodo 1950-1952 registr6 una tendencia a la baja de 

la velocidad de circulaci6n del dinero, esto se explica por el 

crecimiento de la oferta monetaria. 

Durante el periodo 1953-1955 se produjo una disminución 

de la oferta monetaria lo que explica el incremento de la velo

cidad del dinero en ese periodo. 

En 1956 se registr6 un ligero descenso en la velocidad 
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de circulaci6n del dinero debido a la baja registrada en el PBI, 
y al incremento de la ot'erta monetaria. 

En 1957 se registr6 un leve incremento de la velocidad 

de circulaci6n del dinero debido al crecimiento del PBI y al 

descenso en el crecimiento de la-o�erta monetaria. 

El periodo 1958-1959 registr6 un descenso de la veloci -

dad de circulaci6n del dinero, explicado principalmente por la 

sensible caída del PBI en 1958, y por el notable incremento de 

la ot'erta monetaria registrada en 1959. 

Balanza de Pagos. 

Balanza Comercial. 

El periodo 1950-1952 presenta una tendencia al deterio

ro de la balanza comerci_al, que coincide con el periodo de Gran 

Expansi6n de la economía peruana. 

El año 1953 registra una ligera recuperaci6n de la Balag 

za Comercial, que coincide con un ligero desaceleramiento de la 

expansi6n econ6mica. En este año se observ6 una ligera caída 

en el crecimiento de las importaciones. 

El año 1954 registr6 una gran mejoria, que se explica pcr 

la gran caída en las importaciones que en ese año creci6 en 

-14.1%, sin embargo en ese año el pais mostr6 una recuperaci6n

alcanzando un.a tasa de crecimiento del 5-95%.

A lo anterior debemos agregar que en el período 1953-

1954 se produjo una considerable devaluaci6n de la moneda, esta 

medida sin lugar a dudas estuvo orientada a mejorar la Balanza 

Comercial que se había deteriorado en los primeros años de este 

ciclo. 

El periodo 1955-1956 muestra un leve deterioro de la Ba

lanza Comercial explicado por las altas tasas de crecimiento de 

las importaciones. 
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El año 1957 registr6 un deterioro de la Balanza Comercial 

explicado por la caida de las exportaciones y por el crecimiento 

que mantenían las importaciones, este deterioro coincidi6 con el 

último afio de expansi6n de la economía en este ciclo. 

Durante el periodo 1958-1959 se produjo una gran recuper� 

ci6n, que se obtuvo reprimiendo el crecimiento de las importacio 

nes (las tasas de crecimiento alcanzados por las importaciones 

en este periodo rueron del -16.57% en 1958 y del -16.86% en 195� 

Podemos concluir que durante los aííos de crisis se produ

ce una gran recuperaci6n de la Balanza Comercial y que durante 

los ahos de expansi6n de la economía se experimenta una tenden 

cia al deterioro. 

Balanza de Servicios Totales. 

El periodo 1950-1953 muestra una balanza de servicios li

geramente negativa y estable, pero a partir de 1954 encontramos 

una tendencia al deterioro, que se acentu6 en 1955 y que mantuvo 

hasta 1959, observ�ndose una leve recuperaci6n s6lo en 1958. 

Lo anterior nos permite sostener que los primeros arios de 

expansión de este ciclo se vieron 1·avorecidos por el comporta 

miento observado en la Balanza de Servicios y que durante el Pe

riodo 1955-1959 el Perú tuvo que destinar muchos m�s recursos p� 

ra cumplir con sus obligaciones con el exterior, lo cual restó 

a la economía capacidad para seguir expandi�ndose. Por lo tanto 

el comportamiento --de la Balanza de Servicios durante este perio

do contribuy6 a originar y a prolongar la crisis de la economía. 

Balanza en Cuenta Corriente. 

El periodo 1950-1951 registra un saldo positivo, que pue

de explicarse por el comportamiento de la Balanza Comercial y de 

la Balanza de Servicios. 

En el periodo 1952-1953 la Balanza en Cuenta Corriente se 

torn6 neaativa debido principalmente al deterioro do la Balanza 

Comercial en ese periodo. 
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En 1954 se registr6 una gran recuperaci6n de la Balanza 
en Cuenta Corriente explicada principalmente por la mejor1a obs� 
vada en la Balanza Comercial� 

Finalmente en 1959 se registr6 una gran mejoria de la Ba
lanza en Cuenta Corriente, que se a�canz6 debido a la recupera -
ci6n observada en la Balanza Comercial, recuperaci6n que se ob
tuvo gracias a la reducci6n drástica de las importaciones. 

Podemos concluir que los arios iniciales del ciclo econ6mi 
co muestran una Balanza en Cuenta Corriente positiva, que confo� 
me avanza el mismo �ata se vuelve cada vez m�s negativa y que en 
los años finales del ciclo ella muestra una tendencia� ser posi 
tiva, presionlmdose para ello sobre la Balanza Comercial, por m� 
dio de una reducci6n dr�stica de las importaciones, soluci6n que 
sin lugar a dudas acentúa la crisis econ6mica y retarda la recu
peraci6n de la misma. 

Inversi6n Extranjera Directa Neta. 

El período 1950-1957 muestra una tendencia creciente de 
la inversi6n extranjera directa neta excepto el año 1954 que re
gistra un saldo negativo de la misma; de aqu1 podemos atribuir 
un rol importante al capital extranjero en la rase de expansi6n 
de este ciclo 1950-1957. 

Sin embargo el periodo 1958-1959 registr6 un gran deseen 
so de esta inversi6n, que se explica por la crisis que suf'ri6 la 
economía norteamericana durante ese periodo, esto sin lugar a du 
das contribuy6 a profundizar la crisis que atravezaba nuestra e
conomía. 

Entrada del Capital Financiero Neto. 

Los primeros afios (1950-1951) registraron una entrada ne
gativa del capital financiar<? neto; el Periodo 1952-1958 mues -
tra un saldo positivo y creciente, y finalmente en 1959 se regi� 
tr6 un sensible descenso. 

Podemos concluir que el comportamiento de la enn•adá. · . d�l 
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cv.pit;al- .fi.nanc:1.er.o ·neto f'ue inverso al comportamiento de la Balan:::.a 

en Cuenta Corriente, por lo tanto en los primeros años del ciclo 

la entrada de capital financiero neto ser� negativa, positiva y 

creciente conf'orme avanza el ciclo y con tendencia a ser negati

va al finalizar el ciclo. 

Variaci6n de las Reservas Internacionales. 

El periodo 1950-1951 registr6 una variaci6n positiva de 

las reservas internacionales netas, en 1952 esta variaci6n se vo� 

vi6 levemente negativa, ocurriendo lo mismo en 1953. Esto se ex

plica por la expansi6n de la economia y el deterioro de la Balan

za Comercial. 

En 1954 se registr6 una variaci6n positiva de las reservas 

internacionales netas debido principalmente a la mejoría observa

da en la Balanza Comercial. 

En 1955 esta variaci6n se volvi6 levemente negativa debido 

al empeoramiento de la Balanza de Servicios, en cambio en 1956 e� 

ta variaci6n fue positiva gracias a la mayor entrada del Capital 

Financiero Neto. 

En 1957 la variaci6n registrada en las reservas internaci2 

nales netas fue bastante negativa debido al deterioro de la Balan 

za Comercial durante ese afio. 

El año 1958 reeistr6 una gran mejoría en la variaci6n de 

las resePVas internacionales netas aunque su saldo fue aún negati 

vo. 

Finalmente el año.1959 registr6 una variaci6n positiva de 

las reservas internacionales netas gracias a la gran mejoría ob -

servada en la Balanza Comercial. 

Debemos observar que en los primeros años del ciclo (1950-

1951) la variaci6n de las reservas internacionales netas es posi

tiva, que en los últimos años del ciclo (1957-1958) esta variaoon 

se vuelve bastante negativa y que en el último año del ciclo( 1959) 
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esta se vuelve positiva. 

Tipo de Cambio. 

El periodo 1950-1952 regi�tr6 leves variaciones en el ti 

po de cambio, comportamiento que coincidi6 con una variaci6n po

sitiva de las reservas internacionales netas, con el deterioro 

de la Balanza Comercial y con , __ un� · ! crecimiento de la econo -

mia. 

El período 1953-1954 registr6 devaluaciones del 8.93% y 

del 16.23% para los años correspondientes, dicha politiva estu

vo encaminada a mejorar la posici6n de la Balanza Comercial y 

principalmente mejorar la posici6n de las reservas internaciona

les netas. Los logros de esta política se aprecian en los resul 

tactos positivos alcanzados en 1954, aunque esto signiric6 cierta 

desaceleraci6n dal crecimiento interno de la economía. 

El periodo 1955-1957 present6 una tendencia a la estabili 

zaci6n del tipo de cambio, lo cual favoreci6 para que la econo -

mia continuara expandiéndose. 

En el afio 1957 se registraron grandes deterioros en la 

B�lanza Cpmercial y especialmente en las reservas internaciona -

les netas, lo cual origin6 un gran desequilibrio ext�rno de la � 

conom1a. Este gran desequilibrio antecedi6 al receso de la eco

nomía registrado durante 1958-1959, período en el cual se regis

tr6 una gran devaluaci6n de la moneda, 22.7% en 1958 y 18.11% en 

1959. Esta política estuvo orientada a lograr el equilibrio del 

sector externo. 

Debemos señalar q�alas grandes devaluaciones de la mone

da le anteceden grandes desequilibrios en el sector externo de 

la economía. 

Indice de Poder de Oompra de las Exportaciones. 

El periodo 1950-1952 registr6 una posici6n ravorable en 

el poder de compra de las exportaciones, siendo este un elemento 
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favorable a la expansi6n de la economía. 

El período 1953-1954 registr6 un gran deterioro del poder 

de compra de las exportaciones debido principalmente al deterio

ro del indice de precios do lus exportaciones (en 1953 flnuliz6 

el periodo de expansi6n en los E.�.u.u. y en 1954 se produjo una 

baja en el crecimiento de esta economía). El periodo 1955-1956 

registr6 una mejoría ., explicada principalmente por la baja en ka 

precios de las importaciones. 

El período 1957-1959 registr6 un mayor deterioro del po

der de compra de las exportaciones ., debido a la baja en los pre

cios de los productos de exportaci6n en 1957 y 1958 ., y al incre

mento del índice de precios de las importaciones· en 1959. Hay qB 

señalar que este deterioro coincide con un período de receso pa

ra la economía norteamericana. 

Durante el período 1953-1955 el Perú dej6 de recibir un 

promedio anual de 3 ., 000 millones de soles constantes de 1973 que 

representaron aproximadamente el 12.')% anual del poder de com -

pra de las exportaciones para este período. 

En el período 1956-1957 el promedio anual que se dej6 de 

captar subi6 a 4 ., 0üU millones de soles constantes de 1973, que 

representaron el 12.5% anual del poder de compra de las exporta

ciones y en el periodo 1958-1959 se dej6 de recibir anualmente 

10 ., 000 millones de soles constantes de 1973 ., que representaron al 

rededor del 37% anual del total del poder de compra de las expo� 

taciones en este período. 

Esto muestra como a partir de 1953 el Perú se ha visto a

:fectado necrativamonte por su relaci6n de intercambio con el ext� 

rior ., y que por este motivo el Perú dej6 de recibir ingentes re 

cursos que pudieron ser utilizados en la expansi6n de su econo -

mía. Adem�s la considerable reducci6n en el _poder de compra de 

las exportaciones durante el período 1957-1959 int'luy6 negativ� 

mente sobre la crisis registrada en el período 1958-1959. 
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Distribuci6n del Ingreso Nacional y el Empleo. 

El periodo 1950-1955 corresponde a un periodo de expansi6n 
de la economía, periodo en el cual el monto correspondiente a las 

remuneraciones se increment6 en un 85.3%, el monto del ingreso de-

los independientes se increment6 én un 24% y el monto del ingreso 

de los agricultores independientes se increment6 en 59%, en cam

bio el monto correspondiente a las utilidades se increment6 s6lo 

en un 6.2%. 

El periodo 1955-1960 que comprende los últimos años de ex

pansi6n 1956-1957 y los años de crisis 1958-1959, registra los si 

guientes resultados para el año 1960 en relaci6n con el año 195� 

el monto de las remuneraciones apenas creci6 en 2%, el ingreso de 

los independientes creci6 en 5.6% y el monto del ingreso de loa 

agricultores independientes disminuy6 en 12%, en cambio el monto 

de las utilidades se increment6 en un 40%. 

De lo anterior podemos deducir que durante los años de ex

pansi6n y prosperidad de la economía las remuneraciones, el ingr� 

so de los independientes y el ingreso de los agricultores indepeg 

dientes, mejoran su posici6n dentro del ingreso nacional, y que 

durante los años de receso y depresi6n de la economía se produce 

un gran deterioro en la participaci6n de las remuneraciones, del 

ingreso de los independientes y del ingreso de los agricultores !1 

dependientes dentro del ingreso nacional, en cambio son las utili 

dadas las que mejoran su participaci6n. 

El periodo (1950-j961) que incluye al ciclo 1950-1959 re -

gistró un incremento del 24. 9% de la í'uerza laboral total de la 

economía, es decir, que el crecimiento anual del empleo fue del 

orden del 2.26í�. Los sectores m�s dinfunicos fueron los sectores 

Gobierno, Comercio y Construcci6n, con tasas del 5.73% , 5.2% y 
4.74% respectivamente; en seguida se ubicaron los sectores servi 

cios manut·actura y minería, con tasas del 2. 92%, 2. 48% y 2. 22% 

respectivamente, en último �µgar se ubic6 el sector Agricultura 

con una tasa de crecimiento anual da su f'uerza laboral del orden 

del 0.99%. 

Debemos tener presente que en 1950 la participaci6n de los 
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agricultores independientes dentro del ingreso nacional fue de al. 

rededor del 21.55% y que en 1960 su participaci6n de s6lo el 

13.65%. esto refleja el empobrecimiento del agricultor peruano 

durante este ciclo. que sumado a la baja capacidad del agro na 

cional para generar nuevos empleos. trajo como consecuencia las 

migraciones de grandes masas campesinas empobrecidas del campo a 

la ciudad y el inicio de movilizaciones campesinas en procura 

de mejores condiciones de vida. 
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Desarrollo del Ciclo 1960-1969. 

El ciclo 19b0-1969 asiste a un cambio trascendental para su 

�poca, el dejar de lado al estado liberal y reemplazarlo por el 
estado liberal desarrollista. 

Podemos identificar dos períodos durante este ciclo, el pe

ríodo comprendido entre 1960-1963 y el período 1964-1969. 

El primer periodo comprende los últimos años del segundo G2
bierno del Sr.Prado y el Gobierno de la Junta 11ilitar presidida 
por P�rez Godoy y Nicolis Lindley (1962-1963). 

Manuel Prado al asumir el poder impuso un �obierno liberal 

desarrollista. "La asunci6n al Gobierno por parte de Prado sign,i 
f'ica fundamentalmente la alianza de la Bureues1a Agro-Exportado
ra con la Burguesía Industrial y Financiera ., manif'estfuidose un a 
fianciamiento de la Burguesía Nacional Industrial ligada al cap,i 
tal extranjero en este sector ., capital que es estimulado en sus 
inversiones t.anto industriales como en los sectores extractivos" 

( 1 ) • 

Este Gobierno tuvo que soportar la crisis econ6mica regia -

trada en el ciclo anterior (1958-1959) ., que arrastr6 consigo 

grandes protestas en el campo y en la ciudad. 11En .el Perú, la 

crisis de 1958 marca el auge del movimiento campesino acelerful
dose la sindicalizaci6n de los trabajadores a�r1colas de las ha
ciendas y levantfuidose una vasta ola de toma de tierras. Paral� 
lamente la crisis de 1958 repercuti6 sobre las ciudades ., impul
s6 la migraci6n urbana ., los movimientos de invasi6n de terrenos ., 

la extensi6n de las barriadas y las reinvindicaciones de poblad2 
r�s. Los conflictos laborales se multiplicaron, acompañados en 

muchos casos de violentas y amplias movilizaciones populares en 

respuesta a las medidas econ6micas implementadas por el Gobierna 
Estas movilizaciones estuvieron ligadas ademis a una creciente 
reinvindicaci6n nacionalista ., expresada en contra de las empre -

(1) Al�onso Carrasco Valencia ., Estructura Social y Política de
Vivienda, Capítulo III Plg.20 ., Serie: Tesis No.1 P.U.C.P.
Lima, febrero 1981.
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,as extranjeras y las medidas del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Esta reinvindicaci6n que se cristaliz6 en torno al pro � 
blema de la recuperaci6n de yacimientos de petr6leo retenidos pcr 
la International Petroleum Company ( IPC), empresa norteamericana 

que había ejercido presiones para el alza del precio de la gaso
lina, medida particularmente sensible para las mayorías popula -
res" (2). 

En 1959 se di6 la Ley de Promoci6n Industrial (Ley 1j270) , 
que se constituy6 en el primer cuerpo legal que plante6 la prom2 

ci6n de la industria dentro de una estrategia nacional de desa -

rr.ollo. 

En la exposici6n de motivos del proyecto de Ley General de 
Industrias, Iguiñiz encuentra lo siguiente:"Habiendo recibido la 

agricultura, la minería y el petr6leo, preferente atenci6n del 
Estado resulta indispensable para completar la esí'era de un de
sarrollo econ6mico integral, dictar normas que favorezcan el cr� 
cimiento de la industria fabril'' (3)-(Ministerio de Fomento y O

bras Públicas, 65,5). 

Antes de la daci6n de esta Ley se produjo un gran consenso 

en favor del desarrollo industrial, plantefuidolo como una posibi 
lidad de soluci6n a los problemas que aquejaba la economía durag 
te esa época. En un Forum sobre Desarrollo Econ6rnico convocado 
en 1957 por la Sociedad de Ingenieros del Perú se sostenían las 
siguientes apreciaciones: "El Perú sufre las consecuencias de la 
primacía de las actividades primarias, extractivas, de exporta -
ci6n sobre las otras actividades econ6micas del país. De tal c:ir 
cunst.ancía se derivan la subsistencia de dos economías superpue� 

tas, los bajos niveles de vida, la rigidez de la oferta de bie
nes de consumo, la rigidez en la propensi6n a importar productos 

esenciales, el decaimiento de la agricultura. En suma, el Esta
do de Sub-Desarrollo del que surgen reciprocamente estos miamos 

(2) Denis Sulmont. Crisis, Huelgas y Movimientos Populares Urb�
nos en el Perú. Capitulo II, P�g. 12,P.U.C.P., Lima octubre
1978.

(3) Javier Iguiñiz. Distintas Percepciones del Desarrollo Econ6
mico Peruano 1950-1967. P.U.C.P. Lima-Perú, Capítulo V.Pag
1 1 •
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f'actores crefmdose así el circulo vicioso que es necesario rom

per ••• La acci6n previsora, reguladora y promotora del Estado 

con la colaboraci6n de todo el pa1s podr� lograrlo, puesto que 

la acci6n espontli.nea s6lo se orienta a las actividades especula

tivas y primarias de r�pido y alto rendimiento que no beneficia 

al país y contribuyen en cambio, � mantener una exagerada depen

dencia del exterior ••• El país necesita fomentar el desarrollo 

de la industria organizándola para sustituir importaciones ••• Y 
paralelamente el desarrollo de una agricultura fundamentalmente 

de consumo. Esto último exige una más justa distribuci6n de o

portunidades y derechos en las zonas actualmente bajo cultivo, � 

si como la extensión de las �reas cultivadas bajo el régimen m�s 

justo de tenencia y explotaci6n que ofrezca al campesino adecua

das posibilidades de ocupaci6n y ·a1 país los productores que re

quiere y el mercado adecuado a sus necesidades de expansi6n in -

dustrial" (4) (Revista Industria Peruana, Noviembre 1958 p.13-1� 

tomado de La Prensa, 28-10-58). 

Lo anteriormente expuesto nos ayudar� a comprender lo suce

dido durante este ciclo. 

La primera parte de este ciclo se caracteriz6 por los sal 

dos positivos de la Balanza de Pagos, explicado principalmente 

por el incremento del volumen de las exportaciones (minerales , 

harina de pescado), sin embargo estos saldos pudieron haber sido 

mayores de no haberse producido el efecto negativo del deterioro 

de los términos de intercambio durante estos años. 

Estos resultados positivos del sector externo permitieron 

al país iniciar el primer proceso de expansi6n durante el perio

do 1960-1962 que puede calificarse como un período de expansi6n 

(El PBI alcanz6 altas tasas de crecimiento, en 1960 creci6 en 

11.29%, 1961 en 6.99'/4, 1962 en 8.16%). Los sectores que mli.s cr� 

cieron en este período fueron el sector pesquero, minería, indu� 

tria, agricultura y construcción. 

Hay que señalar que durante esta época diversos sectores r� 
sultaron favorecidos por la política del Gobierno, como son, la 

industria de harina de pescado y de refinaci6n de azúcar, los al 

( 4) 0p. Ci t' •. - ... c·apí tul o I I Pág. 12-13. 
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godoneros y los de la industria de la construcci6n. Los prime
ros se favorecieron con dispositivos descentralizadores de la 
nueva Ley de Industrias. los algodoneros fueron favorecidos a 
trav6s del cr6dito (ellos recibieron alrededor del 50¾ del tot� 

de créditos otorgados por el Fondo de Fomento Agricola), la in

dustria de la construcci6n se vi6 ravorecida indirectamente con 

la instalaci6n de nuevas fábricas para la producci6n de acero y 

de cemento (esta última monopolio de capitales extranjeros); a

dem�s con la creaci6n de la Alianza paro el Progreso (ALPRO) en 

1961, se incentiv6 la financiaci6n externa para la construcci6� 

especialmente de viviendas. Esto perm\ti6 la creaci6n del Ban
co- de la Vivienda y de un circuito financiero en favor del sec

tor de la construcci6n, inici�ndose la expansi6n del sistema mu 

tual orientado a la construcci6n de viviendas. 

La creaci6n de la ALPRO (1961) que fue refrendada por los 

Gobiernos Latinoamericanos y por E.E.U.U. en Punta del Este (A

gosto 1961) obedeci6 más que nada a intereses norteamericanos o 

rientados a sofocar la corriente revolucionaria que surgi6 en A 

mérica Latina como producto de la Revoluci6n Cubana (1958) y a 

mantener su liderazgo econ6mico y político en esta parte del Cm 

tinente. 

La ALPHO tarnbi€in trajo consigo el pensamiento desarrollis

ta que se venia gestando en la CEPAL, este pensamiento influen

ci6 favorablemente sobre el proceso de sustituci6n de importado 

nes que se iniciaba en el país. Independientemente de ello la 

industria registr6 un gran crecimiento como producto de la nue

va Ley de Promoci6n Industrial, creándose polos de desarrollo :in 

dustrial -tanto en Ar equipa como en ·rrujillo, d§.ndose así inicio 

a un proceso de descentralizaci6n de la industria, que durante 

el ciclo anterior había tendido a concentrarse en la zona de Li 
ma y Callao. 

La política arancelaria estuvo orientada a proteger princi 

palmenta a los productos de consumo, en segundo t�rmino a los 

bienes intermedios y en último t�rmino a los bienes de capital; 

esta política contradecia las prioridades que se establecian en 

la Ley 1:,270. 



- 297 -

Al amparo de la Ley 9140 (anterior a la 13270) se dieron 

dispositivos en favor de las industrias de montaje en 1961 (como 

consecuencia de este dispositivo legal se registraron en la Di -

recci6n General de Industrias las siguientes empresas, Hidrostal 
(1961), CHEDISA (1961), ELECTHOLUX (1962), COLDEX (1964), Indus

tria Electr6nicos (1965), PHILLIPS (1965), SINGEH (1966), IMACO 

(1966), SUMBEAM (1966), entre otras) y de las industrias ensam -

bladoras de autom6viles y farmacéuticas en 1963. Estos disposi

tivos muestran cuales eran los campos de acci6n deseados por el 

capital privado (especialmente extranjero) dentro del sector in
dustrial. (5) 

Realizadas las elecciones de 1962 sali6 triunfante el Parti 

do Aprista Peruano encabezado por su líder y fundador Sr. Víctor 

Raúl Haya de la Torre, sin embargo las fuerzas opositoras encabe 

zadas por el Partido Acci6n Popular y la Democracia Cristiana 

(nuevos partidos que nacen con tendencia reformista) calificaron 

este triunfo de fraudulento, esto produjo una crisis política 

que desemboc6 en un Golpe Militar, asumiendo el Gobierno una Jun 

ta Militar encabezada por Pérez Godoy y Nicol�s Lindley. Esta 

Junta llam6 a nuevas elecciones resultando triunfante el Sr. Fe�; 

nando Belaúnde Terry, líder y fundador del Partido Acci6n Popu -

lar, que cont6 con el apoyo de la Democracia Cristiana y del Par 

tido Comunista Peruano. 

Esta crisis política afect6 la vida econ6mica del país, pr2 

duciéndose un descenso en la actividad econ6mica-en 1963, el se� 

tro construcci6n creci6 en -15.14% > el sector pesquero creci6 s2 

lo en 4.21%, el sector manufacturero en 5.64%, a esto se sum6 la 

baja tasa alcanzada por el sector agrícola que creci6 en 1.48%; 

la formaci6n de capital fijo creci6 en -4.396, la formaci6n bruta 

de capital creci6 en -3.57%. y las importaciones crecieron en 9%

(durante 1962 habían crecido en 13.54%). En este ru10 también se 

registr6 un descenso del ahorro nacional corno fuente financiado

ra de la inversi6n, produciéndose un incremento en la participa

ci6n del ahorro externo que registr6 una participaci6n del 13.8% 

Como producto de esta crisis interna y al haberse producido 

una reducci6n en el crecimiento del PBI, se produjo una disminu

ci6n dol monto de las utilidades dentro del Ingreso Nacional,tB.fil 

( 5) Ver,Javier Iguifiiz.Distintas •••• Peruano 1950-1967 P.u.c.P.
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bién registraron W1 descenso, el ingreso de los agricultores in

dependientes y el ingreso de los independientes, en cambio 18s 

rclllunerncion0s aumentaron su purticipaci6n, debido al mov:i.mic11to 

sindical que durante este afio increment6 el número de huelgas y 

de este modo pudo mantener su nivol do inGrosos. 

1957 161 

1958 213 

1959 233 

1960 285 

Fuente: Ministerio 

NUMERO DE HUELGAS 

1961 

1962 

1963 

de Trabajo. 

341 

380 

422 

El segundo periodo 1964-1969 corresponde en su mayor parte 

(1964-1968) al Gobierno del Sr. Fernando Belaúndo Terry y en su 

trruno f'innl a lo Junta Militar de Gobierno lidorado por el Gral. 

Juan Velasco Alvarado, quien encabez6 el Golpe Hilitar del 3 de 

octubre de 1968, 

Este periodo se caracteriza por W1 cambio en la orientac:iÓl 

del Estado, que abandona su tendencia liberal y asume una parti

cipaci6n m�s activa en la vida econ6mica del país, adquiriendo 

características de un Estado Liberal Desarrollista. 

Belaúnde al asumir el poder enarbol6 la tendencia reformis

ta de a:¡uel entonces, se plantearon, la realiznci6n de cambios 

en lo estructura productiva del país, la realizaci6n de la RefoE 

ma Agraria, la nacionalizaci6n de la IPC, etc., pero al verse i� 

pedido de realizar tales.reformas, ol Gobierno se vi6 obligado a 

implementar un ambicioso pro.3ramu de obras públicas, destinadas 

a con tenor ln:-1 demandas del pueblo que lo había ele;:;ido como su 

gobern;:.1n te. 
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GASTOS PUBLICOS COMO PORCENTAJE DEL PNB 

1960 8.5 1963 9.s 1966 11 • O 

1961 9.5 1964 10.7 1967 11.4 

1962 9.5 1965 11.c

Fuente: Cuentas Nacionales del B.C.H.l'. 

En este período el Per6 adopt6 el modelo de sustituci6n de 

importaciones, que condujo al Gobierno u apli-car una política de 

control del tipo de cambio (el tipo de cambio se mantuvo :fijo en 

1964-1965-1966), protecci6n arancelaria en favor de la industria 

nacional (los m�s :favorecidos :fueron los bienes de consumo, se -

guidos por los bienes intermedios y los bienes de capital), de 

control de precios y subsidios en :favor de la ciudad ( se dete -

rior6 la relaci6n precios bienes agrícolas/ precios bienes indus 

triales) y en desmedro del trabajador del campo. 

Durante este periodo se produjo un incremento de la inver -

si6n extranjera en el sector industrial, debido a las f'acilida -

des otorgadas por el Gobierno con este :fin; como producto de Ello 

en el período 1965-1969 se registr6 el insreso de 89 nuevas em -

presas multinacionales a la industria manufacturera nacional. 

1960 

1961 

1962 

1963 

Fuente: 

INVERSION DIRECTA NORTEAMERICANA EN EL 

7.8 

8.5 

9.7 

14.3 

u.s. 

SECTOR INDUSTRIAL 

(% del Total de la IDH) 

1964 14.1 

1965 15.3 

1966 17.3 
1967 14.8 

Deparment of' Commerce, .Survey 
Business. 

1968 14. 1

1969 14.6

of Current 

Sin cmbur¡_;o el desarrollo industrial no tuvo la orientaci6n 

sefialada en la Ley de Prornoci6n Industrial (Ley Uo.13270) que o

tor[;oba 18. prioridad uno a las industrias de bienes de capital , 

prio1•itlnd dos �1 los bienes intermedios y prioridad tres a los 
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bienes de consumo. Como resultado de esta mala orientaci6n las 

industrias que m�s desarrollaron fueron las industrias de bienes 

de consumo ., relo¡_;fü1dose a w1 soi;undo plano a luD i11duot1·ius de 

bienes intermedios y de capital. Esto determin6 una gran depen

dencia del soctor mnnuf'nct.uroro nacionnl con rospocto ul oxtrun

jero que debía seguir proporcion�ndonos los bienes intermedios y 

de capital ., que aún no producíamos en el país
.,

debido a la errada 

política industrial que se sigui6 durante este periodo. 

1951 

1958 

1959 

1960 

1965 

1966 

1967 

1969 

IMPORTACIONES SEGUN USO Y DESTINO (%) 

Bienes de Haterias Primas 
Consumo y l3i enes Intorm. 

para la Industr. 

37. 1 15.2 

38.9 14.9 

40.0 18.1 

38.5 . 18. 3 

20.8 10.2 

18.4 41.0 

17.9 41.2 

14.9 45.9 

Fuente: B.G.H.P. 

Bienes de Capit� 
para ln Industri. 

20.0 

21.5 

18.0 

18.2 

18.9 

20.9 

21.9 

21.8 

Esta pol1tica industrial que no estuvo orientada a desa

rrolar una industria nacional de bienes de capital, puede refle

jarse on la baja producci6n nacional de acero, que en comparaci6n 

a la de ros otros países latinoamericanos era bastante exi0ua. De 

bemos tener en cuenta que el desarrollo de un país puede medirse 

u trnv�s de nu pro<lucci6n de acoro. 
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PRODUCCION DE ACERO EN LINGOTES 

( En l'iiles de •roneladus ) 

Fa.íses 1960 

Br:w il 1843 

México 1503 

ArGentina 277 

Venezuela. 37 

Chilo 422 

Colombia 172 

Perú 60 

1962 

2396 

1851 

658 

225 

495 

157 

73 

1963 

2604 

1974 

913 

364 

489 

222 

73 

1964 

2923 

2·279 

1265 

441 

544 

230 

75 

1965 

2983 

2455 

1368 

625 

477 

242 

94 

1966 

3713 

2763 

1267 

537 

577 

216 

80 

1967 

3667 

3023 

1326 

703 

638 

256 

79 

Fuente: Instituto Iberoamericano de Estadísticas, Améri
co. Latino en Cifros 1965 y c..;�;l'AL, Estudio Econ6-
mico de 1\rnérica Latina 1967. 

EXPORTACION DE HIERRO 

Periodo 

1959-1964 

1965-1969 

(En T.l-'l.) 

30 1 801,057 

49'713,007 

CONSUMO NACIONAL DE 
HIERRO 

(En •r .M.) 

340,898 

556,715 

Fuente: N.E.I·i. Direcci6n General de l-Jiner1a. l1.nuarios 
de la Minería del Per6. 

El Per6 durante este período export6 casi el total de su 
producci6n de acero, debido al reducido conswno de su mercado in 

terno. 

Otro sector importante durante este periodo fue el sector 

de lu construcci6n, impulsado por la acci6n constructora del Es

tado, en carreteras, irrigaciones, en especial viviendas, etc.E� 

to permiti6 al sector construcción constituirse en uno de los 

sectores que más empleos Jeneraron durante este ciclo, junto con 

el sector comercio y el s�ctor gobierno. 

Lo participación del sector construcción dentro de la in -

vor·.si6n nnc:ional fue muy significativa. En 1965 la inversión en 

l'l ::cc.;Lo1• con::;trucci6n represent6 el 57.G;� de lu inversión naci,2_ 
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nal, en 1966 el 47.T;� , en 1967 el 32.1:;, en 1968 el 28.2,; y en 
1969 ol 26.2�, de estos porcentajes correspondi6 a la construc -

ciCm de viviendas entre el 60 y 75,6 del totul (6). J.:;n la co113 -
trucci6n de carreteras destaca la marginal de la Selva y otrLls 
do pcn0traci6n. 

EGRESOS DEL GOBIEHNO CEN'rRAL EN CONS'fRUCCION. 
(Iiillones do 0oles Corrientos) 

Edif'icios Carreteras Irrigaci.2, Huevas I l·íaquinari a y 
nos Construc. Equipo 

1963 116 261 164 779 105 
1964 257 553 129 1364 276 
1965 437 342 926 2449 370 
1966 292 1966 679 3254 500 
1967 276 1254 657 2958 382 
1968 141 1068 533 2257 281 
1969 148 1192 439 2698 205 

Fuente: 13.C.H.I'. , Cuentas nacionales 1960-1970. 

� Se ref'iere principalrnen te a la construcci6n de vivien-
dos de todo tipo. 

En el cuadro anterior se observa la especial preocupa:
ci6n del Gobierno en la construcci6n de viviondus, destinadas a 
las clases medias del país, y cuyo fin f'ue disminuir el descon
tento popular, al no haberse producido las re:formas prometidas 
durante la campaüa electoral. 

¿Qu� pas6 con la nof'orma hcraria? 

Si bien es cierto que en 1964 se di6 la Ley de Hef'orma 
1\cr::irin l�o. 1503'1, esta no so cfectiviz6*� por lo tanto como pr.2,

dueto del descontento popular surcieron células Guerrilleras 
que reclamaron la ejecuci6n de las ref'ormas prometidas por el Sr, 
F'ernondo 13elaúnde 'l'erry, en cambio ¿ :Ju€) se hizo por el il.E3ro Pe -
ruano'?. Observamos en el cuadro anterior que· el Gobierno ei'ecti 

(6) .{0vü,:.1r·, .. l:fonso Carrasco Valencia. Estructura :..::ocial y
iolític� de la Vivienda. Capítulo V P6s. 45. r.u.c.F.

i,:L1n:,-·,·obrcro -1:)81.
,EÓ¾ .: e v:L [; :a· la primero purt0 de este cu_µí tul o, en lo con e er

n i en te a 1 a es t.ruc tura de la pro pi edac.l uzrari a en ol l- e
rú.
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vamente invirti6 en irrieaciones destinadas a ampliar la fronte

ra n¡_;rícola, a ganar más tierras para la abricul tura, sin embar

i:_¡O esta inversi6n representa apenas (en promedio anual durante 

este período) el 20�6 de la inversi6n realizada en vivienda, esto 

siGniricn que al Gobierno m�s lo interesnbn solucionar los pro -
blemas del poblador urbano, que lÓs problemas del poblador del 
campo, cuyas necesidades eran mayores y su pobreza tan insoport!! 
blo, que ol composino se vi6 obligado o. dejar sus tierras y ve
nir a las ciudades en b6squeda de mejores condiciones de vida. 

Esto muestra la incapacidad, la falta de voluntad y de 

interés, de la clase gobernante de aquel entonces por resolver 

los problemas del campesinado peruano, que representaba poco me

nos del 50% de la poblaci6n del Per6. 

FORMACION DE BARRIADAS-NUMERO DE CASOS Y DE 

POBLADORES 

�rado (1956-1962) 

Férez Godoy (1962-1963) 
Lindley (1963) 

Belaunde (1963-1968) 

No.de Casos 
30 

2 

3 

15 

Poblaci6n 
93,249 

1,737 
11,046 

93,407 

Fuente: Citado en, Alfonso Carrasco Valencia. Estructu
ra Social y Política de Vivienda. 

Hay que sefíalar que para ejecutar, las obras de infraes
tructura destinadas a la modernizaci6n de las actividades inter
nas y las obras de car6cter social (educaci6n, salud y vivienda) 
destinadas a disminuir las tensiones políticas y sociales,el Go

bierno se vió obligado a recurrir a d�ficits fiscales que fue -
ron f'iucu1ciados principalmente con capitales extranjeros� 

Este tipo de política confirma el hecho de que las carac 
torísticas del Estado durante este periodo no fueron <le carli.cter 
liberal, sino de carli.cter dE;)sarrollista, como señaláramos ante -
ri oren en te. 

:E Hoviso.r, lo concerniente al comporto.miento dol d(>f'ici t del Go
bierno Central. 
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GASTOS PUBLICOS Y DEFICIT COMO PORCEH'rAJE DEL PHB 

{Promedios /1.nuales) 

Gastos/PNB Superarti 
Dé.f'icit / PNB 

1950-56 12.9 0.5 
19157-62 14.9 O. 1

1963-68 19.9 -2.1

Fuente: B.C.R.P. 

NIVEL Y COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO (Millones Soles,%) 

;rotal 1 2 1+2 3 
Gastos 

7326 29.8 8.0 37.8 16.5 

23784 36.3 17.4 53-7 12.6 

1 : .t:ducaci6n, Trabajo y .:>alud 

2: .:,gricultura y Fomento 

1+2: l'romoci6n Social y Econ6rnicu 

3: Gobierno y Folicia 

4: Fuerzas Armadas 

5 : Hacienda 

6: Otros 

Fuente : B.C.R.P. 

4 

20 .1 

11.5 

5 

19.2 

14.4 

6 Total 

6. 1 100 

4. 8 100

Este período se caracteriz6 por el incremento de los pre -

cios de nuestros productos de exportaci6n, produci&ndose de este 

modo w,a mejoría en las relaciones de intercambio con el extran

jero. Este aspecto positivo del sector externo f'avoreci6 el 

proceso do sustituci6n de importaciones y permiti6 o la economía 

iniciar un segundo proceso de expansi6n durante este ciclo. 

En 1964 el I'l3I creci 6 en 7. 34;�, como producto de 1 a recup2 

raci6n observada en la economia durunto este niío, el sector agri 

cultura creci6 en 4.92;5, minería en 4.98}6, pesen en 28.77%, man_!¿ 
factura en 7.02s6, construcci6n en 10.64%, vivienda en 3.09%. El 

conswno registr6 un crecimiento del 8.13% (en ·1963 la inver•si6n 

creci6 en -3.57;6) Gobresuliendo la inversi6n 0n existencias que 
croci..�) cr1 ·l�3.;J3]6, en cambio la inversi6n en capital f'ijo creci6 

en -2. 2 1�i6, esto nignif'ica que la economía habíci pues to a f'uncio-

1!:_:1· l·! rnn·,1uino.riu ociosa, que hnl>1a o.cumulo.do on el IJI'Írner porf2 
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do de este ciclo. 

En 196S lu invor•ni6n croci6 011 11. 95% ( 1 n invorsi6n en capi 
tal fijo creci6 en 19.53;0, esto refleja la expansi6n de la econ.9. 
mí.o. quo on es te afío creci6 en 5. 16��, tusa que resul t6 afectada P<l'
la baja registrada en los sectore� de la pesca que creci6 en 
-20. 86;6, minería que creci6 en 1. 16;� y agricultura en 2. 02%. Los
sectores manu.f'actur-ero y construcción fueron los sectores más di ...
nfünicos del sector interno, registrando un. crecimiento de 8.16 y
13.04� respectívumonte.

En 1966, continuaron las inversione:J en el sector minero (.!, 

nici ndas en 1965) que alcanz6 un _crecimiento del 9. 79;6, el sector 

agriculturn creci6 en 5.35�6, el sector pesca en 17.96,'6, manuf'actu 

ra en 7-73,�, construcci6n en 8.89;6, vivienda en 3.09%, la inver -
si6n reuistr6 un crecimiento del 19.79% y l:.i inverni6n en capitEil. 
fijo creci6 en 12.44;�. Este sin lu�ar a dudn3 fue uno de los me
jores nfios para la oconom1o durunto oste ciclo. 

Para el período 1964-1966 las exportaciones crecieron en 

7.62, 0.8 y 1.07%, y las importaciones crecieron en 6.88, 16.78 y 

15.82% respectivamente, este gran crecimiento de las importacio -

nes ocasion6 un deterioro en la Balanza Comercial do la Balanza 
do l'o.GOS. 'rambién se registr6 un gran deterioro en la Dalanza de 
Servicios explic�do por el incremento de la salida de utilidades 
de las empresas extranjeras, ocnsionándose con osto un saldo neg.!!, 
tivo en la Balanza de Pagos. 

En 1967 la expansión de la economía 1J.ec6 a su f'in y se pr,2 

dujo la crisis econ6mica; el sector manufacturero creci6 en 3.94%

el sector minero creci6 en 1.16%, BGricultura creci6 en 3.89%,pe_:!· 
ca creci6 en 14.19%, construcci6n creci6 en -11.83% y vivienda 

creció en 3.09%. La inversi6n cay6 en 2.3296, sin embargo la in
vorsi6n en capital :fijo creci6 en 8.331�, lo inversi6n en existen

cias creció en 11.91%, y las importaciones en 10.86��, esto signi
fica que los inversionista� en previsi6n a futuras devaluaciones 
de la monedo decidieron incrementar su stock de bienes importado� 

i�ste incremento de las importaciones tuvo resultados desfa
vo1··_:blcs sobre la Bu.lanza Comercial, lo cual in.f'luenci6 negativa-
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mente sobre ln Balanza en Cuenta Corriente que también había si 

do afectada por la Balanza de :..>ervicios que se hizo mús ner;ati
vn, todo osto tr:tjo ronult:1dor; no¡_;ativo:J pnrn l:l llal:inzn de l'a 

gos del país, ori¡::;inándose con esto la crisis externa del pai� 
ln cual dotormin6 la dovaluaci6n de ln rnonodn on un 45 .0'1�6 y ol 
inicio de la crisis interna. 

La oxpo.noi6n ocon6mica ro¡;istrada durante el período 1964 
-1967 cont6 con la participaci6n del sector estatal y del sec -

tor privado; En esto período se produjo un gran incremento en

la entrada de CC'tpi to.l financiero neto y unn rocuporaci6n de la

i�versi6n directa extranjera (1965-1966). El crAdito interno
so expundi6 .favoreciendo la expansi6n del sector privo.do y pú
blico. �l Gobierno recurri6 a los d6.ficits .fis�ales para poder

desarrollar su procrama de obras públicas, LJi0ndo estas f'inun -
cio.dus principnlmentc con capi tulos oxtro.njero!J. Los so(:toror.:
mfi.s dinámicos de la economía interna fueron 01 sector manuf'actu
roro y el sector construcci6n. Los pilnroa dol sector exporta-
dor fueron las exportaciones mineras y las exportuciones de ha
rina de pescado, en cambio las exportaciones a;Jropecuarias su

frieron un gran descenso, resultando af'ectacla:.J por la poli tic a

proteccionist� de la Comunidad Econ6rnica .2.;uropea.

En enta se¿_;unda parte del ciclo los precios re¿istraron 
un alza en su tasa de crecimiento, en 1964 y 1965 esta política 
estuvo orientada a impulsar ln cxpansi6n do l::t econom1a,en 1966 
se produjo un leve descenso en el crecimiento de los precios , 

sin embarco cot:io producto de la crisis de 1967 los precios mos
tr:::iron un8 !:;cncloncia a incrementar su t:...ina de crocirnionto. 

L:1 o;�pnnsi6n monetaria result6 afectada ( 1965-1967) por 

l: 1 ,ll::111lnuci6n rct_;istro.do. en lo3 medios do p:1¿;0 de oriL;on exter 

n.o, co1�io producto del deterioro de la Balo.nza de Fa;:;os.

El aspecto favorable de los t6r•minos de intercn.mbio evi t6 
que la crisis de la economía se hubiese iniciado antes y contri 
bh.;¡-6 �)nra que oata no sea mfla profunda. 

El prod�w to de es ta expansi6n bonef'ici6 principalmon te al 

:>�'C �·.or- propiotnrio de las utilidades y al sector que comprendo 
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o. las remuneraciones, en un segw1.do pla.no e� tán los trabajado

res independientes y los sericultores independientes.

En 1968 como producto de la c�isis iniciada en 1967, el U2 
biorno �1plic6 uno poli tic a de corte liberal, oriontudn n solucio 
nar el desey_ullibrio externo de la· econom1a. El d�f'ici t f'iscal 
del Gobierno f'ue reducido dr5.sticamente en un 50%, el cr�dito ig 
terno se redujo en w1 20¾, el total de modio circulante f'ue redu 
cido en un 10;� ., la liquidéz del sector privrrdo se contrajo en un 

20%, la moneda f'ue devaluada en un 1 S. 11%, lo-s precios registra

ron lo. mayor alza d0 todo el ciclo produciéndose un a_umento del 

costo de vida en más del 50% ., las importaciones f'ueron reducidas 

on w1 13.4% ., etc. 

Todas estas medidas provocaron una gran crisis interna ., pr2 
ducióndose el recoso de la econom1n t1uo on ese ufí.o ro0istr6 una 
caída de la inversi6n del orden del 42.7% (la inversi6n en capi

tal f'ijo creci6 en -17.48% y la vnriaci6n de existencias creci6 

en -165.75%) ., el PBI creci6 en -0.25% ., el sector pesca creci6 en 

1. 7856 ., el sector manuí'acturero creci6 en 1.9% ., el sector cons -

trucci6n creci6 en -19.6% ., agricultura en -3.51% ., el único sec
tor que registr6 una alta tasa do crecimiento í'ue el sector mine
ría que creci6 en 6.2% (este sector result6 b0nericiado por la
pol1ticn dol Gobierno). El consumo privado no redujo dr5.stica -
mente y creci6 s6lo en un 1.93% ., esto explica la reducci6n del
consumo totul quo croci6 s6lo 011 un 2.55% ., nin embarco el sector
Gobierno mantuvo su nlvel de consumo y reGistr6 una tasa de cre
cimiento del G.35%.

Durante este aiío se produjo w1a é;I'an mejoría en las expor

taciones que reuistraron una tasa de crecimiento del orden del 

B.7156 que sumada a la caída del 13.4% de 13.s importacion0s pro
dujeron un �rGn ef'ecto positivo sobre la Balanza Comercial ., que

deterrnin6 que en oso afio la vuriaci6n do resorvó.s internaciona -
les netas de la Balanza de I'agos obtuvier3. un �nldo positivo. La

3alan�a de �ervicios si6ui6 �iendo bastm1te ne�ativa, evitando
<le l':..� i.;:J r,1:111cra una rccuperaci6n m5.s rñpida del soctor externo de

, ,_,cono1111.a.

l�.l j de octubre de 1968 se µrodujo un L�olpc tlo Est:ido que 
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der1·oc6 al Sr. Fernando l3elaunde Terry, asumiendo la conducci6u 

del p�cf.s una J·untn I:ili tnr de Gobierno encabezado por el Gral. 

Jurm Vclasco Alvaro.do. El primor neto de este Gobierno rue la 
nacionalizaci6n de la Brea y Pariñris, que estabn en manos de la 

International Fetroleum Compun;y (IFC), lueco esto Uobierno ini -

ci6 una serie de reformas importantes dentro de las cuales dest� 
ca la Reforma Acraria, cuya Ley Wo. 17716 fue dada el 24 de ju
nio de 1969, de este modo el Gobierno 1,a1it.ar hizo efoctivos los 
principales ofrecimientos que hiciera el Sr.l3elaunde en la carnp� 
fía electoro.l de 1962. 

En los primeros meses de 1969_ ?ontinu6 la depresi6n de la

economia, sin embarco en este uiio .se inici6 ln recuperuci6n oco

n6mica. Durante este afio se redujeron los gastos- de Gobierno e

jecutEindose un presupuesto casi equilibrado (El déf'icit fiscal� 
quivali6 a la tercoru parte del déficit reeistrado el afío ante -

rior), la Balanza Comercial result6 bastante favorable - princi

palmente por la reducci6n de las importaciones que crecieron en 
-0.53%, en vista de que las exportaciones crecieron en -2.32% -y

permi ti6 nuevi,mente obtener un saldo positivo en lo. Balanza de
PaLlos. .2:sto permi ti6 incremon tnr el total ele 1neclios de pn¡_;o de

ori0en externo, que se tradujo en un aumento a.el total de medio 

circulante; también se re¿;istr6 un incremento del crédito inter
no ::; el tipo de cni,ib::.o i'uo mun tenido ca.si establo ( la dovnluo 
ci6n fue dol 0.5�). 

