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La Economía Peruana en 1980. . 

J. IGUItiV.?, R. NA>ARRETE 

~,-.~-xDN, E. DIA.?..* 

1. INTRODUCCION Y RESUMEN 

En 1980 ocurre el cambio del regimen político y ello ha influido en la di- 
n4mic.a de la economía peruana. Por ello, en el presente resumen hemos tenido 
la preocupación particular de separar parte de la información en tkninos semes- 
trales y de desarrollar particularmente la sección correspondiente a la gestión 
del Estado. 

Durante el año 1980 el Producto Bruto Interno creció en 3.1%. Esa evolu- 
ción está marcada por restricciones de oferta provenientes del sector primario. 
(Ver Cuadro I-l). La gran sequía en el agro, las continuas limitaciones biológicas 
marinas y la utilización plena de la capacidad de extracción minera y petrolera 
resultante de las inversiones realizadas fundamentalmente en la primera mitad 
de la década de los 197Os, están en la base de tal evolución. 

Los elementos dinamizadores se han concentrado en la construcción y la 
manufactura, sin llegar, en este último caso a tasas de crecimiento elevadas en 
parte por la propia declinación en la provisión de recursos naturales para pro- 
cesar. 

Las importaciones se elevaron bruscamente en 44.0% (tasa nunca registra- 
da en los úhimos 30 años), ubic&ndose la oferta global en un nivel 6.8% supe- 
rior al de 1979. 

Por el lado de la demanda (ver Cuadro I-l), las exportaciones reales se de- 

* Los autores pertenecen al Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
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terioraron en 5.6% tanto por las razones (paradójicamente de oferta) esgrimidas 
en líneas anteriores oomo por el desincentivo generado por la baja cotización 
internacional de ios principales productos mineros. 

La inversión, vinculada estrechamente a las importaciones, se elevó sustan- 
cialmente (24.2%). La inversión en equipo tanto importado oomo nacional se 
elevó más rfipidamente, llegandose a& a un nivel 31.8% superior al del aAo 
1979. La inversión en construcción se elevó al 17.8% anual, siendo la inversión 
público la mas dinámica (26.9%). La inversión privada en 1980 logra elevarse en 
10.3% despues de haberse reducido en 4.4% durante año 1979. En lo referente 
al Consumo, se destaca la recuperación sustancial del consumo del Gobierno, el 
que después del deterioro absoluto en afíos anteriores ha recuperado el nivel de 
1977. El consumo privado ha sostenido la tasa de crecimiento del a~o 1979. 

Durante el aRo 1980 la tasa de inflaci6n promedio fue de 59.16% (Indice 
de Precios al Consumo de Lima). (Ver Cuadro I-3). IA tasa de devaluación fue 
36.8%. El déficit economice del Gobierno Central se estableció a un nivel de 
3.43% del PBI. Si afiadimos las empresas publicas, el deficit eleva al 6%. La Ba- 
lanza Comercial fue positiva llegando a un superbvit de 767.0 millones de dóla- 
res. Las Reservas Internacionales Netas pasaron de 547.1% millones de dólares 
en 1979 a 1,276.2 millones a fines de 1980. 
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CUADRO I--I 
Producto Bruto Interno por Tipo de Gasto 

Valores a Precios Constantes de 1973 
(Millones de Soles) 

TJpodeGasto 1977 1978 1979* l!MJu- 
VariaeJooes PorceotuaJes 

1978177 1979p8 198fJ/?9 

Gasto de consumo JfJnaJ 
Gasto de Consumo EmaJ Privado 
Gasto de Consumo Final del Gobierno 

GemelaJ 
Fonnaciím Bruta de CapitaJ 

Formadón Bruta de Capital Fijo 
constNcdóa 
Equipo 

Vmiadón de existencias 
DEMANDA FINAL INTERNA 
Exportaches de BJeoes y Servicios 
Menos :lmportaciooes de Bienes y Servicios 
PRODUCTO BRUM INTERNO (a predoa 

de comprador) 