La recuperoci6n económica result6 f'ort.alocida con el creci 
miento del sector ocricultura que re[_;istr6 unn tasa del orden da 
6. 1.59��, 1 otro,3 auctorc:-1 tiuo tuviu1·011 w1 c1·ociw:Lu11to :fueron el soc 

tor construcci6n que creci6 en 6.71% y el sector vivienda que 

creci6 en 1 O. 31;�, os tos sectores explican en ¡;rai-1 medida el cre

cimi on to rc¡_;i,3t.rudo por 01 PDI que creci6 en 3.86%. 

Los otros sectores continuaron recistrando un comport.amieg 
to depresivo, posen crcci6 en -11. 3;6, manufactura creci6 en 

1.12;:� �' mLiería en -0.66% (esto se explica también por la ines
tnbili�utl política). 

L'1 inversi6n wostr6 una recuperaci6n y croci6 on 3.27% (la 
::_11v 1.::1·:.,i6n on copitnl f'ijo creci6 en 3.18% y la v::u·iaci6n ele exw 
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tencios en 3.7�6), iuual comportamiento registr6 el consumo que 

creci6 en 5.09%, debido principalmm1to al incremento del consu

mo pri v�1do que crocl6 011 5. 3<,);6, 011 tan to y_uo el consumo del Go 

bierno disminuy6 y s6lo creci6 en 2.74%. 

Como producto de la crisis que se inici6 en 1967 y que se 
prolonu6 hasta 1969 lo clase trabajadora vi6 reducida su capaci 
dad uc.lquisitiva ., lo cual oriein6 unu sorio do huoluo.s on protoE_ 
ta por el alza dol costo de vida� 

Durante 1967 los trabo.jadores _µudieron increment-ar sus in 

sresos debido a sus continuas protestas, sin embargo en 1968 se 
re0istr6 un i:;r.:u1 den censo de los, in6resos como producto del re

ceso de la economía, y en· 1969 al iniciarse la recuperaci6n se 

produjo una leve recuperaci6n (en el inGreso de los trabajado -
res), en cambio lns utilidades rei.;istraron w1:1 recuporaci6n m�s 
ripida con un crecimiento del 14;�. 

TASAS DE CRECIMIEHTO (%) 

U t,i lidades 
1967 -7

1968 -,i

19G9 14 

Fuente: B.C.R.P.

nemuneraciones 
8.3 

-2 .o 

3.2 

In¿_;reso 
Independ. 

8.0 

-3 .o

4.0

Ingreso 
1.uricul t.
Inclepend. 

11.0 

5.0 
2.8 

Esto comportnrnieuto en la distribuci6n dc-> lD riqueza, con 
una teadenciu a concontrnr el in¡;reso en mm103 do la clase du!!, 

fía del capi tnl er;tuvo orientado a increme:-itar la tasa do ganan

cia o incentivar al capitalistn a realizar r1uevus inversiones , 

que perrnitioran iniciar un nuevo proceso de acurnulaci6n y ex

pansi6n cle la econornía. 

E[;to morc6 ol :fin del ciclo 1960-1969 y. ol inicio de un 

nuevo ciclo en la vida 0con6mica del Per6. 

Ver lo re:fcrente al comportamiento de la distribuci6n del 
ln�roso y el empleo. 
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COMPORTAMillilTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACHO

ECOHUMICI\.S 

Ciclo 

Gasto de Consumo Final, Privado y del Gobierno. 

En los primeros ::1oon do cato ciclo (1':;JG0-1961) el Gobierno 

increwcnt.6 si¡;ul.flcntivniaente :Ju consumo, cou el objeto ele irnµul 

sur la econornía e iniciar un nuevo proceso do oxpansi6n de la ac 

tiviu.od econ6mica u.el país. 

Posteriormente :fuo el sector privo.do ol que tomó la inici.E_ 

tivn, produciéndose w1 ¡_;run incremento en su consurno ospecialmen 
. 

. 
-

te duro.ntc los ao.os 1JG2.y 1963 en que se rcwist.raron las tasas 

do crecimiento mri.s oltns do todo ol ciclo (11.SJ6 y 11.1% renpo� 

tí vamen te). 

El ¡;:.:isto de co11suwo f'inal en tuvo uetormin:J•Jo en los prime-

ros arios por el consumo del Gobierno Central y en lo que 

del ciclo ( 19G2-1JGS:) por el cón3umo del sector privudo. 

resta 

Debemos destacar que durw1to los �ios 1963 y 1967 el país 

recis tró un decconco on su ne ti vid.ad ccon6rnicu, �;.Ln ombnr1:;o el 

consumo m2ntuvo su tendencia, pero, al acentuarse la crisis en 

1968, el consumo trunbión recistr6 un Gran descenso. 

En 1969 el consur,10 re¿;i s tró llll8. uran recuper:ici 6n, e;�pl i CE_ 

da principnllilonto por lo. rcucci6n dol consu1uo _µr:i.vado, en c:rn1bio 

el consumo del Gobierno que duronto 1968 hnbf1.1 mantenido su cre

cimiento, durante 1969 recistr6 un importante descenso. 

Las Bxportaciones. 

En esto ciclo, el alcod6n y el nzúcm•, qv m h:-tbínn consti -

tuído en los principules productos de exportaci611 do lo. economía 

peru:::i.no. durante el ciclo unt..orior, f'uoron de�Jpluz:iclos por lo. ha

rina de pescado y el cobre. 

i)uronte o::.{tG ciclo el monto del valor o.nual ele 1,1s export.:::
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e iones se mul tiplic6 en promedio por dos veces y media en rela-

ción n su ní1.o corrc:-::pondiente dol ciclo anterior { on soles cons
t::mtes de l:)'{3). 

Esto Be deb.i6 ol incr0111onto del volumen de ox.portuci6n de 

cobre (explicado por la entrada en.producci6n de las minns de To 

quepcla) y principalmente a la aparici6n de un nuevo producto de 

export:.ici6n, lo. harina de po:Jc:.1L.lo, 4u0 durnnte todo e:::te ciclo 

se constituy6 en ol primer producto do exportaci6n del Perú. 

El -periodo colll¡)rendi do entro 1 �60-1903, Po¡_;i s tr6 un dete -
rioro en los precios de los principales productos de exportaci6n 
tradicional, con lrl oxcopci6n de lu harina do pescado y lo. plata 

Sin embarco dur::m te e3 te poriodo las exporto.ci ones cPeci e
ron :::;or1n•eridon t c1uon to, co su quo :Jo o:xµ 1 ic a por ol incr0rn0n to del 
volumen de nuestrns exportaciones. Esto si¡_;nif'ica que durante 

este periodo el Perú dej6 de captnr in¡_;entes recursos por el de

terioro de los precios internncionales de nuestros productos de 

exportaci6n. 

Durante e3te período las exportaciones re;_;istraron altas 
tasas de c:..�ecimie11to, 26.92% 1960, 17.05% - 1961, 5.88% - 1964 
y -4 • O 2% - 1 9 G :5 , es ta ú 1 ti rn n so o x: 1 J l i c.; n por o 1 o f' oc to no Lo.ti v o d)

los precios. 

A partir de 1964 se observa w-,a recupernción de los precios 

internacionales, espocio.lmente a partir de 1:)66, sin embargo las 

7.6236 

1968 

<.lo croci1;;i en �o <lo 1 as oxpor tac i ono:..;, f'ucron l:i s Gicui on tes:. 

1964, 0.8% -1965, 1.075� - 1966, 3.14% - 1967, 8.71% 
y -2.4756 - 19G9 .. Esto si0nif'ica quo durante este periodo 

el volumen do nuc:.:; :.:;ras oxportacionos no aumen t6 si;_;nif'icati vnrneg 
te y que las altas tasas reGistra.das en 1964 y 1968 se explican 
por ol of'ecto positivo de los precios. Esto refleja la ausencia 
de proyectos, espocinlmente en el sector UGrÍcola. 

Dobcl!Jos seiialnr que duranto e:o:te ciclo las exportaciones 
d.aG�iricdc.s al morcado europeo, se redujeron, debido a la crea 
c·i_(:m e.lo lo. Cornunido.d _¡¿;con6micn Europea, que impuso restricciones 
:1 11L: r ·:..;Lrns export:1cionos o¡_;rícolrw. 
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Esto podemos apreciarlo en el siguiente dato: En el pe -
r1odo 1961-1965 el Perú export6 hacia la Comunidad Econ6mica Eu
r'O.iJ0U el 40?6 dol total de sus ex.portacionos ., en tanto quo duran
te el periodo 1966-1970 el Perú export6 s6lo el 32.1% hacia e� 
se mercado. 

Pero si de este porcentaje restamos el porcentaje corres -
pondiente a las exportaciones de harina de pescado hacia la Com� 
nidad Econ6mica Europea, podemos darnos cuenta que la magnitud 

de ¡a reducci6n de las Exportaciones Agr1colas hacia ese mercado 
e.s mayor.

En cambio alBo contrario o.curri6 con ol mercado japonés 

que durant'e 1961-1965 demand6 el 8% de nuestras· exportaciones 
que durante el periodo 1966-1970 recibi6 el 13.6% del total 
nuestras exportaciones. 

., 

y 
de 

Hay que indicar que durante este ciclo, el comportamiento 

de los precios internacionales de nuestros productos de exporta

ci6n han estado liüados al comportamiento observado por la Econ2 

mia Norteamericana• (principalmente el precio del cobre). 

También es importante señalar que el gran incremento de 
las exportaciones registrado durante este ciclo, permiti6 al p� 
implementar el proceso de sustituci6n de importaciones que se i
nici6 durante esta época. 

Las Importaciones. 

Las importaciones registraron durante todo este ciclo al 
tas tasas de crecimiento, con excepci6n de los años de crisis 
1968-1969 ., en1q�e se registraron tasas de crecimiento de -13.4 % 
y -0.53% respectivamente ., también se registr6 un leve descenso 
durante 1963 y 1964 que registraron tasas del orden del 9.12% y 
del 6.88% respectivamente, que se explica por el descenso experi 
mentado en ln acu111ulaci6n de capital f'ijo que creci6 en -4.3% 
1963 y -2.24¾ - 1964. 

E.E.u.u. de Norteamérica registr6 en, 1960 y 1961 un gran 
descenso en su actividad econ6mica ., 1962 y 1963 una lenta 
recuperaci6n ., 1964-1966 una gran expansi6n, 1967 un leve des 
censo, 1968 una recuperaci6n, y en 1969 nuevamente un des-= 
censo. 
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Al igual que en el ciclo anterior al acentuarse la crisis· 

en 1968 se produjo tambi�n una gran disminuci6n en las importa02 

nes, como producto de las pol1ticas implementadas para solucion� 

los problemas externos del pa1s (en 1967 se produjo una devalua

ci6n de la moneda del orden del 4.5.04% y en 1968 esta result6 SEr 

del 11 .46%). 

Durante este ciclo el pa1s hab1a iniciado un nuevo modelo 

de acumulaci6n, el de sustituci6n de importaciones, que acrecen

t6 la importancia del sector manuI'acturero dentro de la activi -

dad económica del pa1s. Por lo tanto la participaci6n industria 

dentro del volumen de las importaciones totales tambi6n se incr� 

ment6, resultando ser el rubro de materias primas y productos in 

termedios el que m�s se increment6. Al I'inal de la d�cada de 

los años 50 la participaci6n de estas importaciones vari6 entre 

el 25 y 2b%, correspondifindole al sector industrial en pr6medio 

el 71% del total de estas, en cambio al .:fl.nal de la d�cada de los 

años 60, la participación de las importaciones correspondientes 

a materias primas y productos intermedios, vari6 entre el 45 y 

50% del total, correspondi6ndole al sector industrial en prome -

dio el 90% del total de ellas. 

En lo que respecta a los bienes de capital destinados para 

la industria, su participaci6n promedio con respecto al total de 

importaciones, rue del orden del 19.6% y del 21.1% para fines da 

la década de los aiíos 50 y 60 respectivamente. 

Y en lo concerniente a la importaci6n de bienes de consumo 

debemos decir que ella experiment6 una gran disminución debido a

proceso de sustituci6n de importaciones iniciado durante este ci 

clo, siendo su participación dentro del volumen total de las im

portaciones (en promedio) para los últimos años de la década de 

los años 50 del orden del 39%, en cambio en los últimos años de 

la d�cada de los aííos 60 esta participaci6n solamente represent6 

en promedio el 15% del valor total de las importaciones. 

Inver.si6n. 

Este ciclo registra por cada tres años de tasas de crecí -
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miento positivo un año con tasa de crec1miento negativo, as1 te

nemos: Periodo 1960-1962 tasas positivae,1963 tasa negativa, p� 

r1odo 1964-1966 tasas positivas, 1967 tasa negativa, ademls se 

observa una tasa negativa en 1968 por la crisis y en 1969 tene -

moa nuevamente una tasa positiva. Debiendo indicar que un com

portamiento similar se observ6 en el ciclo anterior. 

La formac16n de capita1 fijo muestra casi el mismo compor

tamiento, observruidose que luego de un ailo con tasa de orecimiea 

to negativo se registran tres años con tasas de crecimiento pos� 

tivo, as! tenemos que: Af1o 1959 tasa negativa, periodo 1960-1962 

tasas positivas, en 1963 y 19b4 tasas negativas, periodo 1965-
1967 tasas positivas, 1968 tasa negativa y en 1969 se registr6 � 

na tasa positiva, comportamiento similar se registr6 en el ciclo 

anterior. 

Encontramos tambi6n una estrecha relaci6n entre la inver -

ai6n de cap1ta1 rijo realizada en un año determinado y ei PBI o� 

tenido el afio anterior, a trav6s de sus tasas de crecimiento, a

s1 tenemos que: el afio 1959 registr6 una elevaci6n en la tasa de 

crecimiento (ETC) del PBI y en 1960 la 1.nvers16n en capital fijo 
(ICF) registr6 tambi6n una ETC. El afio 1960 para el PBI y 1961 

para ICF registraron igua1 comportamiento. En 1961 se registr6 

una disminuci6n en la tasa de crecimiento (DTC) del PBI, igual 

comportamiento registr6 la ICF en 1962. En cambio en 1962 se 

registr6 una ETC del PBI pero una DTC para la ICF en 1963, esto 

se explica por las á1tas tasas registradas los afios anteriores 

que coinciden con a1tas tasas en el crecimiento de las importa -

cipnes, es decir que el atook de capita1 existente incide negat! 

vamente sobre la aoum\iaci6n de capita1. Luego basta 1968 se o� 

serv6 el mismo comportamiento observado en los primeros atlos. 

En 1�68 el �BI registr6 una gran DTC, sin embargo en 19b9 

registr6 una leve ETC en la ICF, que se explica por los esruer -

zos del pa{s de iniciar un nuevo proceso de expansión. 

Durante este o1c1o destaca la �nvers16n realizada en el 

sector industrial• debido al impulso que se di6 a este sector du 

rante este ciclo, en el cual se produjo la entrada al pa1s de 

grandes empresas multinac�onales� que incrementaron sus inversig 
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nea dentro de1 sector manu.racturero peruano. Durante el periodo 
1950-1959 ingresaron a la industria manufacturera 32 empresas ex 
tranjeras. en tanto que para el periodo 1960-19b9 se reg1str6 el 

ingreso de 164 nuevas empresas extranjeras ai sector manuracture 
-

ro peruano. 

La inversi6n directa norteamericana tamb16n increment6 el 
porcentaje de sus inversiones dentro de 1a industria manui:actur� 

ra - para el cioio 1950-1959 el porcentaje de� total de la inver 
-

s16n directa norteamericana destinada nacia.la industria manu -

facturera rue en promedio de1 orden de 7.5�. en cambio este por

centaje pr�cticamente se duplic6 durante el cíc1o 1960-1969, en 
el cua1 se registr6 un porcentaje promedio de a1rededor del 1� 

para el periodo 1963-1969 y del 8.6% para el periodo 1960-1962. 

Por lo tanto podr!amos sostener que la inversi6n que mis 

destaca durante este ciclo es la realizada en el sector indus -

trial de la econom1a, otro sector que sobresali6 fue el sector 

de la construcci6n que tuvo gran impu1so durante el Gobierno da 

sr. Belaunde. 

Ahorro. 

Durante los tres primeros años de este ciclo el ahorro r� 

present6 en promedio el 21% del PBI, para el periodo 1963-1967 

este porcentaje se redujo al 17%, reducci6n que se explica por 

el incremento del consumo privado, que de representar el 55.5% 

en promedio durante 1960-1962 pas6 al 61.5% durante el periodo 

1963-1967. 

Durante la crisis (1968-1969) el ahorro represent6 sola -
mente el 12% del PBI, que se explica por la reducci6n del ingr� 
so y por la disminuci6n de l.a inversi6n. 

En este c1c1o advertimos que el comportamiento del ahorro 

y de las uti1idades ha sido' simi1ar durante l.os afios 1962.1964, 
1966.1967.1968 y 1969. En cambio en 1961, afio en que se regis

tr6 un leve descenso de las utilidades se produjo un crecimien

to de1 ahorro, que se expl.ica por la reducoi6n de1 consumo pri-
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vado en los primeros aiios de este ciclo. En 1963 afio en que se 

registr6 un incremento de las utilidades se observa una disminu

ci6n del ahorro. que se explica por el descenso del PBI• y por 

el incremento del consumo privado. en 1965 se registr6 ei mismo 

comportamiento que en 1963•.• 

EL AHORRO EXTERNO COMO 2' DEL AHORRO TOTAL 

19b0 -4.U 19t>3 13.a 1966 17.9 1969 -4.3

19ó1 1.b 19ó4 -2.4 1967 ·26.s

1962 5.a 1965 15.2 1968 4.0

Fuente: B.C.R.P.

Durante el periodo 1965-1967 se registr6 un importante in-

cremento en la partic1paci6n dei ahorro externo dentro del aho -

rro totai de la econom1a. Este aumento se explica principalmen

te por el incremento de la 1nversi6n extranjera directa durante 

1965 y 1960. y por el gran aumento registrado en la entrada de 

capita1es rinancieros netos durante el periodo 1965-1967. 

Esto significa que el !iltimo periodo de expans16n de es

te ciclo ha sido 1·1nanc1.ado en gran parte por ahorros proceden -

tes del extranjero. 

Variaci6n de Existencias. 

En 1960 se produjo una gran acumu.laoi6n de existencias.por 

lo tanto se registr6 un gran incremento en la variaci6n de exis-

tenoias (V.E.). en 19ó1 y 1�62 se experiment6 un descenso en la 

variaci6n de existencias como producto de la gran acumu1ac16n r� 

gistrada al inicio del ciclo. 

En 1963 a1 producirse una disminuoi6n en la actividad eco

n6mica del pais se produjo un incremento an la V.E. 

• Est� año se produjo una ciisminuoi6n en el crecimiento del
Sector Agr1co1a

• • En este año se registr6 una �asa de crecimieuto del sec -
tor pesquer1a ael orden dei -20.86%.
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En 1964 se inicia un nuevo proceso de expansi6n econ6mica 

y se registra un gran aumen�o en la V.E., 1965 registra una di� 
minuo16n en la variaci6n oomo producto de la acumulaci6n regis
trada el afio anterior. 

El periodo -1966 y 1967- re&iatr6 un gran :incremento de 

la acu.mu1aci6n de existencias, como producto de las nuevas in -

versiones (1966) y a la disminuci6n de la actividad econ6mica 

(1967). En 1968 a1 acentuarse la crisis se experiment6 una 

gran disminuci6n en la V.E. y en 1969 se reg1str6 un leve in -

cremento de las mismas, d6ndose as1 inicio a la recuperaci6n de 
la economía. 

Indice de Precios. 

Los precios muestran una tasa de crecimiento anuaJ. de� 6% 

para el periodo 1960-196,. En 1964 se registra un incremento 

de esta tasa de crecimiento (9%) que coincide con ei importante 

incremento que experiment6 en ese afio el total de medio circu -

lante y con la nueva rase de expans16n experimentada durante e� 

te ciclo. l!.'rl 1965 se produjo una nueva a1za, registrando una 
tasa de crecimiento del 16% sin embargo durante este año se ex

periment6 una reduoci6n del tota1 del medio cirou1ante como prg 

dueto de la d.isminuci6n del total de medios de pago de origen 
externo. En 1966 y 1967 se registraron tasas del orden del 9 %

7 9.7% que coinciden con una reduooi6n del total de medio cir

culante. 

En 1968 se produjo una importante disminuci6n del medio 

circulante, sin embargo se produjo un considerable .incremento 

de los precios, la tasa rue del orden del 19%. esto como produg 

to de la crisis y por la 1·uerte devaluaoi6n registrada en el P.!. 
riodo 1907-1968• adem!a esta alza estuvo dirigida a reducir la 

demanda. En 1969 se registr6 una baja en el incremento de los 

precios que crecieron en 6.�%, esto se explica por la gran re

ducci6n en la tasa de devaluaci6n de la moneda que tendi6 a di� 

minu:ir la tasa de crecimiento de l.os precios. 

Podemos apreciar que el comportamiento registrado en loa 

precios no ha sido el mismo que el registrado por el total del 
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medio circulante como si ocurri6 en el oicio anterior. as1 

19ó5, 19ó8 y 1969, no se registr6 e1 mismo comportamiento 

1as causas seflaladas anteriormente. 

Comportamiento de Otras Variables Importantes. 

Total de Medios de Pago y Tota1 del Medio Circulante. 

en 

por 

El tota1 de medios de pago experiment6 un incremento du·

rante los periodos 1960-1961, 1963-1964. 1966 y 19b7 y en 1909. 

En el periodo 1960-1964 sobresal.e la participaci6n dei t� 

tal de medios de pago de origen.interno. 

En 1962 se registr6 una disminuci6n del total de medio de 

pago que se explica por la disminuc16n observada en ei total de 

medios de pago de origen interno. En 1965 se produjo tambi6n � 

na disminuci6n del total. de medios de pago tanto de origen in -

terno como externo. 

Durante la crisis de 1968 tambi6n se produjo una dismin� 

ci6n dé� total de medios de pago explicado principal.mente por 

la disminuci6n experimentada en los medios de pago de origen e� 

terno. 

En 1Y69 se registr6 una recuper�cion en el tot� de me 

dios de pago de origen externo que contribuy6 a1 incremento del 

total. de medios de pago durante este afio. 

El total de medio circulante observ6 el mismo comportamas 

to que el total. de medios de pago. a excepci6n dei periodo 1966 

-1967 en que ei total de medio circulante experiment6 una dism!

nuci6n • que se explioa por la gran disminuci6n experimentada

en el total de medios de pago de origen externo.

Velocidad de Circulaci6n del Dinero. 

El afio 1960 registr6 un incremento de la velocidad del el!, 

nero explicada por el oreoimiento del PBI. ai año siguiente se 
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registr6 una leve dism:inuc16n por el leve descenso registrado . 

en la tasa de crecimiento del PBI. En 1962 la velocidad del d!

nero sigui6 inorementwidose y se explica por el comportamiento 

observado en loa precios, el PBI y la orerta monetaria. El pe

riodo 1964-1967 registra una d1eminuci6n en el primer año y un 

aumento en los tres afios siguient&s, este comportamiento se ex

plica por el comportamiento observado en la orerta monetaria. 

En 1968 como producto de la cr�sis el PBI registr6 un grm 

descenso, lo cua1 origin6 una dieminuci6n en _la tasa de creci -
miento de la velocidad del dinero y en 1969 se produjo nuevame� 

te una disminuci6n en la velocidad del dinero pero como produc

to dei incremento de la masa monetaria. 

De lo anterior podemos observar que el eiemento que mla 

interviene en la determinaci6n de la velocidad del dinero es el 

comportamiento de la 01·erta monetaria. 

Emisi6n Primaria. 

El comportamiento de la emisi6n primaria ha sido similar 

al observado por el total del medio circulante y su principal 

ractor ex�lioativo ha sido la emisi6n primaria debido a las r&

servaa internacionales. 

Cr6dito total del sistema bancario - cr6dito a1 sector 

P6blico y Privado, Y Liquidez dei sector Privado (1963-

1969). 

E1 periodo 1964-67 registra un incremento continuo del 

cr�dito tota1 del sistema bancario , este comportamiento coinc! 

de con el segundo proceso de expansi6n de la actividad".eoonOmi

ca registrada en este ciclo. Ea 1968 se regiatr6 una ruerte 

contracci6n de� cr6dito y en 1969 se observa nuevamente un in 
cremento del cr�dito a1 sistema bancario, medida que estuvo g 

rientada a reactivar la econom1a. 

El cr6dito orientado a �os sectores p6biicos y ,privado 

tuvo e1 mismo comportamiento que ei cr6d.1to total al sistema b,!l 



- 320-

cario. 

En lo que respecta a 1a liquidez total de1 sector privado• 
ella registr6 el mismo comportamiento que el tota1 de medio cir
culante y la emisi6n primaria con exoepci6n de.L ano 1966. ano en 
que se registr6 una disminuci6n de ia liquide� �otal de lu econ� 

m!a. sin embargo el sector privado registr6 en este año un incr� 
mento de su liquidez. este hech� nos lleva a concluir que dicho 
aumento fue obtenido a expensas de una disminuci6n en la liquidar: 
del sector público. 

D6ficit Econ6mico de1 Gobierno Centra� y su Financiamiento 

Durante la segunda parte de este ciclo 1964-1969 la polit� 
ca del Gobierno f'ue de impulsar la econom1a re�urriendo a d&fi -
cite fiscales. cosa que no se adv1rti6 en e.L ciclo anterior ni 

en la primera parte de este ciclo (1960-1963). debido a las pol! 
ticaa de corte liberal que se implementaron y de acuerdo a laa 
cuales los presupuestos del Gobierno deberian ser equilibrados•. 

Durante el periodo 1963-1968 la relaci6n Dftf'ioi t/PNB t·ue 
del orden del -2.1%. lo cua.L sustenta la a1'irmaci6n hecha ante _; 
riormente. 

El d�ficit econ6mico del Gobierno Centra1 se acrecent6 

principalmente durante el periodo 1905-1967. destacando en su f! 
nanciamiento la participaci6n del. capital extranjero -,. Durante d. 
periodo 1965-1967 prlctioamente se triplic6 la entrada de capi -
tal 1·1nancíero neto extranjero hacia nuestro pais-. El periodo 
1966-1967 registr6 una disminuci6n en el rinanciamiento de ori -
gen interno. 

La crisis producida en 1968 origin6 una reducci6n del dér! 
cit del orden del 50% oon respecto al año anterior. Durante 

1969 el d6ficit se redujo mls drlsticamente y equivali6 aproxim� 

damente a la tercera parte dei d6ricit registrado en 1908. 

• Periodo Superavit/PNB (%) 

1950-1956 0.5 

. 1957-1962 0.1 

Puente: Cuentas Nacionales del B.C.R.P. 
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Este tipo de pol1tioas que estlm orientadas a disminuir la 
demanaa de la econom1a y al logro de un presupuesto mla o menos 
equilibrado; tienen erectos negativos sobre la econom1a_ as1 te
nemos que en 19ó8 se registr6 una disminuci6n en-la inversi6n da 
Gobierno Central en un porcentaje del orden del 27%- registrando __ 
luego un crecimiento de s6lo el 3% en 1969, esto sin lugar a � 
das conduce hacia una disminuci6n de la actividad econ6mica y a 
un desequilibrio interno de la economía dei pais. 

1961 
1962 
196:, 
1964 
19b5 

1966 
1967 
19b8 

19b9 

Distribuci6n del Ingreso y el. Empleo. 

Tasas de Crecimiento(%) de las Utilidades, Remuneracio
nes, Ingreso de los Independientes e Ingreso de los Agr! 
cultores Independientes. ( 1 9 ó O - 1 9 6 g

Ingreso Ingreso

utilidades Remuneraciones Independientes Agricultores 
Independientes 

-2.a 7.6 ?•º 7.0 
18.7 6.? 9.0 a.5 

o.6 6.1 -;¿.O -11.u
12.0 9.0 12.0 10.0

6.tj 3.0 -}.O -4.0
15.u 1.0 7.2 5.,

-1.0 8.;) 8.0 11.u
-4.0 -2.0 -3.u -?.U
14.U 3.2 4.U ,.a 

Fuente: liuentus .Nacionales B.C.R.P. 

La primera parte de este ciclo (1�60-1963) registr6 un im
portante crecimiento en laa reumuneraciones , seguidas por las 
utilidades_ el ingreso de los independientes y ei ingreso de los 
agricultores independientes. 

En 1963 se observ6 un descenso en el ingreso de los inde -
pendientes, de los agricult9res independientes, de los agricu1t� 
res independientes y en las utilidades, que se explica por la� 
minuci6n registrada en la actividad econ6mica del país (por el 
descenso registrado en los sectores agr1cola y construcoi6n),sin 
embargo las remW1eraciones mantuvieron su crecimiento (Ver cua -
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dro anterior). 

En la segunda parte de este ciclo (1964-1969) las utilida
des alcanzaron altas tasas de crecimiento {1964-1966), pero en 
1967 se produjo una importante disminuci6n como producto dEi.gran 
incremento registrado en las remuneraciones, en el ingreso de 
los independientes y de los agricu1tores (estos incrementos se 
obtuvieron debido a las huelgas que se realizaron durante este�

fio). 

1960 
1961 
1962 

285 
341 
380 

EVOLUCION DE LAS HUELGAS (1960-1969) 
( Eii Nlimeros · ·) · 

422 

398 
397 

1966 
1967 
1968 

244 
414 
364 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 

1969 372 

Las remuneraciones, el ingreso de los independientes y de 
los agricultores tambi6n registraron altas tasas de crecimiento 
durante el periodo 1964-1967, lo cual rerleja la prosperidad que 
experiment6 la eoonomia en esta segunda parte del ciclo; sin e� 

bargo en 19b5 ellos registraron un leve descenso. que ooincidi6 
con el descenso registrado en los sectores agr1cola. pesquero.m! 
nero y en el PBI. 

Al acentuarse la crisis en 19ó8 se produjo un gran descen
so en ei ingreso nacional por lo cual las tasas de crecimiento a

can�adas por todos los tipos de ingreso �ueron negativas , sien
do los mls af'ectados los agricultores, las utilidades, los inde
pendientes y las remuneraoiones en ese orden. 

En 1969 aJ. registrarse una leve recuperaci6n de la activi
dad econ6mioa del país, tambi&n se produjo un incremento en los 
distintos tipos de ingreso, pero mientras que.las remuneraciones 
los independientes y los agricultores registraron tasas dei 3.2, 
4 y 2.8% respectivamente, las utilidades alcanzaron una tasa de 
crecimiento del 14%. 

De lo anterior podemos deducir que 1a redistribuci6n del 
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ingreso realizada deapu6s de la crisis favoreci6 a la clase so -.

cial duefia dei capital. 

Otro aspecto important� que debemos setialar es·1a di.sminu

ci6n observada en la partioipaci6n del ingreso de los agriculto- __ 
res independientes dentro del ingr�so nacional. Duranel el pe

riodo 1960-1�b2 los agricultores tuvieron una part1cipaci6n pro

medio del 1j.8% y en lo que resta dei cicio su participación de� 

cend16 al 11.5%; el sector de los independientes tambi�n observ6

una disminuci6n similar, en cambio las utilidades y las remune

raciones fueron los rola favorecidos durante todo este ciclo. 

1950 

1955 

1960 

1961 

PARTICIPACION (%)DELOS AGRICULTORES INDEPENDIENTES 

DENTRO DEL INGRESO NACIONAL 

21.55 1962 13.90 1966 11.14 

18.96 1963 11.99 1967 11.82 

13.65 1964 15.58 19b8 11.49 

13.89 1965 11.43 1969 11.24 

Fuente: Cuentas Nacionales B.C.R.P. 

Durante el ciclo anterior se observ6 un incremento en la 
pobreza del campesinado peruano, lo cual di6 origen al. inicio de 

protestas por parte de este sector de la poblaci6n. Como pvodu� 

to de ello el Gobierno de Prado (pasada la crisis de 1958-1959 ) 

procur6 mantener el nive� de ingresos de los campesinos. 

Los problemas que at·rontaba el agro en esa bpoca hicieron 

que se ponga sobre el tapete el tema de la Re1·orma Agraria, muy 

difundido durante las elecciones de 1962. Pero la tan menciona

da Reforma ot·recida por Belaunde en su campafia electoral no t·ue 
ejecutada, lo cual di6 origen a movilizaciones campesinas y ,a la 

aparioi6n de guerrillas. que planteaban cambios en la estructura 
politica, econ6mica y social de nuestra patria. 

En el cuadro anterior podemos apreciar que ei nivel de vi
da del campesino peruano (excepto en 1964 por la aparici6n de lm 

Guerrillas) no mejor6. puesto que a partir de 1965 se observa un 
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continuo deterioro en el ingreso de 1a olase campesina, 10 cual. 
no hace m!s que mostrar la existencia de una injusta distribu 
ci6n de la riqueza. Adem�s hay que señalar que el desarro1lo 1.1!: 
bano impulsado por el Desarrollo Industrial y constructor, gene
r6 erectos negativos sobre el pobiador del campo que result6 a
rectado por el intercambio desigual entre el campo y la ciudad 
(se deterior6 la relaci6n precio productos agrícolas/ precio pr� 
duotos industriales)• 

En lo referente al empleo debemos decir, que ei emp1eo to
tal registr6 para e1 periodo (19b1-1966) un crecimiento de1 
15·.2796, es decir, que la tasa de crecimiento promedio anual :fue 
de.l 3.0596. 

El sector agricultura y pesca registr6 un crecimiento pro
medio anual de su ruerza laboral de� orden del 1.67%, mineria 
del 3. j396, construcci6n 5-44%, manu.t·aotura 3.4396, comercio 5. 7596 
servicios 3.63% y Gobierno 7.2496. Puede apreciarse claramente 
que los sectores m�s dinluninos en la generaoi6n de empleo han 
sido el Sector Gobierno, Come.L·cio, Construcci6n y Servicios, en 
segundo plano se encuentran Manuractura y Mineria y en �ltimo 
t6rmino Agricultura y Pesca. 

Para el periodo (1966-1970) el empleo total registr6 una 
tasa promedio anual del �-14%, agricultura y pesca de.l 2.2596, m! 
neria del -5.b8%, construcci6n 6.16%, manu.t·actura 0.7796, comer -
cio 8.}J96, servicios 2.6796 y Gobierno 4e}G%. En primer lugar se 
ubican comercio, construcci6n y Gobi�rno, en segundo plano estAn

servicios y agricu1tura y pesca , y en 61timo plano manuractura 
y mineria. 

La gran d1sminuoi6n observada en la ruerza laboral del 
sector miner1a seacplica por la ausencia de nuestros proyectos 
en este sector y por la ce.ida en los precios de los minerales en 
1970. Los sectores Gobierno y Manuraotura tambi6n registraron y 
na disminuci6n, esto se explica porque este pér1odo comprende 
los años de crisis 1968-1969. Y el aumento registrado en el se� 
tor agricultura y pesca se explica por el gran crecimiento regi� 
trado en el sector agricultura en 1969 y 1970. y en �l sector 
� Durante este ciclo se ha observado en nuestro pais una de

sigual diatribuci6n del ingreso entre el dueño del capital 
y el aealariado (en ravor del capital), y en segundo lugar 
entre el campo y la ciudad (en favor de la ciudad). 
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pesquería en 1970. 

De lo anterior podemos expresar que los sectores que m�s 

capacidad tuvieron para generar empleos durante este cicl.o t·ue

ron loe sectores, comercio, Gobierno y oonstruoci6n. Esta apre

ciac16n podemos confirmarla con el.siguiente dato, en 1961 estos 

tres sectores en conjunto representaron el 17. 5% de la 1·uerza l,! 

boral total, en 1966 este poucentaje ascendi6 al 20% Y en 1970

esta part1cipaci6n alcanz6 el 22% de la ruerza laboral. total. de 

la econom1a. 

Sector Externo. 

Vamos a dividir el ciclo en dos periodos, 1960-1964 y 1965 

-19b9. El primer periodo se caracteriz6 por el incremento del

volumen de exportaciones, que permiti6 al. pa1s obtener resu1ta -

dos satisractorios en la Balanza Comercial. En cuanto a la Ba -

lanza de Servicios ella se mantuvo m�s o menos estable a excep -

ci6n del afio 1964m que sui'r16 un gran·deterioro debido a.l incr�

mento de la salida de capital.�s por concepto del pago de los se�

vicios no rinancieros y en segundo t6rmino por el incremento de

la salida de capitales por concepto de las utilidades de las em

presas extranjeras y el incremento del pago de la deuda externa.

Esta situaci6n permiti6 obtener resul.tados m,a o menos ma

nejables en la Balanza de Servicios, y registrar saldos positi -

vos en la Bal.auza en Cuenta Corriente durante 1960 y 1964, que 

se explican principalmente por el comportamiento muy ravorable 

de las exportaciones. 

Durante este per!od� se observ6 wi gran descenso de la in

versi6n extranjera directa neta, en tanto que la entrada de cap� 

tal 1·1nanciero neto mostr6 una tendencia creciente, todo esto 

permiti6 que ei pa1s obtuviera saldos positivos considerables en 

la variaci6n de reservas internacionales netas durante todo es

te periodo. 

El segundo periodo se caracteriza por un crecimi�nto lento 

de lliS exportaciones (a pesar que durante este periodo loe pre-
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cios 1·ueron f'avorables para nuestro pa1s) y un gran crecimieuto 

de las importaciones ldurante ea�e periodo se realizaron grandes 
inversiones en la industria y se inici6 el proceso de sustituci6n 
de importaciones). 

El periodo 1965-1967 coincide con el proceso de expansi6n 

econ6mica (iniciado en 1964) que experiment6 nuestro pata en esta 
segunda parte del ciclo econ6mico y como consecuencia de esto cdn 

cide tambi6n con el gran.incremento de las importaciones que hi -
cieron posible este proceso de expanei6n. uomo producto de este 
proceso la Balanza Comercial mostr6 una tendencia al deterioro.E� 
te· periodo tambi6n registr6 un gran deterioro.en la Balanza de 

Servicios. que se explica por el incremento del pago de la renta 

a la inversi6n privada extranjera y por el incre�ento del pago de 

la deuda externa. Esto sin lugar a dudas rest6 posibilidades al. 

pa1s para poder seguir expandi�ndose. 

Este comportamiento de la Balanza Comercial y de Servicios 

determin6 un mayor deterioro en la Balanza en Cuenta Corriente. � 
casionlmdose con esto un gran desequilibrio externo de la econo -
m1a. �sto oblig6 al Gobierno a recurrir a un mayor rinandamien

to externo. es decir. a un mayor endeudamiento del pa!s. Duran

te 1965 y 1966 se produjo tambi�n un considerable incremento de 

la inversi6n extranjera directa neta. sin embargo. es.ta no se co_m 
para con los altos niveles que al.canz6 durante el ciclo anterior. 

Como producto de lo anterior la variaci6n de reservas inte� 

nacionales netas registr6 en 1965 un gran deterioro. pero a6n su 
saldo rue positivo debido al gran inoremento en la entrada del 
capital financiero neto. Sin embargo este incremento de la inve� 
si6n extranjera directa neta y del. capital t·inanciero extranjero. 
no pudieron evitar que el saldo de la var1aci6n de reservas inte� 
nacionales se volviese negativa durante 1966 y que en 1967 este 

saldo sea 4 veces mfls negativo que el año anterior. 

Los resultados obtenidos en el sector externo de la econo -
mia en 1967. determinaron 1a crisis econ6mica del pa1s. que cont� 
nu6 durante el período 1968-1969. 

Para dar soluci6n al desequilibrio externo de la economía 
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se recurri6 a una 
ci�ndoae oon esto 
pais, dímdose aei 

1·uerte dieminuci6n de las importaciones, produ 
-

un gran descenso en la actividad eoon6mica del 
origen a 1a crisis interna de la economia. 

Durante el periodo 1968-1969 se registr6 un gran crecim�ell 
to de las exportaciones que sumado· a la gran disminuci6n de las 
importaciones, permiti6 a1 pais obtener una gran mejor1a en 19b8 
y un saldo casi positivo en 1969, en la BalW1za en Cuenta Corri_!!l 
te, lo cual. hizo posible que en estoQ años se obtuvieran nueva -
mente saldos positivos en la variaci6n de las-reservas interna� 
nales netas, dtmdose as1 soluci6n al. uesequilibrio ext�rno de la 

economía (durante esta crisis ia Baiunz� ue Servicios mantuvo 
su tendencia a1 deterioro). 

El gran deterioro que mostr6 la Balanza de Servicios a PB.!: 
tir de 1964 se constituy6 en el principa1 ractor desequilibrante 
del sector externo de la economía, dejando en segundo lugar a 
las importaciones, por lo tanto podemos concluir que la Balanza 
de Servicios ha sido uno de los principal.es ractores limitantes 
al crecimiento de la economía peruana durante el presente ciclo. 

Comportamiento del Tipo de Cambio y del Poder de Compra 
de las Exportaciones. 

El periodo 1960-1962 registr6 un comportamiento 1·1uctuante 
en el tipo de cambio, que est� acorde con la pol1tica de corte 
liberal aplicada durante_el segundo Gobierno del Sr.Prado. A PS!: 
tir de 1963 el tipo de cambio mostr6 una tendencia a la estabil� 
dad, que respondia a la necesidad de mantener un tipo de cambio 
estable que hiciera posible 1a imp1ementaci6n del nuevo modelo 
de acumulaci6n de austituoi6n de importaciones. Por esta causa 
el tipo de cambio registr6 para el periodo 1964-1966 una tasa de 
variaci6n igua1 a cero. El periodo 1967-1969 rerleja nuevamente 
un comportamiento riuotuante del tipo de cambio. debido a la a
plicaoi6n de las medidas de corte liberal que· se implementaron 
para solucionar el problema externo de la eoonom!a peruana. En 
1967 y 1968 se registraron altas tasas deva1uatorias de la mone
da, siendo estas del orden del 45.04% y 18.11% respectivamente. 
Registrlmdose en 1969 una tasa deva1uatoria menor dei 0.5%, es
to nuevamen�e rerleja una tendencia a la estabilidad del tipo de 



- 328 -

cambio. 

En cuanto al. poder de compra de las expo.1·taciones. se ob -

serv6 que durante el periodo 1960-1963 se produjo una lenta meJ2 

ria y que a partir de 1964 del. poder de compra de 1as exportacig 

nes mejor6 notablemente (este mismo comportamiento observ6 1a e

conomia norteamericana). 

En 1966 despu6s de transcurridos 14 años reci6n se super6 

el 1nQice de poder de compra de las exportaciones registrado en 

1950 (superado anteriormente s6lo en 1951). El. periodo 1966 

1·969 registr6 una tendencia f'avorable del poder de compra de 

las exportaciones. que permiti6 obtener sal.dos positivos en l.a 

relaci6n de intercambio. 

Durante 1960-1965 el. Per6 dej6 de percibir 53.9}6.97 mill.g 

nea de sol.es de 1973. por concepto del. erecto negativo de l.a 

relaci6n de intercambio. Si tenemos en cuenta que de l.os 

53.93b.97 millones de sol.es • correspondí6 s6lo 9,J,1.2 millones 

de soles al periodo 1964-1965 y qae durante el periodo 1966-

1969 el Perd se benefici6 con 24,707.18 millones de soles de '87� 

poz· concepto del et·ecto positivo de la relaci6n de intercambio , 

entonces podemos deducir que el mis aí'ectado por el erecto nega

tivo de los t6rminos de intercambio f'ue el Gobierno del. Sr. Pra

do y el. m§.a bene.f"iciado por el e1·ecto positivo de l.os t6rminos 

de intercambio e� Gobierno del. Sr.Bel.aunde. 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Relaci6n entre el Erecto de 1a Rel.aci6n de Intercambio 

y el PBI ( ERI en%) 
PBI 

-5.9 1965 -1.9

-6.8 1966 +o.a

-5.9 1967 +1.0

-4.2 1968 +1.6

-1.4 1969 · +4.0

F'Uente: I.N.E. 

Podemos advertir que de no haberse producido el et·ec to .t'� 
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vorable en el poder de compra de las exportaciones, la crisis ex
-·

terna de la eoonom1a se hubiese iniciado antes, y ademla, 6sta

hubiese sido mucho mls prorunda que 1a crisis registrada durante 

el periodo 1967-1969. 
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DESARROLLO DEL CICLO 1970 - 1979 

Este cic1o present6 dos etapas bien derinidas, la primera 

comprendida entre 1970 y 1975 (Gobierno del Gral. Juan Velasco 

Al.varado) que registr6 la recuperaci6n y expansi6n de la econo

mía, y la segunda, comprendida entre 1976-1979 que registr6 la 

crisis e inicios de la recuperaci6n (Gob. del Gra1 Francisco M,2 
ralea Berm<idez). 

Durante l.os primeros años de este cicl.o (1970-1972)el. CO,!!! 

portamiento de 1a economia result6 a1·ectado por elementos inte!:_ 
nos y externos, que impiclieron una recuperaci6n econ6mica mls 

rllpida del pa1s. 

Entre los ractorea internos destacan la incertidumbre pr,2 

ducida por loa continuos cambios y rerormas ef'ectuadas por el 
Gobierno del Gral. Val.asco, dentro de ellas sobresale la Rero� 
ma Agraria que a1·ect6 la producci6n de.J. sector agr1cola y la 
Rerorma de l.a Empresa que a1·ect6 principalmente la producci6n 
manut·acturera. Otros ractores importantes son el lento crecí -
miento del. Quantum exportado, explicado por la ausencia de nue
vas inversiones, especialmente en el sector minero durante el 

ciclo anterior, el terremoto de 1970 que arect6 l.a zona norte 

del. pa1s, la se qui.a que a.1·ect6 la producci6n agropecuaria en 

197� (crec16 en -¿.4ó%), la diaminucí6n en �� captur� de la an
choveta (a plirtir de 1972( explicada por la sobre-explotaci6n 
de este recurso (el sector pesquero creci6 en 1971 en -15.03% y 
en 1972 en -87.94%). 

TASAS DE 

Sector Manuf'acturero Pesca 

Afios 
1970 8.61 32.a8
1971 6.85 -15.03
1972 0.69 -87.94

Fuente: I.N.E. 

CRECIMIENTO(%) 

Exportaci,2 
nea. 

2.23 

-5.23
7.07

Agricult. Mine 
r!a 

5.66 7.11 
2.83 -0.53

-2.08 7.64
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Entre los ractores externos destaca el deterioro de los· 

t6rminos de intercambio que le cost6 a1 pais 342 millones de d6-

lares debido a1 efecto negativo de la relaci6n de intercambio. 

Indice de Poder 
De Compra de 
las exportacio. 

( 

1970 100.00 

1971 03.50 

1972 77.60 

F'uente: B.C.R.P. 

Poder de Compra 
de las exporta-
ciones 

Millones de $ u .s.) 

100.00 

717.00 

693.00 

Erecto de la 
Rel.aci6n de 
Intercambio 

-142

-200

Otro ractor externo fue la reducci6n de l.a inversi6n

directa extranjera neta como producto de� cambio de Gobierno y 
el. carloter reformista que tend1a a disminuir la participaci6n 

del capital. extranjero dentro de nuestra economía. 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA NETA 

(Millones de 
D6lares ) 

1970 1971 1972 

-79.2 -50.2 24.2 

Fuente: B.C.R.P. 

En 1970 la econom1a en su conjunto registr6 una impor

tante recuperaoi6n. el PBI una tasa de crecimiento del 5.41%. en 

1971 el PBI alcanz6 una tasa de crecimiento del 5.73% a pesar 

que en este afio el sector primario (Agricultura. Pesca. Minería) 

registr6 un importante descenso en su crecimiento. En 1972 se� 

centuaron la mayoria de los efectos negativos enunciados ante -

riormente que determinaron un leve receso de la economia. al.oan

zando el PBI un crecimiento: del 1.66%. 

La recuperaci6n de la eoonom1a registrada durante 1970 

y 1971 estuvo acompañada de un lento crecimiento de las importa-
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ciones, igua1 comportamiento registraron la 1·ormaci6n de capital 
:t'i jo y la 1·ormaci6n bruta de capital. 

1970 
1971 
1972 

TASAS DE CRECIMIENTO 

Importaciones 

5.66 
2.8) 

-2.08

Fuente: I.N.E. 

Formaci6n 
Capi t.F'ijo 

11.79 
a.a3

3.28 

Formaci6n 
Bruta de 
. Capital 

-4.3
15.41

-45.07

Variaci6n de 
Existencias 

-437-51
207.28

-2a5.92

Esto significa que la recuperaci6n econ6m:i.ca puso en'. t'un -
cionamiento la capacidad productiva ociosa de la economía. por 
lo cual no registr6 un importante crecimiento de la inversi6n.E� 
ta recuperaci6n fue rinanoiada principalmente con capitales na
cionales. 

Este periodo (1970�1972) registr6 un comportamiento equil! 
brado del sector externo de la economía. Los dÍti'lci ta en la B� 
lanza de Cuenta Corriente i'ueron relativamente pequefios y se ex
plican principalmente por el lento crecimiento de las exportacio 

. 

-

nea (por el deterioro de los precios de nuestros productos de e� 
portao16n). Los afíos 1970 y 1972 registraron saldos positivos 
en la Balanza de Pagos y el auo 1971 registr6 un pequeño saldo 
negativo debido principalmente al comportamiento negativo de la 
inversi6n extranjera directa neta y a la reducida participa 
ci6n del capital financiero neto. 

Indice de Variac. 
Brecha Balanza en Entra.Cap. Free. de Reserv. 

Ahorro-Inversi6n Cuenta üte. F1ff3-ft8ie. Exportac. IR¡!ti·
(%) (Millon.$) (Millon.$) (Mill.$) 

1970 -20.6 184.9 151.9 100.0 257.4 
1971 0.2 -::S3. 9 7.9 a9.5 -76.2
1972 1.0 -31.7 57.9 91.1 50.4

Fuente: B.C.R.P. 
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A partir de 1973 se inici6 el proceso de expansi6n de la 8
-

conomia, el PBI creci6 en 4.26%, las importaciones crecieron 

11.75%, a pesar que, en ese año las exportaciones crecieron 

-47.�2% (que se explica por la gran disminuci6n en la exportadf>n

de harina de pescado). La inversi6n global oreci6 en 84.44%, en_
tanto que la inversi6n privada lo hizo en 38% y la inversi6n p6-

b1ica en 52.1%; sobresali6 1a inverai6n del sector industrial

que creci6 en 40.7%, en este año tambi�n se registr6 un incremen
-

to de la inversi6n extranjera ctlrecta neta, otro sector que so -

bresali6 f'ue el sector construcci6n que alc.anz6 una tasa de cre

cimiento del 9.54%.

A pesar del deterioro registrado en la Balwiza Comercial y 

la Balanza de Servicios, que determinaron un mayor saldo negati

vo en la Ba1anza en Cuenta Corriente, este pudo ser compensado 

gracias al incremento de 1a inversi6n extranjera directa neta y 
en especial por el incremento del capital f'inanciero extranjero 
neto, lo cual permiti6 obtener un saldo positivo en la Balanza 
de Pagos. 

Durante el período 1974-1975 oontinu6 el proceso de expan

si6n de la economia, proceso, que estuvo acompañado por un gran 

crecimiento de las importaciones, en cambio las exportaciones r! 

gistraron tasas de crecimiento muy reducidas debido al gran des

censo registrado en el Quantum de las Exportaciones. 

Durante este periodo todos 1os sectores registraron un 

gran crecimiento, sobresa1iendo la inversi6n extranjera directa 

neta en el sector minero, l.as inversiones del. sector pÍlbl.ico · y 

del Gobierno Centra1 crecieron en promedio en 61% y 35% respect! 

vamente con respecto a 1973, en tanto que la f'ormaci6n bruta de 
capital rijo del sector privado oreoi6 en 4.5% y 19.5% para 1974 

y 1975 respectivamente. 

TASAS DE CRECIMIENTO(%) 

PBI 

1974 7.4a 

1975 4.53

Importaciones 

29.11 

-ó.63

Fuente: I.N.E. y B.C.R.P. 

Exportaciones 
Inversi6n Ex
tranjera Direc
ta Neta (Mil.1.$ 

143.s

315.7
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A partir de 1973 se produjo una gran participaci6n del a

horro externo rue la que hizo posible el crecimiento de la in -
verei6n y la expansi6n de la economía. debido a que durante el 
periodo 1973-1975 ei ahorro nacional. registr6 una tendencia de� 
candente. 

1973 
1974 
1975 

Participaci6n del Ahorro Nacional y Extranjero en el 

Ahorro 'l'otal (%) 

Ahorro Nacional 
88.1 
65.5 

50.3 

Fuente: B.C.R.P. 

·Ahorro Externo
11.9 

34.5 

El. gran crecimiento que registr6 la inversi6n del sector 

p6blico durante este periodo de expansi6n (1973-1975) determin6 

que el Gobierno incurriera en grandes d6ricits que ruaron rinaa 

ciados en gran parte por capitales extranjeros ( principalmen

te por la Banca Privada Internacional). produci6ndose de esta 

manera un gran endeudamiento del pais. Gracias a este endeuda
miento pudo realizarse la construcci6n del Oleoducto Nor-Peru� 
no que sirvi6 para traer el petr61eo de la Selva. adem,s se re� 
lizaron grandes inversiones en irrigaciones. en la industria bi 
sica. en infraestructura. es decir que el Estado asumi6 Wl rol 
muy importante en 1a vida econ6mica del pa1s. sin embargo. la 

mayor1a de los proyectos puestos en marcha durante este periodo 

empezaron a rendir sus rrutos despu6s de 1975. Debe tambi6n s� 

ñalarse que a partir de 1975 se produjo un gran incremento en 

el gasto de armamento. constituy�ndose este elemento en el pria 

cipal ractor del d6ricit del Gobierno Central. 

F'inanci ami en to 1-'inanciamiento Deuda Participaci6n 
Externo del. Externo del P6blica de la Banca 
D6ricit del Go D61'1c1 t del Externa Internacional 
bierno Central' Sector .P6bl.ic. {Mil.l..$) en la Deuda 

P6blioa Exte!:_ 
% na. % 

1973 49.5 69.3 1491 46.6 

1974 1a.3 67.3 2182 35.6 

1975 55.0 51.2 30b6 46.8 

Fuente: B.C.R.P. 
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Durante el periodo 1968-1975 en el Perú se rea1iz6 un pro� 
ceso de naciona11zaci6n - Estatizao16n de la econom1$, es decir 
que se disminuy6 la participao16n directa del capital extranjero 
en la economia peruana, al mismo = tiempo que se produjo una ere -
ciente partioipaci6n de1 Estado dentro de la economía. 

En 19b8 al capita1ista extranjero le oorrespondi6 46% del 
PBI generado en el sector primario, el 31% del sector secundario 
y el 22% del sector terciario, y al Estado Peruano le correspon
di6 el o. 30·., · 11.0 y 21% respectivamente. En .cambio en 1975 al 
Estado Peruano le correspondi6 el 18% del PBI generado en el se2 
tor primario., el 20% del sector secundario y el 27% del sector 
terciario, y al capitalista extranjero le correspondi6 el 11.28 
y 20% respect1vamenteJ estos datos rerlejan el gran tamafio que 
adquiri6 el sector púW.co y el rol empresarial que asumi6 el 
Estado, que se convirti6 en una importante Fuente de Generaci6n 
de Bienes y Servicios, y en el conductor del Desarrolio Naciona� 
adem6.s nos muestran la gran disminuci6n que sut·r16 el sector ca
pitalista extranjero en su participaci6n dentro de la vida econ� 
mica del país. 

Participaci6n en el PBI del Sector Primario% 

Nacional 
Extranjera Estado Cooperat. Extranj. b:atad.o Nao. 

Agricultura 25 75 50.0 
Pesca 25 75 10.0 so.o 10.0 
Minería 87 1.0 12.0 }j.O 50.0 17.0 

FUente: Secci6n 1 ., _capitulo 4 - Cuadro 64.

El proceso de expansi6n de i� econom1a registrado durwite 
el periodo 1973-1975, estuvo acompañado de una politica de inces, 
tivo a la producci6n mediante un mayor crecimiento de los precios 
dando como resultado un proceso de crecimiento con inflaci6n. ad� 
m,s se mantuvo una pol1tica de tipo de cambio.rijo desde 1972 ha� 
ta 1974. y habi6ndose regis1'rado en 1975 una pequeña devaluaoi6n 
del orden del 4%, esto trajo como consecuencia una aobrevaluaci6n 
de la moneda que repercut16 negativamente sobre la Balanza Comer
cial al incentivar un mayor crecimiento de las importaciones. Ad� 
m6.s la política de cambio fijo disminuy6 la tasa de ganancia del 

COOJ 
EPS 

50;1 

--· 
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sector exportador, que result6 afectado por este tipo de politi

ca, pero en cambio benerici6 el desarrollo del sector industrial 

Tambi6n podr1amos agregar que la relaci6n de precios de los pro

ductos agr1cola/manuracturero result6 ravorable al desarrollo ig 

dustrial, pero perjudicial para el campesinado peruano que 1·ue 

a1·ectado por este tipo de pol!tica de precios y subsidios en ra

vor de la ciudad y en contra del. poblador del. campo. 

Podemos apreciar que el sector industrial rue el. m�s bene

i'iciado con las pol1ticas implementadas durante el. periodo 1970-

1975 debido al modelo de sustituci6n de importacion&s que rue a

pl:icado durante este periodo. 

Ademls al haber desaparecido la ol.igarquia_terrateniente 

debido al proceso de la Rerorma Agraria y al. .haberse disminuido 

la partioipaci6n directa del. capital. extranjero en 1a vida econ� 

mica del pa1s, le rue otorgada al sector industrial nacional. l.a 

oportunidad de constituirse en el Grupo �onduotor del Desarrollo 

de la Econom1a, sin embargo este sector no respondi6 positivamea 

te a este llamado, dejando toda la iniciativa en manos del Esta

do. 

El proceso de expansi6n de la economia registrado en esta 

primera parte del ciclo tuvo caracteristicas muy direrentes a 

los registrados en los dos ciclos anteriores, en los cuales 1a 

expansi6n estuvo acompañada de un gran crecimiento de 1us expor

taciones, durante este ciclo la expansi6n se produjo cuando l.as 

exportaciones estaban registrando una gran diaminuci6n y una tes 

dencia descendente. 

Añ.os 

1964 

1965 

1966 

Export. 

321 

323 

327 

Fuente: 

INDICE DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACION�S 

( 1950 m 100 } 

Import. Export. 
Anos 

342 1973 252 

399 1974 260 

462 1975 266 

I.N.E.

Import. 

535 

691 

648 

En :el cuadro anterior puede apreciarse que 1.as exportacio-
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nes erectuadas durante el periodo de expansi6n del ciclo ante 

rior son muy superiores a las exportaciones realizadas durante Ja 

expansi6n dei presente ciclo, ademls puede observarse que las im 

portaciones rea1izadas durante la expansi6n del ciclo 1970-1979 

son muy superiores a las realizadas durante el ciclo 1960-1969. 

RELACION PORCEN'fUAL l96) 

Aíios .Exportaci.ones Importaciones 

1964/ 127 64 

1973 

1965¡ 124 58 
1974 

1966¡1975 123 71 

Fuente: I.N.E. 

¿C6mo se explica entonces el proceso de expans16n que tuvo 

lugar durante el periodo 1973-1975? 

Observando los datos anteriores podemos darnos cuanta que 

la expansi6n registrada durante el periodo 1973-1975 se rea1iz6 

con W1 gran deterioro de la Balanza Comercia1. 

1973 

-2043 

BALANZA COMERCIAL (Millones Soles 1973 

1974 1975 

-10,663

Fuente: Cuentas Nacionales 1950-1982. I.N.E. 

Entonces ¿06mo rue po,ible mantener tan a1tos d6ficits en 

la Balanza Comercial si su comportamiento at·ecta directamente a 

l.a Ba1anza en Cuenta Corriente y por lo consiguiente a l.a Ba1an

za de pagos del pa1s?. 
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Efectivamente e1 gran deterioro de 1a Ba1anza Comercial. � 
fect6 grandemente a la Bal.anza en Cuenta Corriente generlmdose 
con e11o un gran d�.f'icit externo de 1a Econom1a. Sin embargo e� 
te gran d6t·ici t .fue t'inanciado con recursos externos_ a nuestra � 
conomia, esto significa que tuvo que recurrirse a un gran endeu
damiento externo para poder hacer realidad la expanai6n econ6mi
ca del. pais� 

Anteriormente se expres6 que durante_ este periodo se dism1 
nuy6 la presencia directa de las corporaciones transnacional.es 
en nuestro pa1s, hecho que signific6 una menor dependencia con 
respecto a1 exterior. Sin embargo condente o inconoientemente a

Gobierno del. Gral.. Ve1asco condujo al. pais a una mayor dependen
cia Financiera con respecto al. exterior, que es 1a versi6n m�s 
moderna de dependencia de los paises de la peri.feria con respec
to a 1os paises de1 centro. 

La gran partioipaci6n dei ahorro externo en la expansi6n 
de 1a economia 1e di6 a 6sta un carácter muy dependiente y muy 
inestab1e, debido a que esta podría seguir sosteni6ndose mien
tras persistiera 1a ar1uenoia de los recursos externos, pero al. 
disminuir 1a entrada de estos recw:•sos financieros, se produci -
ria 1a crisis y el .fin de1 proceso de expansi6n. 

Efectivamente la expans16n pudo ser mantenida durante 1973

y 1974 sin originar desequilibrios en la Balanza de Pagos debido 
a1 gran incremento de la inversi6n extranjera directa neta y a 
la gran a1·1uencia de capitales f'inancieros externos, sin embargo 
en 1975 el deterioro de la Bal.anza Comercial y de Cuenta Corriea 
te .fue de tal. dimensi6n que no pudo ser compensado, origintllldose 
con esto un gran saldo negativo de la Balanza de Pagos, cuyos e
fectos negativos se tradujeron en el. 1·1n del proceso de expaná6n 
y el inicio de l.a crisis eoon6mica del pais. 

• De no haberse recurrido al i'inanciamiento externo la cri
sis se hubiese iniciado durante el año 1974.
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Et·ectos negativos se tradujeron en el. rin del proceso de 
expansi6n y el. inicio de 1a crisis eoon6mica del pais. 

1973 
1974 
1975 

Balanza en 
eta.eta. 

Inv.Extran 
jera Dire.2, 
ta Neta 

Entrega de 
capital. tJ. 
nanciero • 

Neto 

Variaoi6n de 
Reservas In
ternaciona
les Netas. 

( Millones de u.s. D6lares) 

-191.6
-ao7.2

-1538.4

Fuente: B.C.R.P.

155-1
945.3
646.0 

13.2 
281.9 

-576.7

La segunda etapa de este ciclo comprendida entre 1976 y 
1979 registr6 el agravamiento de la crisis y el inicio de la re
cuperaci6n eoon6mioa. y oorrespondi6 al. Gobierno del Gral. Fran
cisco Morales Berm�dez quien asum16 el Gobierno de la Naci6n lu� 
go de un Golpe de Estado en agosto de 1975. 

Durante 1976 se aoentu6 la crisis eoon6mica que se ini -
ci6 en 1975. como producto de el.lo el. PBI oreci6 en 2.02%.el. se� 
tor manufacturero inici6 su tendencia descendente en·su oreOilJm!! 
t� (creci6 en 4%), el. sector construcci6n se vi6 profundamente� 
rectado y creci6 s61o en un 0.07%. en cambio el sector minero r� 
gistr6 una tasa de crecimiento del. 6.01 como producto de las 
nuevas inversiones que se hab1an realizado en ese sector. el seg 
tor pesquero tambi6n registr6 un crecimiento positivo del. 17.82� 
sin embargo el. sector agricultura. reg1str6 un crecimiento de a
penas 1.5% lo cual. agrav6 l.a situaoi6n. debido a que esta baja 
produoci6n agrícola determin6 un mayor incremento de los precios 
de l.os productos de primera necesidad y un mayor volumen de im
portaoi6n de &.iimentos. Este comportamiento negativo de la eco
nom1a se expree6 en una disminuoi6n dei consumo (oreci6 apenas 
en 3.76%) y de la inversi6n que creci6 en -14�b2%, esto determi
n6 una disminuoi6n en l.a deinanda de 1a econo1111a que se re1·J.ej6 
en la disminuci6n de las importaciones que crecieron en -10.66%: 
Durante este aflo persist16 l.a tendencia descendente de las expo� 
taoiones (el.las crecieron en 0.09%) sin embargo el. nivel. de l.as 
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importaciones que crecieron en -10.66% 1·ue a(m muy alto con res ;... 
pecto al nivel de las exportaciones. esto determin6 que continua
ra el gran deterioro de la Ba1anza Comercial (-10.66} millones de 
Soles de 1973lfde la Balanza en Cuenta Corriente (-1192 millones 
de D6lares). que sumado a la gran reduoo16n de la invere16n ex -
tranjera directa neta y de la entrada de capital rinanciero neto. 
determinaron un incremento en el deterioro de la Balanza de Pagos 
(-867.5 millones de D61ares). agravwidose de esta manera el dese
quilibrio exte1�no de la econom1a. 

Este mayor desequilibrio externo de la econom1a determin6 
una mayor deva1uaci6n de la moneda (54.2�) que ini'luy6 en un m� 
yor incremento de los precios (or.eoieron en ,�.5%). Ademh como 
producto de este mayor desequilibrio externo se implementaron nu� 
vas politicas de estabilizaci6n de la economia que se expresaron 
en un nuevo paquete de medidas econ6micas en junio de 1976.que r� 
present6 un gran golpe para las grandes mayorías del pa1s "Tras J:! 
na brusca devaluaci6n del Sol. la gasolina subi6 en m�s de un 
100% y los alimentos en alrededor del 50%, mientras el aumento de 
las remuneraciones se fij6 entre 10 y 15% ••• El salario promedio 
cay6 a un nivel mis bajo que en 1968 ••• El paquete de junio rea -
pondi6 con un Paro de Transporte e importantes movilizaciones de 
Pueblos J6venes en Lima y de maestros y estudiantes en provincia& 
Frente a dichas movilizaciones. el Gobierno adopt6 dr6sticas medi 
das de control y represi6n: Decret6 el Estado de Emergencia y la 
suspensi6n de ga.rant1as por mis de un año. prohibiendo las huel -
gas bajo sanci6n de despido"� 

Como producto de las med1das antipopulares (adem,s.la coa 
versi6n de la comunidaa industrial a un simple mecanismo de part! 
cipaci6n en las utilidades. de la modiricaci6n del R6gimen de Es
tabilidad Laboral) aplicadas por e� Gobierno. se produjo un gran 
descontento popular, inicifmdose con ello el desgaste y la p6rdi-

Denis Sulmont. Crisis. Huelgas y Movimientos Populares U� 
banos en el Perd. Programa Acad6mioo de Ciencias Socia -
les. PUCP. Lima. Octubre de 1978. 
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da de apoyo popular del Gobierno, que tom6 una orientaci6n mls 
liberal (dmido1e mayores concesiones al capital. privado y cre�
aose las condiciones que·parmitieran la ref'inanciaci6n de 1a deu 
da con la Banca Internacional) y muy di:ferente a la que tuvo el 
Gobierno de1 Gral. Ve1asco. 

Debido a 1a crisis que a.rront6 la eoonom!a tembi6n se 
produjo una reducci6n en e� cr6dito al sector privado, sin emb� 
go se increment6 el cr6dito al. sector público que registr6 un m� 
yor d6.f'icit, debido al incremento de1 d&t'ici_t de las Empresas � 
blicas y del Gbno. Central (mayores gastos en armamento). Esto 
oontribuy6 a agudizar la crisis y origin6 un mayor endeudamiento 

1975 
1976 

D�i'icit del 
Sector Público 

PBI 

D6:f'icit del 
Gbno. Central. 

PBI 

Fuente: B.c.R.P. 

externo del pais� 

1977 
1978 

TASAS DE CRECIMIENTO - PRINCIPALES SECTORES. 

Agricu1tura 

-0.12
-1.54

Fuente: I.N.E. 

Pesca 

-14.52

26.32

Minería Manuf'actura 

-4-45

-4.03

Construc. 

-12.66
-11.48

Durante 1977 se produjo un agravamiento de 
condujo al pais hacia la recesi6n. produci�ndose 
so de depresi6n de la econom1a durante 1978. 

la crisis que 
luego Wl prooe-

El crecimiento registrado por el PBI dúrante estos años 
fue de -0.5 y -0.5% para 1977 y 1978 respectivamente, todos los 
sectores registraron tasas de crecimiento negativas con excepd6n 

En especial con el Fondo Monetario Internacional y con los 
Paises Socialistas (Adquisici6n de Armamento) 
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de1 sector minero que obtuvo grandes tasas de crecimiento como 
producto de 1a entrada en f'uncionamiento de nuevos centros mine

ros (Cuajone y Cerro Verde). adem�s se produjo Wl gran incremen

to en la producci6n da petr61eo (entr6 en runcionamiento e1 01e2 

dueto Nor-Peruano). este gran aumento en 1a producci6n dei sec

tor minero permiti6 a1 pa1s incrementar sus exportaciones y a! 

canzar 1a recuperaci6n del sector externo. 

En 1977 la inversi6n registr6 nuevamente una tasa de crecí 

miento negativa del orden de -34.06%. que rerleja 1a gravedad de 

1a crisis y e1 estüdO de recesi6n en que entr6 1a economia. en 

1978 1a inversi6n continu6 decreciendo y registr6 un crecimiento 

de -16.43. esto muestra ei estado depresivo a.1 que rue sometido 

la econom!a debido a�las políticas de corte recesivo que se apl! 

caron. 

1977 

Enero 

.Junio 

Diciembre 

1978 

Enero 

Junio 

Diciembre 

INDICE DE REMUNERACI0N REAL 

l 1968 a 100 )

Sueldo 

a7.91 

ao.34 

72.23 

83.08 

79.13 

52.29 

Salario 

102.18 

96.72 

80.95 

96.43 

91.85 

60.70 

Fuente: I.N.E. 

Minimo 

92.33 
80.26 

86.60 

67.13 

63.93 

42�26 

Estas po11ticas estuvieron encaminadas a disminuir 1a de -

manda de la economía. para e11o se recurri6 a una gran reducci6n 

de la Remunerac16n Real. a 1a disminuci6n y encarecimiento de lES 

importaciones por medio de� incremento de la·devaluaci6n de la 

moneda y 1a ap1icaci6n de medidas para-arancelarias mediante las 
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cuales se cre6 un registro especial de importaciones, a J.a reduc 

Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento D6ricit D6ricit 
Importaciones (%) Déricit D6rioit Sector Gbno. 

Sector Gbno. P6blico Gentral 
Público Central. PBI PBI --

(%) (%) (%) (%) 

1977 0.33 -3.4 16.0 9 6.9 
1978 -30.22 -57.9 -44.0 5.5 4.6 

Fuente: I.N.E. y B.C.R.P. 

ci6n de.!. dft1·1cit del. sector pdblico, que determin6 una gran re
duoci6n de la inversi6n p6blica Y. de los gastos de consumo del 
Gbno.Centra1, sin embargo en este periodo se registr6 un gran iB 
cremento del pago del servicio de la deuda (de los intereses y 
la amortizaci6n) y continu6 el gran gasto en armamento, siendo 
ambos elementos los principales determinantes del d6ricit del G� 
bierno Central. durante este periodo, ademia se redujo el cr6di
to tanto aJ. sector público como al. sector privado. 

1976 
1977 
1978 
1979 

Cr6dito al 
Sector ro-

'blico 

286.66 
253.56 
325.36 
119.34 

INDICE DE FLUCTUACION CICLICA 

(Tendencia • 100) 

Cr�dito al Cr6dito al 
Sector Pri Sistema 

vado. Bancario 

120.:;6 187.25 
106.29 172.20 
99.31 219.92 
93.84 101.76 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central 
Perú. 

del 

Este tipo de poli ticas que se venían aplicando desde 1·1-

nes de 1975 dieron lugar a nuevas protestas pÓpulares , destacaa 
do el Paro Nacional de.!. 19 de julio de 1977, que determin6 un m� 
yor aislamiento del Gobierno Militar y permiti6 obtener de 6ste 
una promesa de ruturas elecciones • inicifmdose de esta manera� 

na serie de conversaciones entre e1 Gobierno y 1os Partidos Pol! 

�-



- 344-

�leos, que concluy6 con el llamado a Elecciones para la Asamblea 

Constituyente, en las cuales obtuvo la primera mayor1a el Partido 

Aprieta Peruano encabezado por su L1der y Fundador Dr. V1ctor 

Ra61 Haya de la Torre quien presidi6 y declar6 inaugurada la A -

samblea Constituyente el 28 de julio de 1978. 

Sin embargo durante este periodo continuaron las protes

tas populares, destacando el Gran Paro Nacional de 48 horas del 

22 y 23 de Mayo de 1978 que super6 ampliamente al Paro del 19 de 

Julio de 1977. 

De lo anterior podemos concluir que la agudizaoi6n de la 

crisis econ6mioa y las grandes movilizaciones de protesta popu

lar hicieron posible el inicio de la transici6n democrltica en 

el pa1s, siendo esta una experiencia muy importante que el pue

blo del Per6 no debe de olvidar. 

INDICE DE PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 

( 1970 = 100 ) 

Indice de Indice de Indice de 
Precios de Precios de Poder de Compra 

Exportaciones Importaciones Exportaciones 

1976 181.7 171.7 105.a

1977 103.4 1a9.3 96.a

1978 182.4 216.a 84.1 

1979 292.2 240.9 121.3 

Fuente: B.C.R.P. 

El periodo 1977-1978 se caraoteriz6 por un importante i!!, 

cremento de las exportaciones, sin embargo el comportamiento de 

los precios no rue ravorable, por lo cual se produjo un deterio

ro en el poder de compra de las exportaciones que inrluy6 negat! 

vamente sobre la recuperaci6n de la actividad econ6mioa del 

pa1s. 
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PARTICIPACION DE LAS EXPOR'l'ACIONES ( 1) AGROPECUARIAS, 
(2) PETROLERAS1 (3). NO 'l'RADICIONALES Y (4) DE COBRE,

DENTRO DEL TOTAL UE LAS EXPORTACIONES (%) 

1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 

19.2 
. 

13.7 9.6 19.3 
3.9 3.0 9.3 1a.5 

10.5 13.4 18.1 22.a

17.2 23.0 21.2 19.3

Fuente: B.C.R.P. 

Debe destacarse la import�te partioipaci6n que tuvieron 
las exportaciones no tradicionales en el incremento de las expo� 

taciones durante este periodo. 

En 1978 las exportaciones no tradicionales se ubicaron en 
segW1do 1ugar despuis de las exportaciones de cobre y en 1979 o
cuparon ei primer 1ugar, esta gran participaci6n de las exporta
ciones no tradicionales en la soluci6n del problema externo de 
la economia es wi hecho de mucha importancia que debe ser tomado 
en cuenta para el ruturo. 

Durante este periodo (1977-1978) se registr6 el inicio de 
la recuperaci6n de la Balanza en Cuenta Corriente, gracias a la 
recuperaci6n de la Ba1anza Comercial, explicada por el incremen
to de las exportaciones y la reducci6n de las importaciunes, sin 
embargo la Balanza de Servicios continu6 con su creciente det� -
rioro, impidiendo de este modo una recuperaci6n mls �pida aei 
sector externo de la econom1a. 

La gran recuperaci6n de las exportaciones fue determinan -
te para lograr mejorar la posici6n de la Balanza de Pagos ( en 

19'/7 se oont6 con e:L apoyo del Capital Financiero ExtranjeroJque 

logr6 obtener en 1978 un resultado positivo luego de tr�s años 

consecutivos de saldos negativos. 

En 1979 se logr6 la consolidaci6n de la recuperaoi6n exte� 

na de la econom1a. debido a1 gran incremento de las exportaoio -
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nes que resultaron favorecidus por 1as altas cotizaciones de DB� 

tros productus mineros. a ello se suma ei gran nivel alcanzado 

por ias importaciones. los notorios incrementos de loe precios 

internacionaies dei petróleo y la notoria partioipaci6n de las 
exportaciones no traclicionales. 

El incremento del det�rioro de la Bal.anza de Servicios no 

pudo impedir que en este afio se obtuviera un gran saldo positivo 

en la Balanza en Cuenta Corriente (728.9 millones de d6lares)que 

sumados al gran incremento de Capital Financiero Neto (779 mill2 

nea de d6lares) dieron como resultado un gran saldo positivo en 

la Balanza de Pagos (1578.9 millones de d6lares), d§.ndose con e� 

to fin al desequilibrio externo de la econom1a y las condiciones 

necesarias para iniciar la recuperaoi6n del sector interno. 

A1 finalizar este año todos los sectores registraron ta -

sas de crecimiento positivas y como producto de ello el PBI cre

ci6 en 3.74%. logrlmdose de esta manera una leve recuperaci6n en 

la actividad econ6mica interna. 

Agric. Pesca 

TASAS DE CRECIMIENTO (1979 - % ) 

Mineria hanuf'actura Construo. Export. Import. 

9.08 4.09 5.18 12.29 10.49 

Fuente: I.N.E. 

La inversi6n oreci6 en 2.63%. destacando la inversión en 

capital rijo que creci6� en 5.72%. La inversi6n dei sector man� 

f'acturero estuvo orientada principalmente hacia la producci6n p� 

ra exportaci6n. debido en gran parte a los incentivos que se di� 

ron para la exportaci6n no tradiciona1. Adem!s en este afio se 
registr6 wia tasa de crecimiento negativo en 1a acumulaci6n de 
existencias , 1o cual. refleja que ei inicio de la recuperaci6n � 
con6mica se realiz6 con la participaci6n de recursos ya existen

tes. 
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL SECTOR 
INDUSTRIAL 

1978/1977 1979/1978 
Consumo Industria1 (%) (%) 

(Lima - Ca11ao) -0.5 5.6 

Industrias Bienes
de Consumo -0.9 a.3

Industrias Bienes
Intermedios 1.5 3.j

Industrias Bienes
De Capital -9.6 3.5 

Fuente: Resefia Econ6mica Cuarto Trimestre B.C.R.P.1979 

En este afio e1 ahorro nacional represent6 e1 17.� del PBI 
y equiva1i6 al 138% de la inversi6n, ademls debe tenerse presen
te que en este afio e1 monto de las utilidades (total) oreci6 en 
28.1%. 

El consumo del Gobierno Centr.a1 continu6 con su tendenda 
descendente, en cambio el consum�, del sector privado mostr6 una 1 

recuperaci6n (creci6 en 4.33%), determinando con esto un creci - J 

miento del 3.01% en el consumo total.. 

La emisi6n primaria registr6 un gran crecimiento explicado· 
por el gran incremento de las reservas internacionales netas,que,. 
determinaron una reducci6n del cr6dito total ai sistema bancario 
en alrededor del 50%, para evitar una excesiva presi6n sobre los 
precios que resultaron inrluenciados por la monetizaci6n de las 
ganancias de los exportadores, como producto de ello se produjo 
un incremento de 1a liquidez en mls del 90% (en especial del sei 
tor privado) y una tasa inf'lacionaria del orden del 67.7%. 

Para contro1ar e1 incremento de la 1iquidez y su impacto 
j sobre el nivel de precios el B.C.R.P. decidi6 en ei mes de no- 1, 

viembre, elevar al. cien por ciento el encaje marginal sobre los J 
dep6sitos y obligaciones en moneda nacional., con el mismo objet! 1 
vo de contrarrestar la expansi6n monetaria y e1 aumento de ios l
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precios se inici6 la liberalizaci6n de las importaciones. adem�s 

de modiricar la estructura oligop61ica de1 me1·cado interno me
diante la competencia externa. poni6ndose en vigencia una nueva 

pol1tioa arancelaria y para-arancelaria. se dieron dispositivos 

legales para las importaciones tales como la eliminaci6n del re
gistro nacional de manuí'acturas como instrumento restrictivo de 

las importaciones. la ampliaci6n de la lista de productos susceE 
tibles de importar y las nuevas tasas arancelarias. sin embargo 
estas políticas no tuvieron el impacto deseado. 

Tasa de Grecimiento D6ficit Tasa de Crecim. D6ricit 
D6ricit Sect.PÚbli� Sector D6ficit Gno. Gno.Cen 

No Financiero PÚbl.N.F Central tral-
PBI PBI 

Año (%) (%) (%) (%) 

1979 -409.3 0.97 -678.0 0.5 

Fuente: Banco Central de Reserva del Per6 (B.G.R.P.) 

En este año tambi6n se regiatr6 una gran reducci6n en el 

d�ricit del Gobierno Central y de las Empresas Públicas. que se 

tradujo en un reducido d6ricit del sector público. que seecplica 

por las medidas que tom6 el Gbno. para reducir la presi6n sobre 

la demanda y los precios de la econom1a. 

El ritmo devaluatorio de la moneda se redujo a un nivel dEi. 

2B%. como producto de loa resultados positivos obtenidos en el 

sector externo de la economia que permit�eron restablecer el e

quilibrio externo. Ademis se registr6 un gran incremento del P2 
der de compra de ias exportaciones que permiti6 obtener un gran 
aumento en la rentabilidad interna de actividad exportadora. Re

sultando de este modo muy positivos los ractores externos de la 

economía. 



1970 

1977 

1978 

1979 
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DESARROLLO DEL INDICE DE RENTABILIDAD DE LA 

ACTIVIDAD EXPORTADURA 

Indice de Poder 
de Compra Externo 

(A) 

100.0 

96.9 
84.1 

121.3 

Indice del tipo 
de cambio real 

Rel,ativo{1) 

(B) 

100.0 

123.3 

166.1 

15a.2 

Indice de Rentabi 
lidad Interna de
la actividad ex -

portadora 

(C) = (A)x(B)

100.0

119.5

139.7

191.9

(1) Ca1culado dividiendo el indice del tipo de·cambio nomi
nal entre el indice de in1'laci6n relativa del Perfl i
sus principales socios oomeroiales.

Fuente: B.C.R.P •• E1 sector externo y las reservas intern� 
cionales. Lima. Junio 1982 Pfi.g. 120. 

En el cuadro siguiente pouemos observar como a partir de 

1977 se produjo wi proceso de conoentraci6n del ingreso nacional 

en ravor de la clase dueña del capital. es as! como en 1979 las 

utilidades alcanzaron una participaci6n sin precedentes en el i!! 

graso nacional (32.90%). Este gran incremento tuvo su contrap9!: 

tida en la gran reducci6n registrada en la participaci6n de las 

remuneraciones. es decir. que durante la crisis eoon6mica se pr� 

dujo una redistribuci6n del ingreso naciona1 en ravor de la cla

se social con capacidad de acumulaci6n. de ta1 manera que pueda 

darse inicio a un nuevo proceso de expansi6n. aunque para ello 

tuviera que recurrirse a un mayor empobrecimiento de la clase 

trabajadora que result6 ser la más a.rectada por la crisis econ6-

mica que vivi6 el pa1s. 



1977 

1978 

1979 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 
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PARTICIPACION EN EL INGRESO NACIONAL (A) Y SUS 

TASAS DE CRECIMIENTO (B). ( % ) 

Remuneraciones Utilidades Ingreso de 
de 1as l.oa 

Empresas Independientes 

46.55 24.66 24.60 
-2.70 1.00 -3.20

46.98 27.73 25.09 
-12 .10 a.so -1.10

37.93 32.90 24.82 
-4.80 28.20 6.80 

Fuente: El.aborado en base a datos del. B.C.R.P. 

El servicio de la deuda pública externa continu6 su tende� 

cia creciente, por lo cual el pa1s tuvo que destinar mayores r� 

cursos para cumplir con sus compromisos derivados de la deuda e� 

terna, esto determin6 que el servicio de la deuda se convirtiera 

en una variable negativa para el crecimiento de la econom1a. 

PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXT-EBHA 

Y SU TASA DE CRECIMIENTO(%) 

(Millones de D61ares) 

Servicio Deuda Tasa de Crecimiento 
Pública Externa 

1976 485 9.2 

1977 622 28.3 

1978 702 12.8 

1979 825 17.5 

Fuente: B.c.R.P. 

Podemos concluir que a1 rina1izar ei año 1979 todos los ill 
dicadores econ6micos resul.taron ravorabies para iniciar la recu

peraci6n de la actividad econ6mica del pais, con excepci6n del 

ritmo inrlacionario y el pago del. servicio de la deuda 

que continuaron su ritmo ascendente. 

externa 
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Comportamiento de las Principales Variables Macroecon6mica8

Ciclo 1970 - 1979. 

El Consumo. 

En 1970 el consumo registr6·un crecimiento del orden del 
a.os%. 1.uego a partir de 1971 hasta 19·75 sus tasas de crecimiento
oscilaron entre el 5 y 6 por ciento. es decir que el consumo man

tuvo un crecimiento establ.e durante todo este periodo. Para el
periodo 1970-1975 el consumo del Gobierno mostr6 una tendencia ª! 
cendente en su crecimiento (1970• 6.8�� y 1975. 14.52%) a excep -
oi6n de 1973 en que se registr6 un leve descenso. Esta tenden -
cia creciente se explica por el �recimiento del sector estatal 
que ampli6 su participaci6n en todas las ramas de la econom1a. 

El consumo privado regiatr6 la misma tendencia que el cona� 
mo total hasta 1973. durante el periodo 1974-1975 el consumo del 
sector privado disminuy6. debido al incremento de las inversiones 

durante estos años. 

El periodo 1976-1979 registr6 una tendencia decreciente en 
las tasas de crecimiento del conswno. en 1976 oreci6 en 3.76� , 
1977 en 3.44%. 1978 en -5.71% y en 3.01% en 1979. Esto se expl! 
ca por la grave crisis que atraves6 la econom1a, y debido a la 
cual. la demanda interna 1·ue dr§.sticamente reducida. Sin embargo 
en 1979 al. iniciarse la recuperaci6n de la economía tambi�n se r_!! 
gistr6 una recuperaci6n del consumo. 

El consumo privado observ6 el mismo comportamiento que · el 
consumo total., en cambio el consumo del Gobierno registr6 las si
guientes tasas de crecimiento, 5.45%. 13.96%. -11.84% y -3.24%.p� 
ra 1os afíos 1976, 1977. 1978 y 1979. respectivamente. Puede apr! 
ciarse que el Gobierno mantuvo sus al.tos niveles de consumo hasta 
1977 en cambio como producto de 1as politicas contractivas que 
disminuyeron el gasto dei Gobierno se produjeron las tasas negat! 
vas registradas en los dos,41timoa años de este ciclo. 

Debemos observar que a pesar que el PBI registr6 oscilacio
nes en su crecimiento durante el periodo 1970-1975. e1 consumo r� 
gistrb una tendencia creciente y que durante e� periodo 1976-1979 
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el consumo mostr6 una tendencia descendente al igua� que el PBI •. 

Las Exportaciones. 

El periodo 1970-1972 se caracteriza por un crecimiento len 

to de las exportaciones, que se explica por la ausencia de nue -

vas inversiones durante el ciclo anterior, orientadas a incremea 

tar nuestras exportaciones, a ello debemos sumar la baja regia -

trada en loa precios de nuestros principales productos de expor

taci6n ( con excepci6n de la harina de pescado). Las· tasas de 

crecimiento registradas 1·ueron de 2.23%, -5.23% y 7.07% para los 

afios 1970, 1971 y 1972 respectivamente. 

En 1973 las exportaciones crecieron en -47.22%, disminud6n 

que se explica por la disminuoi6n en el volumen de exportaci6n 

de harina de pescado que se redujo en un 77% (esto debido a la 

ausencia de la anchoveta en el mar peruano). Sin embargo en es

te afio se produjo un gran incremento en el precio de la mayoría 

de nuestros productos de exportaci6n. 

En 1974 las exportaciones crecieron en 2.99% que se expl� 

ca por el incremento en el precio de la azúcar, del plomo y del 

cobre, sin embargo el volumen de nuestras exportaciones mostr6 u 

na tendencia a la baja. 

El periodo 1975-1976 muestra una tendencia descendente en 

el volumen de las exportaciones, registrtmdose una disminuci6n 

en e� volumen exportado de cobre, algod6n y hierro, de plomo en 

1975 y de az6car en 1976. Las tasas de crecimiento registradas 

�ueron de 2.43% y 0.09% para 1975 y 1976 respectivamente. Debe

mos agregar que en 1975 se registr6 una baja en loa precios de 

los productos de exportaci6n, sin embargo en 1976 se produjo un 

importante incremento de los mismos. 

En 1977 se produjo un gran incremento en el volumen de las 

exportaciones, debido al inoremento del vo1umen exportado de co

bre (entraron en explotao16n las minas de Cuajone y Cerro Verde) 

y al incremento do las exportaciones no tradicionales, sobreaa -

liendo tambil,n las exportaciones de ca1·6 y plomo. En este afio 

las exportaciones crecieron en un 11.56%. 



El periodo 1978-1979 se caracteriz6 por el gran aumento de 
las exportaciones petroleras y no tradicionales. sobresaliendo 
tambi6n el cobre, el car6 y ei hierro, a ello se sum6 el incre -

mento en los precios de nuestros productos de exportaci6n duran
te 1979. 

Esto permiti6 que las exportaoiones crecieran en 14.16% y 12.29% 

para 1978 y 1979 respectivamente. 

Debemos sefialar que durante el periodo 1977 - 1979 

principales productos de exportaci6n agricola. el algod6n 

z6car. habian perdido su importancia, dentro dei volumen 

de las exportaciones. 

los 

y el! 

total 

Esto nos permite concluir que durante el periodo 1970-197� 

las exportaciones mostraron un relativo estancamiento y que du -

rante el periodo 1975-1976 las exportaciones surrieron un gran 

descenso. La e.xplicaci6n para el periodo 1970-1972 est, en la 

baja de los precios. pero para el periodo 1973-1976 la explica � 

ci6n est, en el continuo· descenso del volumen de nuestras expor

taciones. Sin embargo el periodo 1977-1979 registra un gran cr� 

cimiento de las exportaciones, explicado principal.mente, por el 

incremento en las exportaciones de cobre, petr6leo (gracias a lm 

grandes inversiones en minería y en petr6leo que se realizaron a 

partir de 1974) y de las exportaciones no tradicionales, que pe� 

mitieron a la econom1a poder superar la grave crisis registrada 

durante el período 1976-1979. 

Un aspecto importante que debemos senalar es la ampliaci6n 

de los mercados externos, el rubro "Otros" que representaba el 

9.3% de nuestras exportaciones para ei periodo 1966-1970 pas6 a 

representar durante el periodo 1971-1975 el 19%, esto se explica 

por e1 incremento de nuestras exportaciones hacia 1os Paises So

cialistas. 

Tamb16n se observa e1 incremento de 1a� exportaciones ha -

cia otros países de Am6ri9a Latina, debido a Acuerdos Regiona1es 
y Sub-Regionales (Acuerdo de Cartagena), en el período 1965-1970 
Am6rica Latina recepoi6n6 e1 6.5% de nuestras exportaciones y d� 

rante e1 periodo 1971-1975 recibi6 el 10.7%. En cambio 1as ex

portaciones hacia el mercado comCm Europeo continuaron su tenden 
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cia descendente. en el periodo 1966-1970 ellos demandaron el 

32.1% del total • en cambio durante el periodo 1971-1975 demanda 

ron s61o el 25.7%.

Importaciones. 

El pe�iodo 1970-1972 registr6 un crecimiento lento de las 
importaciones. que se relaciona con Wl crecimiento lento de la e 
conom1a y de las exportáoiones. El periodo 1973-1975 registr6 
un gran crecimiento de las importaciones (con un ligero descenso 
en 1975). que se explica por la expansi6n de la economía. En el 

periodo 1974-1975 d.estacan las importaciones para el sector min.!!_ 

ro y para el sector industrial. ·a esto debemos sumar eJ. incremea 
to en las importaciones de petr6leo y derivados y de bienes de 

consumo (alimentos). 

Este periodo coincidi6 con una tendencia descendente de 
las exportaciones. produci6ndose como consecuencia de esto un 
gran deterioro en la Balanza Comercial. de la Balanza de Pagos. 

En 1976 las importaciones a<m registraron un alto nivel. • 

que se expJ.ica por las importaciones destinadas al sector minero 

y petrolero, por la expectativa de los industriales a 1·uturaa de 

va1uaciones, y el alto nivel de las importaciones de petr6leo. 

El periodo 1977-1978 se caracteriz6 por una tendencia des

cendente de las importaciones. debido a la crisis econ6mica. 

En 1979 al producirse wia leve recuperaci6n de la economi� 

tambi6n se produjo un crecimiento de las importaciones. sobresa

liendo los bienes intermedios destinados principalmente al se� 
tor privado. en segundo tirmino estfui los bienes de capital, doa 

de sobresale el sector público. con el componente importado de 
loe pr�stamos orioialee para proyectos de inversi6n. y los desti 
nadoe al sector petrolero. Tambi6n se produjo un incremento en 
la importaci6n de a.iimentos. especial.mente de arroz. 
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TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES (%) 

1970 5.66 1974 29.11 1978 -30.22

1971 2.83 1975 -6.66 1979 10.49

1972 -2.08 1976 -10.66

1973 11.75 1977 Oa.33

Fuente: Cuentas Nacionales dei I.N.E. 1982 

La Inversi6n. 

E1 periodó 1970-1�7� registr6 un crecimiento lento de las 
inversiones. En 19'10 1a inversi6n creci6 en -4.}%. destacando 
la inversi6n p(iblica que creci6 en 85%. En junio de 1970 se pr,2 

dujo la Reforma de la Empresa. seg6n la oua1 ei trabajador te -
nia participaci6n en las utilidades de la empresa y una crecien
te participaci6n en la propiedad de la misma. Esto puede expli

car en gran medida la contracci6n en la inversi6n. especialmente 
en la industria que creci6 en -16.6%. 

En 1971 la inversi6n creoi6 en 15.41%. siendo la inversi6n 
privada la que tuvo mayor participaci6n en este crecimiento. en 
tanto qua la inversi6n del Gobierno Central creci6 en 24%. tam
bi6n se produjo un incremento en la inversi6n industrial por lo 
cual se obtuvo en ese afio un incremento del 10% en la producci6n 
manuf'acturera. 

En 1972 la inversi6n creci6 en -45.07%. que se explica por 
el crecimiento negativo de la variaci6n de existencias que cre

ci6 en -285.9%. En este ano se registr6 un crecimiento del 
-2.08%. en las importaciones. ademis se produjo un leve receso
de la econom1a que creci6 apenas en un 1.66%. En este afio sg
bresali6 la reducci6n de la inversi6n en el sector pesquero.y en
el sector agricultura que resul t6 a1·ectado por los ren6menos na
turales; ademis la redistribuci6n de ingresos realizada en las 
grandes cooperativas agr8:J9ias arect6 negativamente la capacidad
de inversi6n de dichas empresas.

En cuanto a 1a participaci6n de 1a inversi6n extranjera di 

recta neta. ella rue prlcticamente nula durante este periodo. A-



dem�s esta situaci6n de la inversi6n se explica por las cont1 -
nuas ret·ormas realizadas por el Gobierno Mil.itar. 

El período 1973-1975 registr6 un gran incremento de la in 
versi6n. obteniéndose las siguientes tasas de crecimiento,84.44% 
40.74% y -5.02% para 1973. 1974 y 1975 respect1vamen�e. 

En 1973 la inversi6n del sector privado creci6 en 38% y la 
inversi6n del sector p6blico lo hizo en 52.1%. La inversi6n del 
sector industrial. registrú un crecimiento del 40.7%, esto se ex
plica en gran medida por la creaoi6n de la Comunidad Industrial 
y por las expectativas cirradas en la nueva Ley de Industrias 
que otorgaba a la industria un lugar privilegiado con respecto 
a los otros sectores, adem!s se ie otorg6 al industrial peruano 
la responsabilidad de impulsar el desarrollo nacional. 

Durante el periodo 1974-1975 la inversi6n privada creci6 
en 4.5 y 19.?% respectivamente, sobresaliendo la inversi6n ex
tranjera directa neta en ei sector minero. Las inversiones del 
Gobierno Central crecieron en promedio alrededor del 35% con reA 
pecto a 1973 y las inversiones del sector p6blico (no rinancierq 
registraron un credniento promedio del 61% con respecto a 1973 . 
Este incremento se explica por el incremento de las inversiones 
en los campos minero, petrolero, pesquero, etc., que realiz6 el 
Gobierno durante este periodo, adem�s destacan las inversiones 
en in1·raestructura. 

Durante el periodo 1974-1975 la inversi6n en servicios ec� 
n6micos oreoi6 en promedio en un 52% con respecto a 1973, esto 
muestra la gran dimens16n que adquiri6 el sector estatal durante 
este periodo. 

E1 periodo 1974-1975 tambi6n registr6 un incremento de las 
inversiones dentro del sector manui'acturero, registrfuidose en 
estos años un inorement;o en su volumen de producci6n del orden 
del 11.8 y 5.2%, adem!s este sector registr6.tasas de crecimien
to del 10.�2 y 4.12% respectivamente. Los sectores pesquero y� 
gricola tambi6n registraron una recuperaci6n en su nivel de in -
versi6n. En conclusi6n el. periodo 1973-1975 1·ue un período de 
expansi6n para la economía peruana (expansi6n que estuvo acompa-
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ñada de un gran crecimiento de las importaciones). 

Durante el periodo 1970-1975 se produjo un proceso de de� 
centralizaci6n de la inversi6n privada dentro del sector manu -
facturero, asi encontramos que en 1972 el 73.3% de1 tota1 de la 
inversi6n privada estuvo localizada en la zona de Lima y Ca
llao, en cambio en 1975 en esta zona se localiz6 s6lo el 67.7 ?6 
de esta inversi6n. 