390$45 369,445 
317887 

3EO$598 
304,479 317,676 

72,658 64,966 
57.205 49,130 
60626 51,321 
32,368 28,686 
28,218 22,635 

- 3.321 - 2,191 
447,750 418,575 

61.971 70,749 
59,9E3 41354 

449,738 447.470 464,226 

62,922 
50.425 
54,268 
29,772 
24,486 

- 3,833 
431,023 

79,448 
46,245 

403,OS 1 - 3.4 
330,620 - 4.2 

72.461 -10.6 
67,117 -14.1 
67,359 -15.2 
35.086 -11.2 
32,273 -19.8 

- 242 
470.198 - s.5 

75,036 14.2 
66,584 -30.2 

478.650 - 0.5 

::i 5.9 4.1 

- 3.1 15.2 

5:; 33.1 24.1 
8:: 31.8 17.8 

- 

1015 12.9 440 5-5 - 

3.7 3.1 

* Prefiminar 
_--- ._~._______ _--- --.__ 

** Elaborado por p DireccJóu GeneraJ de Cuentas Naciomdes - mi. 
Fecha 1 1OdeabriJde 1981. 

8 



Y 
P 

CUADRQ L-2 

pM&cto Brnto Interno por Clase de Actividad Ecunbmka 
Valores a Precios Constantes de 1973 

(Millones de Soles) 

Clase de Actividad 1977 

- 

Apicultura, Caza y  SiMcultnra 
Pesca 
Explotach de Minas Y Canteras 
Industitnas Manufacturéras 114,469 
Electricidad y  Agua 4,537 
cOl%itNCCih 15,107 
Comercio 61,605 
Transportes y  Comunicadones 28,547 
Estahkcimientos Fideros 52.304 
Servidos Comunaks, Sodales y  Persclnales 33;132 

Menos : Comisión Imputada 9.969 
Pruductoreî de ServMos’Gubernamentes 
otros Productores 
PRODWTO BRUTO INTBRNO (exd. 

derechos de impeti) 
Derechos de Im 

” PRODUCTO BRU 
de comprador) 

0 INTERNO (a precios 

49;9ig 
4,986 

444,931 
4807 

449,758 
_--. -. _- _ _ _ - 

+ Preliminar 

1978 

- --- 

59,478 
4,141 

96.039 
110,026 

4,728 
19~51 
60,152 
28,773 
53,692 
32538 

9,866 
49,969 

5,094 

442249 
5,221 

447,470 

1979* 1980** 
VIsladones Porcentu&r 

1978/77 1979/78 80179 _ . -.__- -----.-- 

54,731 
4,661 

99.306 
114,539 

5,055 
14253 
61.985 
30,662 
55,057 

10% 
5$04 

t 

458,619 
5,607 

51,823 
4,592 

98,814 
i21.319 

5:426 .--- 
16,811 
64,669 
92.877 
56;SlS 
33,811 
11,480 
51,149 

5,517 

- 1.5 
26.8 

- ;:“9 

22 

- 79 
216 

- 1.8 
- 1.0 

20:: 

471,435 - 0.6 
7,215 8.6 

464,226 478,650 - 0.5 

1;:: . 
t!: 
5:2 

f-9 
217 

b:2 

P:5 

79:: 

9.7 

z f-9 
- ;:J . 
í:*98 
4:s 
0.5 

21 

‘Ki 
2:2 

2::: 

9.1 

+* Estimado 
Elaborado por: Direcd6n &nereJ de Cuentas Nacionales - INE. 
Fecha : 10 de Abril de 1981 



CUADRO 1- -3 

. 

Producto Bruto Interno Real 
(Tasa de crecimiento añal) 

Irdcadom de la Evolnck5n Económica 1976-l 980 
__- 

1976 1’77 1978 

--. 3.0 - 1.2 - 1.8 

1979 1980’ 

3.8 3.1 

Tasa de Inflación Promedio 
(Precios al consumidor en Lima) 

33.48 38.05 57.85 66.70 59.16 

Tasa de Dwaluaci&~ 
(Promedio Anual) 

30.8 51.5 82.6 27.5 36.84 

Déficit Económico de Gobierno 
Central/PBI (Porcentaje) 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

6.3 7.5 5.1 1.4 3.43 

-740.5 - 438.4 340.2 1533.0 767.0 

Reservas Internacionales Netas -75 1.8 -1100.9 -- 1025.0 547.1 
[millones de dbhes al 31 de Dic.) 
Fuente: Banco Genti de Reserva del Perú e Instituto NachaI de Planificacibn, Oficina Nacional de Estadlstica. 

1276.2 

* Preliminar. 
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w 



IL EVOLUCION DE LA PRODtKXION INTERNA 

Durante 1979, la produxi6n agregada habfa comenzado a elevarse despu& 
de dos afkos de deterioro absoluto. Un lento crecimiento de los sectores Agrope- 
amio, Construcción y Manufactura acompaíI6 la m& r&pida èlevación de la pro 
duccibn minera y pesquera. En 1980 la distribuci6n sectorial del crecimiento 
cambia radicalmente: mientras la industria manufacturera y el sector Construo 
cibn aumentan su tasa de crecimiento, los sectores Agropecuario, Pesca y Mine- 
rfa disminuyen su producci6n en tkminos absolutos. El resultado neto es una 
desaceleraci6n del crecimiento de la produccibn agregada, pasandose de 3.7% en 
1979 a 3.i% en 1980. 