El periodo 19'10-1975 tambi(m registr6 un importante incre 
-

-

mento en la part1cipaci6n de� sector estatal y dei capital na -
cional dentro de la econom1a peruana, reduci�ndose en cambio la 
participaci6n del capital extranjero, este hecho determin6 un 
cambio en la estructura de la inversi6n en ravor del sector es
tatal, es decir, que durante este período se produjo un proce
so de estatizaci6n-nacionalizaci6n de la economía peruana. 

E1 periodo 1976-1978 se caracteriz6 por la tendencia de� 
candente de la inversi6n, las tasas de crecimiento registradas 
fueron de -14.62%, -34.06% y -16.43% para 1976, 1977 y 1978 re� 
pectivamente, la inversi6n en capital. 1·ijo tambilm registr6 ta
sas negativas durante los tres anos. Esto rerleja un estado de 
receso y depresi6n de la economia. 

Durante este periodo el Gobierno Central redujo su inver
si6n en promedio en airededor del 6.5% en relaci6n al año 1975, 
en cambio la inversi6n del sector público {no rinanciero) dismi 
nuy6 en 4.4% en 1976 y en 22% en promedio para el periodo 1977 
-1978 en relaci6n a 1976.

La inversi6n extranjera directa neta tambi6n mostr6 una 
tendencia descendente, en 1976 a pesar que se redujo en un 47% 
su nivel era todavía considerable y superaba a 1a inversi6n re� 
11zada en 1974. E1 periodo 1977-1978 registr6 una gran dismin� 
ci6n en 1a inversi6n extranjera directa neta. Este mismo com -
portamiento se observ6 en la inversi6n de capital :fijo del sec
tor privado que registr6 tasas del -1196, -17.32% y -12% para 
1976, 1977 y 1978 respectivamente. 

En 1975 el resto dei paie (no considera 1a zona de Lima -
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Callao) recibi6 el 32.3% de la inversi6n privada industrial., en 
cambio en 1979 recibi6 s6lo el 18% de eijta inversi6n, lo cual re 
fleja un nuevo proceso de concentraci6n de la inversi6n privada 
industrial en la zona de Lima y Callao, como producto de la dis
minuci6n en la actividad econ6mica del pais. 

En 1979 se produjo una leve recuperaci6n de la inversi6n 
que creci6 en 2.63%, la inversi6n en capital t'ijo creci6 en 
5.72% y las importaciones registraron un crecimiento del 10.49%, 
iniciwidose un proceso de recuperaci6n de la inversi6n privada , 
estatal y extranjera. 

La inversi6n de capital fijo del sector público creci6 en 
31.5% y la del sector privado creci6 en -4.9%. La inversi6n del 
Gobierno Central registr6 un crecimiento del 29.6% y la inver

si6n del sector púb�ico {no financiero) creci6 en 9.4%, esto ME!!: 
c6 las pautas del. f'in de la depresi6n y el. inicio de un nuevo e!, 
clo de expansi6n. 

Ahorro. 

TASAS DE CRECIMIENTO (%)

Ahorro Ahorro Ahorro 
PBI Nacional. ..l!.:xterno Utilidades 

PBI PBI 

1970 +36.7 +19.5 -560.0 +32.5
1971 -30.6 - 9.7 o.o - 4.8

1972 - 6.3 - 6.3 o.o o.o

1973 +13.5 o.o +210.0 +45.0

1974 +19.6 -12.5 +347.0 +14.3

1975 +15.2 -14.3 +164.0 4.3

1976 -10.0 + 2.0 -122.0 + 8.6

1977 -21.0 -25.0 -116.0 + 1 .1
1978 -10.5 +50.0 -485.0 + 8.8
1979 + 6.5 +43.0 -350.0 +28.1

Fuente: Cuentas Nacionales (1970-1974) y Memorias{1975
-1980)B.C.R.P.
Cuentas Nacionales 1950-1982 del I.N.E.

En el cuadro anterior encontrwnoa que en la primera parte 
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de este ciclo 1970-1972 el ahorro naciona1 ha sido ei principal. 
1·1nanciador de la inversi6n. ademfis su comportamiento 1·ue simi -
lar al observado por el PBI y l.a inversi6n. 

En cambio el periodo 19'13-1975 que se identif'ica con un--
proceso de expanai6n de la economía y la inversi6n. registr6 un 
continuo descenso del wiorro nacionai. esto signif'ica que la ex-

•

pansi6n de la economía no cont6 con el apoyo del ahorro nacional 
a pesar de haberse produc1do durante este período un gran cree! 
miento de las utilidades. 

Entonces. ¿C6mo se f'inanci6 esta expansi6n?. Esta expan -
si6n f'ue f'inanciada principal.mente con capitales 1·ortmeos. Este 
periodo registr6 un grlill incremento de la inversi6n directa ex
tranjera y una gran af'luencia de capitales externos. racilitada 
por las circunstancias de receso de las economiaa desarrolladas, 
que no permit1an la realizaci6n del capital f'inanoiero en estas 
economias. por lo cual estos capitales a.t"luyeron hacia las econg 
mias en desarrollo como la nuestra. Esto di6 origen al gran en
deudamiento externo registrado durante este periodo; adem�s el 
hallazgo de nuevas reservas petroleras sirvi6 como carta de ga
rantia del. Per6. para el f'uturo pago de 1·a deuda contraida. 

En concl.uei6n podemos advertir que la expansi6n registrada 
durante el periodo 1973-1975 pudo hacerse erectiva gracias a1 en 
deudamiento externo contraido por el país, al haberse carecido· 
del apoyo necesario por parte del ahorro naciona1. 

Con respecto a ésto Javier Iguiñiz sostiene. "La expansi6n 
de los años 1973-1974 no ha contado con e1 estimulo del in 
versionista empresarial. privado establecido en el pais: P� 
driamos decir que ha ocurrido al margen de bl. Necesaria -
mente el capital externo estl en la base de dicha expan -
si6n 11

• 

En: Javier Iguifiiz. Ciclos de la Economía Peruana. Revista 
Economía. Volumen 1/,,No.2 Pflg. 106. Agosto 1978. P.U.C.de.l 
Perú. 
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PARTICIPACION DEL AHORRO EXTERNO Y NACIONAL EN EL 

AHORRO TOTAL 

Ahorro Nacional A.horro Externo

126.6 -�6.6

99�8 0.2

99.0 1.0 

88.1 11.9 

65.5 34.5 

50.3 49.7 

55.7 44.3 

53.9 46.1 

88.7 11.3 

138.6 -38.6

Fuente: Cuentas Nacionales 1970-1974. B.C.R.P. 

Cuentas Nacionales 1950-1982. I.N.E. 

El periodo 1976-1978 registr6 una continua reducci6n del 

ahorro. explicado principalmente por la disminuci6n de l.a par

ticipaci6n del ahorro externo. En 1976 el ahorro nacional 

mostr6 una pequefla recuperaoi6n. sin embargo como producto de 

la crisis en 1977 nuevamente reg1str6 una reduoc16n. En 1978 

se produjo un importante incremento del ahorro nacional siendo 

en este ano relativamente pequeña la participaci6n del ahorro 

externo. En 1979 continu6 el comportamiento ascendente dei a

horro nacional. convirti�ndose de ese modo en la principal. 1·ue.a 

te de rinanciamiento de l.a economía. registrlmdose en este afio 

una participaci6n negativa del capital. extranjero. 

Variaci6n de Existencias. 

Durante este ciclo la acumulaci6n en existencias registr6 

un comportamiento muy peculiar con respecto ál registrado en 

los ciclos anteriores. Durante l.oe dos cicl.os anteriores no se 

registr6 afio alguno en que la acumul.aci6n en existencias hubie

se sido negativa. en cambio durante este ciclo a l.oa años de da 
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minuci6n de la actividad econ6mica como ocurri6 en el ano 1972 , 
loa años de crisis 19'77 y 1978, incluyendo el ano 1�79 en que se 
estaba saliendo de lli crisis, �a acumulaci6n de existencias r� 

gistr6 saldos negativos. 

El 6nico año en que se registr6 un nivel alto en la acumu

laci6n de existencias rue el año 1974. despu6s los añ.os 1970, 
1971, 1973, 1975 y 1976 registraron bajos niveles de acumulad6n 
de existencias que no alcanzaron siquiera a representar el 50% 
de los niveles m�s bajos registrados durante ios dos ciclos ant� 
riores. 

El comportamiento de los primeros años (1971-1972)puede e� 

plicarse tal vez por la incertidumbre ocasionada por la pol1tica 

de cambios implementada por el Gobierno Militar de aqu61 enton -
ces. Los bajos niveles de acumulaoi6n registrados en 1975 y 19'Ji
se explican tal vez por 1a sobre acumulaci6n registrada en 1974 
y por el empeoramiento de las condiciones de la actividad econ6-
mica en 1976. Finalmente el comportamiento observado durante 
1977-1979 se explica por la gran preai6n ejercida sobre 1a demaa 
da de la economía que 1·ue drfisticamente reducida. 

Indice de Precios. 

Este ciclo se caracteriz6 por las altas tasas de crecimie!! 
to de los precios y por el proceso inflacionar10 que experiment6 
nuestra economía. 

El periodo 1970-1972 registr6 una tendencia moderada en el 
crecimiento de los precios -1970, 7.5%, 1971, 6.7%, 1972, 7.1%
esta política de precios coincidi6 con un relativo equilibrio e� 
terno e interno de la economia que atravesaba por un proceso de 
recuperaci6n. 

El periodo 1973-1975 que registr6 una e�pansi6n de la ec� 

nomia se caracteriz6 por un:mayor crecimiento en los precios 
1973, 9.5%, 1974, 16.9% , 1975, 23.696 - Este periodo se identi-
1'ic6 con una poli tica de tipo de cambio :fijo, en medio de un 

proceso inflacionario, que determin6 una sobrevaluaci6n del Sol� 

� 30% en 1974 y 50% en 1975. 
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y un incremento cada vez mayor de la demanda. Esta politica a
rect6 negativamente a la Balanza Comerciai de la Balanza de Pa -
gos; a lo cual debe sumarse el deterioro que experiment6 la B� 
lanza de Servicios a partir de 1973, determin§ndose de esta man� 
ra un gran deterioro en la Balanza en Cuenta Corriente, sin em -
bargo el saldo de la Balanza de Pagos se mantuvo positivo hasta 
1974, debido a� incremento de la inversi6n extranjera directa n� 
ta y de la entrada de capita1 1·inanciero neto. En 1975 ei erec
to negativo rue tan grande que ya no pudo evitarse un gran sal.do 
negativo de la Balanza de Pagos, que marc6 el rin del proceso e� 
pansivo de la economia. Podriamos entonces calificar al. periodo 
1973-1975 como un periodo de crecimiento con in1·1�ci6n. 

El periodo 1976-1978 se caracteriz6 por la. aplicaci6n de 
politicas de estabilizaci6n , por a.sistema de minidevaluaciones 
(la moneda se devalu6 - 1976, 54.2%, 1977, 89.65%, 1978, 49.5%-), 
que determinaron un incremento mayor de los precios - 1976,33.5% 
1977, 38%, 1978, 57.8% - En 1978 se di6 inicio a la eliminación 
del control de precios y de subsidios, lo cual tambi,n inrluy6 
en el crecimiento de los precios durante este año. Este periodo 
tambi6n se caracteriz6 por tasas reducida� y negativas del pro -
dueto bruto interno• de la economía, por lo cual podr1amos cal.i 
ricarlo como un periodo de inflaci6n con recesi6n. 

En 1979 los precios crecieron en un 67.7%, estos resulta -
ron influenciados por el aito super,vit de la Balanza de Pagos Ei. 
monetizarse el incremento de los ingresos provenientes de las 
exportaciones, que presionaron sobre la demanda y determinaron 
un mayor crecimiento de los precios. En este ano se redujo el 
ritmo de la devaluaci6n (1a moneda se devalu6 en 27.5%) y se di6 
inicio a la reactivaci6n de la Economia. 

Total. de Medios de Paso, Total de Medio Gircu1ante y 
Emisi6n Primaria. 

El periodo 1970-1974 registr6 un crecimiento constante del 
tota1 de medios de pago. En 1970 el incremento se explica por 
e1 gran incremento de� total de medios de pago de origen extern� 

El PBI creci6 en: 1976, 2.02%, 1977. -0.05%, 1978, -0.5%. 
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en cambio durante el periodo 1971-1973 el incremento se explica · 

por el incremento del total de medios de pago de origen interno. 

En 1974 el total de medios de pago de origen interno experiment6 

una gran reducci6n, en cambio se observ6 un gran incremento del 
total. de medios de pago de origen externo, explicado principa� --

mente por el gran incremento en la entrada del capital rinancie

ro neto y por el incremento de la inversi6n extranjera directa 
neta. 

El periodo 1975-1979 se caraoteriz6 por una tendencia de -

creciente del total de medios de pügo. En 1975 se registr6 un 
importante incremento del total de medios de pago de origen ia 

terno, en cambio el total de medios de pago de origen externo e� 

periment6 una gran reducci6n. 

Este mismo comportamiento de loa medios de pago de origen 

externo determin6 el comportamiento descendente dei total de m� 

dios de pago durante el periodo 1976-1977. El periodo 1978-1979 

registr6 una recuperaci6n en el totai de medios de pago de ori -

gen externo, sin embargo rue el comportamiento decreciente de l:.B 

medios de pago de origen interno, el que determin6 que se mantu

viera la �endencia decreciente de� total de medios de pago. 

Puede apreciarse claramente que durante eat� ciclo la eco

nomia se ha visto afectada por el comportamiento adverso del to

tal de medios de pago de .origen externo, con excepoi6n de los � 

ños 1970, 1974, 1978 y 1979. 

El total de medio circulante experiment6 un gran crecin:lea 

to en 1970, manteniendo este nivel durante 1971, en 1972 nueva -

mente se experiment6 un crecimiento, pero en 1973 nuevamente se 

produjo un descenso del total de medio circulante, que se expli

ca por la disminuci6n del total de medios de pago de origen ex -

terno al. igual que ocurri6 en 1971. 

En 1974 nuevamente�� produjo un incremento del total de 

medio circulante, presentando de este modo un comportamiento os

cilante , que estuvo determinado por el comportamiento del se� 

tor externo de la econom1a. 
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El periodo 1975-1979 regiatr6 el mismo comportamiento que. 

el. total. de medios de pago, con excepci6n de los aíios 1976 y 

1979, en que se registr6 un crecimiento, en 1976 este crecímien

to se expl.ic6 por el. gran crecimiento de la emiai6n primaria por 

cr6dito interno y en 1979 por 1a gran recuperaci6n del sector e� 

terno de la Economía. 

La emisi6n primaria registr6 un comportamiento eminentemea 

te c1cl.ico, registr6 una disminuci6n en 1970, 1973, 1975 y du

rante el periodo 1977-1973, siendo e1 factor determinante para 

1970, 1975 y 1977 la emisi6n primaria por reservas internaciona

les, en cambio f'ue l.a disminuci6n dei crédito interno 1a causa 

de 1a reducoi6n observada en 1973,y 1978. En cambio los afios 

1971, 1972, 1974, 1976 y ·1979 registraron un ere.cimiento de la � 

misi6n primaria, siendo e1 principal f'actor determinante de este 

crecimiento e1 aumento de1 crédito interno, con exoepci6n dei a

ño 1979, en el cual e1 f'actor determinante 1o constituy6 el in -

cremento de las reservas internacionales. 

Un dato importante de ser observado durante este cicio es 

el comportamiento de la emisi6n primaria por cr6dito interno,que 

registr6 un continuo crecimiento con excepci6n de los afios 1973, 

19'77 y 1978, esto signif'ica que el comportamiento del. cr�dito 1!! 

terno contribuy6 positivamente a la expansi6n de l.a economía. 

Comportamiento de otras Variables importantes. 

Velocidad de Gircul.aci6n del Dinero. 

Durante este ciclo la velocidad de circulaci6n del dinero 

estuvo determinada principalmente por el. comportamiento de los 

precios, a dií'erencia de 1os ciclos anteriores en los cuales es

tuvo determinada principal.mente por la of'erta monetaria y por el 

nivel de producci6n de la econom1a. 

Al inicio del. ciclo (1970-1971) los precios registraron u-

na tendencia descendente, que sumada al incremento de la of'er-

ta monetaria, determinaron una disminuci6n en la velocidad del 
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Dinero. 

En 1974 a pesar de haberse registrado un considerable in -
cremento en 1os precios, la velocidau del dinero registr6 una da 

-

minuoi6n, que result6 como produQto de1 gran incremento de la 
orerta monetaria. En 1977 la caida de la produoci6n de la eoon2 
m1a tambi6n determin6 un descenso en la velocidad del Dinero. 

Este ciclo se caracteriz6 por el alza continua de los pre
cios lo cual origin6 un incremento de la veiooidad del dinero,d� 
rante los periodos 1972-19'73, 1975-1976 y 1978-1979. 

Puede observarse que ia li·quidez de la economia se ha vie

to ai'ectada por el alza continua de los precios, lo cual determ1 
n6 una mayor velocidad de circulaoi6n del dinero, especialmente 

durante el periodo 1975-1979. 

Inversi6n del Gobierno Central. 

Durante este ciolo destacaron dos periodos, el periodo 

1970-1975, que se identirica con un gran crecimiento de la inve� 
si6n del Gobierno Central y el periodo 1976-1978 que registr6 wi 
gran descenso de esta inversi6n. En 1979 se produjo un incre -

mento de la inversi6n del Gobierno Central que contribuy6 a ini
ciar la recuperaci6n de la actividad econ6mica del pais. 

La inversi6n en servicios econ6micos tuvo el mismo compor
tamiento que la econom1a, registrando un crecimiento durante los 

periodos 1970-1971, 1973-1975 y 1979 y un descenso durante 1972 

y el periodo 1976-1978. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION 

EN SERVICIOS ECONOMICOS (9') 

1970 + 67 1974 + 43 1978¡75 - 6

1971 + 10 1975 + 7 1979¡75 +18

1972 14 1976¡75- 6

1973 + 10 1977¡75- 3

Fuente: Memoria 1980 B.C.R.P. 
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La inversi6n en servicios sociales registr6 un crecimien

to al. inicio del. ciclo (1970 creci6 en 134%) registrando luego 

una tendencia descendente (1971-1972) y mostrando algwios incr� 

mantos durante 1973 y 1975 (1973/1970 creoi6 en 10% ,, 1975/1973 

oreci6 en 15%). lli 1976 nuevamente se registr6 un gran incre -

mento en la inversi6n de servicios sociales que creci6 en 23� ,, 

manteniendo su nivel durante 1977 ,, registrando luego tasas de 

crecimiento de 16 y 2% para 1978 y 1979 respectivamente. 

El comportamiento de las inversiones en servicios socia 

les rue el siguiente,, la inversi6n en sal.ud que en 1969 babia 

r·egistrado un crecimiento del. 760%,, registr6 un crecimiento del 

85% en 1970,, del 7% en 1971 y dei 58% en 1972 ,, luego se observ6 

una tendencia descendente (1973-1974) pero en 1975 se registr6 

un crecimiento de esta inversi6n en un 163% con respecto al año 

1972 ,, manteni�ndose luego este nivel durante 1976 ,, sin embargo 

luego se registr6 una tendencia descendente (1977-1979). 

La inversi6n en educaci6n registr6 tres momentos en espe -

cial ,, el ano 1970 en que esta inversi6n creci6 en un 37.6% con 

respecto al afio 1967 ,, el periodo 1973-1974 que registr6 tasas de 

crecimiento del 70 y 7% respectivamente y el año 1978 en que e� 

ta inversi6n creoi6 en un 73% con respecto a 1977 y en un 25% en 

relaci6n al año 1974. 

La inversi6n en vivienda y servicios comunales registr6 en 

1970 un crecimiento del 37% con respecto al afio 1967 ,, sin embar

go luego mostr6 una tendencia descendente hasta el año 1977 en 

que registr6 una tasa de crecimiento del 93% con respecto al año 

1976 y del 34% en relaci6n a 1970 ,, en 1978 esta inversión ere -

c16 en 14%. mostrando iuego un 1igero descenso de1 2% en 1979. 

Podemos observar que en 1a primera parte de este ciclo 

(1970-1915) las inversiones estuvieron orientadas prinoipa1wente 

hacia los sectores salud y eduoaci6n,, y que en la segunda parte 

estas inversiones se orientaron principaimente hacia ei sector 

vivienda y servicios comunales,, y en segundo t6rmino hacia el 

sector educaci6n. 
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Haciendo una apreciac16n general podemos sostener que d� 
rente la primera parte de este oiolo el Gobierno mostr6 especial 
atenci6n en la inversi6n de servicios econ6micoa_ orientada a im 
pulsar el desarrollo de la economía_ en cambio el periodo 1976 -
1979 identit'icado con el periodo d_e crisis mostr6 una atenc16n 
especial por parte del Gobierno en las inversiones en servicios 
sociales_ con el �in de contrarrestar las protestas de las cla -
ses populares at'ectadas.por la crisis.

Cr6dito Total del Sistema Bancario, Cr6dito al Sector 

P6b1ico y Privado y Liquidez del Sector Privado. 

El periodo 1970-1973 registró un incremento creciente del 
or6dito total del sistema bancario, en 1974 afio en que se produ
jo un gran incremento de la inversi6n extranjera directa neta y 

'· 

de la entrada dEi. capital financiero extranjero, se registr6 un 
leve descenso del cr6dito total al sistema bancario. 

E1 periodo 1975-1976 nuevamente registr6 un crecimiento da 
total de cr6dito al sistema bancario, registrwidose luego un de� 
censo en 1977 como producto de la política econ6mica orientada a 
disminuir la demanda. 

En 1978 se produjo un nuevo incremento del total del cr6d! 
to al sistema bancario, que se explica por el bajo nivel de las 
reservas internacionales, en cambio en 1979 al producirse un 
gran incremento de las reservas internacionales se produjo una 
reducci6n del cr6dito total al sistema bancario en airededor de1 
50% debido a la excesiva preei6n ejercida sobre la demanda, or! 
ginada por la monetizaci6n de 1us gananoiua de loa exportadores. 
Esta po11tica estuvo orientada a disminuir 1a demanda y a evitar 
con esto una mayor presi6n sobre los precios. 

En 1970 el cr6dito al sector público reg1str6 una disminu
ci6n, en cambio el periodo,,1971-1973 mostr6 un crecimiento cont! 
nuo del cr€tdito a este sector. En 19'14 se registr6 un nuevo 
descenso explicado por el incremento del cr6dito externo, sin em
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bargo el periodo 1975-1976 registr6 nuevamente un incremento del. 

cr6dito al. sector p6blico. 

A1 acentuarse la crisis en 1977 se produjo una reducci6n 

del. cr6dito aJ. sector públ.ico. manten16ndose esta tendencia has

ta 1979. 

El cr6dito al. sector privado registr6 dos tendencias bien 

de1'inidas, el periodo 1970-1975 registr6 una tendencia ascenden

te del. or6dito al. sector privado. en cambio a partir de 19'/b ha.!, 

ta 19'19 se regiatr6 una tendenci11 descendente de.l. credi to a este 

sector. Este comportamiento coincide con 1os periodos de expan

si6n y recesi6n registrados por 1a econom1a. en la primera y se

gunda parte de este ciclo respectivamente. 

Con respecto a la liquidez de.l. sector privado podemos de

cir. que durante el periodo 1970-1974 ella regiatr6 un continuo 

crecimiento, produci6ndose luego un l.eve descenso en 1975. 

En cambio el. periodo 1976-1977 registr6 una gran reduc 

ci6n de la liquidez del. sector privado, expl.icada por el grm;i 

d6�icit de la Balanza de Pagos y tambi6n por la reducoi6n del. 

cr6dito interno. 

Finalmente el período 1978-1979 registr6 un incremento de 

1a l.iquidez de este sector, que se explica por loa resultados po 

sitivos alcanzados en la Balanza de Pagos que permit�eron una m� 

yor disponibilidad de divisas, que al monetizarse produjeron un 

incremento de la liquidez de la Econom1a. 



1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

1978 

1979 

El D6ricit Fisca1. 

Tasa de Credniento 
D6ricit Sect.Púb1c 

(%) 

+ 110

+ 79.2

+ 107.2

+ 107.2

+ 76.3

+ 60.4

+ 41.5

3.4

57.9

409.3 
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D6t'i ci t Sec t. 
P'Üblico 

PBI. 

(%) 

o.·,

1.2 

2.6 

4.1 

6.2 

a.6

9.3 

9.0 

5.5 

0.97 

Tasa de Cre 
ci.D�í'icit
Gbno.Centra

(%) 

---

+ 132.0

+ 24.0

+ 18.7

64.6

+ 149.0

+ 18.0

+ 16.0

44.0

678.0 

Fuente: Elaborado en base a datos del B.C.R.P. 

Memoria de 1980. 

D6ricit 
Gbno. 
Central 

PBI 

(%) 

1.2 

2.7 

3.3 

3.5 
2.8 

4.a

5.8 

6.9 
4.6 

0.5 

En e1 cuadro anteri.or podemos identii'icar 3 tramos bien 

det·inidos ., el pr1mero comprendido entre 1970 y 1973 ., que se ca

racteriz6 por un moderno crecimiento del d6ricit riscal que se 

explic6 principalmente por el d6ricit del Gobierno Central. El 

segundo tramo comprendido entre 1974 y 1977 ., que estuvo caracte

rizado no s61o por el continuo aumento del d6ricit sin6 tambi6n 

porque durante este per1odo el d�ricit pricticamente se duplica .,

adem�s el d6ricit del Gobierno Central (que tambi6n se dup1ic6) 

represent6 aproximadamente s6lo e1 50% del total del d6rici.t del 

sector público ., expliclmdose el otro 50% por e1 gran incremento 

del d6ricit de las empresas púb�icas. Finalmente el tercer tra-

mo est� comprendido entre 1978 y 1979 en ··que se registr6 una 

gran reducci6n del. d61'ioi t tanto del Gobierno Central como de 

las empresas públicas • reducci6n que se explica por 1as medidas 

tomadas por el Gobierno para reducir el gasto público. 
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Remuneradones Intereses de Gastos ch Amorti- Gastos de 
1a Deuda Ex-
terna. 

Def'ensa. zaci6n. Capital. 

Gastos Conien G.C.G.C.
tes del Gbno7 

G.C.G.C. G.C.G.C G.C.G.C

Central. 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1970 42.5 4.3 23.3 9.6 31.0 

1971 43.a 5.1 20.3 14.9 34.0 
1972 44.2 4.0 22.4 12.0 33.0 
1973 41.3 4.7 24.2 52.0 30.0 

1974 38.4 5.5 25.0 15.7 32.0 

1975 35.a 5.4 28.0 6.6 31.0 
1976 34.4 6.2 31.4 6.7 30.0 

1977 28.7 a.o 40.0 12.0 21.0 

1978 27.2 13.4 31.a 23.0 20.0 

1979 27.6 17.0 23.4 27.2. 29.0 

Fuente: Elaborado en base a datos del B.C.R.P. 

Memoria de 1980. 

G.C.G.C.: Gastos Corrientes de1 Gobierno Central

¿Cull.les fueron los factores que determinaron el incremento 

de los gastos del Gobierno Central. a partir de 1975?. 

En el cuadro anterior podemos apreciar como a partir de 

1975 hasta 1978 los gastos de defensa se incrementaron en un 50� 

con respecto a1 periodo 1970-1974, constituy�ndose de este modo 

en uno de los principales factores que determinaron el. gran in -

cremento del d6f'icit del. Gobierno Central durante el periodo 

1976-1978. Durante este mismo periodo los intereses de la Deuda 

Externa registraron un incremento del. 1UO%- originfmdose con es

to un importante aumento de l.os gastos y del. d�t'ici t del. Gobier

no Central. otro t·actor importante l.o constituye la amortizad6n 

de la deuda externa que se duplic6 a partir de 1977. 

En concl.usi6n podemos sostener que durante el. periodo 1976 

-1978 el. incr�mento del d�ficit del Gobi�rno Central se debi6

principalmente al. gran aumento én los gastos de .Det·ensa NacionEi.

(Armamento) y de l.os gastos del. Pago de Intereses de la Deuda E�
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terna. 

En el cuadro anterior tambi6n puede observarse que durante 
el ciclo 1976-1979 la participaci6n de las remuneraciones exper! 
mentaron una reducci6n del 55% con respecto a1 periodo 1970-1973-
y del 25% en relaci6n a1 periodo 1974-1976. Igual comportamien
to se observ6 en los gastos de capital que durante 1977 y 1978 
registraron una reducci6n del 50%, produci6ndose luego en 1979 

una recuperaci6n del nivel de los gastos dé capital. En los da
tos anteriores encontramos el carloter recesivo de las politi -
caa aplicadas durante este periodo que estuvieron orientadas a 

reducir el d6ricit. 

Anteriormente hablamos encontrado que los principales rae
torea que determinaron el incremento del d6ricit ruaron los ga� 
tos de Deí'ensa y los gastos de las intereses de la Deuda �xterne, 
sin embargo los gastos de Derensa no registraron una disminuci6n 

sino hasta el año 1979 en que recuperaron el nive� que tenian en 
los primeros a.fios de este ciclo, en cuanto a los intereses de la 

Deuda Externa tampoco registraron disminuci6n a1guna, lo cual 
se explica porque su comportamiento no depende directamente de 

las decisiones del Gobierno, en cambio los gastos de Derensa si 

dependen de la decisi6n del Gobierno, pero estos no se redujero� 
optlmdose por reducir los gastos en remuneraciones y de capital., 
que determinaron una mayor recesi6n de la economía. 

Otro aspecto importante de señalar lo constituye el servi
cio de la Deuda Externa que durante el periodo 1970-1977 repre -

sent6 en promedio el 16.5% de los gastos corrientes del Gobier
no Central y que durante el periodo 1978-1979 pas6 a constituir 
entre el }6 y 44% (debido ai incremento de los intereses y dei 
monto de 1a amortizaci6n de la Deuda Externa} de estos gastos,ag 
quiriendo con esto una importancia singu1ar como principai rae -
tor dei d�ricit dei Gobierno Centrai. 



1970 
1971 
1_972 
1973 
19·14 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
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PARTICIPACION INTERNA Y EXTERNA EN EL FINANCIAMIENTO 
DEL DEFICIT ECONOMICO DEL GBNO. CENTRAL Y DEL SEQ

TOR PUBLico• ( % ) 

F'inanci ami ea Financiamie!! Financiamie!! F'inanci ami en-
to Interno to Externo to Interno to Externo Dé 
D6f'icit Gbno Déf'icit Gbno Déi'ici t Sec- f'icit Sector-

Centra Central tor Público PÍlbl.ico 

55.5 44.5 -44.3 144.3 

111.9 -11.9 81.2 19.a
82.2 11.a 43.9 56.1
5u.5 49.5 J0.7 69.}
21.7 1a., 32.7 67.3
45.0 55.0 48.8 51.2
67.4 32.6 65.2 34.a
56.3 43.7 51.3 4s.7
90.7 9.3 57.5 42.5

234.1 -134.1 161.4 -61.4

Fuente: B.C.R.P. Memoria 1980 

En el cuadro anterior podemos observar la gran participa
ci6n que ha tenido el capital extrar.\))ro en el f'inanciamiento de 
los déf'icits dei sector P6b11co durante el periodo 1972-1918 y 
en los dif'icits del Gobierno Central durante el periodo 1973-
1977. Esta gran participaci6n del capital extranjero en el ri
nanciamiento del déf'icit. se explica por los altos niveles re -
gistrados en el d�ricit del sector p6blico. que determinaron un 
mayor endeudamiento externo del pa1a. el cual f'ue f'acilitado 
por la situaci6n f'avorable del Sistema Financiero Internaciona� 
que al. no poder colocar sus f'ondos en las econom1as desarrolla
das que resultaron at·ectadas por la crisis petrolera, decidle -
rón colocarlos en las economías en desarrollo como la nuestra. 

Debemos destacar que este endeudamiento externo concerta
do principalmente con la Banca Privada Internacional ( 1973-19'7� 
pero a� producirse la crisis también se produjo un descenso en 

• No considera a las Instituciones PÍlblicaa Financieras.
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esta linea de f'inanciamie.uto, pasando a ocupar este lugar las 
Agencias Ot"icial.es y Gobiernos Extranjeros (1977-1978) sobres.! 
liando tambi6n la participac16n de los organismos internacion�

DBUDA PUBLICA EXTERNA 

(Millones de $) 

Goncertada Servicio Adeudado Servioio/Expor 
taciones Bs.-

(%) 
1970 113 1100 16.2 

1971 220 1065 2:,.9 
1972 231 1190 23.2 

1973 1025 433 1491 3a.9 
1974 1294 456 2182 30., 
19'/5 984 474 3006 36.7 
1976 1383 485 3554 35.7 
1977 1008 622 4311 36.0 
1978 465 702 51:,5 36.2 
1979 1757 825 57ó4 23.6 

Puente: B.C.R.P. 

les (1976-1979). Tambi�n destaca el incremento del endeudamien 

to con los Pa1ses Socialistas (1975,1976,1977 y 1979) que estu
vo relacionado con la adquisici6n de armamento b�lico. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS FUENTES FINANCIADORAS 
EXTRANJERAS DENTRO DE LA DEUDA PUBLICA 

EXTERNA �222 

Agencias 01'1 Organismos Pa1aes Provee Banqu.! 
ciales y Go= Internacion,!_ Social:is dores: ros. 
biernos. les ,. tas 

14.7 6.5 2.7 29.3 46.0 
43.3 6.8 8.b 5.0 35.6 
19.1 5.5 20.1 8.4 46.8 
10.0 18.0 30.0 13.4 28.6 
28.5 11.5 15.8 39.3 4.9 
56.8 13.a 1.0 16.1 12.3 
16.0 19.1 16.7 24.2 32.9 

Fuente: Elaboaado en base a datos del B.C.R.P. comporta
miento dei Endeudamiento Externo Peruano, Agosto 
1981-Ju.1.io 1982. 
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Debemos resaitar ei efecto negativo producido por ei 

Gran incremento del endeudamiento externo, que determin6 un :h 

cremento importante del Servicio de la Deuda Externa, es deci� 

que lo que en una �poca sirvi6 para resolver el problema del 

d6ficit se convirti6 luego en la principal. causa del mismo; o

riginfuidose con esto un circulo vicioso de pobreza de la econ� 

mia, que se vi6 privada de utilizar grandes cantidades de re -

cursos financieros que tuvo que asignarlos al pago dei servido 

de la Deuda Externa. Uonvirti6ndose de esta manera el servido 

de la Deuda Externa en un parbietro dei desarrollo de la econ� 

Qlia. 

Distribuci6n del Inareso Nacional y el Empleo� 

PARTICIPACION EN EL INGRESO NACIONAL{%) 

Remuneradones Utilidades Ingreso Agricultores 
De las .Empr.!!, Indepen- Independien-
sas. dientes tes. 

1970 46.73 19.78 27.40 11.98 

1971 49.49 18.31 26.25 9.97 

1972 51.24 17.48 25.51 a.1a

1973 48.94 22.31 2:,.99 a.06

1974 46.98 23.64 24.12 8.60

1975 47.55 22.63 25.04 9.20

1976 63.00 23.89 24.89 9.05

1977 46.55 24.66 24.60 n.d.

1978 42.9s 27.73 25.o� n.d.

1979 37.93 32.90 24.82 n.d.

Fuente : B.C.R.P., �emoria 1980 

Lo m�s destacable durante este ciclo es el gran inoremeg 

to que experimentaron las utilidades en su particip�ci6n den -

tro dei ingreso nacional. 

En 1974 afio en que se registraron una importante expan -

si6n de la econoroia y altas tasas de crecimieuto en los compo-
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nantes del ingreso naciona� (seg<m su destino) las utilidades 

registraron una participaci6n de1 23.64% resultando �ata supe

rior en un 40.3% con respecto a 1969 y en un 35.5% con respecto 

a 1966, año en que t·ue registrada su mA.s alta partioipaci6n du

rante los dos ciclos anteriores •. 

Y en 1979 las utilidades alcanzaron una participaci6n 

sin precedentes, 32.90%, participaci6n que super6 en un 95.25% 

a la de 1969 y en un 85.5% a la de 1966. 

En lo que respecta a las remuneraciones ellas mostraron g 

na tendencia creciente entre 1970 y 1976 con excepci6n dei peri, 

do 1973-1974 en que registraron Wl leve descenso. Pero a par -

tir de 1977 se registr6 una tendencia decreciente de las remun� 

raciones como producto de la politioa econ6mica que estuvo o

rientada a disminuirla demanda de la economía. En 1979 las re

muneraciones alcanzaron su m�s baja pt:trticipaci6n en lo que va 

de� periodo 1950-1979, esta participaci6n rue dei 37.9)%, si

gui�ndole la de 1950 con el 38.97%, es decir que ei gran incre 

mento que experimentaron las utilidades durante 1979 (crecieron 

en 28.2%) tuvo su contrapartida en la gran reduoci6n experimen

tada por las remuneraciones. 

Gomo producto de la Reforma Agraria se produjo una redis

tribuci6n del ingreso en favor de los agricultores, siendo los 

m§s ravorecidos los campesinos de las grandes Cooperativas Agr� 

rias, pero el resto dei campesinado sigui6 swoergido dentro de 

su m!s grande pobreza, como producto de ello la participaci6n 

de los agricultores independientes sigui6 una tendencia descen

dente, la wiica excepci6n se registr6 durante 1970 y a pesar 

que se experiment6 una cierta recuperaci6n durante 1974 y 1975, 

6stas representaron s6lo el 71.8% y el 76.8% de la participad6n 

registrada en 1970 respectivamente. 

Un t'actor que inrluenci6 en el mayor empobrecimiento del 

campesinado i'ue la poli tiéa de precios y subsidios que ap1ic6 

el Gobierno en favor de la poblaci6n urbana, para �avorecer el 

desarrollo industrial. 
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Si bien es cierto que durante la primera mitad de este ci 

clo ( 19'70-1975) el Gobierno realiz6 una rediatribuci6n del in -

graso en t'avor de loa trabajadores de la ciudad (comunidad lab2 

ral) y parte de loa trabajadores del campo (Rerorma Agraria) , 

tambif,n . ·es cierto que las poli ticas implementadas para resol -

ver el desequilibrio externo de la econom1a que se gener6 duraa 

te el período ( 19'/4-1976) no a61o redujeron la participaci6n de 

la ciase no representativa de las utilidades a su nivel inicia 

sino que la redujeron a niveles no registrados anteriormente y 

en el caso eapecirico de las remuneraciones a niveles no regis

trados desde 1950, ea decir, que el pequeño avance registrado 

durante l.os primeros b años se transt·ormaron luego en un retro-

ceso de 30 años. Esta sin lugar· a dudaa ha sido una de las 

principales experiencias que ha vivido el pa1s durante loa �lti 

mos 30 años y que bien valdria tenerla en cuenta para el futur� 

Finalmente debemos señalar que en 1979 las remuneraciones 

representaron el. ':)'7.95% del ingreso nacional y las utilidades 

de las empresas el 32.YO%, esto rerleja la gran desiguaiuau e -

xiatente en la diatribuci6n dei ingreso, en ravor de la clase 

capitalista y en contra de la clase trabajadora, que ha sido s� 

metida a un empobrecimiento extremo, para permitir a la clase 

capitalista iniciar un nuevo proceso de acumulaci6n. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL TOTAL(%) 

1970-1973 3.31 1977 3.12 

1974 3.03 1978 3.15 

1975 :;.06 1979 3.16 

1976 3.09 

Fuente: I.N.E. Cuentas Nacionales 1950-1980

La tasa de crecimiento promedio de 1a ruerza laboral to

tal durante 1970-1973 rue superior a 1a registrada en e� perio

do 1966-1970, esto muestra la recuperaci6n que tuvo la eoonomia 

despu�s de la crisis registrada en el ciclo anterior (1967-196� 

Durante este período sobresalen las tasas de crecimiento regi�

tradaa por el sector Gobierno (6.04%), Comercio (4.6%), Servidm 
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(4.3%). Construcci6n (4.01%) y por el sector Manu1·acturero(3.é!6?Q 

regietrlmdoae W1a disminuci6n en la tasa de crecimiento de la 

fuerza laboral del sector Agricultura y Pesca (0.92%) que se ex

plica por el proceso de Reforma Agraria. por los fen6menos natu

rales que afectaron a la agricultura durante 1972 y por la dism! 
nuci6n de la pesca a partir de 1972. tambi�n el sector mineria 
registr6 una disminuci6n (0.36%). 

PARTICIPACION EN LA GENERACION DE �MPLEO DE LOS 

PRINCIPALES SECTORES EN % DEL TO'rAL 

1970 
Mine 1.5 
ria-
y Can 
teras 
Agri- 48.0 
cultu 
ra y 
Pesca 

Gons- 4.2 
truc
ci6n. 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1.4 1.4 1.3 1·.3 1.2 1.2 

Manu- 12.5 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 
1·act� 
ra. 
Gomer 11.3 12.0 12.2 12.5 13.0 13.4 14.1 
cio.-
Servi 10.2 10.7 11.0 11.2 11.ó 12.0 12.3 
cios7 
Go
bie!:_ 
no. 

a.o

1979 

1�2 

40.a

12.8 

14.8 

Fuente: Elaborado en base a datos del I.N.E. 

Este mismoi:·comportamiento se puede observar ( cuadro ante
rior) en la participaci6n de la generaci6n de empleos. 

A partir de 1974 se registr6 una tasa·de crecimiento mis 
lenta de la í'uerza laboral. de la economía, y que coincidi6 con 
el periodo de expansi6n que experiment6 la economía. adem,s este 

crecimiento m,s lento estar1a reflejando una disminuci6n en la 

capacidad de la estructura productiva para generar nuevos emplees 
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Esta tendencia de 1ento crecimiento se mantuvo hasta 197a. regia 

trtmdose 1uego en 1979 un descenso en 1a geueraci6n de empleo de 
1a econom1a. 

Durante e1 periodo de expans16n (1974-1975) e1 sector ma

nufacturero registr6 un considerable incremento del empleo 
(3.43%.y 3.53%). otros sectores que tambi�n registraron un incr.!!_ 

mento de1 empleo durante 1974 ruaron e1 sector servicios (5.81%) 

Comercio {5.J096). Construcoi6n (4.2}%). y Miner1a (0.6%); pero 

en 1975 todos e11os registraron una dlsminuci6n en 1a tasa de 

crecimiento del empleo. con excepci6n del sector Miner1a que r� 

gistr6 una tasa de1 0.98%. En cuanto al. sector Gobierno. duraa 
te 1974 registr6 un descenso (3.59%). pero en 1975 a1canz6 ia 

tasa de crecimiento mls a1ta (6.8%). 

Producida la crisis en 1976 todos los sectores registra -

ron una disminuci6n en·· la generaci6n de empleo. con excepci6n de 

1os sectores Agricultura y Pesca (1.25%) y Comercio (4.68%). En 

1977 en p1ena crisis econ6mica continu6 el descenso siendo el 

sector Gobierno el único sector que registr6 un importante incr� 

mento (7 .13%). 

El periodo 1978-1Y79 en que se produjo el receso y depre

ai6n de la Econom1a. registr6 una importante disminuci6n de1 em�� 

p1eo en todos los sectores principa1mente en el sector Gobierno 

que registr6 tasas del -1.19% y -0.75% respectivamen�e. Sin em

bargo el sector Manuracturero registró un incremento en 1978 

(3.b%) que se explica por el incremento de las exportaciones no 

tradicionales. adem�s dos sectores ruaron lli excepci6n. el sec -

tor Comercio (con tasas de crecimiento del 6.5496 y 6.42% respec

tivamente) y el sector Servicios {b.54 y 6.42%) que se convirti� 

ron en los principales generadores de empleo durante este perio

do. 

m 1o concerniente a la plirticipaci6n en la generaci6n 

de empleo de 1os principales sectores poaemos sostener. que el 

sector Primario (Agropecuario. Pesca. Mineria) de 1a eoonom1a ha 
mantenido su tendencia descendente; en 1970 ellos representaron 

el 49.5% del emp1eo total. en 197b su participaci6n descendi6 al 
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44. 5% y en 19·¡9 ella alcanz6 a6lo el 4296. ..l!Jl cambio e.l sector
Secundario (Construoci6n y Manufacturero) que eu 1970 represea 
t6 el 16.796 de.l empleo total registr6 Wla tendencia ascendente 
alcanzando en 1976 el 17.2%, sin embargo como producto de la 
crisis su tendencia se invirti6 � en 1979 alcanz6 una partic1-
paci6n de1 17.1%. El sector Terciario (Comercio-Servicios)que 
ya tenia Wla participaci6n importante en 1970 (21.5%) continu6 
incrementando su participaci6n, siendo esto dei 24.6%. En 
1976 y del 27.296 en 1979, lo cual refleja la terciarizaci6n de 
de 1a economia. 

�1 sector Gobierno que amp1i6 su participaci6n dentro 
do la actividad econ6mica del pais tambibn registr6 un impor 
tante incremento en su participaci6n dentro de .la ruerza labo
ra1 dei país. En 1970 su participaci6n fue del 6.796 registr9!! 
do l.uego una tendencia ascendente que le permiti6 a.lcanzar en 
1977 una participaci6n de.l 8% (esto refleja el gran creciman
to del. aparato estatal) sin embargo a1 producirse 1a crisis 
tambi6n se produjo Wla reducci6n en l.a generaci6n de empleo 
del Gobierno, descendiendo su participaci6n en 1979 al 7.496 •

Sector Externo. 

Podemos identificar 3 períodos, el primero caracteriza
do por e.l crecimiento lento de las exportaciones (1970-1972), 
el. segWldo caracterizado por la tendencia descendente de las 
exportaciones y una tendencia ascendente de las importaciones 
(1973-1976), y el tercero caracterizado por 1a recuperaci6n de 
las exportaciones 1977-1979. 

El primer periodo registr6 saldos positivos en la Ba -
lanza Comercial de 1a Balanza de Pagos, a pesar del crecimien
to lento de las exportaciones debido a que las importaciones 
registraron igual comportamiento. 

Durante este periodo se registr6 una diaminuci6n en los

sal.dos negativos de 1a Bal.anza de Servicios,en cambio la inve� 
si6n directa extranjera neta registr6 importantes saldos nega
tivos que arectaron negativamente a la Balanza de Pagos y de
terminaron en 19'71 una variaci6n negativa de las Reservas In -
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ternacionales Netas, sin embargo los anos 1970 y 1972 registr� 

ron saldos positivos debido al. comportwniento f'avorabl.e de la 

Balanza Comercial. 

El periodo 19'{3-1976 registr6 un comportamiento opuesto 

de las exportaciones y las importaciones, mientras que las ex

portaciones registraron una tendencia descendente, las impor

taciones experimentaron importantes incrementos debido al pe

riodo de expansi6n de la econom1a. Esto qetermin6 un importau 

te deterioro de la Balanza Comercial, en especial. durante 1974 

y 1975, a esto debemos agregar el incremento del. pago del. serid 

cio de la deuda externa que se duplic6 durante este periodo.El 

comportamiento de ambos elemento� determin6 el gran deterioro 

registrado en la Balanza en Cuenta Corriente de_ la Balanza de 

Pagos. 

A partir de 1973 se registr6 un importante incremento 

de la inversi6n extranjera directa neta y del ingreso del cap� 

tal í'inanciero neto, lo cua.l permi ti6 solucionar el gran d6:fi -

cit de la Balanza en Cuenta Corriente y obtener sal.dos positi -

vos en lü Halünza de Pagos durante 1973 y 1974, sin embargo d� 

rante 1975 y 1976 los saldos negativos de la BalW'lza Comercial 

1·ueron tan el.evadas que no permitieron solucionar el. gran d6:fi

ci t de la Balanza en Cuenta Corriente a pesar de l.a importante 

participaci6n de l.a inve1·si6n extranjera directa neta y del ca

pi tal financiero extranjero neto produci�ndose de esta manera 

grandes saldos negativos en las reservas internacionales netas 

(-577 millones de d6lares .: en 1975 y -867 millones de d6lares 

en 1976) y un gran desequilibrio externo de la economía, que 

determin6 el. inicio de la crisis econ6mica del pa!s. 

El periodo 1�77-1979 registr6 un importante incremento 

en el pago del. servicio de la deuda externa, aumentando de este 

modo el saldo negativo de la Balanza de Servicios y el deterioro 

de la Balanza en Cuenta Corriente. En cwnbio_ durante este pe -

r1odo tambi�n se produjo un gran incremento en el volumen de 

las exportaciones especialmente de 1as mineras (cobre), petrol� 

ras y no tradicionales, que permiti6 obtener sal.dos :favorables 

en la Balanza Comercial; disminuir los saldos negativos en 1a 

Balanza en Cuenta Gorriente durante 19·¡7 y 1978 y obtener un 
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saldo positivo en esta cuenta durante 1979. 

En 1977 se registr6 una importante entrada de1 capital 

rinanciero neto y una leve recuperaci6n de la Balanza Comercia 
sin embargo esto no fue sut·icitm te para poder contrarrestar el -

d�ricit de la Balanza de Servicios, obteni�ndose de esta mane

ra un considerable saldo negativo (-350 millones de d61ares ) 

en la Balanza de Pagos. 

En 1�78 continu6 la tendencia creciente de las exporta

ciones (14.16%) y decreciente de las importaciones (-30.22%), 

que permiti6 obtener un gran saldo positivo de la Balanza Co

mercial, y resolver en gran par.te el gran deterioro de la Ba

lanza de Servicios, produci6ndose con esto una drAstica reduc

ci6n en el saldo negativo de la Balanza en Cuenta Corriente.E� 

te pequeño saldo negativo en la Balanza de Cuenta Corriente, 

f'ue superado con una pequeña participaci6n de la inversi6n ex

tranjera directa neta y del capital rinanciero extranjero net� 

obteni6ndose con esto un saldo positivo de la Balanza de Pagos 

(76 millones de d6lares) luego de tres años consecutivos de 

saldos grandemente negativos. 

En 1979 se registr6 un gran.iincremento de l.as exporta -

clones que sumado al. bajo nivel. de l.aa importaciones permitie

ron obtener un gran sal.do positivo de la Balanza Comercial. e� 

paz de sobrepasar el saldo bastante negativo de la Balanza de 

Servicios y obtener un importante saldo positivo en la Balan

za en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (729 millones de 

d6lares) cosa que no ocurr1a desde el ano 1970. Durante 1979 

tambi6n se produjo un incremento de la inversi6n extranjera di 

recta. neta y un gran aumento en la entrada de capital rinanci� 

ro extranjero neto, que sumados al. importante saldo positivo 

de la Balanza en Cuenta Corriente. permitieron obtener un gran 

saldo positivo de 1578 mill.ones de d61ares en l.a Balanza de p� 

gos . Con esto se di6 rin al desequilibrio_ externo de la eco

nomia y se sentaron las ,bases para el inicio de la recuperacl6n 

econ6mica del pais. 
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Tipo de Cambio y Poder de �ompra de la� Exportaciones. 

A partir de 1969 se registr6 una tendencia al equili -

brio del tipo de cwobio que se mantuvo hasta 1971. regietrtm

dose durante este periodo una variaci6n del tipo de cwobio en 

tre + 0.5% y ··0.596. 

El periodo 1972-1974 registr6 una variaci6n del. O.O% 

del tipo de cambio. ea decir. que e1 tipo de cambio se mantu

vo estable durante todo -:'este periodo. politica que estuvo ea 

caminada a impulsar e� desarrollo industrial y evitar un ma� 

·yor incremen�o de loa precios. Esta politica condujo. a una

sobreval.oraciC>n de.i Sol en visi:..a que el. pais atravezaba

por un proceso inflacionario ; asi en 1974 esta sobrevalora

ci6n aloanz6 un nivel de al.rededor del 30% y en agosto de

1975 esta lleg6 a exceder el 50�.

Esta política incentiv6 el crecimiento de las import� 

ciones. especialmente durante el periodo 197j-1975. periodo 

en el cual laa exportaciones registraran una tendencia des -

candente. produci6ndoae con esto un gran deterioro de la Ba -

lanza Comercia. que aí'ect6 negativamente a la Balanza en Cuen

ta Corriente y di6 origen a una gran brecha externa de la Ec� 

nom1a. que pudo ser compensada en 1974 gracias al gran incre

mento en la entrada de capitales financieros netos. sin emb8.!:, 

go en 1975 este d6f'ici t 1·ue tan grande ( 1538 millones de d6-

lares) que no pudo ser compensado. producibndose de este modo 

un gran saldo negativo en la Balanza de Pagos. 

Estos efectos negativos que produjo el increm�nto de 

las importaciones determin6 que se tomaran medidas orientadas 

a disminuirlas. una de estas medidas f'ue la devaluaci6n dEi 

Sol que alcanzó un nivel cercano al 4% en 1975. 

A partir de 1976 debido al desequilibrio externo de la 

economía se acentu6 el ritmo deval.uatorio de la moneda. En 

1976 la devaluaci6n a1canz6 el 54.2% y ee di6 inicio a la im

plementaci6n de las minidevaluaciones que continuaron hasta 

julio de 1977 en que nuevamente se fij6 e� tipo de cambio. al 
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canzfuldose en 197·7 una deva1uaci6n del orden del 89.65%. en mayo 
de 1978 se reimplantó el sistema de minidevaluaciones despu6s de 
haberse registrado una devaluaci6n del 1�%. Durante este año se 
produjo una gran disminuci6n en el dé1·icit de la Balanza en 
Cuenta Corriente debido al incremento de las exportaciones, lo 
cual permiti6 obtener un saldo positivo en la Balanza de Pagos . 

La recuperaci6n experimentada en ei sector externo de la econo -
mia repercuti6 sobre el ritmo devaluatorio de la moneda que en 
este año alcanzó el 49.9%, siendo esta menor en un 44.4% con re� 

pecto a la registrada en 1977• 

En 1979 la devaluaci6n de la moneda apenas alcanzó un ni
vel del 28%, debido a que en este .año 1·ue solucionado el desequ� 
librio externo y se iniciaba el proceso de recuperaci6n de la e

conomía. 

El índice de poder de compra de las export�ciones (1970= 
100) registr6 un deterioro en los primeros años de este ciclo,e�
to le signit'ic6 al pais una p6rdida de 342 millones de d6lares

por concepto del erecto negativo de la relaci6n de intercambio ,
durante el periodo 1971-1972. En cambio durante el periodo 1973
-1974 el país se vi6 ravorecido por el incremento del poder de
compra de las exportaciones, por lo cual el Per� recibi6 432 mi
llones de d&res adicionales por el efecto positivo de la rel�

ci6n de intercambio, sin em�argo este monto pudo haber sido ma
yor de no haberse producido una gran disminuci6n en el Quantum
de las Exportaciones durante este periódo.

En 1975 nuevamen�e se produjo un deterioro en el poder de 
compra de las exportaciones, lo cual signific6 un menor ingreso 
del orden de 107 millones de d6larea por ei e1·ecto negativo de 
la relaci6n de intercambio. En conclusi6n durante el periodo 
1970-1975 ei Per6 dej6 de recibir s6lo 17 millones de d6lares 

debido al efecto negativo de la relaci6n de intercambio, por lo 
tanto podríamos sostener que el deterioro reg�strado en los t�r

minos de intercambio duran�e este periodo ha tenido un papel s� 
cundario en el deterioro de1 sector externo de la economía. 

En 1976 se registr6 un incremento en el poder de compra 
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de las exportaciones que permiti6 obtener al pais 71 millones 

de d6lares adicionales. En cambio durante el periodo 1977 

1978 se produjo un considerable deterioro del poder de compra 

de las exportaciones, por lo cual el pais dej6 de recibir 299 

millones de dólares como consecuencia del efecto negativo de 

la re1aci6n de inter�8.ll!bio que contribuy6 a acentuar el pro -

blema ext�rno de 1� economia. 

En 1979 se produjo un importante incremento del poder 

de compra�de las exportaciones que permiti6 al pais obtener 

600 millones de dliares adicionales por el efecto positivo de 

la relaci6n de intereambio. Este comportamiento 1·avorable del. 

poder de compra de las exportaciones contribuy6 a solucionar 

el desequilibrio externo de la economía, el cual 1·ue superado 

definitivamente durante este año. 
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DESARROLLO DEL CICLO 1 9 8 O - ( 1 9 8 3) 1 9 8,4 . 

En los últimos anos del ciclo anterior ae regiatr6 una 
tendencia favorable en el sector externo de la economia, que pe� 
mi t16 al pais obtener en 19'/9 un gran saldo positivo de 729 mi -
llones de d6lares en la Balanza en Cuenta üorriente de la Balan
za de Pagos dlmdose de este modo soluci6n al gran desequilib�io 
que venia registrando el sector externo de la econom1a desde el 
año 1974, tambi6n se registr6 un gran incremento en el poder de 
compra de lliS exportaciones y reducci6n en el ritmo devaluatorio 
de la moneda que alcanz6 un nivel deJ. 28% • resulttmdo por lo 
tanto favorables todos estos factores externos de la economía •

En este año también se registr6 una gran reducci6n en el

déi'ici t deJ. Gobierno Centra]. y de J.as Empresas PúbJ.icas • obte -·
ni€mdose como resuJ. tado una gran reducci6n en el. d6rici t del Se_g, 
tor Público, que en este año represent6 s6lo el 0.97% del. PBI 
(sin considerar las Empresas Públicas Financieras). 

Durante el periodo 1977-1979 tambiin se pudo observar una 
tendencia redistributiva del ingreso nacional en favor de la el� 
se dueña del capit�l, amplilmdose de esta manera la capacidad ig 
versora de la clase capitalista. asi en 1979 las utilidades re -
presentaron el 32.9% del ingreso nacionaJ. y las remuneraciones 
s61o alcanzaron una participaci6n de� 37.93% • porcentaje tan r� 
ducido que no tiene antecedentes durante el periodo 1950-1979,es 
decir. que al término del ano 1979 la situaci6n econ6mica del 
pais se presentaba í'avorable para dar inicio a un nuevo proceso 
de expansi6n. 

Con estos antecedentes se di6 inicio a la recuperaci6n e
con6mica en 1980, que fue un ano de transici6n democrática. En 
este afio se realizaron elecciones democr�ticas para eiegir un 
nuevo Presidente de 1a Repúb1ica y a 1oa representantes a las 
cfuoaras Legislativas. tras doce años de Dictadura Mi1itar, re
sultando vencedor el Arquitecto Fernando Belaunde Terry, Líder 
y Fundador de1 Partido Acci6n Popular. quien asumi6 el Gobierno 
de� pa1s el 28 de julio de 1980. 
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_El nuevo Gobierno recibi6 el pais en condiciones favora 
bles para iniciar la recuperaci6n econ6mica, con excepci6n del 
ritmo inflacionario que manten1a su tendencia ascendente y el 
pago del servicio de lli deuda externa que se habia convertido 
en una variable negativa para el crecimiento de la economia. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES SECTORES 

Agricultura Pesca Miner1a Manut·act. Construc. Otros• 
Aíío 
1·980 -4.5·7 -2.71 0.42 5.88 18.10 5.55 

l<uente: l. .N. E. 

JE Sector Comercio, Servicios, Banca ••• 

En est.e ario e.i i'.1:H 1•egist;r6 un crecimiento ael 4.2�, el 
cual estuvo basado principalmente en la recuperaci6n de loa se� 
torea construcci6n, manufacturero, "otros" que incluye al sec
tor comercio y del sector minero, en cambio los sectores agricg.. 
tura y pesca registraron una tendencia negativa debido a ren6-
menos naturales que los afectaron e impidieron una recuperaci6n 
mls r�pida de.i país. 

La inversi6n que tambie6 ingres6 en un proceso de recupe
raci6n alcanz6 un crecimiento del 38.67%, impulsando una mayor 
importaci6n de bienes de capital que registr6 un aumento del 
36%, siendo estos destinados principalmente hacia el sector pe
trolero y a la ampliaci6n de plantas industriales. 

El incremento de la inversi6n se realiz6 gracias al apoyo 
de los sectores público -cuya inversi6n bruta fija continu6 con 
su tendencia ascendente y registr6 un crecimiento del 35-38%- y 
privado - que inici6 un proceso de recuperaci6n , alcanzando su 
inversi6n bruta t'ija un crecimiento del 17.88% - La recupera
ci6n de la inverai6n del sector privado se vi6 favorecida por d 
incremento del cr�dito del sistema bancario hacia ese sector;r� 
gistrando el crédito al sector privado un crecimiento del 14.8?{. 
en tanto que el cr6dito al sector público disminuy6 en 4.8%,sin 
embargo la inversi6n del Gobierno Central regiatr6 un creci
miento del 21% gracias al apoyo 1'inanciero externo. 1m cuanto 
a la inversi6n extranjera directa neta debemos decir que ella 
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registr6 una importante reducci6n. alcanzando s6lo �a tercera 

parte de la inverai6n registrada en 1979. 

Las exportaciones continuaron con su tendencia ascendente 

resultando estas favorecidas por el comportamiento ravorable 
que registraron los precios de nuestros productos tradiciona
les de exportaci6n. como producto de ello tambi�n se produjo 
una gran mejoria en los t6rminos de intercambio. que se trad� 
jo en un incremento del. 12% en el indice de poder de compra de 
las exportaciones. 

El comportamiento ravorable de las exportaciones pertni -

ti6 a1 pais no s6lo respaldar el_gran aumento de las importado 

ne� sino tambi�n compensar el gran saldo negativo de -774.2 m! 

llones de d6lares que registr6 la Balanza de Servicios, y gr� 
cias a lo cual se pudo obtener un saldo positivo de 62.4 mi -
llones de d6lares en la Balanza en Cuenta Corriente de la Ba
lanza de Pagos. es decir. que la recuperaci6n econ6mica se ini 
oi6 sin causar desequilibrios en el sector externo de la econ� 
mia. 

El d6ricit del sector público que venia registrando una 

tendencia descendente desde 1978. registr6 en este año un coná 

derable incremento. asi el dl,ricit de.l. sector público no f'inan 

ciero registr6 un crecimiento de� 416.6% en tanto que el d�ri

cit del Gobierno Central registr6 un crecimiento del 384.6% • 

siendo el incremento del 22.8% en el pago de remuneraciones y 

el aumento de.l. 47.6 % en los gastos de derensa los que propi 

ciaron este gran crecimiento en el d6t'icit del Gobierno Cen
tral; otro elemento que contribuy6 a incrementar los gastos da 

Gobierno Central t'ue el gasto de amortizaci6n de la deuda ex -
terna que se increment6 en 51.4%. 

Para rinanciar el d�ricit se recurri6 principal.mente a r� 
curaos internos, representando estos el 89.2% y el 73.9% del 

dl3ricit del Gobierno Central y del Sector Público (no Finan -
ciero) respectivamente. Esto •refleja lo importante que fue 
el ahorro interno en el. financiamiento del déricit. adem�s en 
este wio el aho1•ro nacional represent6 el. 96.1% de la 1nvers6n 

total. 
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El ritmo inflacionario que venia registrru1do una tenden -

cia creciente desde la segunda mitad de la d6cada anterior r� 

gistr6 en este arto una disminuci6n como producto del embalse 

de precios. que se realiz6 en la primera mitad de este afio. e� 

to determin6 que en el segundo semestre del año el nuevo Go

bierno iniciara el desembalse de precios. inici�dose de este 

modo. la 1iberalizaci6n de precios de algunos productos suje

tos a control y la disminuci6n de subsidios a algunos aiimen

tos de primera necesidaa. resultanáo una tasa de inrlac16n � 

nual del 60.76%. menor que la registrada en 1979 que rue dei 

67. 7'76 • sin embargo el mayor ritmo in1·aoionario registrado du

rante el segundo semestre determin6 un mayor ritmo devaluato -

rio de la moneda. que alcanz6 un nivel dei 36% • superando al

27% registrado el año anterior.

La pol1tioa de incrementar y liberalizar los precios rev� 

la tambi�n una manera de apoyar ei proceso de reactivaci6n. m� 

diante una mejora en los precios que incentive una mayor pro

ducci6n. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

MACROECONOMICAS (%) 

1281 
6:�g PBI 3.88 

Consumo Privado 3.99 -0.97

0onsumo Gobierno Central. 3.09 7. -¿_3

Consumo i.rotal 3.s5 0.37 

Formaci6n Capital .F'ijo 15.33 -2.35

Variaci6n de Existencias 62.42 -26b.'75

.F'ormaci6n Bruta de Capital 16.97 -17.76

Exportaci6n -19.70 1.20

Importaci6n 24.20 -1.20

Fuente: I.N.E. y B.C.R.P. 

El periodo 1981 1982 registra el fin d�i proceso de re

cuperación y el inicio de una nueva crisis econ6mica del pais. 

m 1981 todas las variables macroecon6micas continuaron 

su tenáencia ascendente (con excepci6n áe lus exportaciones) • 
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sin embargo todas ellas registraron tasas de crecimiento meno
res que las registradas el año anterior, lo cual indicaba que 
la economia se estaba acercando a un limite, adem6s dejaba n2 
tar la limitaci6n de recursos de la economia peruana para con
tinuar con la recuperaci6n econ6mica y la imposibilidad de P2 
der proseguir con la expansi6n de la economía. 

En 1982 se hicieron presentes las restricciones econ6mí -
cas, que determinaron una disminuci6n en la actividad econ6mi
ca del pais ., que entr6 en un proceso de cri_sis ., inicilmdose d.e 
esta manera la tendencia descendente del conjunto de la econo
mía. 

Durante este periodo las exportaciones registraron una 
tendencia descendente explicada por la disminuci6n que regia -
traron los precios de nuestros principales productos de expor
taci6n tradicional (petr61eo, cobre), este mismo comportamien
to registraron las exportaciones no tradicionales, no como pr,2 
dueto de la disminuci6n de los precios sino por la reducci6n 
de loa incentivos por parte de� Gobierno, en circunstancias 
en que lo necesario era apoyar este tipo de exportaciones no 
tradicionales., en cambio esta pol1tica_contribuy6 a acentuar 
el desequilibrio externo de la economia. 

Las importaciones continuaron creciendo durante 1981 como 
producto del proceso da recuperaci6n econ6mica , registrlmdose 
en este ario un crecimiento del 51% en las importaciones de bi� 
nes de capital, sin embargo en 1982 las importaciones registr� 
ron un crecimiento negativo del 1.2% debido a la reducci6n en 
la actividad. econ6mica del pais. 

En estos años se registr6 un incremento enla importaci6n 
de los bienes de consumo debido a la po11tica de libre import� 
oi6n, que trajo como resultado un aumento de la participaci6n 
de los bienes de consumo en las importaciones totales., as! 
mientras que en 1975 esta participaci6n ascend1a al 9.6% en 
1982 esta alcanz6 el 20.á%, part1cipaci6n similar a la regia -
trada en 1965., ea decir que durante este periodo se produjo un 
importante retroceso en lo relacionado a la austituci6n de im
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portaciones, hecho que 

la competencia externa 

tanelas en que el país 

ci6n econ6mica. 

determin6 un crecimiento explosivo de 

para la industria nacional, en circuns

atravesaba por un proceso de recupera -

Si bien es cierto que con la aplicaci6n de esta po11ti-

ca se obtuvieron algunos resultados positivos, como son el me

nor crecimiento de los precios, tambi6n es cierto que esta P2 
11tica determin6 una reducci6n en la producci6n de la industr:ia 

influyendo negativamente en la recuperaci6n econ6mica del pais. 

La inversi6n registr6 en 1981 un importante crecimiento 

del 16.97% y estuvo concentrada principalmente en los sectores 

agrícola y construcci6n tambi�n destaca, la inversi6n realiza

da en el sector petrolero en donde se concentró la inversi6n 

extranjera directa neta, que registr6 un nivel 10 veces mayor 

que el registrado en 1980 y la considerable inversi6n registr� 

da en el sector manut·acturero a pesar de la excesiva competen-

1981 

1982 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES SECTORES 

Agricultura 

12.04 

2.87 

Fuente: I.N.E. 

Pesca 

-5.31

-8.81

Miner1a 

-3.22

6.54

Manuí'actura Construo. Otrcs 

-0.20

-;¿.55 

11.04 4.90 

2.30 -0.11 

cia externa a que rue sometida; como resultado del comporta 

miento ravorable de la inversi6n se registraron tasas de creci

miento del 6.7 y 21.2% en la inversi6n bruta fija. del sector p� 

blico y privado respectivamente. En 1982 se invirti6 la tenden 

cia creciente de la inversi6n que registr6 una reducci6n del. 

17.76%; el sector minero sigui6 afectado por la recesi6n mundial. 

y por la baja registrada en las cotizaciones de los principales 

minerales de exportaci6n, el sector pesque�o continu6 registraa 

do una disminuci6n en la extracci6n pesquera en especial ae las 

especies destinadas ai procesamiento industrial, la industria 

manu�acturera no pudo seguir haciendo frente a la competencia 
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externa y registr6 un importante descenso, siendo las indus -
trias de papel, acero, textil, electrodom6aticoa y de transpor

tes las m�s arectadas. 

La inversi6n extranjera directa netu tambi�n registr6 una 
importante reducci6n con respecto al año anterior, los !micos 

sectores que mantuvieron sus niveles de inversi6n ruaron los 
sectores agricultura y construcci6n como resultado de ello la 
inversi6n bruta 1·ija del. sector privado se redujo en 8.1% en 
cambio la correspondiente al sector público_registr6 un creci

miento del 6.9%, que 1·ue rinanciado principalmente con recur -

sos externos. 

La inversión del Gobierno Central registró el mismo compor 

tamiento que el conjunto de la economía, en 1981 registr6 un 
crecimiento del 12.6% en cambio en 1982 registr6 un · decreciniea 
to del 12.8%, durante este periodo sobreaali6 la inversi6n en 
servicios econ6micoa que estuvo orientada a la ampliaci6n de 

int·raestructura básica - energ1a, carreteras, wnpl.iaci6n de l.a 

rrontera agrícola- y rinanciad� principalmente con recursos e� 

ternos. En cambio la inversi6n en servicios sociales registr6 

tasas de crecimiento negativas (-7.3 y -0.1%) correspondi6ndo -

le una mayor atenci6n al sector eduoaci6n, seguido por ei sec -

tor vivienda y servicios generales y rinalmente por el sector 

salud. 

En 1981 el cr�dito al sistema bancario registr6 un creci

miento del 28.7%, produci6ndose con ello un aumento del. cr�dito 

tanto para el sector público (33.8%) como para el sector priva

do (22%), en cambio en 1982 el cr6dito dei sistema bancario se 

increment6 apenas en un 2%, produci�ndose con esto una reduc

ci6n dei 34.3% en el cr�dito al sector público (compensada con 

recursos externos). en cambio el cr�dito del sector privado r� 
gistr6 un crecimiento de1 18.6%. 

El ahorro nacional. ha registrado una tendencia descendente 

durante todo este periodo� en 1980 este represent6 el 15.5% de1 

PBI, en cambio en 1982 apenas represent6 el 10.4%, registrando 

en este ano una tasa de crecimiento de -30.9%, igua1 comporta -
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miento registr6 el monto global de las utilidades. 

El d&ricit riscal registr6 una tendencia ascendente duran

te este periodo. el d�ricit de1 sector público no rinanciero 

represeut6 el 7.2 y 7.3</, del PBI para 1981 y 1982 respectivame!!. 

te. correspondi�ndole en 1981 una mayor participaci6n al Gobie� 

no Central como causante del dé:ficit. en cambio en 1982 esta m,!!,. 

yor participaci6n le correspondi6 a las empresas públicas. En 

1981 el principal ractor del crecimiento de los gastos del Go -

bierno Central estuvo representado por el rubro remuneraciones. 
en cambio en 1982 1a principal ruante de estos gastos estuvo 
cont·ormada por el servicio de la deuda externa y por loa gas -

tos de derensa. 

Durante este periodo le correspondi6 a los capitales ex 

tranjeros una purticipaci6n creciente en el i'inanciamiento del 

d6:ficit. así en 1981 el dé.ficit .fiscal... 1·ue :financiado en un 
70.4% po1• capitales nacionales en cambio en 1982 la participa -

ci6n de los capitales extranjeros represent6 el 88.9% dei dé.fi 

cit tota�. siendo las tasas de crecimiento del endeudamiento 

p6blico externo dei b.� y 1?.�% para 1�81 y 1982 respectivamen
te. correspondi�ndole una creciente participaci6n a la Banca 

Privada Internacional como Fuente Financiadora. adem,s destacan 
los Organismos Internacionales, Agencias O:fioiales y Gobiernos 

habiendo que agregar que este endeudamiento ha sido concertado 

principalmente en periodos de repago de largo plazo. 

El monto del servicio de la deuda pública externa como po� 

centaje de las exportaciones registr6 un gran aumento. en 1981 

�ate represent6 el 53.2% y en 1982 el 41.7%. de donde se puede 

deducir que durante este periodo el pa1s ha tenido que destinar 
ingentes cantidades de recursos para el pago de la deuda exter

na. disminuyindose de este modo los recursos que necesita el 

país para el logro dei desarrollo nacionai. 

En 1981 los precios registraron un crecimiento dei 72.1% 

mayor que el registrado en 1980 debido a que durante los 4 pri

meros meses de este año se aceler6 el proceso de desembalse de 

los productos sujetos a control. para lo cual se procedi6 a la 

JE. Sin considerar a las Empresas PÚblicas Finm1cieras. 

,, 
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liberalizaci6n de precios y eliminaci6n de subsidios • cuyos 

factos repercutieron negativamente sobr� las clases necesitadas 
del pais. En 1982 la in1·1aoi6n fue del 72. 9%. siendo sus prin

cipales :factores la escasez de alimentos registrada durante 

loa primeros meses de.l ano y el incremento mensual de los com --

bustib.les. que determin6 un mayór awnento en los precios del 

transporte y con ello un incremento de los precios en general. 

El mayor ritmo in1·1acionario registrado durante este per1,2 

do incentiv6 una mayor devaluaci6n de la moneda• produciendo un 

encarecimiento de las importaciones y desfavoreciendo el proc� 

so de recuperaci6n econ6mica. 

El tipo de cambio registr6 una tendencia ascendente que se 

explica en 1981 por la mayor aceleraci6n registrada en el dese� 

balsa de los precios que impuls6 una mayor devaluaci6n (48.5%) 

de la moneda. en cambio en 1982 el mayor ritmo devaiuatorio 

(95.16%) se explica por la politica cwnbiaria que estuvo orien

tada a incrementar la competitividad de las exportaciones y a 

desincentivar las importaciones. esta pol1tica que estuvo o

rientada a disminuir el desequilibrio externo alent6 un mayor 

incremento de l.a in1·1.aci6n e ini'luenci-6 negativamente sobre e.l

proceso de recuperaci6n que venia registrando la econom1a. 

INDICE DE PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 

19'79 

100.00 

1980 1981 1982 

112.u3 94.0& 06.31 

.r·uente: B.G.R.P. 

1983 

79.47 

En este perioao nüevamen�e se registraron desequi.librios 

en el sector externo. como producto del mayor d�:ficit registra -

do tanto en la Bal.anza Comercial como en la Balanza de Serviciós 

as1 mismo se regiatr6 un deterioro de 1os t6rminos de interoam -

bio que propiciaron un mayor saldo negativo_ en la Balanza Comer

cial., contribuyendo de e�te modo a aumentar el desequilibrio ex

terno. 
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Durante este periodo la Balanza Comercial registr6 un sal
do promedio anual de -500 millones de d6lares, debido al mayor 
incremento de las importaciones, a la reducci6n que experimenta 
ron las exportaciones y al. deterioro de los t6rminos de inter 
cambio, en tanto que la balanza de servicios registr6 un date -
rioro promedio anual de alrededor del 22%, como producto de � 
llo la Balanza en Cuenta Corriente de la Bal.anza de Pagos regi� 
tr6 saldos negativos de -1513 y -1609 millones de d6lares para 
los ahos 1981 y 1982 respectivamente, constituyindose la Balan
za de Servicios en el principal ractor deaequilibrante de la B� 
�anza en Cuenta �orriente, siendo su participaci6n del 64% en 
·1981 y del 73% en 1982, en tanto que a la Balanza Comercial le
correspondi6 una participaci6n del 36 y 27% respectivamente (r�
visar parte correspondiente al s·eotor externo), hecho que marca

una gran direrencia 0On los resultados obtenidos. durante el ci
clo anterior, según los cual.es el principal causante del d�ri -
cit de la Balanza en Cuenta Corriente rueron los grandes saldos

negativos que registr6 la Balanza Comercial. Por lo tanto pode
moa concluir, que durante este periodo la Balanza de Servicios
se ha convertido no s6lo en el principal ractor desequilibrante

del sector externo, sino tambi�n en uno de loa principales par!
metros limitantes de la expansi6n de la economía.

Este desequilibrio externo que regiatr6 la economía no pu 
do ser compensado en 1981 a pesar de haberse registrado un gran 
incremento en la inverai6n extranjera directa neta, en cambio 
en 1982 gracias a la entrada de 1685 millones de d6lares de ca
pitales rinancieros netos se pudo compensar este gran d�ricit, 
como producto de ello la Balanza de Pagos registró en 1981 un 
saldo de -584 millones de d6lares, en cambio en 1982 la Balanza 
de Pagos pudo registrar un saldo positivo de 124 millones de d6 
lares, sin embargo el mayor desequilibrio registrado en la Ba.· 
lanza en Cuenta Corriente hacia preveer una mayor acentuaci6n 

de la crisis durante 1983. 

En 1983 continuaron los problemas exterhoa de la economia, 
se agravaron loa e�ectoa negativos ocasionados por la apertura 
del mercado, y se registraron grandes desastres naturales. 
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E:fectivamente en 1983 el Perú registr6 una de las crisis 
m!s graves que haya vivido en lo que va de este Siglo, no hubo 
ninguna variable macroecon6mica o sector alguno que registrara 
una tasa de crecimiento positivo, en cambio todos registraron B 
na recesi6n general. 

TASAS DE CRECIMIENTO

PBI Agríe. Pesca Miner1a Manuf'act. Conatruc. Otros 

1983-11.3 -6.49 -35.00 -4.93 -16.00 -27.10 -11.11

Fuente: I.N.E • •  B.C.R.P.

El comportamiento del sector. externo de la economia conti -
nu6 siendo adverso, al no alterarse la tendencia descendente de 
los precios de nuestros principales productos de exportaci6n,que 
determin6 un comportamiento negativo de los t�rminos de interc� 
bio que registraron un deterioro del 8% con respecto a 1982 y 

PBI Consumo 

1983-11.3 -10.9 

TASAS DE CRECIMIENTO

Inversi6n Exportaciones 

-10.13

Fuente: I.N.E., B.C�R.P. 

Importac. 

-37.a

Los t�rminos de intercambio que registraron un deterioro 
del 8% eón respecto a 1982 y del 40% con respecto a 1979, in 
rluenciando negativamente sobre ia Balanza Comercial y originan
do un mayor desequilibrio ex�erno de ia ecouowia, a ello se suma 
el comportamiento negativo de la Balanza de Servicios. 

Como producto de la recesi6n las importaciones registraron 
una reducc16n del 37.8% -igual comportamiento registraron las i� 
portaciones de bienes de capital que se redujeron en un 35%, en 
cambio loa bienes de consumo registraron una tendencia creciente 
en su particip�ci6n dentro de las importaciones totales, siendo 
�ata del 27%, porcent�je superior en un 7% al registrado el año 
anterior-, a ello debemos sumar la reducci6n de las ·exportacio -



.. , 

-396 -

nea en 10.13%- ellas continuaron aí'eotadas por el comportamiento 

adverso de los precios internacionales y por la política protec -

cioniata de los países del Centro en especial del Mercado Nortea
mericano contra nuestras exportaciones textiles. sin embargo no 
se brind6 el debido apoyo al sector exportador no tradicional. E� 
tas apreciaciones nos conducen a sostener qut,j la disminución re -
gistrada en el total de las exportaciones no s6lo se explica por 

la caída de los precios internacionales y por la crisis mundial. 
sino tambi�n por :factores internoo represontudos por la equivoca

da política de Comercio Exterior. que no brind6 el debido apoyo 

a las exportaciones no tradicionales que hubiesen permitido 
paia incrementar el monto de sus exportaciones. 

En el 61timo tramo del. cicl.o .anterior 197'7-19'79 :fueron 

exportaciones no tradicionales uno de los principal.es rubros 
permitieron al pais aumentar en gran medida sus exportaciones 

al 

las 

que 

• 

siendo el valor de ellas superior al de l.�s exportaciones de co -
bre y petroleras en 1979. hecho que habla por si solo sobre la 

gr001 importancia que tuvieron las exportaciones no tradicionales 

en la soluci6n del problema externo de la Economía durante e� e! 

el.o anterior. a pesar de ello durante este periodo no se les ha 

dado la importancia debida-. Sin embargo la gran reducci6n de las 
importaciones permiti6 obtener un saldo positivo de 287 millones 

1S)80 

832 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

(Millones de D6l�es) 

1981 

693 

1982 

762 

Fuente: B.G.R.P. 

1983 

546 

de d6lares en la Balanza Comercial. cosa que no ocurría desde 

1980. 

La Balanza de Servicios registr6 un aaldo de -1395 mil.1ones 
de d61ares convirti�ndoae así en e1 principa1 ractor desequilibr_!!l 
te de la Balanza en Cuenta Gorriente. comportamiento que viene r� 

gistrando desde los 6ltimos afi.oe del ciclo anterior y con1·irman
do de esta manera su caracter1atica de :factor limitante a 1a ex -

pansi6n de la economia. 
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Este comportamiento negativo de la Balanza de Se�vicios de

termin6 que la Balanza en Cuenta Corriente registrara un saldo 

negativo de 887 millones de d61area, el cual pudo ser compensado 

gracias a la entrada de 854 millones de d6lares de capitales fi

nancieros netos en cambio la inversi6n extranjera directa neta 

registr6 un saldo negativo de -7 millones de d6larea obteni�ndo� 

se rinalmente wi saldo de -40 millones de d6lares en la Balanza 

de Pagos, resultado que no hubiese sido posible obtener de no 

haberse contado con el apoyo de loa capitales financieros exter

nos, cuyo concurso ha sido vita� para compensar el desequilibrio 

externo que ha mantenido la econom1a durante todo el periodo 

1981-1983. 

La po11tica crunbiaria estuvo orientada a apoyar la Balanza 

Comercial, acentuW1.dose el ritmo devaluatorio de la moneda que� 

puls6 un mayor ritmo inflacionario, adem�a esta politica desat6 

un mayor crecimiento de las expectativas iní'lacionariaa que resli. 

taron muy negativas para una economía en crisis como la nuestra, 

expreslmdose el resultado final de esta pol1tica cambiarla en u

na devaluaci6n anual de la moneda del orden del 129%. 

En este afio se acentu6 el proceso inflacionario alcanzmdo

se una inflaci6n anual del 125.1% que super6 a todas las regis

tradas anteriormente, siendo el incremento del precio de los co� 

bustibles el principal factor inflacionario de la Economía, a 61 

se swnan la devaluaci6n de la moneda y los desastres naturales , 

al mismo tiempo se aeflala a la receai6n de la �conomia como un 

í'actor que fren6 en parte el incremento de los precios, señalWl

dose a los rubros textil, -calzado y aparatos electrodom�sticos 

entre los principales (resefia econ6mica del B.G.R.P. 1983) , es 

decir,que estos rubros registraron precios menores que la infla

ción ya no como producto de la apertura dei mercado sino como 

producto de la recesi6n por la cual estaban atravesando estos 

sectores debido a la competencia irracional a que ruaron someti

dos, graciati a la politica de libre importaci6n practicada por 

el Gobierno; política que origin6 el cierre de_ rábricas y la d.! 

minuci6n de lu producci6n 4e otros (revisar Resehas Econ6micas 

del B.C.R.P. mea de Julio p�g. 14 y mes de octubre púg.13-1982) 

contribuyendo de este modo a originar un proceso receaivo den -
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tro de la economía. 

Por lo tanto podemos sostener que la profunda crisis en la 
cual se encuentra sumergida el pais no a6lo se debi6 a los efec
tos de la crisis internacional sino tambi�n a la equivacada poli 
tica econ6mica seguida por el Gobierno de aquel entonces. 

La Inversi6n continu6 su tendencia descendente registrando 
un crecimiento negativo del orden del 40%, lu inversión en capi 
tal fijo decreci6 en 37.2% y la inversi6n en existencias creci6 
en 11.8%. 

Todos los sectores de la Economía resultaron afectados por 
la recesi6n que experiment6 la economía, siendo el mfts ai·ectado 
el sector agricultura que tuvo que hacer frente .a disturbios el� 
matol6gicos que determinaron un crecimiento negativo del sector
B.C.R.P.- 6.5%, I.N.E. -9.6%-. El sector manuí'acturero tambi€m � 
1'ront6 una grave 9risis al producirse una gran reducci6n en la 
Demanda Interna y Externa. La actividad del sector construcci6n 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTROLIMA 

(G W H) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
I Trimestre 
II Trimestre 
III Trimestre 
IV Trimestre 
1984 
I Trimestre 
II Trimestre 

Consumo Neto• 
3000.6 
3128.0 
3391.4 
3819.3 
4059.4 
3864.5 

988.1 
981.1 
904.1 
991.2 

958.�
1020.5 

Consumo Industrial 
906.9 
960.0 

1087.6 
1097.1 
1100.6 

902.4 
241.1 
2j6.6 
181.5 
243.2 

236.4 
251.2 

•1 uonsu.mo Neto: Incluye, Comercia�, inuua�rial, Mineria, alum
brado P�blico, Residencial y otros. 

Fuente: I.N.E. 
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tambi�n sufri6 una gran contracoi6n como producto de la reducci6n 

del gasto en obras públicas y el bajo nivel de inversi6n privada 

en este sector. que se tradujo en una reducoi6n de la demanda de 

cemento en un 25%. 

DESPACHOS DE CEMENTO EN EL . MERCADO NACIONAL 

1978 

Total 1750 

Enero 

1979 

1802 

Feb. 

Marz. 

Abr. 

Mayo 

Jun. 

Fuente : I .N • .!!:. 

(Miles T.M.) 

1980 1981 1982 1983 

2077 2421 2448 ·1959

161

147

154

138

158

150

1984 

166 

163 

147 

154 

149 
156 

La inversi6n en el sector pesquero fue arectada por el Fen6-

meno de la Corriente del Niño. produci�ndose como resultado de e -

llo un crecimiento del sector pesquero del orden de -35.0%. 

La inversi6n extranjera directa neta registr6 un sa1do negat! 

vo como productu de la persistente baja en loa precios de1 petr6 -

leo y del bajo nivel que siguieron registrando los precios de los 

principales �inerales de exportaci6n. 

La inversi6n del sector público tambi�n sufri6 una dr§atica 

reducci6n registrfmdose una disminuci6n del 82% en la inversi6n 

del Gobierno Central. 

Podemos apreciar que durante este afio la crisis Econ6mica fue 

general y de tal naturaleza que no tiene similar en lo que va del 

presente Siglo. Por J.o tanto podríamos sostener que es di1'ici1 

que se _repitan estas misma� circunstancias durante 1984. año en 

el cual debe tocar fondo la tendencia descendente de J.a inversi6n 

y podría iniciarse un nuevo proceso de acumulaci6n que deberia SEi" 

apoyado con políticas econ6micas adecuadas. que permitan reactivar 
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el aparato productivo y con ello impulsar la actividau econ6mica 
del país� 

PBI 
·Agropecua 
rio 

-

Pesca 
Minería 
Manu1·act. 
Gonstruc. 
Gobierno 
Otros 

Total 

I 

PRODUCTO 

1 9 8 4 

Trimestre 

109.a
74.1
95.3
85.8

100.9 
107.4 

97.7 

96.b

BRUTO INTERNO 

II Trimestre 

105.0 
84.5 
93.9 

84.9 

106.1 
107.a

98.5

96.4 

Fuente:B.C.R.P., Informes Semanales. 

(1979=100) 
Variaci6n ?6

Ultimoa 12 me-
sea. 

-b.6
19.4

0.1 
-11.3
-10.8

1.0

- 6.8

�l cr�dito del Sistema Bancario registr6 un crecimiento del 
6.3% como producto del aumento registrado (¿4.7%) en el cridito 
orientado al sector público, en cambio el cr�dito al sector pri
vado se redujo en 4.1% como producto de la grave crisis que afee 
t6 al pais, sin embargo se mantuvieron lineas crediticias en ap2 
yo del sector agropecuaria y del sector exportador no tradicional. 

El crecimiento registrado en el cr€,dito al sector público a 
pesar de Jacrisis , se explica por la reducci6n que se produjo en 
l.os ingresos tributarios del. Gobierno, por las dii'icultades para 
obtener cr�ditos externos y por las urgentes necesidades surgi
das de l.os desastres naturales. 

El d�ficit del sector público se redujo debido principal.man 
te a la diaminuci6n registrada en el ct€,1·ici t del Gobierno Cen 

Para el año 1984 el B.C.R.P. estima que el PBI ha registra 
do una tasa de crecimiento superior al ;5%, hecho que con1'ir 
ma nuestra apreciaci6n, y nos permite afirmar que el ciclo
iniciado en 1980 ha terminado en 1984, y que en 1985 se es
tar1� dando inicio a un nuevo ciclo econ6mico. 



-401 -

tra1 y en segundo t�rmino a la reducci6n que se produjo en el d6-

f'icit de las Empresas PÚblicas. 

Dé1'icit Sector Tasa de Greci Dlt1'ic.i t <1e.l Tasa ae ureci -
PCiblico No Fi- miento del Db Gbno.Centrfi. miento del D6f'i 
nanciero :ficit Sector- cit Gbno.Centr"il. 

PBI P6blioo N .¡;·. PBI 

(%) (%) (96) (9') 

1982 7.3 3.3 3.3 -25.0

198::> 5.5 -49.4 1.6 -127.0

Fuente: B.C.R.P. 

Como producto de los prob.lemaa que se presentaron para con

seguir cr�ditos externos se r�giatr6 una reducci6n en el :financi� 

miento externo del d6:ficit, y una mayor demanda de recursos inte� 

nos para su :financiamiento. 

En este ario todos los gastos del Gobierno Central registra -

ron una importante reducci6n, sin embargo :fueron las remuneracio
nes y los gastos de capital los que su:frieron la mayor reducci6n. 

Este tipo de po11 tic_as que presionan principalmente sobre 

los gastos en remuneraciones y los _gastos de capital ., est§.n orien 

tadas a disminuir la demanda de la economía, sin embargo esta re

ducci6n en la demanda tambi�n desa�ienta una mayor producci6n y 

por lo tanto origina una mayor recesi6n ., es decir, que estas poli 

ticas se contradicen con un proceso de reactivaci6n. 

Pero, ¿Por qué no se presiona m�s sobre e1 servicio de la 

Deuda Externa, y los gastos de De:fensa? - sencillamente porque 

existen rigidecez que impiden que ello suceda , sin embargo la u

nidad de las Naciones Latinoamericanas podría disminuirlas a tra

vl!s de, un tratamiento conjuni;o del problema de la Deuda Externa 

que p�rmita obtener un mejor tratamiento por parte de los acreed2 

res y un programa común de desarme orientado a reducir los gastos 

de De:fensa; lo cual permitiría a los Países d�l Continente contar 

con mayores recursos para el desarrollo de nuestros pueblos y ev! 

tar recurrir a politicas econ6micas contractivas, que acent6an ia 

crisis y generan una mayor pobreza. Hacer realidaa estos objet! 

vos es un reto al cual debemos hacer :frente hoy. 
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Las remun�raciones y el ingreso de los independientes regis

traron durante el. periodo (1980-1982) una recuperaci6n en su par

ticipaci6n dentro del Ingreso Nacional, en cambio las utilidades 

que hablan mantenido una tendeucia creciente durante todo el ci -

clo anterior, registraron una tendencia descendente. �ato hecho 

ref'l.eja un esí'uerzo por parte del Gobierno para mejorar el ingre

so de la clase trabajadora, sin embargo la participaci6n al.eanza

da por las remuneraciones dentro del ingreso nacional. ha sido muy 

inferior a la registrada durante todo el ciclo anterior (con ex -

cepci6n de los arios 1978 y 1979). 

A partir del. segundo semestre del año 198¿ las remuneracio -

nea reales iniciaron su tendencia descendente al acentuarse la 

crisis econ6mica del. pais, lo cua1 determin6 que a 1'ines de 1983 

las remuneraciones reales registraran un nivel. .inferior al. resi!!

trado a 1·ines de 1979, hecho que muestra la gravedad. de la cris.i.s 

y el gran empobrecimiento al. que ha sido sometida la clase traba

jadora del pa1s. 

Durante este periodo ha continuado el proceso de terciariza

ci6n de la economía, es decir que la �uerza laboral sobrante de 

los sectores primario -que tuvo que hacer frente a la crisis in -

ternacional y a los disturbios naturales- y secundario -que tuvo 

que hacer frente a una política econ6mica adversa- ha sido absor

bida principalmente por el sector Terciario de la economia - que 

en 1979 registr6 una participaci6n del 26.8% en la generaci6n de 

empleo, registrando luego una tendencia ascendente hasta alcanzar 

una participaoi6n del 29.4% en 1982-. Convirti6ndose de este mo

do este sector Terciario en el principal generador de empleos du

rante el presente p�r1odo, seguido de loa eectorea Construcci6n y 

Gobierno, relegruidose a un tercer plano al sector Manufacturero. 

En 1983 como producto de la profunda crisis , .. que vivi6 el 

país, se produjo un gran crecimiento del desempleo, subempleo y u 

na disminuci6n de la PEA (Poblaci6n Econ6micamente Activa) adecu� 

damente empleada. El desempleo Global alcanz6 el 9% de la PEA,e1 

Sub-Empleo alcanz6 el 45.8% de la PEA y la PEA adecuadamente em -

pleada apenas represent6 el 45.2% {cif'ras v,lidas para Lima Metr2 

politana), siendo estas cifras mucho m�s alarmantes que las regis

tradas durante la crisis anterior {este mismo comportamiento P2 
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drirunos generalizarlo para la totalidad del pa1s). 

Afio 

1977 

1978 

1979 

1982 

1983 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LIMA MEfROPOLITANA 

POR NIVELES DE EMPLEO. 11 

PEA Desempleo · sub-1!.mpleo Adecuadamente 
Total Global Empleados 
(Miles) 96 % % 

1127.0 8.4 24.3 64.5 

1138.4 a.o 38.8 53.2 

1185.3 6.5 33.0 60.5 

1355.5 6.6 28.0 65.4 

1416.7 9.o 45.s 45.2 

Fuente: I.N.E. 

1/ Excluye trabajadores del hogar. 

Estos resultados muestran la dimensi6n de la crisis vivida

po.1· el pa1s durante 1983 ., que trajo como consecuencia un mayor 

desempleo y una mayor pobreza. Una crisis de similar dimensi6n 

dir1cilmente podr1a repetirse durante 1984 ., debido a las circun� 

tancias muy especiales que la rodearon ., por lo tanto es de espe

rar que en este año la tendencia descendente de la economia lle

gue a su limite y se d6 inicio a un nuevo Ciclo Econ6mico. El 

ciclo iniciado en 1980 estar1a llegando a su rin en 1984 ., como 

lo conrirma el hecho que el PBI haya crecido en 1984 en m�a de 

un 396 ., lo cual nos conduce a sostener que en 1985 se estar1a in! 

ciando un nuevo ciclo en·la vida econ6mica del Perú. Sin embll!: 

go esto podr� ser posib�e siempr� y cuando la politioa eoon6mica 

est6 orientada a lograr la reactivaci6n econ6mica de� pais. 
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· COMPORTAHIBNTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS

(CICLO 1980 - (1983) 1984} 

Consumo. 

En 1980 como producto de la recuperaci6n econ6mica se r_! 

giatr6 un importante crecimiento del consumo privado (8.21%)el 

cual mantuvo su tendencia creciente durante 1981 en que regis

tr6 un crecimiento del 3.99% a partir de 1982 se produjo un 

cambio en esta tendencia alcanzando el cohswno privado un cre

cimiento de -0.97%, manteni�ndose esta tendenci� decreciente g.i 

rante 1983, ario en el cual registr6 un crecimiento de -11.4%. 

El oonswno del Gobierno Central que mantuvo una tenden -

cia decreciente durante 1978 y 1979, registr6.un importante 

crecimiento en 1980 (7.19%), manteniendo esta tendencia ere 

ciente durante 1981 (3.09"/4) y 1982 (7.23%), en 1985 como pro 

dueto de la crisis econ6mica el consumo del Gobierno creci6 en 

-9.:,%.

Durante el presente ciclo al igual que durante los ciclos 

anteriores el comportamiento de� conswno total estuvo goberna

do por el comportamiento del consumo privado. Por lo tanto d� 

rante el periodo 1980-1981 el consumo total registró una ten -

dencia creciente, efil cambio durante el periodo 1�82-1983 la 

tendencia se invirti6, registrando un crecimiento de 0.3796 y 
-10.9% respectivamente.

Exportaciones. 

Las exportaciones que venian registrando un continuo cre

cimiento desde 1977 continuaron su tendencia creciente durante 

1980, registrando una tasa de crecimiento de 11.7%, pero a PEl!: 

tir de 1981 se invirti6 esta tendencia, registrfmdose una con

siderable disminuci6n de las exportaciones (Ver Cuadro siguiea 

te}. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (96)

1980 

11.7 

1981 

-19.7 

Puente: B.C.R.P. 