A. sectorAgropecuario 

Como consecuencia de la peor sequfa en los tíltimos 50 afios, la produc- 
ciõn agrfcola se deterior6 bruscamente llegándose a un nivel de producción 
10.6% inferior al del afIo 1979. La elevación de la producción pecuaria en 3.7% 
permiti6 un resultado menos dramkico para la producción agropecuaria en su 
conjunto. (Ver Cuadro 11-l) 

La producci6n de papa y de arroz, ubicados primera y tercera segím el va- 
lor de producci6n en 1979, se deterioraron b ruscamente. En el primer caso el 
~nuevo nivel de .producci6n fue 19.6% inferior al del año anterior, y en el segun- 
do, el deterioro íira de 24.6%. La evoluci6n de la producci6n de algod6n, se 
@nda en valor, fue la excepci6n al elevarse a una tasa de 5.4% debido a un au- 
mento en la superfkie sembrada en terrenos previamente dedicados al arroz. La 
producci6n de calta de a&ar, mafzamarillo duro y ca&, siguientes en orden de 
importancia, evolucion6 en forma negativa deteriotidose en 20.4%, 30.0% y 
8.5% nspecthromente. El nuevo nivel de trigo producido es 26.2% menor que 
en 1979 y 31.4% menor que en 1978. En la soya se aument6 la producción en 
508% pem su importancia relativa entre los productos agrfcolas es baja El mafz 
amilhmo ti producido en mucho menor volwnen &g&tdose a un nivel 34.4% 
inferior al de 1979 y 44.5% inferior al de 1978. Es útil SeRalar que en el caso del 
azúcar el deterioro tambien ocurre desde una base ya reducida: en 1979 la reduo 
cib wpecto al año anterior fue de -11.7%. 

Rn el caso de la produccibn pecwria la evoluci6n de la produccibn es irre- 
gular. El producto actualmente más importante en valor, la carne de res, aumen- 
t6 sustan&almente (21.2%) despues de un estancamiento durante el año 1979. 
Por el contrario, la producci6n de leche fresca se deterior6 en 5.3%. La concen- 
tración de la producci6n pecuaria en estos dos productos (en 1980 juntos consti- 
tufan el 43.3% del total), los hace dete minantes de la evolución del conjunto. 
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CUADRO II-1 

Producción Agrcipecumia 
(Miles de TM.) 

TM. (Miles) variatión % 

1978 1979 1980 1979/1978 198011979 
--- 

Algodón Rama 187.2 243.2 256.4 29.9 
Arroz 467.8 557.5 420.4 19.1 
Café 82.9 103.8 95.0 25.2 
Caña de Azúcar 7.9702 7.034.2 5,598.l -11.7 
Frijol 47 .+.L -l 42.3 39.3 00.2 
Maíz Amilácea 255.7 216.3 141.9 -15.4 
Maíz Duro 367.5 430.0 300.9 17.0 
Papa 1,713.0 1,715.6 1,379.6 OO.1 
Sorgo 52.0 53.9 35.0 3.7 
Soya 4.5 7.1 10.7 57.5 
Trigo 112.5 104.4 77.1 - 7.1 
OTROS 1.0 
TOTAL AGRICOLA 4.1 

5.4 
-24.6 
- 8.5 
-20.4 
- 7.0 
-34.4 
-30.0 
-19.6 
-35.0 

50.8 
-26.2 
- 4.2 
-10.6 

Carne de Ave 118.6 118.4 143.5 - 0.1 21.2 
CámedeOvino 22.5 22.7 20.7 0.8 - 8.8 
Carne de Porcino 53.0 52.5 55.0 0.9 4.8 
Carne de Vacuno 89.0 86.6 83.8 2.6 - 3.2 
Huevos 58.0 55.3 60.0 4.6 8.5 
Leche Fresca 822.0 824.0 780.0 0.2 - 5.3 
OTROS - 0.7 0.9 
TOTAL PECUARIO - 0.9 3.7 
TOTAL AGROPECUARIO 

* No incluye silvicllltura y caza. 

Fuente: OSE-MIFE, 24-04-8 1. 