1982 

1.2 

1983 

-10.1:,



- 405-

El factor principal en la disminuci6n del valor total de 
las exportaciones estuvo constituido por la baja reaistraaa en 
los precios de nuestros principales productos de exportaci6n. !
si debemos señalar que: el precio del petróleo ha mantenido u
na tendencia descendente desde el mes de setiembre de 1981 has 

...,_. 

ta la actualidad, el precio del .cobre viene registrando una tea
dencia descendente desde inicios de 1980, observwidose una leve 
recuperaci6n entre enero y julio de 1983, sin embargo a partir 
de agosto nuevamente mantuvo su tendencia descendente , el pre

cio dei caf� registr6 una importante ca1da_durante 1980, alcan
zando una recuperaci6n entre setiembre de 1981 y setiembre de 
1982, luego continu6 su tendencia descendente hasta agosto de 
1983, mes en el cual comenz6 a mostrar una recuperaci6n, el 
precio de la harina de pescado ·registr6 una tendencia crecie.ute 
durante ·19ao manteniendo sus nivel.es durante 1981, s.1.n embargo 
en 1982 los precios registraron una importante caida, pero a P.!' 
tir de 1983 estos mantuvieron una tendencia creciente, el pre 
cio del hierro ha sido el !mico que mantuvo una tendencia ere -
ciente desde 1980 hasta el primer trimestre de 1983, a partir 
del cual se registr6 una import.ante ca1da en el pr_ecio de este 
metal. 

La disminuci6n de los precios de nuestros productos tradi
cionales de exportaci6n es un factor que escapa al poder de de
cisi6n de las empresas como de las autoridades gubernamentales 
de nuestro pais, sin embargo ante esta situaci6n lo razonable e 
ra seguir impulsando las exportaciones no tradicionales que h� 
b�in tenido una importante participaci6n en la recuperaci6n de 
las exportaciones durante el periodo 1977-1979, pero, se hizo 
lo contrario al disminuir los incentivos a este sector· (se baj� 
ron los niveles del Certsx), lo que trajo como consecuencia una 
disminuci6n en 1as exportaciones no tradidona1es a partir de 
1981, a todo esto debemos sumar la pol1tica proteccionista de 
los paises del Centro que empezaron a cerrar sus mercados a ne� 
tros productos no tradicionales de exportaci6n, destacando el 
proteccionismo del mercado estadounidense con respecto a nues -
tras exportaciones textil.'ea, que determinaron una reducci6n de 
39.6% en nuestras exportaciones no tradcionales en 1983. 

Si bien ea cierto que durante 1982 y 1983 se incrementaron 
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los incentivos para las exportaciones no tradicionales (Fondo ca

Exportaciones No Tradicionales, F'ENT) tambilm ea cierto que es
tas medidas resultaron tardias e insuricientea•, por lo tanto 
podemos concluir que en la disminuci6n del total de nuestras e� 
portaciones le corresponde responsabilidad no a6lo a factores 
ext�rnos , como la caída de los precios int�rnacionales y la 
crisis mundial, sino tambi�n a factores internos representados 
por la equivocada política de comercio exterior realizada por 
el presente Gobierno . 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

1978 

344 

19'79 

674 

Fuente: B.C.R.P. 

Importaciones. 

(Millones de US

1980 1.981 

832 693 

$ ) 

1982 

762 

19c$3 

546 

En 1980 como producto de la recuperaci6n que venia regia -
trando la econom1a desde rines de 1979 se produjo un gran cree!, 
miento de las importaciones (56.9%), durante 1981 las importa
ciones continuaron creciendo (24.2%); sin embargo al acentuar
se loa problema� externos de la economía y ai disminuir la acti
vidad econ6mica del pais durante 1982 se produjo una caída en ei 
nivel de las importaciones de -1.2%, esta tendencia decreciente 
se mantuvo durante 1983 como producto de la<risis econ6mica que 
experiment6 el pais debido a la cual las importaciones registra
ron un crecimiento dei orden del -37.8%. 

A principios de la década de los afios 60 se inici6 una ten
dencia decrecieuttJ en la participaci6n de las importaciones de 
bienes de consumo dentro del total de las importaciones como re
sultado del proceso de sustituci6n de importaciones que se habia 
iniciado en el pa1s. Como producto de ello, mientras que en 
1965 las importaciones de bienes de consumo representaban el 
20.8% de las importaciones totales en 1975 y 1979 esta particip� 
ci6n fue s61o del 9.6 y 9.4% respectivamente; sin embargo a par
tir de 1980 se observ6 un importante incremento de las importa -
ciones de bienes de consumo, a tal punto que en 1982 estliS ya r� 
� La Asociación de Exportadores {ADEX) reclarn6 a inicios de 1984 

un mejor tratamiento y mayores incentivos para los exportado -
res y en noviembre con motivo de la inauguraci6n de la Feria 
Internacional del Pacirico (Lima-Per6) se volv�éron a plantear 
dichos reclamos. 
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presentaban un porcentaje del 20.8%, es decir que el porcentaje 
registrado era igual al registrado en 1965,esto ref'leja la pol! 
tica de puertas abiertas a las importaciones iniciada a partir 
de 1979 con el prop6sito de contrarrestar la expansi6n monet� 
ria y el aumento de los precios al ir modif'icando la estructura 
oligop6lica del mercado irmrno mediante la competencia externa� 

La continuaci6n y mayor 6nrasia de esta pol1tica a partir 
de 1980 determin6 un explosivo crecimiento de las importaciones 
de bienes de consumo, lo cual signif'ic6 una gran competencia p� 
ra la industria nacional en circunstancias en que se iniciaba 
la recuperaci6n de la economía. Esto aignif'ica que se aplic6 � 
na política económica cuyos ef'ectos determinaron una disminuci& 
en la actividad econ6mica del paia en momentos en los cuales e
ra necesario impulsar la expansi6n de la economía, esto quiere 
decir que la política econ6mica implementada estuvo equivocada, 
como lo conf'irman loa resul.tados obtenidos. Por lo tanto pode-

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI Y DEL SECTOR MANUFACTURERO 

% 

PBI 

3.74 
4.22 
3.88 
o.:;5 

-11.23

Fuente: I.N.E., 198j B.e.R.P. 

Seqtor Manuf'acturero 

4.09 
5.88 

-0.20
-2.55

-16.00

moa concluir que la prof'unda crisis en la cual se encuentra su
mergido el pais no s6lo se debe a los ef'ectos de la crisis in
ternacional sino tambi6n a la equivocada política econ6mica se
guida por el presente GobiernoI � 

3i Reseña Econ6mica Cuarto Trimestre de 1979 Pllg. 2. 
I I Tambiin debe resaltarse el hecho de que mientras nosotros 

practic�bamoa alegremente el aperturismo para las importa 
ciones, los Países del Centro incrementaban el proteccionis 
mo de sus mercados. 
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La Inversi6n. 

La inversi6n que registr6 una leve recuperaci6n en 1979,r� 

gistr6 en 1980 un importante crecimiento del orden del 38.67% , 

la inversi6n en capital fijo creci6 en 24.38% y la acumulaci6n 

de existencias registr6 un crecimiento de 163.35%. Este incre 

mento de la inversi6n se reflej6 en una mayor importaci6n de 

bienes de capital, los cuales estuvieron orientados principal 

mente a programas de Inversi6n de las empresas petroleras y 

a la ampliaci6n de plantas industriales. 

IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL. 

(Trimestral., en Millones de D6lares) 

I II III IV TOTAL 

1978 458.0 

19'79 743.8 

1980 180.6 250.0 297.0 279.b 1007.2 

1981 316.0 547.0 359.0 499.0 1521.0 

1982 383.0 354.0 341.0 373.0 1451.0 

1983 241.0 206.0 222.0 206.0 s75.o 

1984 212.0 206.0 418.0 11 

Fuente: B.C.R.P., Reseñas Econ6micas y Notas Semanales. 

.11 Enero - Junio de 1984. 

La inversi6n bruta fija del sector privado aicanz6 un cr� 

cimiento del 17.88% , en tanto que el sector público continu6 

aumentando el ritmo de su inversi6n bruta fija (35.38%). 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION BRUTA FIJA TOTAL 

PUBLICA Y PRIVADA 

TOTAL PUBLICA PRIVADA 

-17.93 -32.6 _.12.0 
5.72 31.5 - 4.9

24.38 35-38 17.88
15.33 b.70 21.20
-2.35 6.90 - 8.10

-37.20

Fuente: I.N.E., Cuentas Nacionales. 
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Otro f'actor importante del incremento de la inversi6n f'ue 

el sector Construcci6n que registr6 un crecimiento del 18.10%. 

1978 

1979 

1980 

1981 

DESPACHOS DE CEMENTO EN EL MERCADO 

NACIONAL 

(Miles T.M. )

1'750 1982 2448 

1802 1983 1959 

2076 1984 913iE

2420 

Fuente: I.N.E.

I Enero Junio. 

En este año se acentu6 la concentraci6n de la inverai6n 

en la zona de Lima y Callao en desmedro del reato del país. 

1978 

197g 
1980 

Fuente: 

INVERSION PRIVADA AUTORIZADA POR ZONAS 

GEOGRAFICAS (%) 

Lima y Callao Reato del Pa1s 

10.9 29.1 

82.0 18.0 

98.6 1.4 

D.G.I., Sociedad de Industrias

En cuanto a la inversi6n extranjera directa neta, esta su-

f'ri6 una gran reducci6n y repreaent6 aproximadamente s6lo la 

tercera parte de la registrada en 1979. 

En 1981 continu6 el proceso de expansi6n de la inverai6n 

que regiatr6 un crecimiento del 16.97%, sin embargo esta tuvo 

que hacer f'rente a !'actores adversos principaimente naturales , 

la disminuci6n de la pesca originada por la escasez de especies 

marinas destinadas a la industria pesquera determinaron una 

gran reducci6n en la inversi6n dentro de este sector,tambi�n da 

minuy6 la inversi6n en la industria azucarera que fue af'ectada 

por la sequía , sin embargo el sector Agropecuaria en su conjua 

to registr6 un incremento de su inverai6n debido a la normaliz� 
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ci6n del r6gimen de las lluvias y a la tasa de inter6s y aran
celes pre�erencialea que �avorecieron la recuperaci6n de es
te sector, que registr6 en este año una tasa de crecimiento dEi 
12.04%. Otro �actor que a.f'ect6 el nivel de la inversi6n �ue 
la baja registrada en las cotizaciones nuestros principales 
minerales de exportaci6n, que determin6 una reducci6n en la i� 
versi6n del sector minero. 

Dentro de la inversi6n del sector manuí'acturero destac6 
el incremento registrado en el sector textil, adem�s cabe re
saltar el hecho de que la producci6n industrial orientada ha 
cia el mercado interno mantuvo sus niveles de inversi6n a pe
sar de la competencia externa. En este año se registr6 un ifil 
portante crecimiento de la inversi6n extranjer_a directa neta 
que creci6 en 10 veces con respecto al afio 1980 y la cual est� 
vo orientada principalmente hacia el sector petrolero. 

Otro sector que mantuvo un crecimiento en su inversi6n 
1·ue el sector construcci6n, que registr6 un incremento del 17% 
en su demanda de cemento. 

Como producto de la expansi6n de la inversi6n registrada 
durante este año la importaci6n de bienes de capital. creci6 en 
51% , la inversi6n bruta �ija {IBF) total creci6 en 15.33%, la 
IBF Púbiica creció en 6.7% y la IBF Privada en 21.�%. 

En 1982 la inversi6n experiment6 una reducci6n, registr8!!_ 
do un crecimieuto del orden del -17.76%, la inversi6n en capi
tal 1'ijo creci6 en -�.}5% y la inverai6n en inventarios en 
-266.759(,.

La inverai6n de la industria productora para el mercado :n

terno resul.t6 a.f'ectada por el. incremento de las importaciones, 
que determinaron una menor inversi6n en las industrias de p� 
pel., acero, textil, electrodom6sticos y de transporte. Lo cua 
acarre6 problemas de orden '. laboral, especialmente en las ramas 
textil y de eiectrodom�sticos , que determinaron una mayor re
ducci6n de la producci6n de este sector. Adem�s la competen -
cia de origen externo rue de tal índole que muchas empresas� 
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ductoras de aparatos eléctricos cerraron algunas lineas de pr2 
ducci6n y pasaron de productores a distribuidoras en varios r� 
broa tales como radios y televisores•. Este seria uno de tan
tos otros casos similares que se produjeron como producto de 
la pol1tica econ6mica aplicada por el presente Gobierno que ha_ 
afectado negativamente a la industria nacional e influido deo! 
didamente en el incremento del desempleo. 

El sector Agropecuario mantuvo el crecimiento de su inver 
si6n, registrando este sector un crecimiento del 2.87%. La in 
dustria azucarera registr6 una importante recuperaci6n a pesar 
de haber sido afectada nuevamen�e por la sequia registrada en 
la zona Norte del pais en los primeros meses del año. En cam
bio el sector algodonero disminuy6 su inversi6n debido a los 
bajos precios prevalecientes en el mercado internacional. 

La inversi6n en el sector minero sigui6 afectada por la 
recesi6n mundial y por la baja registrada en las cotizaciones 
de los diversos minerales de exportaci6n. 

El sector Conatrucci6n mantuvo sus niveles de inverai6n :k> 
cual le permiti6 obtener un crecimie11t-o del 2.3%, siendo la' o
bra pública su principal impulsor los gastos de inversi6n del 
sector público, tunto del Gobitlrno Central, principalmente en 
carreteras y caminos, como de las empresas públicas, en centra 
les hidroel�ctricas y expunsión de minas, siguen constituyendo 
el principal factor responsable del dinamismo de este sector 
(Revisar , B.C.R.P., Resana Económica Pág. 14). 

La inversi6n extranjera directa neta se redujo en 5 veces 
con resp�cto a 1981 y estuvo concentrada principalmente en el 
sector petrolero. 

Como producto de la disminuci6n de la inversi6n se produ
jo una reducci6n en la importaci6n de bienes de capital que 
creci6 en -5%, tambi&n a� experiment6 una reducción en la in
versi6n bruta t'ija de1 sector privado que registr6 un crecinlan 
to de -8.1%. En cambio el sector público mantuvo su nive1 de 
inversi6n y registr6 un crecimiento del b.9% en su inversi6n 

Revisar, B.G.R.P.,Heseña Econ6mica, Octubre 1982,P�g.13. 
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bruta í'ija. l.a cual. 1·ue f'inanciada principalmente con recursos 

externos. por l.o cual se tuvo que recurrir al endeudamiento e� 

terno el cual. f'ue concertado principalmente con Agencias Of'i

ciales y Gobiernos y Organismos Internacionales • y en segundo 

orden con la Banca Internacional.. 

DESEMBOLSOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA : Proyectos de 
Inversi6n por 

(Millones de US$) Sectores 

Sectores Agoato-81/ 
Julio-82 

.h:nerg1a y Minas 423 34 

Agricultura 306 24 

�ransportes y Uomunicaciones 1'78 14 

Vivienda y Gonstrucci6n 78 6 

Industria 58 5 

vvL'OB ,17 17 

Tota.1. 1 ,t>O 100 

�uente: H.C.R.P •• Gomportamiento del Endeudamiento Exter 

no �eruano Agosto 1981-Ju�io 1�8,. p!g. 33. 

Esta inverai6n f'ue canal.izada principal.mente hacia los

sectores Energía y Minas. Agricultura y Transportes y Comunic� 

clones. y estuvo orientada a brindar inf'raestructura b�sica.c� 

mo son Energia y Carreteras. y a ampliar l.a f'rontera agricola 

especialmente en la Ceja de Selva. 

CONCERTACIONES DE PROYECTOS DE INVERSION POR REGIONES 

NATURALES AGOSTO 1981-JULIO 1982 (1) 

Regiones Millones 96 Poblac16n 
gional (96) 

Costa 483 41 50 

Sierra 593 51 39 

Selva 96 8 11 

Total .1:1::l� ·100 100===== === === 

Fuente: Op.cit. Pig. 13-14. 

Re 
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Adem�s debe resaltarse el hecho que esta inversi6n no es
tuvo concentrada en la Regi6n Costeña sino que estuvo distri -
buida en las tres Regiones Naturales del Perú. 

En 1983 la inversi6n oontinu6 con su eendencia descenden
te registrando un crecimiento negativo del orden del -40.0% , 
la inversi6n bruta en capital fijo decreci6 en 37.2% y la in
versi6n de existencias creci6 en 11.8%. 

En este afio todos los sectores de la economía resultaron· 
afectados por la recesi6n que experiment6 la economía, siendo 
el m�s afectado el sector Agricultura que tuvo que hacer fren
te a disturbios climatolGgicos (excesos de lluvias en el Norte 
y Sequía en el Sur) que determinaron un crecimiento negativo 
del sector (B.C.R.P. -6.5%, I.N.E. -9.6%). 

El sector manufacturero tambi6n afront6 una gran crisis 
(creciG en -16%) producirse una gran reducci6n en la demanda :h 
terna y externa, 11 ante esta di1'Ícil si tuaci6n del sector indu,! 
trial, la autoridad monetaria estab.leci6 a partir del mes de 
julio una linea de capitalizaci6n al sector industrial, para 
ser canalizada a través del Banco Industrial, de la cual se ha 
utilizad� � 83.4 m.m. (97%), hasta e.l mes de diciembre. As1 
mismo se estableci6 una 11�ea de � 50 m.m. con la finalidad de 
incentivar la exportaci6n no tradicional (B.C.R.P., Reseña Ec� 
n6mica, mes de Diciembre de 1983, p�g. 17). 

La actividad del sector Construcci6n tambi6n sufri6 una 
gran contracci6n como producto de la reducci6n del gasto en o
bras públicas y el bajo nivel de la inversi6n privada en este 
sector, que se tradujo en una reducci6n de la demanda de cernen 
to del orden del 25%. 

La inversi6n en el sector pesquero t'ue af"ectada por ei F� 
n6meno de la Corriente de.l Niño, que origin6 .un incremento de 
�a temperatura de las agu� del mar peruano, produci�ndose con 
esto el alejamiento de los peces de las Costas Peruanas, lo 
cual contribuy6 a una menor captura de las diversas especies 
marinas en especial de la anchoveta, produci�ndose como resul-
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tado de esto un crecimiento negativo del sector pesquero del o� 

den de -64.0%. 

La inversi6n extranjera directa neta registr6 un saldo ne
gativo, como producto de la persisteute baja en los pr�cioH dei 

pe�róieo y del bajo nivel que seguían registrando 1os precios 

de 1os principal.es minerales de exportaci6n. 

La inversi6n del sector p6blico tambibn sufri6 una dr�sti 

ca reducci6n, registrruidose una disminuci6n del 82% en la inver 
• 

si6n del üobierno Central. 

Puede apreciarse que durant_e este año la crisis econ6mica 

fue general y de tal naturaleza que no tiene similar durante 

el presente Siglo. Por lo tanto podríamos sostener que es muy 

difícil que se repitan estas mismas circunstancias durante 1984 

año en el cual debe tocar fondo la tendencia descendente de la 

inversi6n y podría darse inicio a un nuevo proceso de acumula 

ci6n que debe ser apoyado con políticas econ6micas adecuadas 

que permitan reactivar el aparato productivo y con ello 

impulsar la actividad econ6mica del país. 

Ahorro. 

poder 

El ahorro nacional ha tenido un comportamiento decreciente 

durante este período, en 1980 el ahorro nacional representó el 

96.1% del total de la inversi6n, en 1981 este procentaje deseen 

di6 al 65.7% y en 1982 se redujo al 59.596.

1 9 8 O 

15.5 

Fuen.;.e: I.N.E. 

RELACION AHORRO NACIONAL/�PBI 

(%) 

1 9 8 1 

12.2 

1 9 8 2 

10.4 

1 9 8 3 

n.d.

Este comportamiento del ahorro nacional deja· a relucir la 

gran importancia que ha tenido el ahorro externo en el finan -
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ciamiento de 1a inversi6n durante el periodo 1981-1982, y cuyca 
porcentajes de purticipaci6n hun sido similares a los registr� 
dos durante e1 periodo 1974-1977. 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL AHPRRO Y LAS UTILIDADES(%) 

1980 1981 1982 198:5 

Utili -5.42 -16.3:5 -8.46 n.d.
dadas 

Ahoi:ro -9.84 -23.71 • -30. 90 n.d.

Puente: I.N.E. 

El comportamiento del ahorro nacional ha sido similar al 

comportamiento registrado poi· las utilidades que mantuvieron B 

na tendencia descendente durante el presente periodo. Este 
comportamiento del ahorro nacional constituy6se en un elemen
to restrictivo al proceso de recuperaciGn de la actividad eco
n6mica del pa1s. 

INDICE DE PRESIOS. 

Uno de loa principales problemas con los que se inici6 el 

presente ciclo 1·ue el persistente ritmo inf'lacionario que aqu_!! 
ja nuestra economía desde inicios de la segunda mitad de la d! 

cada de los años setenta. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS 

19·¡� 1980 1981 1982 1983 
67.7 59.20 75.4 64.41 111.12 JE 

n.d. 60.76 72.6 72.9 125.10 JE JE 

JE Promedio Anual 

JE JE Indice de Precios de Diciembre a Diciembre 

En 1980 se registr6 una tasa de in1'1aci6n anual menor 

que la registrada en 1979, hecho que se explica por el embal
se de precios registrado entre el mes de diciembre de 1979 y 



- 416-

el mes de Julio de 1980, pero a partir de agosto de 1980 se i

nici6 el proceso de desembalse, sin embargo este fue lento de

bido al proceso electoral municipal que se realiz6 en noviero -

brtt de ese año. 

Los tbcnicos del Banco Central de Reserva aí'irmaron en 

la Reseña Econ6mica del mes de Julio de 1981 que el embalse r� 

gistrado en el crecimiento de loa precios durante la primera 

mitad del año 1980 t'ue del orden de.l 28%, del cual el 14. 5% se 

explic6 por el control directo de los precios y el porcentaje 

restante por los controles indirectos. 

En 1981 los precios registraron un crecimiento anual ma 

yor que el registrado durante 1980, debido principalmente a 

que durante los primeros 4 meses de 1981 se increment6 el pro

ceso de desembalse de los precios, lo cual repercuti6 en una 

tasa de inflaci6n anua� mayor que la registrada el ru10 anterlor 

Cabe resaltar el hecho que en este afio los precios de los pr2 

duetos no controlados registraron una tasa de crecimiento a -

nual del 52%, la cual fue significativamente menor a la tasa 

I 

7.6 

INDICE GENERAL DE PRECIOS - 1981 

(Variaci6n Promedio Trimestral) 

II 

3.8 

III 

3.5 

IV 

3.8 

Fuente: B.C.R.P. 

de inflaci6n global del 75.4%, esto significa que la al.ta tasa 

de inflaci6n registrada durante este año se debe principalmen

te al de�embalse registrado en loa precios de los productos su 

jetos a control, para esto se procedi6 a la liberalizaci6n de 

precios y eliminaci6n de subsidios, hecho que repercuti6 nega

tivamente sobre las clases m�s necesitadas del pais. 

Como producto del mayor incremento de los precios tambien 

se realiz6 una mayor devaluaci6n de la moneda produci�ndose de 

esta manera un encarecimiento de las importaciones, que inf'lu

y6 negativamente sobre el proceso de reactivaci6n de la econo-
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m1a y en especial del sector manui'acturero. 

En 1982 la tasa de ini'laci6n anual (de Diciembre a Dicie� 

bre) fue del 72.9%, es decir menor en 2.5 puntos a la infla

ci6n anual registrada en 1981. 

I 

4.9 

INDICE GENERAL D� PRECIOS - 1982 

(Variaci6n Promedio Trimastra,) 

II 

4.0 

III 

4.4 

Fuente: B.C.R.P. 

Durante el primer trimestre el incremento de precios se 

explic6 por eJ. desabastecimiento de alimentos po.1: causa ele los 

hµaycos (por ract.ores estacionales). en el segwido trimestre 

el ractor inflacionario mis importante fue el a1za general que 

se regietr6 en los precios de los productos controlados. a e

llo debe sumarse el hecho de que durante este año el Gobierno 

aplic6 una política de reajuste-mensual en el precio de los co� 

bustibles. que pas6 a constituirse en el eJ.emento m!s importan

te de la inflaci6n a partir del tercer trimestre de este año.e� 

to acarre6 un mayor aumento en loa precios del transporte. cuyo 

efecto negativo produjo un mayor incremento de loa precios en 

general. como puede apreciarse en el cuadro anterior. 

Durante este año los productos transables. es decir los 

que ficilmente pueden comprarse o venderse al exterior registr� 

ron aumentos de precios por debajo del indice general actuando 

como un factor de contenci6n de los precios, dentro de estos 

productos destacan, los textiles, calzado, cristaler1a y apara

tos electrodombsticos, evidencifuldose con esto los efectos de 

la poli tica de apertu.i.·a al comercio exterior, sin embargo los 

efectos negativos fueron,,el cierre de f�bricaa y la disminuci6n 

de la producci6n de otras. originfuldose con esto un proceso re

cesivo en una econom1a que estaba atravesando por un proceso de 

recuperaci6n. 
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recuperaci6n. 

En 1983 continu6 el proceso in:flacionario , alcanzfmdose � 

na in:f J.aci6n anual del 125. 1%, siendo ésta muy superior a la re 
gistrada en 1982 y a todas las registradas anteriormente. 

En este año el incremento del precio de los combustibles 
continu6 siendo el principal. !"actor iní"l.acionario de la econo 
mia, como lo confirma el in:forme del B.C.R.P. en su Reseña Eco
n6mica de Diciembre de 1983 (p6g. 1�), en donde se indican loa 
t·actores quti mlts in:fluyeron en el ritmo in:flacionario en aigliag 
te orden: 

11 - El incremento de precios de los productos controlados,e�

pecialmente de l.os combustibles ., que se ·incrementaron a un
promedio de 13.9 por ciento mensual, debido en parte a q�
la Ley de Presupuesto :fij6 en US � 1.10 el precio de la ga
solina de 84 octanos.

- La devaluaci6n de nuestra moneda ., que durante los prime

ros ocho meses del año :fue de 8.9% mensual en promedio ., lo

cual elev6 los costos í'inancieroa y de producci6n.

- Los desastres naturales que a:fectaron la producci6n y el
normal abastecimiento de alimentos, provocando un :fuerte
aumtinto del precio de los alimentos no tranaables 11

• 

Ademks se agrega lo siguiente: 11 un f·actor que :fren6 en 
parte el incremento de los precios :fue la recesi6n que su:fri6 
nuestra economía. Esto se vi6 reflejado en alzas de precios m� 

nares que la in:flaci6n en los rubros textiles ., calzado y apara

tos electrodom�sticos 11
• 

En esta Última a:firmaci6n encontramos nosotros la con:firm� 
ci6n de lo que a:firmli.ramos en la parte correspondiente al afio 
1982, en donde señal�bamos que si bien como efecto de la apert� 
ra del comercio exterior se habia producido ·una disminuci6n en 
los precios de los productos transables en especial de -los ru
bros textil, calzado ., cristalería y electrodomésticos, tambi�n 
indicábamos que como producto de ello se produjeron el cierre 
de :fhbricas y la disminuci6n de 1a producción de otras, lo cual 
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originaria un proceso recesivo de la economía. Esta aprecia 
ci6n se coní"i.1·ma en el inf'orme del. B.C.R.P. según el cual. los 
rubros textil, calzado y aparatos electrodomésticos registraron 
alzas de precios menores que la inflaci6n ya no como producto 

\
de la apertura del mercado sino �omo producto de la recesi6n pe 
la cual estaban atravesando. 

INDICE GENERAL DE PRECIOS - 1983 
(Variaci6n Promedio Trimestral) 

I II III IV 

Fuente: B.C.R.P. 

En el cuadro anterior puede observarse que en ei cuarto 
trimestre de 1983 se produjo una importante reducci6n en el rit 
mo in1·1.acionario, alcanzruidose Wl indice similar a los registra 
dos durante 1982; en esta reducci6n de la inf'laci6n inf'l.uyeron 
e.l mejor abastecimiento de alimentos, al igua.1 que el Programa 
puesto en pr�ctica por el Gobierno a partir de agosto, segfm el 
cual se �ijaban, las tasas de variaci6n de precios de los pro -
duetos controlados y tamb16n la variaci6n mensual del tipo de 
cambio, factores que contribuyeron a disminuir las expectativas 
inflacionarias y con ello el ritmo inflacionario. 

Bs de esperar que se mantenga esta tendencia descendente 
en el crecimiento de los prados durante 1984 y pueda aa1 obte
nerse una tasa inflacionaria anual mucho menor que la registr� 
da en 1983� 

El Instituto Nacional de Estadisticaa registr6 para e.la
ño 1984 una inflaci6n anual del. 11196 que result6 inrerior 
a la obtenida en 1983 que fue de.l 125%. 
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Comportamiento de Otras Variables Importantes. 

TOTAL DE MEDIO CIRCULANTE, EMISION PRIMARIA Y CREDITO 

TOTAL AL SISTEMA BANCARIO, SECTORES PUBLICOS Y PRIVADO, 

Y LIQUIDEZ DEL SECTOR PRIVADO 

Durante este periodo el. total de medio circulante regia -
tr6 wia tendencia descendente, explicada por la disminuci6n de 

1980 

-3.6

TASAS DE CRECIMIENTO DEL MEDIO 

CIRCULANTE 

1981 

-50.4

1982 

-32.3

1983 

n.d.

F'uente: B.C.R.P. 

los medios de pago de origen externo y por la politica del B.C 

R.P. de disminuir la emisi6n primaria. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 

1979 

22.4 

EMISION 

1980 

10.9 

F'uente: B.C.R.P. 

PRIMARIA 

1981 

-19.2

1982 

-40.7

1983 

-7 .1

Como medio para controlar el proceso infl.acionario a par

tir de 1980 se empez6 a controlar la expansi6n monetaria "me-

diante una reducci6n de la causa principal y mfis dií'1cil de 

controlar: la emisi6n primaria del. Banco Central de Reserva 11
1E

En este año la emisi6n primaria por reservas internacio

nales netas creci6 en 195.4% como producto de la monetizaci6n 

de las Reservas Internacionales, en cambio la emisi6n primaria 

B.C.R.P. La Lucha contra la Int'laci6n, pág. 5. Enero 1982
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por crédito interno se redujo en 29.4%, como modo de contrarrea 

tar el gran incremento registrado en las Reservas Internaciona

les. 

Durante 1981 continu6 la tendencia descendente de la emi -
si6n primaria, la cual result6 favorecida por la deamonetizaci6i 
de las Reservas Internacionales y por la disminuci6n registrada 
en lus exportaciones, en orunbio se produjo un incremento del 
21.7% en la emisi6n primaria por crf:ldito interno para contra 
restar la disminuci6n del 152% registrada en- la emisi6n prima 
ria por Reservas InternacionaJ.es y mantener el apoyo crediti 
cio al sector privado, en especial al sector agricultur·a. 

Durante 1982 continu6 la tendencia descendente en el cr�ci 
miento de la emisi6n primaria, que registr6 una tasa de creci -
miento anual de -40.'1%, explicada principalmente por la reduc � 
ci6n experiment�da en la emisi6n primaria por el crédito inter
no, como producto de la disminuci6n del crédito al sector públ� 
co, en cambio el crédito al sector privado í'ue incrementado y ,2 
rientado principalmente hacia los sectores agricultura e indus
tria (Exportaciones No Tradicionales), por otro lado la emisi6n 
primaria por Reservas Internacionales re·gistr6 un crecimiento 
del 36.8% como producto del gran incremento en el total de me
dios de pago de origen externo debido a la mayor entrada de ca
pital financiero neto que registr6 un crecimiento del 11696. 

En 1983 la emisi6n primaria alcanz6 un crecimiento anual 
de -7.1%, resultando esta tasa de crecimiento negativo mucho 
menor que la registrada en anos anteriores, debido principalmea 
te al incremento del crédito interno tanto para el sector p�bii 
co, que tuvo una menor recaudaci6n de impuestos y problemas pa
ra conseguir créditos externos, como para el sector privado, 

siendo los más favorecidos el sector agropecuaria que fue des -
bastado por los fen6menos olimatol6gicos y ei sector indua 
tria1 at·ectado por 1a recesi6n, además destaca el apoyo brinda
do a las exportaciones no �radicionales. En cuanto a la emis!>n 
primaria por Reservas Internacionales, 6sta mostr6 una disminu
ci6n que se explica por la tasa de crecimiento negativa que re-
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gistraron las exportaciones. 

Durante este ciclo puede notarse que la pol1tica del B.C.R 

P. ret·erida a la emisi6n primaria ( que mantenido una tenden

cia descendente) estuvo orientada a disminuir el ritmo inrlacio 

nario de la economía, en especial durante el periodo 1980-1982, 

en cambio durante 1983 prim6 el criterio de ayuda crediticia a 

los sectores m�s afectados por los desastres naturales y por la 

crisis econGmica , relegruidose a un segunuo plano el problema 

inflacionario, en vista que lo primero era m�s prioritario para 

la sobrevivencia del país, azotado por los desastres naturales, 

1a crisis econ6mica y el terrorismo subversivo. 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL CREDITO TOTAL 

AL SISTEMA BANCARIO, SECTORES PUBLI-
Cti y PRIVADO � � l 

1979 1980 1981 1982 1983 
Sistema Bancario -113.0 -o.a 28.7 1. 6 6.3 

Sector Público -166.5 -4.8 33.8 -34.3 24.7 

Sector Privado 4.7 14.8 22.0 18.6 -4.1

Fuente: B.C.R.P. 

En ei cuadro anterior podemos observar la politica crediti 

cia global seguida durante este ciclo, en 1980 destaca el mayor 

apoyo crediticio otorgado al sector privado, al cual se le di6 

un rol preferencial dentro del proceso de reactivaci6n econ6mi

ca deL país, en cambio se observa una reducciún deL cr�dito al 

sector público, que pudo ai'rontar esta si tuaci6n gracias al apo 

yo crediticio externo; durante 1981 1·ue registrado un gran in -

cremen �o del credi to total siendo 1·avorecidos tanto el sector 

privado como el sector público, esto traduce una politica impu� 

sora de la actividad productiva del pais en especial del sector 

agricultura que 1·ua favorecido con tasas de interés preferenci,!!_ 

les, debe agregarse que en este año se produjo una elevaci6n de 

las tasas de inter�s, que permiti6 obtener una mayor captaci6n 

de ahorros e incrementar los f'ondos prestables, poli tica que 

continu6 aplicfuidose durante todo este ciclo. 
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LIQUIDEZ DEL SIS'J.'EMA FINANCIERO Eif·MONEDA NACIONAL 

(Mi1es de millone8 de solea) Participac 
Dinero Cuasidiaero Liquidez % Cuasidin'· 

(1) (2) (3) ro(4)=(2)/(
Diciembre 1980 524 450 974 46 

Julio 1981 656 122 1378 52 

Diciembre 1981 764 969 1733 56 

Fuente: B.C.R.P. Resefia Econ6mica Octubre 1982 

En 1982 el total del crbdito registr6 una tasa de crecimien
to menor al 2% como producto del menor cr6dito otorgado al sector 
público que decreci6 en 34.3%, h�cho que se explica en parte por 
la amortizaci6n que realizaron al Banco de la Naci6n algunas Em -

presas Públicas (destacan ENCI Y MINPECO)� , y de otro lado por 
las necesidades de mantener el apoyo a la actividad productiva d� 
pa1s, como producto de ello el cr6dito al sector privado registr6 
una tasa de crecimiento de� 18.6%, entre los principales benefi -
ciarios destacan el sector agropecuario que fue �avorecido con u
na línea de crédito selectivo, el sector exportador no tradiciona 
que fue apoyado con una nueva modalidad de cr�dito, el Fondo para 
las Exportaciones No Tradicionales (FENT), y la pequeña y mediana 
minería que resultaron favorecidas con el Fondo de Consolidaci6n 
Mine1 .. a. 

Como producto de la grave crisis que atraves6 el pais duran
te 1983 se produjo una reducci6n en el crbdito al sector privado 
que registr6 un crecimieuto -4.1%, sin embargo se mantuvieron las 
lineas de apoyo al sector agrario afectado por los desastres nat� 
rales y al sector exportador no tradicional con el objeto de cap
tar mayores divisas. 

En cambio el crbdito global registr6 un crecimiento del 6.3% 
como producto del aumento que registr6 el crbdito aJ. sector públ! 
co (24.7%) debido a la reducci6n producida e� los ingresos tribu
tarios del Gobierno, por l�s diricultades que se presentaron pa
ra poder obtener cr�di to_ de t·uentes externas, y por las necesida""". 
des surgidas de los desastres naturales que afectaron al país. 

lE Revisar, B.G.R.P. Reseíía Econ6mica, ptlg. 18, Octubre 1982
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TASAS DE CRECIMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL DINERO(%) 

1 9 7 9 

12.6 

1 9 8 O 1 9 8 1 

100.3 

1 9 8 � 

1·7 .6 

1 9 8 j 

n.d • 

.IID lo concerniente a la velocidad del dinero _ ella est� 
vo inrluenciada por los continuos incrementos de los precios 
y por la política orientada a�reducir la o�erta monetaria-que 
determinaron un continuo crecimiento de la velocidad del dine 
ro durante todo el periodo (Ver el cuadro anterior). 

Inversi6n del Gobierno Central. 

Durante este periodo la inve1·si6n del Gobierno Central r,!!_ 
gistr6 un comportwniento similar al registrado por la economía 
en su conjuntu sobresaliendo la inverai6n r�aiizada en servi -
cios econ6micos_ en cambio la inversi6n en servicios sociales 
registr6 una tendencia descendente _ en tanto que la inversi6n 
en servicios generales se increment6 considerablemente. 

TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LA INVERSION DEL 

1 9 8 O 

20.9 

GOBIERNO 

1 9 8 1 

12.6 

Fuente:B.C.R.P. 

CENTRAL 

1 9 8 2 

-12.8

1 9 8 3 

-40.0

La inverai6n en servicios econ6micos registr6 un desceu.so 

durante 1980_ sin embargo durante el período 1981-1982 ella 
mostr6 una importante recuperaci6n. 

Esta inversi6n estuvo orientada a brindar infraestructura 
básica-energía_ carreteras_ ampliaci6n de la Frontera Agrícola 
y 1·ue í'inanciada principal.mente con recursos externos. 
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'rl\.[";AS DF: Cl?J...:Clt-:I8N'l'O HE;\L DE LA INVEFltaON f;U SJ�;nvrcros 

F'.CCHIOMICOS 

1980 

-22.8

FUENTE 

1981 

40.6 

B.C.R.P.

1982 

6.7 

1983 

n.d.

Por ello es importante observar cual ha sido el destino -

de los desembolsos de la deuda P6blica Externa, que presea 

tamos a continuaci6n: 

DESEMBOLSOS: Proyectos de inversi6n (Millones de USS)

DEUDA EXTERNA AGOS. 80/ úGOS. 

Sl�CTOR % JULIO 81 ,:.' � JULIO 

Energía y Minas 40 341 34 423 

Agricultura 26 215 24 306 

Transportes y Comu 

nicaciones. 18 152 14 178 

Vivienda y Cons---

trucci6n 3 23 6 78 
lndustria 8 70 5 58 

otros 5 41 17 217 

81/ 

82 

TOTAL 100 842 100 1260 

FUEt!Tf·; . B.C.R.P.. 

- Ea de suponer que fu� negativa.

Podemos observar que los sectores m�a favorecidos con los -

proyectos de inversi6n, han sido los sectores Energia y Mi.

nas, Ac;ricultura y 'l'ransportes y Comunicaciones, que en el 

primer año del presente go biorno agruparan el 84�'; del valor 

total de los proyectos de inversi6n y el 72% durante el se

gundo afio. 

En el sector 1·'.nerg1a y r-�inas los proyectos que_ mayor apoyo 

recibieron fueron: Central �idroel�ctrica Restituci6n, Cea 
tral Hidroeléctrica Carhuaonesco, Charcani V,. Linea de----
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transmisión Mantaro, Pachachaca, Callahuanca, Expansi6n 
Mina Cobriza, Ampliaci6n de la Central Hidroelt?ctrica de 
Machu Picchu, Re.habilitaci6n de la producción de 300 po
zos de Petr6leo y Proyecto Centro Nuclear (IPEN), entre 
otros. 

En el sector Agricultura destacan los siguientes proyec

tos: 
Majes, II Etapa Chira-Piura, desarrollo de tierras en la 
Ceja de la Selva - Desarrollo rural del alto huallaga, -
proyecto expansi6n Pichu - Palcazu, Irrigación m�rgenes 
_del Rio Siza - {ubicado en el Huallaga Central y Bajo M� 
yo), Tinajones (Mejoramiento de 50,000 Has. de tierras), 
programa nacional de pequeñas y medianas irrigaciones, en 
tre otros. 

En el sector Transportes y Comunicaciones destacan los -
proyectos: 
Construcci6n de Carreteras - 172 Kms. de reabilitaci6n,La 
Oroya - Morococha (36 Kms.), Piura - Paita y Talara, mejQ 
ramiento de la carretera Tarma-San Ramón (62 Kms.),San R� 
m6n-Puente Paucartambo (42 Kms.), Chanchamayo-Satipo (110 
Kms.) y Puente Paucartambo - oxapampa (44 Kms.),pavimen -
taci6n de la Carretera Tarapoto-Rioja (125 I-:ms.), corredor 
Lima-Amazonas, carretera Olmos-Corral Quemado, rehabilit� 
ci6n de Ferrocarriles, suministros de Puentes Metllicos, 
Pla de expansi�n Telef6nica, entre otros. 

Estos datos muestran el esfuerzo realizado por parte del 
Gobierno para mejorar la Infraestructura productiva del -
pa1e. 

TASAS DE CRECIMIEN'rO REAL DE LA INVERSION EN SERVICIOS 

SOCIALES, EDUCACION, 

Servicios Sociales 
Educación 
Salud 
Vivienda y Servicios 
Comunales. 

FUENTE: B.C.R.P. 

SALUD, VIVJF.NDA Y 

1980 1981 
2.0 -7.3

-76.9 158.0 
-9.0 28.9 

37.6 -193.8

SF.RVICIOS COMUNALES 

1982 1983 
-0.1 n. d.

8.1 n.d.
-64.5 n.d.

41.7 n. d.

( %) 
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En 1980 la inversión en servicios sociales registr6 un leve 

crecimiento con respecto a 1979, estando esta centrada prin 

cipéümente en el sector vivienda y r-.;ervicios generales, --

puesto que la inversión en los sectores educación y salud 

sufrió una importante reducción. En 1982, la inversión en 

servicios sociales fu� casi similar a la realizada durante 

1981, sin embargo la estructura de e�-:ta inversión fu� dif� 

rente, sobresaliendo la inversión en vivienda y servicios 

generales que registró un considerable crecimiento, en --

cambio la inversi6n en salud registró una gran reducción y 

la inversión en educaci6n un leve incremento. 

Durante este periodo la inversión en servicios sociales -

ha estado orientada principalmente hacia el sector educa -

ción, seguido por los sectores salud, vivienda y servicios 

comunales. 

Los montos reales invertidos durante este periodo fueron -

menores a los registrados durante el periodo 1975 - 1976. 

Sin embargo el monto real global de la inversión realiza

da durante este periodo en servicios sociales ha sido si

milar y a6n menor que el registrado durante los afies fi -

nales del gobierno anterior, en cambio fu� la inversión 

en servicios generales la que registr6 un gran incremento. 

TASAS DE C:D.ECIMIENTO REAL DE LA INVERSION EN SERVICIOS 
GENERALES(%) 

1980 

112.9 

FUENTE: B.C.R.P.

1981 
65.6 

DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO 

1982 

-59.8

1983 

n.d.

El d�ficit del sector público que habia registrado una --

gran reducción durante 19?,9, mostr6 una tendencia creci -

ente durante los primeros años de este periodo. En 1980 

el crecimiento del d�ticit del Gobierno Central fu� cer -

cano al 400% y el d�ficit del sector p6blico no finan -

ciero creci6 en 416.6%, el d�ficit se convirti6 de esta 

manera en un elemento reactivador pero tambi€ln desesta -

bilizndor de la economía. Durante 1981, continu6 el crecí 
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miento del d�ficit fiscal, que tuvo en el d�ficit del Go 

bierno Central a su principal fuente , ubicándose el d�fi 

cit de las empresas pfiblicas en segundo lugar. 

Esto se explica en el hecho que: El d�ficit del sector -

pftblico no financiero represcnt6 el 5.12 y 7.2 % del PBI 

para 1980 y 1981 respectivamente ,habi�ndole correspondido 

al d�ficit del Gobierno Central el 2.8 y 4.2 % del PBI -

para esos mismos años, en cambio a partir de 1982 fu� el 

d�ficit de las empresás pfiblicas el principal generador 

del d�ficit fiscal, debido a que a partir de este afio el 

d�ficit del Gobierno Central mostr6 una tendencia desee� 

· diente. Esto se confirma en el hecho que: en 1982 y 1983

el d�ficit del sector pfiblico no-financiero represent6

el 7.3 y 5.5 % del PBI y que el d�ficit del Gobierno --

Central representó solo el 3.3 y 1.6 % del PBI respecti

va, por lo tanto la diferencia equivalente al 4 y 3.9 %

del PBI le correspondi6 al resto del sector pfiblico no

financiero cuyo pripal componfinte son las empresas pú -

blicas, entonces podemos concluir que durante este pe -

r1odo (1982-1983) fueron las empresas pfiblicas el prin -

cipal responsable del d�ficit del sector pfiblico.

TASA DE CRECI.,,•- DEFICI'f SECTOR TASA DE Ci�]'1 DEFICIT 
MIENTO DEL DE- PUBLICO NO FINAN CIMIENTO --

GO:B.CE!! 
FICIT DEL SECTOR CIERO DEL DEFICIT 

TRAL 
PUBLICO NO FINAN PBI DEL GOB. CEN 

PBI 
CIERO TRAL 

(%) (%) ( %) ( %) 

1980 416.6 5.12 384.6 2.80 
1981 45.2 7.20 66.7 4.20 

1982 3.3 7.30 -25.0 3.30 

1983 -49.4 .5.50 -127.0 1.60 

FUENTE: B.C.R,P. 

Los eastos correspondientes del Gobierno Central presentaron 

el siguiente comportamiento: 

En 1980 el rubro remuneraciones crec�6 en 22.8 %, los gastos 

de defensa crecieron solo en 0.5 %, por lo tantu los gastos 
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en remuneraciones y en defensa se constituyeron en los pri� 
cipales responsables del crecimiento registrado en el d&fi

cit del Gobierno Central (384.6%). Además en este año los -
gastos de amortizaci6n de la deuda externa crecieron en ---
55.4 %, que determinaron un imp?rtante egreso de divisas p� 
ra nuestro país, en tanto que los gastos de capital crecie
ron en 28.6 % como producto de la recuperación de la econo
mia. 

TASA DE CRECIMIEWl'O REAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS DEL

GOBIERNO CENTRAL (%) 

REMUNERACIONES INTERESES GASTOS AMORT. GASTOS 
DEUDA DE DEUDA DE 
EX

r

l'E:RNA DEFEN- EXTERNA CAPITAL 
SA 

1979 -8.6 16.1 -49.6 -47.6 32.8 

1980 22.8 0.5 47.6 51.4 28.6 
1981 16.7 -19.9 -14.8 -16.5 -5.8
1983 -107.4 -31.8 -53-9 -22.2 -118.9

FUENTE: B.C,R
1P

1

En 1961 el rubro remuneraciones crec16 en 16.7 %, en cambio 

los intereses de deuda externa y los gastos de defensa re-
gistraron tasas de crecimiento negativas del orden del 20 
y 15 % respectivamente, igual comportamiento observaron los 
gastos de amortizaci6n de la deuda externa y los gastos de 
capital. Por lo tanto en este año lo principal factor del-
d�ficit econ6mico del Gobierno Central por el lado del gas
to fu� el gasto en remuneraciones. 

En 1982 el d�ficit del Gobierno Central registró un creci-
miento negativo del 2� %, sin embargo en este año los gas-
tos por el pago de intereses de la deuda externa crecie---
ron en 1.7 %, igual comportamiento observaron los gastos de 
amortizaci6n de la deuda externa (2.3%) y los gastos de ca
pital (27.7%), en cambio fueron los gastos en remuneracio-
nes los 6nicos que registraron un crecimiento negativo de -
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-0.4 %, como producto de ello la participación de las remu 

neraciones en los gastos corrientes del Gobierno Central-

sufrió una r·educci6n de dos puntos porcentuales, en cambio 

los gastos de defensa incrementaron su participoci6n en --

6 % y los gastos en intereses de la deuda externa lo hici� 

ron en O. 2 %, en tan to que los gastos de capital que en---

1981 representaron el 28.8 % de los 0astos corrientes en -

1982 representar&n solo el 22.5 %.

En 1983 los gastos en remuneraciones crecieron en -107.4 % 

los gastos en intereses de la deuda externa crecieron en 

-31.8 % los gastos de la defensa crecieron en -53.9 %, los

gastos de amortizaci6n crecieron-en -22.2 � y los gastos -

de capital crecieron en -118.9 %, de donde podemos concluir

que en este año se produjo una gran reducción en el total

de los gastos del c:o bi crno Central, como producto de ello

el d�ficit del Central registró una tasa de crecimiento -

de -127.0 % sin embargo debemos señalar que en este año

la participación de los gastos de defensa destacó de los

gastos corrientes crecieron en 1.1 % la participación de

los gastos en intereses de la deuda externa creció en --

2.5 %, en cambio la participación de lac remuneraciones

se produjo en 5 %, ademis los pagos de amortización de la

deuda externa que en 1982 representaron el 18.63 % de los

gastos corrientes en 1983 representaron el 24.24 %, en -

tanto que los gastos en capital que en 1982 equivalieron

al 22.5 % de los gastos corrientes en 1983 representaron

solo el 16.4 '.Y.

Las observaciones hechas enteriormente nos conducen a -

concluir que ante el empeoramien�o de la crisis econ6mi

ca durante 1983 que <letermin6 una reducci6n del gasto tle1 
Gbno.Central,fueron las remuneraciones y los gastos de -

capital los que sufrieron la mayor reducci6n. 

�ste tipo de política está orientada a disminuir la dema� 

da de la econ6mia, sin embargo ella tambi6n determina una 

menor reducci6n, acarreando con ella una mayor recesi6n, 

los mis razonables seria reducir una mayor proporción los 

gastos orientados al servicio de la deuda externa y a la 

defensa nacional, sin embargo, reducir el pago del servicio 
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de lo douda externa no solo depende del Uobicrno Peruano 
que puc de recurrir a renccociar 1 a deuda ex tcrn..-.5� Gino -
que depende en rnnyor propurci(•n de la <leoici(Jn de nueo-

troc acreedorec, por lo tanto lo Gnico que queda ea re-
duclr luo e..icloc de defenGa, coc;u que no cuceuc, como -

producto de los continuos problémao qu0 tenBmos con nucs 
tro� pa1Gca vccinoG • 

.Si tenemos en cu en ta que todos los p.:i1Geo Latinoomcricanoc 

tienen probl�moa con el paeo de su deuda e�tcrnu, enton
ces cer1::i conveniente que �otn sea tratada en conjunto -

pnra obtener mojoreo condiciunco por porte de loG acree
dorcc; adcm�n o ello debe o.�rec;orce una política conjun
ta que reduzca loa gastos en armamento, lo cual pcrmiti
r1o. a los pu.1seu del contincnle contnr con rnoyor·co recu_!: 

son para lo L:rar t11H1 mf:.u, rúpi da re cupe rae i6n e con6111i ca y 
evit::1r recurrir n políticas contractivns de ln demcnda -
que lo finico que bucen es acentuar la cricis y producir. 
con ello un mayor empobrecimiento de la clase trabojado

ra y de nuestors pa1ses en ccnerul.Poro,I<B,ra.1og.mrecto se 
requiere un c;run concenGo y Ullé.l mayor responsabilidad 
por pnrte de nuestros gobernnntcG, n. quienen nocotros 
loG eobernoJoc tenemos ln obllc;.:1cl611 e.le exicir, rn1tc ln 
Grave cricis que afronton nucctros paiscc;. 

Lno Romunorocioooo,Los Intcreooa de la Deuda Extcrna,Loa Oao
toe de Defonsa,Loo Oaotoo do Amortización dela Douuo Externa
y loa Uaetoo de Capitol,como porcontaja del total do Gastos 
Corriontea del Gobiorno Centrcl.

Remuneraciones 

19'/9 27.6 

• 

Intoreeea Gaetoo Amortiza Gastos 

Deudo de De- ci6n DeÜ de Ca
Externa !enea da Exter. pita1 

17.0 23.4 27.2 29.0 

� Durante oote poriodo ao ho recurrido a co,1tinuoe renogocio -
cionos, ain embargo a peoar de ello el servicio ue la deuda
externa que durante el periodo 1977-1979 ropresentO entre el
20 y 44% do loo Gaotoo Corrientee,entro 19UO y 1983 continuó
teniendo uno elevada participoc16n dentro de los Gaotos Co
rriontee(entre el 30 y 39%).
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1980 26.5 13.5 27.2 20.3 29.2 
1981 32.4 l.1.8 24.8 18.3 28.8 
1982 29.4 12.0 32.7 18.6 22.5 
1983 24.6 14.5 3.3.8 24.2 16.4 

Fuente: B.C.R.P. y Partido Aprista Peruano - CONAPLAN, Presupue� 

to 1984. 

En 1919 se produjo una participación negativa del capital extran 

jero en el f'inanciamiento del d�fici t del sector pflblico no fi

nanciero y del Gobierno Central, en cambio a partir de 1980 la 

participaci6n del capital extranjero en el financiamiento del -

d�f'icit tanto del sector pflblico como del Gobierno Central ---

registr6 una tendencia creciente, tal punto que en 1982 el capi 

tal extranjero participapa con el 88.9 y 74.7 % en el financia

miento del d�ficit del sector p6blico no financiero y del Go--

bierno Central respectivamente, lo cual refleja un mayor endeu

damiento externo del Pais. 

Esta tendencia creciente se invirtió durante 1983 al surgir pr2 

blemaa para poder conseguir cr�ditos externos, lo que determi

n6 una mayor demanda por recursos internos de la economia para 

poder financiar el d�ficit. 

Financiamiento Interno y Externo del D�!icit Económico 

del Gobierno Central y del Sector P6blicoe( % ) 

Financiamiento 

Interno 

Gbno. Cent
1

1980 89.2 

1981 68.8 

1982 25.3 

1983 n.d.

Fuente: B.c.R.P. 

Financia. Financia. 

Externo Interno 

�bno
1 

cent. iSec1f6bl. 

10.8 73.9 

34.2 70.,4 

74.7 11.1 

n.d. n.d.

-LNo incluye empresas p6blicas financieras. 

Financia. 

·Externo

�eQ1f6bl1

26.1 

29.6 

88.9 

n.d.
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Tasas de Crecimiento del Endeudamiento P6blico Externo 
{Adeudado) (%) 

1977 
1978 
1979 

Fuente 

• s610

. 

. 

21.30 
19.11 
12.20 

B,C.R,P • 

considera el 

1980 4.80 1953 & .12.80 
1981 6.20 1983/1979 45.00 
1982 15.·50

periodo Enero-setiembre.· 

Durante este periodo las tasas de crecimiento del endeuda
miento externo tomando como base el monto adeudado al final 
de cada año som considerablemente menores a las registradas 
en el periodo final ( 1977 - 1979) del ciclo anterior, esto 
significa que si bien es cierto que el capital extranjero 
ha tenido una importante participación en el f'inanciamien_to 
del d6ficit fiscal tambiln es cierto que 6sta ha sido menor 
que la registrada durante el ciclo anterior y adem�s este -
endeudamiento se ha caracterizado por haber sido concertado 
en su mayor parte para ser amortizado en periodos de repago 

de largo plazo a diferencia { 1·:tl•l concertad.e> en el ciclo-
anterior que se caracteriz6 por los periodos de repago de 
corto plazo. 

Concertaciones de la Deuda P6blica Externa 

(millones de USS) 

Periodo de 
Repago 

Ago.79/Jul80 

Ago.80/Ju181 
Ago. 81/Jul82 

De l a 

5 años 

632 

260 
42 

Fuente; B.c.R.P, 

De 5 a De 10 a 

10 años 15 años 

216 
102 
423 

1121 

557 

795 

Más de 
15 años 

358 
427 
4?7 

Total 

2327 
1346 

1737 

Durante este periodo se increment6 la participaci6n de la 
Banca Internacioanallcomo fuente financiera externa, ade
m�s destac6 la participaci6n de loa organismos. 

1 Durante el perio40 1977-1978 reg1str6 una fuerte reducc16n. 
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Deuda P6blica Externa 

Cr�ditos Concertados Segfin Fuentes Financiadoraa 

(Millones de USS) 

Ago.79/ Ago.80/ Ago.81/ 

Jul.80 

Agencias Oficiales 411.4 

y Gobiernos. 

Organismos Interna-

cionales 252.6 

Paises Socialistas. 311.3 

Proveedores. 460.0 

Banqueros. 503.4. 

Tota1 ••.•••.••...•••• �1:�f�ª�f 

Jul!81 Jul
182 

82.6 402.6 

391.3 448.0 

6.6 123.7 

206.2 161.3 

658.9 601.8 

�:!:d���� �:!fdf�J! 

•••• Internacions.les; agencias oficiales y Gobi�rnos 6stos

recursos fueron orientados principalmente hacia el gobie� 

no Central, registrtmdose una menor paticipaci6n de las-

empresas p6blicas. 

Deuda P6blica Externa Adeudado por Sectores Institucionales 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Gbno.Central 59.5 61.l 65.l 75.8 76.6 75.7 n.d. n.d.

Empresas Pflbl,i 

cas. 40.5 38.9 34.9 24.2 23.4 24.3 n.d. n.d.

::yentes¡ BaC1B1f1
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Si bien es cierto que el endeudamiento externo tiene efec
tos positivos sobre nuestra eccrnomia al permitir contar al 
pais con mayores recursos para :su desarrollo, también es-
cierto que sus efectos negativos han sido de mucha consid� 
raci6n al representar el pago del_ servicio de la deuda un
alto porcentaje del valor de nüestras exportaciones como -
podemos apreciar en el cuadro siguiente, esto significa que 
el Per6 se ha privado de ingentes recursos por tenerlos -
que destinar al pago de la deuda externa, convirti�ndose -
este elemento en una variable negativa para ·el desarrollo

del pais y que merece un trato preferencial por part� de -

nuestros gobernantes, debido a que no es una variable co-
yuntural sino que es una variable cuyo comportamiento res
ponde a la estructura econ6mica productiva del pais. 

El Servicio de la Deuda Externa como Porcentaje 

de la Exportación de Bienes, 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

36.2 23.6 36.6 53.2 41.7 25.6 

Fuente: B.C.R.P1

Comportamiento de la Distribuci6n del Ingreso Nacional y 
el Empleo 

Participación en el Ingreso Nacional 

Remuneraciones Utilidades Ingreso Agricultores 

Empresas Independ. Independ. 

1979 37.93 32.90 24.82 n.d.

1980 40.20 30.36 25.41 n.d.
1981 41.44 26.77 27.62 n.d.
1982 41.82 25.37 27.41 n.d.

1983 n.d. n.d. n. d. n.d.

Fuente: B.C.R.P.
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Durante este periodo se produjo una importante recuperación 

en 1a participaci6n de las remuneraciones dentro del ingre

so nacional, las cuales registraron una tendencia ascenden

te durante el periodo 1980 - 1982, esto determin6 que el -

monto correspondiente a las utilidades de las empresas ---

redujeran su participaci6n del 32.9 % en 1979 al 25.36 % en 

1982, en tanto que el ingreso de los independientes registr6 

una tendencia creciente en su participaci6n. 

�sas de Cr&cimiento Real : 

Utilidades Remuneraciones Ingreso Ingreso 
Em�resas IndeEend. Agric.Ind. 

1979 28.2 -4.8 6.8 n.d.

1980 -5.4 8.9 5.2 n.d.

1981 -16.2 0.5 5.9 n.d.

1982 -8.5 -1.8 3.6 n.d.

1983 n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuente: B.c.R.P.

El cuadro anterior confirma las tendencias observadas en la 

participaci6n de las utilidades de las empresas, las remuner� 

ciones y el ingreso de los independientes en el ingreso na

cional, muestra que las utilidades han registrado tasas de 

crecimiento negati�as durante todo el periodo 1980-1982,--

en cambio el ingreso de los independientes registr6 tasas 

positivas, en tanto que las remuneraciones registraron ta

sas de crecimiento positivas durante 1980 y 1981 para lue-

go iniciar una tendencia negativa en 1982�a1 registrar una 

tasa de crecimiento de -1.8 %�tendencia que mantuvo duran-

te todo el año 1983 como puede observarse en el siguiente -
cuadro, esto nos lleva a suponer que en este año las utili
dades de las empresas incrementaron su participación dentro 

del ingreso nacional, como ocurrió en circunstancias simil� 

res durante los ciclos anteriores, en los cuáles al produ-

cirse la crisis se presion6 sobre las remuneraciones, para 
reducir la demanda y al mismo tiempo disminuir los gastos -

de producci6n que permitian incrementar el monto de plusva

lía e iniciar la recuperación de la económ1a. 
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Indice de las Remuneraciones Reales 

� Año Sueldos 

Noviembre 1980 110.7 

Noviembre 1981 114.7 

Agosto 1982 118.4 
Noviembre 1982 115.7 
Febrero 1983 112.0 

Mayo 1983 101.4 
Agosto 1983 94.7 
Noviembre 1.983 97.3 
Febrero 1984 97.5 

Fuente ; I.N.E.

- No contamos con datos oficiales.

(1979 - 100) 

Salarios 

110.4 
104.7 

105.7 
104.6 

97.3 
89.7 
82.4 
82.2 

77.0 

En este periodo cabe resaltar el comportamiento observado 
en las utilidades de las empresas que ha diferencia de la 
tendencia creciente que registraron durante todo el ciclo 
anterior, en este periodo mantuvieron una tendencia des-

cendiente, hecho que nos lleva a deducir que durante este 
periodo se ha realizado un esfuerzo para mejorar el ingr� 
so de la clase trabajadora, que sufri6 un gran deterioro 
al finalizar el ciclo anterior, sin embargo debemos seña
lar que la participaci6n de las remuneraciones en el in-
greso nacional en 1982 (41.82 %), fu� a�n inferior a la -
registrada durante 1978 (42.98 %), año en que se registr6 
la m�s baja participación de las remuneraciones durante -
el ciclo anterior (sin tener en cuenta la de 1979 37.93%). 
Además debemos resaltar el hecho de que en 1983 las remu
neraciones reales fueron inferiores a las registradas du

rante 1979 (Ver cuadro anterior), esto significa que la -

clase trabajadora ha sido sometida a un proceso de paupe
rizaci6n mucho m�s profundi que la registrada en 1979, h� 
cho que se ha producido como producto de una de las más 
graves crisis que ha vivido el ptls durante el presente -

./
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siglo. 

Este estado de extrema pobreza al que ha sido sometido la 
gran mayor1a de nuestra población, debe constituir un ele 
mento de mucha preocupaci6n para nuestros gobernantes de
bido a que �sta situaci6n podria conducirnos a una profug 
da crisis moral y social, que pondr1a en peligro el actu
al estado de derecho que vive el pa1s. Por lo tanto co -
rresponde a nuestros gobernantes la responsabilidad de hª 
cer realidad en nuestro ·pa1s la justicia social que tanto 
anhelamos la mayoria de los peruanos. 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL (T. C_.) Y LA PAR 
TICIPACION EN LA GENERACION DE EMPLEO (G.E,)

Total TC. 3.16 3.18 3.19 3.19 
Agricultura TC. 1.14 1.15 1.08 1.04 
y pesca GE. 40.80 40.00 39.20 38.40 
Minería TC. 0.59 0.60 0.59 0.58 

GE. 1.20 1.20 1.20 1.10 
Construcci6n TC. 1 •. 75 1.52 2.82 1.42 

GE. 4.30 4.20 4.30 4.20 
Manufactura TC. 3.34 2.82 2.64 2.34 

GE. 12.80 12.80 12.70 12.60 

Comercio TC. 6.42 6.13 4.33 6.45 
GE. 12.00 12.30 12.40 12.80 

Servicios TC. 6.42 6.13 4.33 6.45 
GE. 12.00 12.30 12.40 12.80 

Gobierno TC. 0.75 2.99 4.50 2.90 
GE. 7.40 7.40 7.50 7.50 

Fuente; I.N.E. 

Durante este periodo ha continuado la tendencia deacende� 
te en la .$�ra.ci6n de empleo por parte del sector prima-
rio (Agricultura, Pesca y Mineria) que en 1980 represent6 
el 4�.2 % y en 1982 tan solo alcanz6 el 39.5 %, igual co� 

./
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portamiento ha registrado el sector secundario a pesar de 
haberse registrado considerables tasas de crecimiento, d� 
bido a la grave crisis que ha registrado durante todo es
te periodo, como producto de ello el sector secundario -
que en 1980 tenia una participaci�n en la generaci6n de -
empleo del orden del 17 % en 1982 pas6 a representar s6lo 
el 16.8 %. En cambio ha sido el sector terciario el que -
ha mantenido su tendencia creciente, en 1980 este sector 
represent6 el 27.7 % de la generaci6n de empleo y en 1982 
alcanz6 el 29.4 %, este hecho nos permite concluir que d� 
rante este periodo ha continuado el proceso de terciarizª 
ci6n de la economia, es decir, que la fuerza laboral s o
brante de los sectores prima rio y secundario ha sido ab
sorvida principalmente por el sector terciario. 

En cuanto al sector gobierno, el registr6 considerables -
tasas de crecimiento durante este periodo, lo cual deter
min6 que la participaci6n en la generación de empleo del 
sector gobierno pasar� a representar del 7.4 % de 1980 el 
7. 5 ;� en 1982.

POBLACION 

(1ETROPOLITllNA 

Año PEA Desempleo 
Total Global 

(Miles) (Miles) 

1977 1127 95 

1978 1138 91 
1979 1185 77 
1980 1229 87 
1981 1344 91 
1982 1356 90 
1983 1417 127 

Fuente I.N.E. 

ECONOMICAMENTZ ACTIVA EN LIMA

Por-: 

% 

8.4 
8.0 
6.5 
7.1 
6.8 
6.6 
9-9

NI V !:LES DE EMPLEO (l)

Subempleo 

(Miles) -:,/ 
¡<.) 

274 24.3 
442 38.8 
391 33.0 
320 26.0 
360 26.8 
380 28.0 
649 43.8 

Adecuadamente 
Empleado 
(Miles) 

727 
606 
717 
822 
893 
88E;> 
640 

% 

64.5 
53.2 
60.5 
66.9 
66.4 
65.4 
45.2 

(i)Exc1uye trabajadores de1 hogar.

./ 
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En el cuadro anterior podemos observar que durante el perf 

odo 1980 - 1982, se registra una disminuci6n del desempleo 

y del sub-empleo en la zona econ6mica más importante del -

pais (Lima Metropolitana), sin embargo en base a las apre

ciaciones hechas anteriormente podemos sostener que este -

incremento del empleo se realiz6 principalmente en los se� 

tores terciario, construcci6n y Gobierno·, es decir en se� 

tores que no están relacionados directamente con el incre

mento de la producci6n global del pais y ese comportamien

to podriamos generalizarlo para la totalidad dal pais. 

En 1983 al producirse una gran reducci6n en la producci6n

del pais, tambi�n se produjo un gran incremento del desem

pleo (9%) y del sub-empleo (45.8%), asimismo el porcentaje 

de trabajadores �decuadamente empleados se redujo al 45.2% 

este comportamiento que podríamos generalizarlo para todo 

el pais (con sus respectivas limitaciones), refleja la �

gran magnitud que han alcanzado los efectos negativos de 

la crisis de 1983, que ha originado un mayor desempleo en 

nuestro pais. 

Por lo tanto creemos que para salir de esta crisis es nec� 

sario contar con la participaci6n de todos los peruanos -

(dej�do de lado nuestras diferencias). 

SECTOR EXTERNO: 

Durante este periodo se registró un nueva deterioro del -

sector externo de nuestra economía. 

En 1980 como producto del inicio de la recuperaci6n econ6 

mica se registró.un importante incremento de _las importa

ciones que registraron una tasa de crecimiento (56.9%) m� 

yor que la obtenida por las exportaciones (11.7%) reduci

�ndose de esta manera el saldo positivo de la balanza co

mercial en un 45% con respecto al obtenido en 1979 en cam 

./
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bio la balanza de servicios mejor6 solo en un 2.3 % como -

producto de la reducci6n de los pagos por servicios finan

cieros (Intereses de la deuda + utilidades remesadas por 

las empresas extranjeras) en un 16 % (el pago de servicios: 

no financieros creci6 mis del 200 �), este determin6 un -

gran deterioro de la balanza en cuenta corriente que regi2 
tr6 un saldo de 63 millones de D6lares, saldo muy reducido 

silo comparamos con los 729 millones de d6lares registrados 

en 1979, a ello debemos agregar la reducci6ri registrada en 

la entrada de el capital financiero neto ( 23��) y el 1'ajo -

nivel de la inversi6n extranjera directa neta, que determi 

naron una variaci6n de reservas Internacionales netas de -

722.3 millones de d6lares, es decir, 118.6% menor que la -

registrada en 1979. 

éTASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Y SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL (SBC) 

(Millones de D6lares) 
1980 1981 1982 1982 

Exportaciones 11.7 -19.7 1.2 -10.l

Importaciones 56.9 24.2 -1.2 -37.8

S.B.C 836.6 -548.o -428.0 287.0 

Fuente: B.C.R.P

En 1981 continu6 la tendencia creciente de las importaciones 

(24.2%) que no estuvo compensada con un incremento similar -

de las exportaciones que se redujeron en alrededor del 20%, 

esto determin6 un sensible deterioro de la balanza comerci

al que registr6 un saldo de -548 millones de d6lares, en -

tanto que la balanza de servicios experiment6 un deterioro 

del 24.6% como producto del incremento del pas� de los ser

vicios financieros (71;) y ncr financieros (225X), este .com-

portamiento negativo de la balanza comercial y de la balan

za de servicios determinaron que la balanza registrara un -

./
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enorme saldo negativo de -1513 millones de dólares, similar 

al obtenido en 1975 (que �u6 el mayor saldo negativo del e! 

clo anterior). 

El importante aumento registrado en la inversi6n extranjera 

directa neta (seotor petrolero) y el reducido aumento (6%) 

registrado en la entrada de capital financiero neto, de la

balanza en cuenta corriente, produci�ndose como resultado -

de ello un importan te deterioro de la v ariaci6n de las res e!: 

vas Internacionales netas- de la balanza de pagos que regis

tr6 un saldo de -584 millones de dólares, iniciruidose de e� 

·ta m.3.nera el desequilibrio externo en la economía en momen-

tos en que se atravesaba por un proceso de recuperación ecQ

n6mica.

En 1982 las importaciones registraron un crecimiento de 

-1.2 % como producto del descenso registrado en la activi-

dad econ6mica, en cuanto a las exportaciones ellas registr�

ron una reducida tasa de crecimiento del l.2 $, de este mo

do se mantuvo un elevado d�ficit en el saldo de la balanza

comercial (-428 millones de d6lares).

La balanza de servicios experiment6 un deterioro del 19.3% 

debido al aumento del pago de los servicios financieros -

(16.8%) y no financieros (28.2%), registrruidose por ello -

un elevado saldo negativo de la balanza de servicios que � 

determin6 un mayor desequilibrio en la balanza en cuenta -

corriente que registr6 un saldo negativo de 1,609 millones 

de dólares. Este gran desequibrio externo fu6 financiado -

con un gran incremento en la entrada de capital financiero 

neto que registr6 un saldo de 1,685 millones de dólares -

(mayor en 153% en la relaci6n al registrado el afio: .anteri

or), que sumado al �educido nivel de la Inversi6n Extranj� 

ra directa neta (48 millones de d61ares) permiti6 obtener 

un saldo positivo de 124 millones de d6lares en la variaci 

ón de resrvas internacionales de la balanza de pagos, es -

./
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es decir que en este afio se produjo un caso similar al registrado

ett 1974 en el cual la balanza en cuenta corriente registr6-
un elevado saldo negativo (-807 Millones de Dólares) que --
tambien fue financiado con capita�es financieros Externos , 

lo cual tambien permiti6 obtener un saldo positivo en la --

balanza de pagos. 

Finalmente debemos indicar la posición favorable de la baléi!! 

aa de pagos obtenida en 1982 fue tan solo aparente debido al 

gran deterioro registrado en la balanza en cuenta corriente, 

que determin6 un mayor desequilibrio externo de la Economía. 

En 1983 las importaciones registraron una reducci6n del ---
37.8 % como producto de la recesión que registr6 la econo-
mia, las exportaciones tambien registraron una considerable 

disminución del 10.13 %, sin embargo como producto de la gran_ 
reducci6n de las importaciones se obtuvo un saldo positivo en 
la balanza comercial del orden de los 287 Millones de D6la-
res, con respecto a la balanza de servicios Asta mantuvo su 
nivel de deterioro registrado en 1982, 6ste saldo negativo
de la balanza de servicios (-1393 Millones de D6lares) pu -
do ser disminuido gracias al saldo positivo de la balanza -

comercial y al pago de transferencias (219 Millones de .D61ª 

res) que permitieron reducir el saldo negativo de la balan

za en cuenta corriente A -650 Millones de D6lares. 

Al saldo negativo de la Balanza en cuenta corriente debe -
agregarse el saldo de -42 Millones de D6lares que registr6 
la inversi6n extranjera directa neta, sinembargo la entrada 

de 628 Millones de D6lares correspondientes al capital . --
neto permitieron compensar casi totalmente el desequilibrio 
registrado en la balanza en cuenta corriente, gracias a ello 

el saldo negativo de la balanza de pagos solo ascendi6 a -
-64 Millones de D6lares. 

Entradas de CaEital Financiero Neto (ECFN) "'l.. Saldos de la 

Balanza en cuenta corriente ($BCC). 
u 

1979 1980 1981 1982 1983 

ECFN 779 633 666 1437 628 

SBCC 728 62.4 -1513 -1609 -650 

Fuente : B.C.R.P. 
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Durante este periodo el rol de capital extranjero financiero 
neto ha sido determinante para evitur mayores saldos negati
vos en la balanza de pagos, que hubtesen determinado una cri 

sis externa mucho m�s profunda que la registrada entre 1981 
y 1983, ademfls sus implicaciones negativas sobre la economía 
interna hubiesen determinado una crisis m�s profunda que la 

registrada entre 1982 y 1983. 

otro hecho importante ocurrido durante este periodo fue el 
cambio registrado en la estructura porcentual de la partici
pación de los factores causan tes· .del desequilibrio externo -
de la economía, es decir, del superávit/ déficit de la ba-

lanza en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA Pfl RTICIPACION DE LOS FAC'l'ORES 
DEL DEFICIT DE LA BALAN�A EN CUENTA CORRIENTE 

1974 1975 1976 1977 1981 1982 

Balanza Comercial 50.3 71.5 62�0 47.0 36.o 27.0 
Balanza de Servi-
cios Totales 49.7 28.5 38.0 53.0 64.0 73.0 

Fuente: B.C.R.P. 

Incluye pagos por transferencias. 

1983 

o.o

100.0 

En el cuadro anterior podemos observar que ha diferencia de .;.� 

la economía y cuyo factor principal fue el deterioro de la ba
lanza comercial producido a raiz del proceso expansivo que re
gistr6 la economía, que impulso el crecimiento de las importa
ciones en circuns tancias en las cuales las exportaciones mos
traban una tendencif:l descendente, en el prese_nte periodo el d� 

sequilibrio externo se explica principa lmente por el mayor d� 
terioro de la balanza de servicios, originado por el gran in-
cremento registrado en el pago de los intereses de la deuda e� 
terna y por el m�yor flujo de las utilidades de las empresas -
extranjeras hacia sus pa1sea de origen, es decir que durante -
este periodo la balanza de servicios se ha constituido en el-

./
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principal factor desequilibrante del sector externo y en 
uno de los parámetros limitantes a la expansi6n de la e
conomía. 

SALDOS DE LA BALAN ZA DE SERVICIOS FINANCIEROS (BSF) Y NO 
FINANCIEROS (BSNF)/ 

(Millones de US$) 
1974 1975 1976 1972 1981 --l982 1983 

BSF -218 -240 -366 -426 -885 -1034 -1135

BSNF -228 -248 -142 -118 1245 -314 -258

Fuente: B.c.R,P, 

TIPO DE CAMBIO Y PODER DE COMPRA DE LAS EXPOR'I'ACIONES 

El ritmo devaluatorio de la moneda registró una tendencia 
creciente en la segunda mitad del ciclo ª1}terior, exp eri
mento una considerable disminución durante 1979,manteni�� 
dose esta tendencia durante los primeros meses de 1980, -
s in embargo � partir de Agosto de este mismo año so incre. 
ment6 el ritmo devaluatorio de la moneda como producto del 
incremento del ritmo inflacionario interno explicado por -
el desembale.e,:. d• precios .esta pmli tica de terminó que en 
1980 la devaluación anual de la moneda alcanzara el 36 %.

En los primeros meses de 1981 continu6 el proceso de desem 
balee de precios con la cual tambien se mantuvo la tenden
cia creciente en el ritmo devaluatorio de la moneda, sin-
embargo a partir de Abril de este año se inve�tio esta ten 
de ncia registrfuidose una disminución en la tasa devaluato-
ria mensua�, pero a parti�· de Setiembre se invertio nueva-
mente esta tendencia como producto del mayor ritmo infla-
cionario y como medida de apoyo a las exportaciones que venian 
registrando una didsminuci6n en su rentabilidad debido a 
la baja que se venia fegistrando en los precios de las---
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mismas, como producto de ello la devaluaci6n anual ascen
di6 al 48.5 %.

Variación Mensual del Tipo de Cambio (%)

( 1981 ) 

Enero 3.1 Mayo 1.7 
Febrero 4.3 Junio 1.7 
Marzo 6.8 Julio 2.2 
Abril 3.7 Agosto 2.3 

Fuente: B.c.R.P. 

Setiembre 3.0 
Octubre 3.3 
Noviembre 3.8 
Diciembre 3.8 

En 1982 la pol1tica camoiaria estuvo orientada principalmente 
a incrementar la competitidad, de las export�ciones y a de&iª 
centivar las importaciones, como producto de ello se produjo 
un aumento gradual en el precio del D6lar. 

folitica Cambiaria ' 1282 l

( Varil.aci6n Porcentual Ultimos 12 Meses )

(1) (2) (3) (4) (5) 
Inflaci6n Inflación Inflaci6n Inflaci6n Tipo de 
Interna. Externa Relativa Realizada Cambio 

(1) ::(2) Real 

(4):(3) 
Ene. 61.5 1.3 59.4 49.2 -6.4
Feb. 60.2 1.1 58.5 48.2 -6.l
Marz. 60.2 0.1 60.1 45.3 -9.3
Abr. 60.9 o.6 59.9 48.3 -7.3
May. 58.9 3.6 53.3 53.7 0.3
Jun. 61.0 3.1 56.1 59.0 1.8
Jul. 61.8 3.3 56.7 64.0 4.7
Agos. 63.l 3.5 57.6 69.2 7.4
set. 65.7 1.1 63.9 73-4. 5.8
oct. 69.8 -0.1 70.l 78.9 5.2
Nov. 71.1 -1.5 73.7 84.4 6.1
Dic. 72.9 o.o 73.0 90.7 10.5 

Fuente . a.c.R.P •. 
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Toma encuenta la inflación de los principales países que 
comercian con el Per6, asi como la variación al Dólar. 

Esta sobrevaluaci6n del D6lar influy6 negativamente en el

Proceso de recuperaci6n que venia registrando la economía, 
al mismo tiempo que alent6 un mayor incremento de la infla 
ci6n como producto de los mayores costos de producción --
originados por el mayor encarecimiento de lás importacio-
nes. 

A pesar de la mayor devaluación registrad� durante este año 
95 %, las exportaciones no registraron el incremento_ desea
do debido al gran efecto negativo producido como resultado 
de la baja de los precios internacionales de nuestros pro
ductos de exportaci6n. 

Variación Mensual del Tipo de Cambio(%) 

Ene Feb Mar Abr May Jun. Jul Ago Set 0ct Nov Die 
1982 4.2 4.1 4.3 5.8 5.5 5.1 5.4 5.6 5.5 6.5 7.0 7-3

1983 8.3 6.9 6.8 10.7 8.2 8.9 8.0 13.3 7.1 3.8 3-7 3.5

fuente B.C.R.P.

En 1983 continuó la política de apoyo a la balanza comercial 
acentuandose el ritmo devaluatorio de la moneda que impulsó 
un mayor ritmo inflacionario interno, adem�s esta politica-
desat6 un gran crecimiento de las expectativas inflacionaria 
que resultaron muy neg�tivas para una economía en crisis co
mo la npestra. Para disminuir el crecimiento de estas expe� 
tativas se implement6 a partir del mes de Agosto un progra--
ma de preanuncio del Tipo de Cambio con tres meses de antic! 
paci6n, como producto de esta política se difiminuy� el ritmo 

de devaluaci6n mensual de la, moneda al mismo tiempo que se

produjo una reducci6n continua en la tasa inflacionaria men�
sual. 
El resultado final de la política cambiaria efectuada duran
te este año se expres6 en una devaluaci6n anual del orden. -
del 129 %.



' ·

- 448 -

Política Cambiaria. 

(Variaci6n Porcentual Ultimes 12 Mesesi 

1983 

Ene. 
Feb. 

Mar. 

Abr. 

May. 

Jun. 

Jul. 

Ago. 

Set. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

In!laci6n 

Interna 

( 1) 

78.1 

84.8 

90.9 

97.2 

101.4 

107.7 

115.5 

124.5 

129.1 

124.7 

124.8 

125.0 

Fuente: B.C.R.P. 

Inflación 

Externa 

( 2) 

1.0 

1.7 

2.2 

2.6 

1.2. 

1.5 

1.8 

1.2 

1.8 

3.7 

3.4 

1.4 

Inflaci6n 

Relativa 

(3)=(1) ::(2) 

76.3 

81.7 

86.8 

92.3 

99.0 

·104.7

111.8

121.9

124.9

116.7

117.5

122.4

Devaluaci6n Tipo de 

Realizada Cambio 

(4) 

98.2 

103.5 

108.5 

118.1 

123.9 

131.8 

137.5 

154.9 

158.7 

151.9 

144.2 

135.5 

Rea:L 

(5)=(4) ::(3) 

1.2.4 

1.2.0 

1.1.6 

13.4 

12.5 

13.3 

12.1 

14.9 

15.0 

16.2 

12.3 

5.9 

La política cambiaría seguida durante este periodo deja trans

lucir su tendencia liberal semejente a la que se registr6 du-

rante el Ciclo 1950-1959, en cambio resulta muy diferente · a

las registradas durante los periodos 1962-1966 y 1970-1975 

que estuvieron orientadas a impulsar el desarrollo industrial

através de una política de estabilidad cambiaria, en cambio la 

presente politica estuvo orientada a impulsar el desarrollo -

del sector primario, relegado a un segundo plano el desarrollo 

de la industria Nacional• 

Durante este periodo el efecto de la relación de intercambio -

result6 sumamente negativo para la economía Peruana debido a -

la tendencia descendente que registraron los- precios de nues-

tros principales productos de exportaci6n a partir de 1981, -

como producto de ello el Perú dej6 de percibir 1,702 Millones 

de D6lares durante el periodo 1981-1983 por el efecto negativo 

de los precios de intercambio, que influyeron negativamente en 

el resultado final de la balanza comercial, ocacionando con --· 

esto un mayor desequilibrio externo. Por lo tanto cabe resaltar 
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durante este periodo un considerable grado de responsabilidad 

en el desequilibrio externo de la economía al deterioro de la 
relaci6n de intercambio. 

Indice del Poder de Com:2ra de las Ex:2ortaciones
1 Poder de

Com12ra de las ExEortaciones � Efecto de la Relaci6n de 

Intercambio. 

( 1979 = 100, Millones de uss s )

IPC Ex PC -Ex Efecto de la relaci6n 

de intercambio. 

1979 100.00 2817 __ ,_ _________ 

1980 112.03 3435 + 369

1981 94.06 2409 153

1982 86.31 2483 - 394

1983 79.47 2033 - 525

Fuente:· B. c.R.P.
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NATURALEZA DEL CICLO ECONOMICO DEL PERU 

Como producto del estudio del ciclo econOmico del Perd podemos soste

ner que: 

El ciclo Peruano en definitiva se encuentra definido por la discrepa� 
cia que surge entre la oferta y la demanda de divisas. 

La oferta repreeentada,por las exportaciones y el financiamiento ex

terno. 

La demanda representada,principalmente por las importaciones y la Ba

lanza de Servicios( servicio de la deuda externa y remesa de utilida

des de las empresas extranjeras ). 

a) Las Exportaciones Y Financiamiento Externo,dependeran de la coyun

tura internacional y del ciclo económico de ios Países Centrales

Dominantes.

b) El Financiamiento Externo está relacionado con:

i) Financiamiento de la Balanza Comercial(importaciones),Financia

miento del Déficit Fiscal,una mayor InversiOn,y por lo tanto r�
lacionado con el proceso de acumulaci6n.

11) Financiamiento del Servicio de la Deuda Externa y Gastos de De

fensa.

c) Las importaciones estan estrechamente ligadas al proceso de Acumu

laci6n,Inversi6n y Capitalización de la econom�a,debido a que la

Estructura Productiva del Paie no produce loa bienes intermedios y

de capital necesarios,por lo que se hace indispensable importarlos

E 

A D� ficit Fiscal. 

Inversi6n 

11 
1 Exportac1.ones 1 F1.nanc1.amiento 

Externo F 
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Si E y F crecen entonces es factible iniciar un proceso de espans16n, 
pudindose mantener éste adn ante una disminuci6n de E pero con F cre
ciendo,per� si ambos disminuyen entonces se producir& el fin del pro
ceso de expansi6n,dando origen a la crisis y receso de la econoa1a.

E Exportaciones 

Importac1.ones 

DAtlc1t Fiscal 

Inversi6n 

Financiamiento_ 
Externo 

Servicio del.a 
Deuda 

Gastos de 
Defensa 

B 

Si E y F estan orientados principalmente hacia A, entonces se estar& a -
poyando el proceso de expansi6n,pero si E 7 F se destinan pr1.ncipal -
mente hacia B entonces se estaran disminuyendo los recursos que hagan

factible el proceso de expansi6n,generandose de esta manera una ten

dencia al deterioro del proceso de expans16n. 

e 

Financiamiento 
Balanza en Cuenta Corriente � Externo F 

' .1 

' ,, ... ,# 

p 
Balanza Balanza de 

If Comercial Serv1.cios 

Si el saldo en e es positivo entonces se podrá dar inicio a un proce
so de expansi6n,que podrA mantenerse hasta un punto tal en que el de
terioro causado en e por Py N pueda ser financiado por F. 

Si el deterioro en e es causado principalmente por P entonces eato 
significa que F eatA destinado principalmente a·apoyar el proceso de 
expansi6n.pero si estan destinados a financiar B entonces se estaran 
exportando divisas al exterior. 
Por lo tanto una politica orientada a mantener un elevado nivel de f! 
nanciamiento de N limitar& el crec:1m1.ento de la economia.0onvirtiend2 
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se de esta manera B en un par!metro limitante,y viceversa una politi

ca orientada a disminuir el nivel de loe recursos destinados a finan
ciar N estarA liberando recursos financieros que favorescan al creci

miento de la economia. 

Mecanismo de1 Ciclo EconOmico . 

El inicio 6 proceso de recuperaci6n del ciclo econ6mico se iniciará 

con un saldo positivo O un déficit reducido de la Balanza en Cuenta 

Corriente de la Balanza de Pagos,este hecho determinará la aplica 
ci6n de pollticas orientadas a impulsar la actividad econOmica del Pa 

ts,impuisandose en mayor o menor medida a los sectores cuya produc

ci6n estA orientada hacia el mercado externo 6 interno segdn sea el 

modelo de acumulaci6n que se ha aplicado. 

Generandose de esta manera·e1 proceso de acumulaci6n e impulsandoae 

el crecimiento en la Inversi6n,las Importaciones·y el Consumo. 

El proceso de expansi6n de la economía supondrá entonces que los re

cursos provenientes del Financiamiento Externo,Exportaciones y Ahorro 

Interno estan siendo orientados principalmente hacia la financiación 

de las Importaciones,la Inversi6n y el Déficit Fiscal. 

En cambio cuando estos recursos son orientados principalmente hacia 

la financiaci6n del D6ficit de la Balanza de Servicios,generado por 

el incremento del Servicio de la Deuda Externa y el incremento de la 

Remesa de Utilidades de las Empresas Extranjeras,y los Gastos de De -

fensa,entonces se estará generando un gran flujo de exportaciOn de d! 

visas,restandole a la economia los recursos financieros que necesita 

promoviendose ast una tendencia al deterioro del proceso de expansión 

e impidiendolos en otros casos. 

S1 como producto del proceso de expansión y/o mayor déficit de la Ba

lanza de Servicios y mayores Gastos de Defensa,se produce un gran d6-

ficit en la Balanza en Cuenta Corriente es decir un gran desequili -

brio en el Sector Externo de la Economia,que ya no puede ser manteni

do con loa Recursos Financieros Externos y ea más si estos registran 

una disminuci6n,entonces esto determinará,que se tomen medidas orien

tadas a restablecer el equilibrio externo de la economia. 

Para ello existen tres caminos: 

lº El que generalmente se ha seguido en nuestro pais ha sido e1 redu
cir la Demanda de la economia,disminuyendo la Inversi6n,las Impor

taciones y el D�ficit Fiscal(reducci6n de inversiones y remunera -
ciones),generandooe de esta manera la crisis y el receso de la ac-
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tividad econ6mica del pais. 

2º El reducir la exportación de divisas debido en primer lugar al pa

go del Servicio de la Deuda Externa y a la Remesa de Utilidades de 

las Empresas Extranjeras,y en segundo lugar a los Gastos de Defen

sa,evitAndose asi una gran reducción en la actividad econ6mica del 

pais,generada por una brusca disminuci6n de la Demanda. 

30 El tercer camino seria buscar un equilibrio 6 una combinaci6n en

tre los dos caminos o politicas mencionadas anteriormente. 

DescripciOn de la Generación de los Procesos de Expansi6n y 

Recesi6n del Ciclo Económico del Perd 

IMPULSO AL PROCESO DE EXPANSION 

(Diaminuci6n en el financiamiento de estas variables 

CRISIS,RECESO de la ECONOMIA 

TENDENCIA AL DETERIORO 
DEL PROCESO DE EXPANSION 
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e o N e L u s I o N E s 

CICLO 1950-1959

l. El ciclo se desarroll6 dentro de una estructura económica pr!
mario-exportadora,eiendo el proceso de acumulación interno indu
cido deade los países del Centro.
El sector Primario se constituyó en la base del proceso de acu
mulaci6n detrminando de este modo la expansión 6 crisis de la

actividad económica.

La dependencia del sector secundario con respecto al sector pr;

mario-exportador determin6 que el proceso de acumulaciOn orien

tado hacia el mercado interno dependiera del proceso de acumula

ci6n dirigido hacia el mercado externo.

2. El primer proceso de expansi6n registrado durante este ciclo
fué producto de la expansi6n que experimentó el sector externo

de la economia en cambio el segundo esfuerzo expansivo se expl!

ca principalmente por el aporte del capital extranjero a través

de la inversión extranjera directa neta,esto refleja la limita

ción de loe recursos internos para poder financiar loa procesos

expansivos de la economia.

3. Los procesos expansivos que produjeron detrioroe en la Balan

za de Pagos y el comportamiento negativo de la Balanza de Serví

cios determinaron en �ltima instancia la crisis de la economía.

4. Las políticas económicas orientadas a solucionar el desequil!
brio externo de la economia se expresaron en la devaluaciOn de

la moneda,la reducci6n de las importaciones y la reducciOn del

crédito,medidas que de1erminaron el desequilibrio interno y la

crisis generalizada de la economia.

CICLO 1960-1969

l. El ciclo se caracteriz6 por la aplicación del modelo de Susti
tuci6n de Importaciones apoyado por un Estado Liberal Desarro -

l.lista.
Loa recursos fueron orientados principalmente hacia el desarro
llo de los sectores industrial y construcci6n,diaminuyendo de

este modo la preponderancia de los sectores orientados a la ex

portaci6n tradicional,es decir,ee di6 impulso al desarrol.l.o del
mercado interno.

2. El proceso de recuperaci6n y ex .. pa1\eidn de la ecmomia durante los
pYirnerosafios de es te ciclo fué favorec.ido poT el comportamiento poaitivo _

del sectoY externo producto de\ i�c�emento del quantum exporta-
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do sin embargo el deterioro de los términos de intercambio redujo en 
parte los efectos favorables del incremento de las exportaciones. 

3�.El segundo proceso de expansión que cont6 con el apoyo ctecidido del 
Estado que recurri6 a la aplicación del Déficit Fiscal para la modern1 
zaci6n de la infraestructura econ6mica interna se inició con una posi
ci6n favorable del sector externo y estuvo estrechamente ligado al de
sarrollo del nuevo modelo de acumulación, que determin6 una menor im
portaci6n de bienes de consumo pero una mayor importación de bienes 1ñ 
termedios y cte capital,que no recibieron el apoyo y promoción necesa -
rios para su desarrollo dentro de la industria nacional como lo esta -
blecía la ley de promoción inctustrial,lo cual determin6 una dependen -
cia negativa de la industria nacional con respecto al extranjero. 

4,.La ausencia de nuevos proyectos en el sector primario de la economia 

en especial en el sector minero y la disminución de las exportaciones 

agropecuarias debido a la política proteccionista del Mercado Comdn E-
uropeo determinaron la disminuci6n· del quantum exportado durante esta 
segunda 1·ase del ciclo, infl.uyendo nf3ga ti vamen te sobre el proceso expa!! 
sivo de la economía que estuvo acompaftado de un gran crecimiento de 
las importaciones. 
Otro factor limitante al proceso expansivo de la economía estuvo repr= 
sentado por la Balanza de Servicios que incrementó su deterioro dismi
nuyendo l.os recursos financieros que el pais necesitaba para poder ma� 
tener su crecimiento econ6mico. 

5��Al igual que el. ciclo anterior le cupo al capital extranjero un rol 
importante en el segundo proceso expansivo de la economía y en el fi
nanciamiento del desequilibrio de la Balanza en Cuenta corriente,rati
iicAndose de este modo el caracter deficitario del.os recursos finan 
cieros internos y el incremento de la dependencia econ6mica externa. 
Otro 1actor que se repite es ei caracter de desigualdad registrado en )' 
la distribución de ingresos durante los periodos de.crisis,en favor de

la clase capitalista a la cual se la reconoce como motor del sistema ,

disminuyéndose como contrapartida los ingresos de la clase trabajadora 
la cual es empobrecida y reprimida como si resultara ser la �nica cau
sante de la crisis. 

6�-Durante este ciclo surge un nuevo elemento de distribución desigual_ 
del ingreso como producto del nuevo modelo de acumulaci6n que favore 
ci6 el desarrollo industrial y determin6 una relación de intercambio _ 
desigual entre el campo y la ciudad,favorable al productor industrial_ 
y desfavorable para el agricÚltor,lo que determin6 un �ayor empobreci
miento del campesinado. 
Esta política que resultó positiva en un principio para el desarrollo 
industrial result6 ser en el mediano plazo negativa,debido a que impi-
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di6 la ampLiaci6n del mercado interno que necesitabá nuestra 
tria para poder colocar y expandir su producci6n. 

indus-

7. Al surgir la crisis como producto del desequilibrio externo se re
curri6 a la aplicaci6n de politicas de corte liberal conducentes a lo
grar el equilibrio externo,a través de la devaluaci6n de la moneda,la
reducci6n del d6ficit fiscal,del cr6dito,de las importaciones y de
loa salarios,que determinaron la irrupci6n de la crisis interna y la
expansi6n de esta hacia toda la economia.

CICLO 1970-1979 

1.� .Este ciclo se identifica en forma clara con un modelo de acumulac1tn
de Sustituc16n de Importac�ones de crecimiento hacia adentro y asiste
a una serie de reformas pol1tica�,econ6micaa y sociales,que repercu -
tieron directamente en su desarrollo.

2·�-La decisi6n política del gobierno de realizar un proceso de Nacio -
nalizaci6n-Eatatizaci6n de la econom1a,determin6 una mayor participa
ci6n del Estado dentro de la economia,además la negativa del sector 
industrial a asumir el rol conductor de la econom1a al haber desapa -
recido el poder de la oligarquía terrateniente debido al proceso de 
Reforma Agraria y al haber disminuido la participación directa del e� 
pital extranjero en la vida econ6mica del paia,determin6 que el Esta

do asumiera el rol conductor de la Economia Nacional. 

3._.,Planteado el modelo de acumulac16n y definida la participaci6n con
ductora del Estado,ee di6 inicio al proceso de expansi6n de la econo
mia en medio de circunstancias que no favorecian la aplicaci6n de ta

les políticas. 
A diferencia de lo registrado en los ciclos anteriorres en los cuales

los procesos de expansi6n de la economía estuvieron acompafiados con 
crecimientos explosivos de las exportaciones(durante este ciclo el 
proceso de expansión estuvo acompaftado de un crecimiento explosivosde 
las 'i.mportaciones)durante este ciclo el proceso de expans16n estuvo! 
compaftado de un crecimiento explosivo de las importaciones, explicado 

principalmente por las grandes inversiones hechas en el sector prima

rio,y de una clara tendencia descendente de las exportaciones pesque
ras y agricolas,y por la ausencia de nuevos proyectos durante el ci
clo anterior en especial en el sector minero,que permitieran incremen 
tar nuestras exportaciones. 

4;•,Esto determinó que el pais tuviera una capacidad limitada de divi
sas para la puesta en marcha del proceso de expanei6n.otro aspecto im 
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portante que debemos resaltar es el gran crecimiento alcanzado por las 

utilidades durante el proceso de expansiOn sin embargo el Ahorro Naci� 
nal regiatr6 una gran contracc16n,que expresa la clara negativa de .la 
Burgueeia Nacional a apoyar el proceso de desarrollo que planteaba el 

Gobierno Militar de aqu�l entonces. 

5. Esta realidad determinO que el pa1s no dispusiera de las divisas ni

de los recursos financieros necesarios que posibilitaran la expanei6n
-

de la economía para lo cual se tuvo que recurrir al financiamiento ex
terno,situaci6n que result6 favorecida por el receso de las econom!as
desarrolladas,que no permiti6 la realizaci6n del capital financiero en
estas economias,por lo cual estos capitales afluyeron hacia las econo
mías en desarrollo como la nuestra.Además la sobredimensión que adqu.:1-
ri6 el Estado determin6 que Aste incurriera en crecientes d�ticite y
al no contar con loa recursos internos necesarios tuvo tambiém que re

currir al financiamiento externo,produciéndose de este modo un gran en
-

deudamiento externo. pel -·gai •• ,, _. -:·

6. Esta situac16n nos conduce a conc1u1r que si bien ea cierto que dura�

te que durante este periodo se disminuyo la presencia directa de las

transnacionales en nuestro pais,hecho que significaba una menor depe�
dencia con respecto al extranjero,también es una realidad que el go -
bierno del Gral. Ye1asco condujo al pais conciente o inconcientemen
te hacia una mayor Dependencia Financiera.que es la vers10n mAs mo -
derna de dependencia de los Paises de la Periferia con respecto a loe

Pa1ees del Centro.

7. La gran participaciOn del Ahorro Externo en la expans16n de la eco -
nomia le di6 a �ata un caracter muy dependiente e inestable.Efectva -
mente el gran deterioro que se origin6 en la Balanza Comercial afect6
grandemente a la Balanza en Cuenta Corriente y determinó que el proc!
so de expansiOn se realizara con un gran déficit externo de la econo
mia,el cual fue financiado con recursos externos,sin embargo a partir
de 1975 el deterioro de la Balanza Comercial y de Servicios y por en
de de la Balanza en Cuenta Corriente fue de tal dimensiOn que los re

curoeo externos no alcanzaron a cubrir el déficit externo que se tor
n6 inmanejable,originándose con esto un gran saldo negativo de la Ba

lanza de Pagos,cuyoe efectos se tradujeron en el fin del proceso de

expana16n y el inicio de la crisis económica del pais.

8. Al destruirse las bases que sustentaban el. proceso de expansiOn sur-

gi6 la gran crisis,y el gobierno tuvo que aplicar medidas muy eeve -
ras conducentes a reducir el nivel de la demanda,reduciendo el sala
rio real,incrementando la devaluaciOn de la moneda,desalentando las
importacionee,disminuyendo.i crédito para desalentar la:lnversi6n,in
cranentandoloa precios para disminuirllldemanda,medidaa que condujeron
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a nuestra economia hacia la recesión y depresión. 

9.'. .Sin embargo este periodo de crisis también registr6 un gran incre -

mento de los gastos de armamento de1 pago de1 servicio de la deuda ex 

terna,que se convirtieron en los principales causantes del déficit 
del Gobierno Central,es decir que mientras una gran parte de la pobl! 
ciOn tenia que hacer !rente a sus necesidades con un salario cada vez 
más reducido,el pais destinaba gran parte de sus escasos recursos al 

pago de la Deuda Externa y a la compra de armas.Resulta paractOjicoq.¡e 
un pueblo pobre y en crisis fuera a la véz un exportador de divisas. 

10J.:.El efecto negativo producido por el incremento del Endeudamiento 

Externo,determin6 un crecimiento importante del Servicio de la Deu 

da Externa,es decir,que lo que en una época sirvi6 para resolver la 

deficiencia de recursos financieros y el déficit,ee convirtib luego 

en la principal causa del mismo;origin4ndoee con esto un Circulo Vi -

cioso de Pobreza de nuestra economia,convirtiédose el Servicio de la 

Deuda Externa en un ParAmetro Limitante al Desarrollo de la economia. 

11. La recuperaci6n del sector externo permiti6 al pais iniciar el pr2

ceso de recuperación.sobresaliendo la participaci6n de las exportaci2
nes mineras,petroleras y en especial de las exportaciones no tradici2
nales que en �979 ocuparon el primer lugar. superando a las exportac12

nea de cobre y petroleras.Esta singular participac16n de las exporta

ciones no tradicionales en la soluci6n del problema externo de la eco

nomia es un hecho de mucha importancia que debe ser tomado en cuenta

para el futuro.

CICLO 1980-1984 

ll�Este ciclo registr6 un importante cambio en el modelo de acumula 

c16n,abandonándose el modelo de Sustitución de Importaciones y reem

plazAndolo por el modelo de desarrollo Primario Exportador,sustentado 

en dos sectores básicos de la economia,el minero y el petrolero,rele

gándose a un segundo plano al sector industrial. 

La politica económica tuvo una orientación liberal, eliminándose pau
latinamente todo tipo de controles,la política cambiaria estuvo orien 

tada a impulsar el desarrollo del sector primario y se apertur6 el 

mercado interno. 

2.é'.El ciclo se inici6 con un comportamiento favorable de los T�rminos
de Intercambio.con una tendencia creciente de las exportaciones,con �

na crec�ente �nf1aci6n y un creciente deterioro de 1a Balanza de Ser

vicios.
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La recuperaci6n económica se inici6 sin causar desequilibrios en el 

sector externo de 1a economia impulsándose el desarrollo de los sec

tores petrolero,minero,agrico1a y construcci6n,sinembargo esta no p� 
do continuar debido a la tendencia descendente que comenzaron a re

gistrar las exportaciones,al deterioro de los términos de intercam

bio y a la apertura del mercado. 

3.�.La tendencia descendente de las exportaciones,el detrioro de los

términos de intercambio y el gran crecimiento registrado por las im

portaciones en la que sobresalieron los bienes de consumo,proáujeron

un gran deterioro de la Balanza comercial,que junto al gran deterio
ro de la Balanza de Servicios determinaron un·gran desequilibrio ex

terno y el inicio de la crisis económica que se acentu6 con la pol1-

tica de corte liberal aplicada por el Gobierno durante todo su per12
do.

4. · Durante este ciclo la Estructura Porcentual de la Participaci6n de

los Factores causantes del Desequilibrio Externo registr6 un impor -
tan te cambio, mientras que en el ciclo anterior el Factor Principal

fue el Deterioro de la Balanza Comercial producido a raiz del proce
so expansivo que registró la economia,en el presente ciclo el Dese -

quilibrio Externo se explica principalmente por el Mayor Deteriorodt

de la Balanza de Servicios,originado por el gran incremento registr� 1,

do en el pago de los Intereses de la Deuda Externa y por el mayor1L2 !,

jo de las utilidades de las Empresas Extranjeras hacia sus palees de
origen,es decir,que durante este ciclo la Balanza de Servicios se

éónstituy6 éfi e1 Principal �a�to� D�uequi1ibrárita de± Sector Extern�
, 

y en uno de los Parámetros Limitantes a la Expansion de la Economía.

5. ta Po11tica comercial result6 opuesta a las necesidades del Pais ,

al d1eminu!rse los incentivos a las Exportaciones No Tradicionales

en momentos en que las Exportaciones Tradicionales registraban una
tendencia a la baja y nuestra Balanza comercial registraba grandes_
saldos negativos,y por la Política de Libre Importaci6n,que origin6 
el cierre de fábricas y la disminuci6n de la producción de otras con 
tribuyendo a originar un proceso recesivo en la economía. 

6•.::La Politica cambiaria acentu6 el ritmo devaluatorio de la moneda 
nacional desalentando el proceso de recuperac�6n econ6mica,y

con el incremento mensual �el precio de los Combustibles alent6 

junto 
el 

crecimiento de las Expectativas Inflacionarias,determinando un mayor

ritmo intlacíonario y contribuyendo a agudizar la crisis econOmica. 

7.¡ El DAficit del Sector Pdblico que mantuvo una tendencia descenden 
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te durante los dltimos attos del ciclo anterior registr6 una tenden -
cia creciente durante los primeros aftos de este ciclo,convirtiAndose 
en un elemento reactivador pero también desestabilizador de la econo 
mia. 
Al agudizarse la crisis durante 1983 el gobierno decidi6 disminu1re1. 
déficit reduciendo los Gastos en Remuneraciones y los Gastos de ca -

pital.Esta pol1tica estuvo orientada a disminuir la Demanda de la e-
! . 

conomia,sinembargo ella tambien determin6 una menor producci6n aca

rreando con ello una Mayor Recesi6n.

8. ![Una politica orientada a disminuir los gastos por el pago de la
Deuda Externa y 1os Gastos de Defensa,permitiria evitar rrecurrir a
politicas contractivas de la Demanda que acentúan la crisis,por ello
es de imperiosa necesidad la Uni6n de los Paises Latinoamericanos P!

ra enfrentar el problema de la Deuda Externa en un Frente Comdn e i
niciar una Política conjunta de Desarme que permita a nuestros pai -
ses orientar estos recursos hacia la reactivaci6n econ6mica y afron
tar de esta manera la Cr�sis por la cual atraviesan.

9. �-Durante el ciclo anterior y como producto de la crisis econ6mica
que atraves6 el pais,los salarios reales registraron un gran deteri2
ro alcanzando su nivel más bajo en 1979,en el presente ciclo en 1983
los salarios reales alcanzaron niveles mas bajos que los registracios
en 1979,esto significa que la clase Trabajadora ha sido sometida a
un Proceso de Pauperizaci6n mucho más profundo que el registrado du
rante el ciclo anterior,como producto de una de las Crisis más gran
des que ha vivido el Pa�s durante el presente siglo.

10.;�.El ciclo econ6mico del Perd se encuentra definido por la discre -
pancia que surge entre la oferta y la demanda de divisas,que deter -
minarA las fluctuaciones en el proceso de acumulac�6n�dando origen4 
ciclo de la economia. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. E1 ciclo econ6mico del Perd se encuentra definido por la discrepa.�

cia que surge entre la oferta y la demanda de divisas,que genera

fluctuaciones en el proceso de acumµlaci6n,dando origen al ciclo .

2. Los procesos de acumulaciOn y por lo tanto los ciclos econ6micoe

del Perd durante el periodo 1950-1985 han estado influenciados por

tres variables fundamentales:

lº La posiciOn de Pa�s Periférico Dependiente del Perd,dentro del

Ambito Econ6mico Mundial. 

2º Los Modelos de Desarrollo ejecutados durante los diversos 

clos. 

3º Los Cambios Estructurales registrados dentro de la Economía Na

cional. 

3. El ciclo econOmico resulta de las variaciones que experimenta el

proceso de acumulación dentro del modo de producci6n capitalista,

que registra en el desarrollo del proceso econOmico,fáses de expa�

si6n y descenso en la actividad econ6mica,que le dan una singular

caracteristica de cambio en movimiento dentro de un espacio de ti

empo.

4. La diferente composición orgánica del capital,mayor en !os Centros

que en la Periferia,permiti6 que los Paises Centrales se convirtie

ran en loa promotores del Desarrollo Industrial y que los Países 

Perif�ricos permanecieran como productores de Materias Primas. 

que determin6 la existencia de una diferente productividad, mayor 

en los Centros que en la Periferia y que una parte del excedente
_ 

producido en la Periferia fuera transmitido hacia los Centros , a 

través del Comercio Internacional.En tanto que,el predominio del

capital extranjero proveniente de los Centros sobre la acumulaci6n 

de capital de las economias locales propici6 la permanencia de las 

relaciones de producción precepitalistas en la Periferia,determi -

nAndose de esta manera una Brecha Industrial Rist6rica entre los 

Centros Dominantes y 1a Periferia Dependiente. 

El posterior proceso de industrialización que surgió en la Perife

ria promovido desde los Centros,en medio de una tendencia descen

dente de la capacidad de acumulación Periférica,condujo a estos P! 
!ses hacia un mayor Endeudamiento Externo,y a un mayor uso de Tec-
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nologia Importacta poco intensiva en mano de obra,obstaculizando la 

ampliación del mercado interno,y dando origen a la creaci6n de in

dustrias monop6licas,a una mayor concentración del ingreso y un ma 

yor empobrecimiento de la c.lase trabajadora. 

De este modo los Centros han mantenido a través del tiempo eu do

minio sobre el proceso de acumulación de la Periferia,determinando 

de esta manera la dependencia del Ciclo Periférico con respecto al 

al ciclo de los Centros Dominantes. 

5. El ciclo 1950-1959 encontr6 al Perd en su condic16n de Pais Peri

f6rico Dependiente como produetor de Materias Primas y con un mo -

delo de desarrollo Primario-Exportador.

Lo que determin6 que el proceso de acumulac16n estuviera gobernado

por el sector primario exportador y que el proceso de acumulac16n_

orientado hacia el mercado interno dependiera del proceso de acu -

mulación dirigido hacia el mercado externo.

Esto significa que el excedente generado en e1 sector exportador_

fue el motor y promotor del.proceso de acumulación de la economía

nacional,por lo que en este ciclo las politices econ6micas estuvi!

ron orientadas a proteger e incrementar la rentabilidad de este

sector.

Esta realidad hizo que el ciclo económico del Perd estuviera estre

chamente ligado al comportamiento del ciclo de los Paises Centra -

les Dominantes.

6. El ciclo 1960-1969 registr6 un cambio en la orientación del proce

so de acumulaci6n y por 1o tanto un comportamiento diferente del

cicio econ6mico,priorizandose la acumulaciOn del sector interno s�

bre la acumulaciOn del sector primario exportador,por lo tanto las

las politicas econOmicae estuvieron encaminadas a incrementar la

rentabilidad de. ese sector,que le permitieran generar un mayor.ex

cedente e impulsar el crecimiento del mercado interno.

La mala orientación del Pr.oceao de Industr1alizaci6n, propici6 el

desarrollo de lalbduatr.ia de Bienes de Consumo, concordante con los

intereses del capital extranjero,impidiendose de esta manera el de

sarrollo de una industria productora de Bienes Intermedios y de Ca

pital,y manteniendo el caracter dependiente de nuestro Proceso de

acumulación con respecto alos Centros Dominantes.

Por lo tanto los excedentes de la economia invertidos en estos pr�

duetos no se quedaban en nuestro pais para impulsar el proceso pr�
ductivo y el desarrollo interno,sino que flu�an hacia los Centros

loa cuales deber�an aprovisionarnos de los Bienes Intermedios y de
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Capital. que nosotros no producíamos. 

Esta situaci6n determin6 que el proceso de acumulación y capitali

zaciOn dependiera de la disponibilidad de divisas de la economia y 

por lo tanto dependiente del comportamiento del sector externo. 

7. El ciclo 1970-1979 tuvo una orientac16n del proceso de acumulaci6n

similar al registrado durante el· ciclo anterior.

Sinembargo al no contar la economia con el apoyo de los sectores

Agricultura,Hineria y Peequeria,que se hablan constituido en las

principales fuentes de ahorro y de divisas durante los ciclos an

teriores,ee atect6 el desarrollo del procesQ de acumulación, al no

disponerse de las divisas ni de los recursos financieros necesa

rios que posibilitaran la expanai0n de la economía.Además el sobr!
dimensionamiento que adquiri6 el Estado como producto del proceso_
de Nacionalizacibn y Estatización agra1.r6esta situaci6n.

Esta realidad,propici6 una gran necesidad de recursos externos,im

pulsando un gran endeudamiento externo,cuya factibilidad rssult6

favorecida por la recesión que vivieron los Paiaes Centrales Domi

nantes a mediados de la década,que no permitió la realización del

mayor volumen de capital financiero internacional producto�l Boom

petrolero,en los Centros,permitiendo que estos capitales afluyeran

hacia los países Perif6ricos Dependientes como el nuestro.

Es decir,que la coyuntura muy particular que experiment6 el ciclo

Central Dominante,permiti6 financiar el singular proceso de expan

sión que tuvo lugar durante este ciclo,en medio de una tendencia

descendente de las exportaciones y una contracci0n del ahorro in -

terno,que en situaciones normales hubiesen determinado un receso

en la actividad económica del paia.

8. El ciclo 1980-1984,revierte la orientación del proceso de acumula

ción seguida durante los dos ciclos anteriores,promoviendose un m2

delo de acumulación Primario Exportador,relegAndose a un segundo 

plano el desarrollo del mercado interno,que resultó afectado por 

la aplicación de una pol1t1ca liberal que determinó la aperturadl!tl 

mercado interno,conduciendose a la economía hacia una recesión. 

La orientacibn de los recursos financieros estuvieron orientados 

principalmente a financiar el déficit de la Balanza de Servicios, 

restandose de esta manera recursos a 1a economia,e impidiendo la 

realización de un proceso de expansión. 

9. E1 caracter 1nvereo de l•e fluctuaciones de la Balanza en cuenta

Corriente y el ciclo de la economia,explicado por la elasticidadº!

gativa existente entre ambos,mueetra que loa procesos de expansi6n
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han originado desequilibrios en el sector externo y que las poli

ticas dirigidas a eliminar este desequilibrio han producido cri

sis Y receso en la economia,es decir,que el sector externo y más 

eapec11icamente nuestra limitada capacidad de divisas ha signifi

cado una limitaci6n al crecimiento de la economía nacional. 

10. La 11variabl.e anticipada" del ciclo peruano,ha estado representada 

por l.as exportaciones,que se constituy6 en aquella variable que 

con el inicio de su expansi6n anunciaba un posterior ascenso de 

la economia y con su descenso una posterior crisis de la econo -

mia. 

11. Al inmanejable desequilibrio externo,le siguieron la apl1cac16n

de políticas de corte liberal,orientadas a disminuir la demanda 

de la economia,generAndose de e�ta manera la crisis y el receso 

de la actividad econ6mica del pais. 

12. Debido a la forma que se ha desarrollado la estructura productiva

del pais,cualquier crisis que surja en el sector externo ocacio -

narA crisis en el sector industrial,lo que determinará una crisis

más profunda de la economía nacional.

13. Durante lascrisis econ6micas se agudiza la desigual distribuci6n_

del ingreso en favor de la clase capitalista,a la cual se la re -

conoce como motor del sistema,promoviendose un incremento de las

uti1idades,que permita iniciar un nuevo proceso de expansiOn,y g!

nerándose como contrapatida un empobrecimiento de la clase traba

jadora.

14. Los procesos de recuperación de la economia siempre han contado

con la participaci6n de las exportaciones y el consumo,apoyados

por los sectores del Sector Primario (Agricultura Y/o Mineria) y

en algunos casos por el sector conetrucci6n.

15. Somos un paia que cada vez Consume e Importa mAs,poro que en cam

bio cada vez Invierte y Exporta menos,lo que muestra una tenden

cia al desequilibrio en el desarrollo del proceso productivo.

16. Tenemos una Economía Desequilibrada,sin capacidad de producir los

bienes intermedios y de capital que necesitamos para nuestro pro

ceso de acumulaci6n y capitalizaci6n,Desintegrada,puesto que exis

te una reducida integración entre los diversos sectores,y cuya

producci6n est� orientada principalmente hacia el consumo,con ex-
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cepcibn del Sector Exportador,que debe aprovie�onar a loe demAe

sectores de las divisas necesarias que lee permita mantener o ex

pandir su producci6n,debido a que las exportaciones de 8etos re

sulta insuficiente para financiar sus importaciones. 

17. Los Ciclos Económicos del Perd hantenido un comportamiento simi

lar al de los Ciclos Económicos �e los Paises Centrales Dominan

tes,con desfases de uno o dos afioa,registrandose igual comporta

miento con respecto al ciclo del conjunto de las Importacionee de

los P�isea del Centro,encontrándose as! mismo,que el Ciclo Perua

no al igual que el ciclo de nuestras Exportaciones se ha vuelto

mAs sensible a los cambios producidos en los ciclos de los Cen -

tros Dominantes durante la primera mitad de la d�cada de los aftoe

ochenta.

18. El Ciclo Peruano tambien ha registrado una elasticidad positiva

con el ciclo de los E.E.U.U.,pero se encontró que la posibilidad

que ha incrementos en la actividad econOmica de los E.E.U.U. si

gan procesos de expansión en la economia peruana era muy pequefta

sin embargo se ha encontrado que esta posibilidad se ha incremen

tado en los años ochenta.

19. Se encontr6 una relac16n positiva entre los ciclos de las Import�
ciones y Actividad Econ6mica de loe Paiees Centrales Dominantes y

los T6rminos de Intercambio del Perd,es decir,que los periodos de

Prosperidad en los Centros gen�raron un comportamiento favorable

de los T6rminos de Intercambio y desfavorable durante los perio

dos de .Receso.

20. La Situaci6n de la Economía Internacional al término de 1a prime-

ra mitad de loe afioa Ochenta,mueetra una situación adversa 

la Periferia Dependiente,con una tendencia decreciente de 

cios de las materias primas,con el Nuevo Proteccionismo 

para 

los pr! 

de los 

Paises Centrales Dominantes y con la ConcentraciOn de los Recur 

sos Financieros en estos Paises,además,de la Creciente Dependen 

cia Tecnol6gica,determinan una situación desfavorable para la A 

cumulaci6n Perir�rica,lo que definitivamente arectar4 el Desarro

llo del Ciclo Periférico Dependiente. 

21. A trav6a del desarrollo de los ciclos encontramos una continua

Brecha entre el Ahorro y la Inversi6n,llegando esta a representar

hasta el 50% de la Invers10n durante el ciclo 1970-1979,lo cual

muestra un gran déficit de ahorro interno y una gran ncesidad de

ahorro externo,que d�6 lugar a un creciente Endeudamiento Externo
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Esto refleja una economía sin capacidad de poder sostener sus pr� 
casos de expansi6n,a pesar de lo cual somos Exportadores Netos de 
Capitales hacia los Paiees Centrales Dominantes,de los cuales de

pendemos financieramente. 

22. El proceso de Nacionalización y EstatizaciOn que vivió el Pais du

rante el ciclo 1970-1979,dirigido a promover una menor part1cipa

ci6n del capital extranjero y una menor Dependencia Externa,deteE
min6 que el Pais incurriera en un gran Endeudamiento Externo , el

cual permiti6 financiar los nuevos proyectos de inversi6n,mante -
ner la actividad econOmica interna y financiar los grandes d'fi
cits en que habia incurrido el Estado,coodujo al Pais hacia una

Mayor Dependencia Financiera,que es la versión más moderna de De

pendencia entre la Periferia y _los Centros Dominantes.

23. El Endeudamiento Externo que en un primer momento sirvió para im

pulsar el CYe.cimien-ro de la economia,se convirtiO luego en un pa

rámetro limi tante
.,
ckh1do al crec.ifTlie-nÍo que experimento el Servicio de

la Deuda Externa,generando asi un Circulo Vicioso de Pobreza.

24. A diferencia de lo ocurrido durante los ciclos anteriores en que

el desequilibrio externo fue explicado principalmente por el dete

rioro de la Balanza Comercial producto de los procesos de expan

si6n,en el ültimo ciclo fué el déficit de la .Balanza de Servicios

el principal causante del desequilibrio externo,debido al gran i�
cremento del Servicio de la Deuda Externa y al mayor flujo de las

Remesas de las Utilidades de las Empresas Extranjerae,ratificand�
se de esta manera el caracter limitante de la Balanza de Servici
os al crecimiento de la economia.

25. Una politica orientada a diominuir los gastos por el pago de la

Deuda Externa y los Gastos de Defensa permitirían evitar recurrir

a políticas dirigidas a contraer la Demanda que acentuan la cri
sis,por ello es de imperiosa necesidad la uni6n de los Países La

tinoamericanos para enfrentar el problema de la Deuda Externa en

un frente comdn e iniciar una política conjunta de Desarme.

26. El flujo de excedentes de nuestra economía hacia los Centros Do

minantes,por concepto de la Remesa de Utilidades de las Empresas_
Extranjeras,el Servicio de la Deuda Externa,yel efecto negativo

de las Relaciones de Intercambio,ha sido mayor que el flujo de e�

pitales provenientes de los Centros,es decir,que nuestra relaciOn

con los Centros Dominantes ha afer.tacto negtivamente nuestro pro-
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ceso de acumulaciOn,al restarnos recursos y disminuyendo nuestra 

capacidad de acumulaci6n,limitando el Crecimiento y Desarrollo de 
la Economia Nac�onal. 

27. El paie tendrA que tener en cuenta durante los prOximos affoe y la
pr6xima década que nos conducen hacia el final del Siglo XX y al_

umbral del Siglo XXI,las relaciones que se·han de dar entre los
Centros Dominantes y la Periferia Dependiente de la cual formamos
parte, debido a la estrecha relaci6n que ha existido y existir&

entre ambos y a la gran influencia que han ejercido los Centraaao
-

bre la Periferia a través de la Historia.

Nuestros gobernantes deberán ser concientest.

1º De la limitaci6n de los recursos propios de la Naci6n para poder

impulsar y sostener procesos de expansi6n en nuestra economia,por
lo cual deberán tener una especial atenciOn en lo concerniente al 
fin&llciamiento externo,que tiende a ser cada vez más escaso,debi

do a la tendencia de estos a ser concentrados en los Paises Cen

trales Dominantes,en especial en los E.E.u.u. de Norte Am6rica ,
que ha abierto sus puertas a la Banca Internacional en todo su te

-

rritorio,generando de esta manera una Concentraci6n del Flujo Fi

nanciero Internacional,lo cual ha de significar una disnrl.nuci6n
en el flujo de estos recursos hacia los paises de la Periferia De

-

pendiente.

2• La tendencia a incrementar la concentraci6n de la Invers16n Ex

tranjera Directa en los Paisee del Centro,que ha de generar una 
menor participaciOn de Asta en los Patees de la Periferia, hecho 
que deberá ser tenido en cuenta en relación al trato que se ha dJ 

dar a la InversiOn Extranjera Directa en nuestro pa1s. 
3º De la gravitante importancia que tiene para el pais el creciente 

d6ficit de la Balanza de Servicios,debido al pago del Servicio de 
la Deuda Externa y a la Remesa de Utilidades de las Empresas Ex
tranjeras,que al. restar ingentes recursos a 1a economia se .ban 

convertido en una limitaci6n al crecimiento de la econom!a,por lo 
cual se le deber& dar una atenci6n muy especial,sin olvidar que 
esta tendencia solo padr& ser invertida con la aplicación de medi 
das de caracter Racionalfsta y sin perder de vista que estas aolo 
podran ser duraderas en la medida que los paises deudores se unan 

y en especial los de Amér�ca Latina que deber&n hacer un frente 
comdn para enfrentar este problema que ha generado un Circulo Vi
cioso de Pobreza J)flra la Regi6n. 
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4• Que otra fuente de exportación de divisas no productivas para el 

pá1s la constituye los Gastos de Defensa,por lo cual. deberé plan

tearse una política de Desarme Conjunto de la Regi6n,que permiti
r& liberar recursos que ayudaran a impulsar su desarrollo. 

5° La tendencia descendente de nuestras exportaciones,que deberán ha 
cer frente al gran avance tecnol6gico de los Centros Dominantes 
que les permite reemplazar nu9stras Materias Primas por productos 

s:lnt6ticos,. 7- .. ·· · . alca:nzar ... altos ni.veles de producc1.6n de a -

limentos,lo que hace avieorar un incremento en la disminuci6n de

las Exportaciones de Materias Primas y de Alimentos de la Peri.fe
ria Dependiente hacia los Centros Dominantee,y al creciente Pro 
teccionismo de los Paisee del Centro a las Exportaciones de Pro 

duetos Manufacturados de la Periferia�que ha de constituir otro 

obstáculo al crecimiento de las exportaciones.Esto sin lugar a d� 

das ha de constituir un verdadero reto a la iniciativa e imag1.na

ci6n de quienes tengan • su cargo el Comercio Internacional del 

Pais. 

6u La gran dependencia de nuestra Industria Nacional con respecto a 
los Bienes Intermedios y de Capital qu� �o producimos y por lo que 

resulta sumamente urgente realizar un cambio sustancial en la o -

rientacibn del desarrollo de la industria nacional qué ha estado
-

orientada principalmente a la producci6n de bienes de consumo y 
gobernada por una tecnologia poco intensiva en mano de obra,10.que

ha signiricado que este sector no pueda captar los excedentes de

mano de obra generados en el Sector Primario,originando con esto 

alt�s niveles de desempleo,bajos niveles de remuneraciones e 1• 

pidiendo con ello una ampl1ac16n del mercado interno. 

7• Las reducidas tasas de crecimiento del Sector Agricultura en re 

laci6n al crecimiento de la poblaci6n que han generado un d&ficit 

en el abastecimiento de alimentoe,por lo cual el pais ha tenido 
que distraer parte de los escasos recursos que posee para reali

zar la importaci6n de alimentos,disminuyendose as1 su capacidadde

inversi6n,por lo tanto deberá ser de primordial importancia el d! 
cidido apoyo que deberA darse al Sector Agricultura para que este

pueda producir los alimentos que el pais necesita. 
8• Que somoa un pais que cada vez Consume e Importa m4s pero que en 

cambio Invierte y Exporta menos,lo que origina un desequilibriom 
el aparato productivo del pais,y que por lo tanto es una tenden
cia que debemos cambiar,si queremos mantener un crecimiento sos
tenido de la econond.a. 
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Ee a esta dificil situaci6n a la que tendremos que hacer frente en 

las pr6.ximas dAcadas,en las que nuestro pa1s tendrA que dar el mejor 

uso posible a los escasos recursos que posee y nuestros.gobernantes 
-

hacer uso de una política capaz de congregar a la Naci6n,en procura 

de alcanzar los objetivos de Desarrollo y de Justicia Social que an -

helamos la mayoría de todos loe peruanos. 



A NEXO 
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A continuac16n presentamos un estudio(que hace incidencia en las va -
riables tecnol6gicas)acerca de las perspectivas macroecon6micas del 
crecimiento de los Pa1ses Centrales Dominantes,bacia el Siglo XXI,que 
resultan mAs que interesantes para los Paises Periféricos Dependien -
tes,debido a la gran influencia h1at6rica que ejercen loe Centros Do
minantes sobre la Periferia Depend�ente.� 

La.a Perspectivas Macroecon6micas dei crecimiento. 

El. a1.stema econ6mico no es un sistema cerrado en si mismo.Es�:una cona 
tatac16n trivial pero esencial para el estudio de su evoluc16n en el 
largo plazo.Tiene relaciones complejas con el dominio de los valores 
uti.liza recursos humanos y materiales ex6genos y elimina los residuos 

I 

a la bi.osfera;recurre a técnicas sustentadas en un conocimiento cuya 
elaboración sele escapa en buena parte.De aqui resulta una doble pre
gunta que antecede a todo estudio maeroecon6mico del crecimiento: 

- La escasez f1s1.ca de los recursos ¿lim1.tará el creci.mi.ento,.de J.aa
economias desarrolladas en el próximo cuarto de s1.glo? 

- ¿ Estamos en la vispera de una desacelerac1.6n de la 1.nnovac1ón ca
paz de reducir de manera durable el progreso de la productiYidad de! 
sas economias ? 

La primera parte de este 1.nforme ha dado ya una respuesta negatiTa 
a la primera pregunta,mostrando que las escaseces tisicas por si m1•
mas no 1.mpiden el. retorno a tasa de crecimiento comparables a las del 
dltimo cuarto de siglo.Para la energia el problema principal es el. de 
una trans1ci6n sin tropiezos del petr61eo tradicional a nuevas tuen -
tes;la disponibilidad de materias primas industrial.es deberia permi
tir la satistacc16n de la posible demanda.Los progresos de la agricu! 
tura en el. Tercer Mundo podrian, por lo menos hasta fines del siglo, co 1:

• 
49, 

rrer parejos con el. crecimiento de la poblac1.6n.Parece poco probable 1! 
que problemas mayores de ambiente fisico,y especi.almente de clima, a

fecten el crecim1.ento macroecon6m1co en las dos pr6ximas dAcadas.En _ 
cuanto a la mano de obra,por el contrario,corre·el riesgo de ser uno 
de los recursos más abundan�es a escala mundial. y,adn limi.tándose so
lamente a los paises desarro1lados de 1a OCDE,no costitu1rá un factor 
restrictivo de su crecimiento,por lo menos hasta 1990. 

� Este estudio fue extraido de J.a obra: FACE AUX FUTURS ( Cara al Fu 
-

turo) Editions : OCDE Paris 1979. 
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Por el contrario,la segunda pregunta no ha sido adn abordada y ser! 
objeto de eet� sección para recibir tambi�n una reepuesta,en lo esen
cial,negativa. 

Podemos entonces preguntarnos cOmo ee presenta,desde un punto de 
vista macroecon6mico,el problema del crecimiento a largo plazo, para 
discutir en seguida las perspectivas de un crecimiento económico ráp! 
do.La puesta en evidencia de loe frenos que amenazan oponerse a tal! 
voluci6n conduciria a analizar las perspectivas variadas de un creci
miento moderado y a hacer aparecer mas claramente la interacci6n en
tre el creci.miento macroeconOmico,la evoluci6n de loe valoree y la a
daptabilidad estructural. 

Las fronteras tecnolOgicas del crecimiento. 

En el horizonte considerado parece improbable una reducciOn sus -

tancial de1 crecimiento debido a la ausencia de Innovaciones Técni.ca� 
En efecto,dado e1 tiempo de maduraci6n.que transcurre entre el descu
brimiento científico y la difusiOn de las innovaciones en la organi -

zaci6n econ6mica y social - tiempo que no es inferior a una veintena 
de años para los desarrollos mayores - ya son conocidas las principa
les tecnologías que pueden tener un impacto importante de ahora al 4.n 
del siglo,y su introducc16n puede significar importantes progresos de 

la productividad,adn si en el corto plazo no se puede hablar propia -

mente de un "gran descubrimiento" (percAe) o ei 1 ademanda potencial_ 
tarda en concretarse. 

A mas largo plazo tampoco parece posible que las capacidades de des -

cubrimiento cientifico,o adn el potencial tecnol6gico,pongan - en tan 
to que tales - limites al crecimiento. 

Los obstáculos-si loe hay-provienen provienen de la interacción_ 
entre la ciencia,1a tecnologia y la eociedad: 

Un crecimiento permanente desacelerado reduciria los esfuerzos

de inveetigaciOn y desarrollo orientados en el largo plazo en prove -

cho de los de rentabilidad mas inmediata.A partir de entonces el ob
jetivo de la disminución de los costos de producei6n para un voldmen_ 
de actividad dado conduciria más al mejoramiento de los procedimien -
tos. 

El desarrollo de la ciencia y de la tecnologia implica la movili
zaci6n de recursos financieros,fieicos y humanos cada vez mas maei -
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vos.Ahora bien,en periodos de crecimiento débil o incierto,l.os medios

se hacen mas escasos mientras la rentabilidad a largo plazo aparece

como menos segura,al menos para los inversionistas privados. 

Para. que un"gran desc.ubrimiento"tecno16gico se concretice ea necesa

rio que no tropiece con un bloqueo social,sino que responda a deman -

das preexistentes o que produzca nuevas demandas. 

En materia de innovación los limites serán pues más soc1oecon6 -

micoa que cientificoe o t6cnicos propiamente hablando.En estas condi

ciones las precauciones de los gobiernos deberían ser las de aantener

un clima politico,econ6mico y social favorable a la investigac16n, al 

desarrollo técnico y a la innovaci6n,de disminuir los obstAculos y de 

aumentar los incentivos a fin de facilitar la prosecución de estas ac 

tividades en el sector privado,en fin,de sostener directa o indirec -

tamente la invest1gaci6n fundamental en el largo plazo. 

Pero ¿cuAles son entonces las grandes evoluciones ·técnicas enque 

se puede pensar actualmente que tendrán una influencia notable en la 

organizaci6n y la evoluci6n de las soci.edades industriales desarrolla 

das? Limitándose a lo esencial,cuatro deben ser mencionadás.Ellas eon, 

en el orden cronol6gico probable del desarrollo de sus aplicaciones: 

la electr6nica,con la revolución de los microprocesadores, 

la explotaciOn de los recursos energéticos y mineros de los oc6a 

nos, 

el desarrollo de las nuevas energias, 

la bioindustria. 

(1) La electr6nica y los microprocesadores

Un salto cualitativo decisivo.En efecto,de la aparición de los micro

procesadores a mediados de los años 70 se puede alcanzar simultAAea -

mente una revoluci6n de las condiciones de automatizaci6n de numero -

sas ramas industriales(especialmente por eliminaci6n de numerosos ob! 

táculos técnicos a la gesti6n descentralizada de los procesos de pro

ducci6n),una transformación de los modos de consumo(gracias a la di -

fusi6n de mdltiples productos y servicios informatizadoa),una modifi

cación de la ubicaci6n y de la organizaci6n del sector terciario en 

los principales paises industrializados (en particular por la eaerg6n
-

cia de l.a telem4tica,esa sintesie de las telecomunicaciones y de la 

informé.tica). 

Por otra parte,es de temer que durante una decena de años los efec-
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tos negativos sobre el empleo consiguiente a la generalización de loa 
microprocesadores predominen sobre los efectos positivos resultantes 
de la aparic16n de una demanda de bienes de consumo nuevos conectados 
a la electr6nica.Esta demanda puede en efecto,en un primer tiempo,ch2 
car con h4bitoe sociales muy fuertes y no ser suficientemente genera
lizada como para que sea rentable satisfacerla en el futuro pr6ximo. 

A mas largo plazo,sin embargo,la revoluc16n electr6nica va a ca! 
biar el aspecto de las sociedades industriales avanzadas: la emis16n& 
la tranamis16n y el tratamiento de las informaciones mas diversas es
tarán en el centro de su actividad económica y social y,en cuanto al 
costo de los materiales,éste devendrá frecuentemente insigñificante 
comparado con el tiempo de elabÓraciOn de los programas,el tiempo dé 
colecta y puesta al dia de los datos,el tiempo de utilización de los 
sistemas por los usuarios.Es toda una nueva contabilidad la que está 
en gérmen tras estas evoluciones.Es también una organización social , 
no porque la telemAtica impondrá una dietribuci6n de poderes en la ª2

c�ed�d,aino porque ella modificar& el contexto técnico en que se eje! 
citarán las obciones.Obci6n de centralización y descentralizaci6n; e
lección de participación y,mAs generalmente,opc16n de estilos de vi

da.También puede esperarse que continden siendo activamente debatidos 
los problemas de respeto por.la vida privada,de pluralidad de la 1n
formaci6n,de ausencia de monopolio.en la industria electr6nica,etc. 

(2) La explotaciOn de los recursos energéticos y mineros en

oc6anoa

los 

¿ Es necesario recordar que los fondos oceánicos encierran reservas 
considerables de hidrocarburos por una parte, de metales por otra Pª! 
te,en forma de n6dulos polimetAlicos y,especialmenteen el Mar Bojo,de 
concentrados en forma de salmueras calientes? 

En lo que concierne a los hidrocarburos,por razones de rentabili

dad económica y de tecnologia,sol,solamente han sido sistemAticamen• 
te exploradas hasta ahora las zonas de la plataforma continental has
ta 200 metros de profundidad,pero en 1976 el petr6leo extraido de e
sos fondos representaba ya casi 24% de la producciOn del mundo no so
cialista.En la década pr6xima deberia ser emprendida en gran escalalB. 
la exploración sistemAtica del conjunto de las plataformas continent� 
les y de los fondos submarinos mismos permanece como hipotética. Ella 
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dependerá menos de restricciones tecnol6gicas que de cálcu1os de ren

tabilidad. 

En cuanto a la explotaciOn minera a escala industrial,desde 

ahora es objeto de investigaciones sobre las tAcnicas de recolecci6n, 
técnicas que constituyen un factor �sencial de la rentabilidad de loe� 

buques fábrica,pues un yacimiento mediano,tiene de cinco a diez mil 
toneladas por km2 y cada unidad de explotación debe tener una capaci
dad comprendida entre 1 y 3 millones de toneladas por aflo,teniendo en 
cuenta el contenido de metal y el caracter polimetAlico de los n6du
ios.En la vanguardia eet4n las empresas norteamericanas,pero un agru
pamiento de empresas metalúrgicas y de equipamiento japonesas acaban 
de lan-�ar un programa importante cuyo objetivo se sitda de golpe en 

el nivel industrial;en cuanto a Al·emaDia y Francia,ellas tienen esen

cialmente programas experimentales. 

En total,el porvenir de estas actividades -que podrían arrancar so 
-

bre una base comercial alrededor de 1985- dependerá menos de la tecno 
-

logia que de las decisiones pol1ticas concernientes al derecho del 
mar,dominio en que los conflictos de intereses tienen la medida del 
gigantesco potencial econ6mico que represantan ios recursos oceADi -
coa.El abanico de laa sol.uciones posibles es de los mas amplios: 

-En un extremo ha sido creada una nueva organizaci6n intergubername�

tal que recibe el derecho exclusivo de explotar los fondos marinos ; 

las grandes empresas mineras venderian sus servicios a esta orgauza

c16n. 

-En el otro extremo,las aguas internacionales están completamente d!

vididaa,en lo que concierne a la explotaci6n minera,entre los estados 
ribereftos. 

-Entre los dos extremos hay varias posibilidades:

• loa �ondos marinos divididos entre zonas explotadas por la orga

nizac16n intergubernamentai y zonas explotadas por las grandes_

empresas mineras •

• las multinacionales reciben permiso de explotaci6n por zonas es

peciticas,tonelajes má�os y duraciones limitadas •

• la explotación de los fondos marinos la hacen las empresas mul
tinacionales con un aini.mo de reglamentaci6n.

La elecci6n sale de la gesti6n de la interdependencia y no de la tec-
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nolog1a. 

(3) E1 desarrollo de las nuevas energias.

Un vasto esfuerzo técnico eetA en curso para que la humanidad pueda 
reducir 8U dependencia respecto de1 petro1eo,� eetán en camino doe a

venturas tecnol6gicas que,por su amplitud.no son menores que laa gra� 
dee aventuras del pasado: la ruei6n nuclear y la enrg1a eoiar,pero e
llas no deben hacer olvidar tentativas más modestas - sin embargo de 
un interés innegable - como la explotación de la geoterm1a o de la'bl.2 
masa.En el dominio de la transformaciOn de la energia primaria en •
nerg1a secundaria,el siglo XXI podr4 también eer maracdo por la trana 
_formación en gran escala del carbOn o de eoquisitos bituminosoo en 
combustible liquido. 

Tomemos e1 ejemplo de la energía solar.Ella es .objeto de trabajoe 
on cuatro grandes direcciones: el calentamiento solar de locales me
diante captadores solares,que ea una tecnologia a punto (el progreso_ 
referente a loa materiales absorbentes hace que el rendimiento térmi

co aumente progresivamente mientras el costo disminuye) ;la producci-
6n de temperaturas industriales(entre 100 y 500º) con tecnolog1ae nu! 
vae,aán en estado experimental;la producción de electricidad por cen
trales solares(helioetatos),en el campo de espejos parab6licos;la pr2

ducci6n de electricidad a partir de pilas fotovoltaicas.Ae1,ue puede 
estimar que un desarrollo de la energia solar es posible,con los re
tardos mencionados en la parte primera,con la condiciOn de que se pr� 
siga un esfuerzo sostenido de investigaciOn y desarrollo en el domi -
nio de loa materiales captadores.en el dominio de los sistemas 6pt1-
cos(para la obtenci�n de la radiaciOn mAxima). 

Podemos constatar.sin embargo que,fuera de los d1f1c1lee problemas 

de seguridad de las centrales nucleares y de la elim1naci6n de los 
deshechos radioactivoa,la modificación de las fuentes de energia ser4

mucho menos perceptible en la vida corriente que la irrupción de l• 
electrónica. 

(4) La bioindustria.

El desarrollo espectacular del conocimiento fundamental en biologia , 
en el curso de los d1timos añoe,pone cada vez con más agudeza el pro
blema de la aplicaciOn de estos conocimientos a la mayor parte de las 
actividades humanaa,y en particular a las actividades industriales • 
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Ya,según algunos,la biologia tendrá sobre la industria del siglo XXI 

tanto impacto como lo tuvieron la quimica y la fisica en la del siglo 

XX. 

Entre tanto ae multiplican los signos de aparición de proceeoe de 

producci6n para los cuales la actividad de microorganismos vivientes-

podria reemplazar,totalmente o on parte,procesos físico quimicos y de 

productos nuevos ligados a la utilización de caracteristicas propias 

de los microorganismos.Esta confianza en el porvenir de la bioindua

tria no es incompatibie con alguna prudencia en cuanto a los plazoe o 

en cuanto a la rentabilidad de tal o cual aplic�ci6n. 

Enumeremos algunos de los dominios referidos para ilustrar breve

mente nuestro propósito: 

La energía. En el dominio de los biocombustibles existen ya tecnolo

gias basadas en la actividad de bacterias metan6genas(en los campoa

chinos existen ya 4.7 millones de generadores de metano).Hediante me

joras simples podrian experimentar un gran desarrollo,especialmenteen 

el Tercer Mundo. 

La alimentación animal. Ea cierto que la producciOn de proteínas por 

acci6n de levaduras sobre los hidrocarbonos no es rentable en la hora 

actual,pero podria llegar a serlo.El procedimiento tiene siempre el 

riesgo de ser fuertemente competido por el cultivo extendido de algas

"energéticas" cuya fermentación da metano y proteinas alimenticias.M� 
cho menos prometedoras en cabio parecen las aplicaciones a la alimen

ci6n humana por razonas de precio y de hábitos culturales. 

La agricultura. Un desarrollo rápido de los pesticidas ecológicos pa-

rece ser para mañana.En la dltima década del siglo,una fracción del 

mercado de abonos nitrogenados podrá ser reeplazada por bacterias ca

pacea de fijar el n1tr6geno y transformarlo directamente en amoniaco 

insertando bacterias en la planta o en el suelo. 

La química. Los catalizadores biolOgicos deberán tomar un vuelo 1mpo! 

tanta en un futuro pr6xiruo. 

La farmacia. La fabricación,por sistemas vivientes,de medicamentosmae 

espec�ficos,que engendren manos efectos aecundarios,cambíar4 profund� 
mente el contexto de este sector y reducirá,dejando todo lo demás i

gual,el voldmen de la producción farmacéutica. 

Mencionemos,en fin,e1 mejoramiento de las caracterpieticae anima� 
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les y vegetales por la ingenieria genética. 

El desarrollo de la bioindustria dará naturalmente mayor amplitud a 

los problemas de control de riesgos que esta actividad puede generar 

para la ecóefera(desarrollo incontrolado de bacteriaa,apar1c16n y di 

fusión de mutaciones genéticas,etc •••• ). 

Esta vista panorámica rápida de los grandes progresos tecnológi

cos en curso desemboca en tres constataciones: 

Confirma lo bien fundado de los análisis que concluyen en el aumento 

del rol futuro de la ciencia y de la tecnología en las sociedades in

dustriales avanzadas.De ah1 la importancia creciente que revestirAn 

las pol1ticaa gubernamentales en este dominio.A este reopecto,las re

caidae económicas y sociales de algunas grandes innovaciones tecnolO

gicas sugiere profundizar la comprensión de estos.fenómenos procedien 

do caso por caso a loa estudios en términos de sistemas. 

Muestra que los progresos de la tecnologia no están asfixiándose.A lo 

mae aer�n retardados por el menor volúmen de reursoe a su disposici6n 

en sociedades de crecimiento d6bil;rec1procamente,las inversiones mAa 

importantes en investigación y desarrollo serán susceptibles.do tener 

a au término un efecto favorable sobre las tasas de crecimiento. 

Hace legitima �na pregunta sobre el crecimiento que,máa allá de las 

anteriores refiexiones referentes a los limites de loa recursos y las 

fronteras de la tecnolog1a,centre la reflexión sobre los factores so

cio econ6micos.A partir de ese punto un hilo conductor natural,por lo 

menos en la partida,ea el de la teoria macroeconOmica. 

E1 Problema del Crecimiento en el largo plazo. 

La discusi6n precedente sugiere que las tasas de crecimiento econOmi

co potenciales no han declinado bruscamente.Esto no significa de nin

guna manera que el crecimiento potencial sea realizable. 

As1,en primer lugar nos preguntaremos si existen restricciones 

macroeconOmicas que hagan poco probable la recuperaciOn regular de un 

crecimiento fuerte y sostenido de la zona de la OCDE y pondremos en! 

videncia algunas dificultades significativas. 

Examinaremos entonces diversas evoluciones de crecimiento moderado Y 

constataremos que aparecen nuevos con1lictos y que 1oa problemas ·,se 
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exacerban mucµo. 

En el curso de ate doble examen no deberá olvidarse jamás que el 

crecimiento efectivo resulta de la interacción a nivel mundial de las 

acciones de los gobiernos y de los agentes microecn6micoa.As1,conven

drA examinar los mecanismos institucionales -el mercado y la adminis

tración- que comandan a escala nacioµal o internacional la afectación-· 

de los recurBos y reconcilian las ofertas que cambian con las deman -

das que se transforman,sin olvidar tampoco las incitaciones de los a

gentes económicos para innovar,invertir y participar en la reflexión. 
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