2.3(*) - 5.7(*) 
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Además, Ia produccibn de huevos se elevo en 8.5% y la carne de porcino lo hizo 
en 4.8%. Las camm de ovino y vacuno fueron producidas en menor cantidad 
que el aflo anterior en 8.8% y 3.2% respectivamente. Esta ultima tasa continúa 
el &terioro observado el otño anterior. 

B. Seotor 

La producd6n pesquera disminuyó en 1.5% respecto del nivel logrado en 
1979. Esa cifra resulte de contraponer el enorme deterioro en la captura de an- 
chweta y otras espedes utilizadas para consumo industrial (-40.77%) y la 
sustandal elevacibn de la captura de pescado para consumo humano directo 
(30.94%). El volumen utilizado para el consumo humano directo estancó, mien- 
tras que el orientado a la exportación se elevaba sustancialmente. (Ver Cuadro 
U-2). 

La extracción de pescado en el río Amazonas (Iquitos) y en el Ucayali 
(Pucallpa) fue sustancialmente menor que el afio anterior situándose a un nivel 
23.8% inferior al de 1979. 

C. sectorn4iIita 

En este sector se esti constatando una pérdida definitiva del diwmismo de 
la produccidn surgida a rafz de las inversiones en mineria de cobre y en petroleo 
durante el tigimen polftico anterior. La plena disminucibn en el ritmo de creci- 
miento muestra que se e.M llegando a la utilizadón plena & la nueva capacidad 
extractiva. En el caso del cobre, se ha observado un deterioro de la producción 
de 6.2% respecto del nivel en 1979, concurriendo tambien a ello el movimiento 
huelguístico laboral (Ver Cuadro B-3). En el caso del petrbleo, su crecimiento 
anual file de 2.0%; sumamente bajo comparativamente con el experimentado 
los dos tios anteriores (65.5% en 1978 y 27.0% en 1979) 

En lo que respecta a los demás productos principales, las tasas de creci- 
miento son bajas oscilando alrededor del 2% con excepción del zinc cuya pro- 
ducción se ha estancado. Debido a Ia importancia relativa del cobre, el resultado 
agregado es un decremento de 1.3% respecto del nivel logrado el do anterior. 

Vista en su conjunto, la industria man~actumra mantiene la recuperación 
inidada en 1979 llegándose a una tasa anual de 5.9%. La diferencia observada en 
la evolucibn de las distintas ckdflcaciones es sfntoma de una expansion todavía 
ddbil. 
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Cuadro II-2 ,r 

!htoTPeaca [ 
Vohnen de PmduccMn Segín Utilimrihn i: 

(‘J-MB) 
[ 

Variadón % a 
RUBROS 1978 1979 1980+ 1979f78 1980/79 5 

1. EXTRACCION MARlTIMA 3’430,263 3’639,365 2’698,999 6.10 -25.84 o 

1.1. CONSUMO MDUSTRLAL 2’811,4W 2’881,722 1’706.95 1 2.50 -40.77 
1.1.1. Anchoveta 1’187,004 1’362,738 72 1,343 14.80 -47.07 
1.1.2. Otras espedes 1’624,486 1’518,984 985,608 - 6.49 -35.11 

1.2. ~~~StJM&JMw”” DIRECTO 718,773 757,643 992,048 22.44 30.94 
237,784 345317 565,213 45.22 63.68 

1:2:2: CONGELADO 190,704 2OO$o9 218,395 5.14 8.92 
1.2.3. SALADO 14295 35,164 28,340 145.99 -19.41 
1.2.4. FRESCO 175990 176,653 lfmo,loo 0.38 1.95 

2. EXTRACCION CONTINENTAL 14,096 15,217 1 J.362 7.95 -25.33 

2.1. CONSUMO HUMANO DIRECTO 14,096 15,217 11,362 7.95 -25.33 
2.1.1. Seco - Salado 7,831 9,242 6,235 18.02 -32.54 
2.1.2. Fresco 6,265 5,975 5,127 - 4.63 -14.19 

Fuente: OSE -rmPE 
* :pre- 

Fecha : 08.05.81. 
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Por un lado, la producción industrial de bienes de consumo durable y de 
bienes de capital (38) creció rãpidamente a una tasa de 25.0% destacando la pro- 
ducción de vehículos de transporte (básicamente automóviles), la que creció al 
68.7% anual. 

En contraste con lo anterior, la producción industrial de alimentos para el 
mercado interno siguió en el nivel extremadamente bajo resultante de la recesión 
1977-1.978. En el caso de la producción textil, perdido el dinamismo exportador, 
sólo se logró mantener el nivel logrado en 1979. La producción de prendas de 
vestir también refleja un dinamismo mínimo manteniéndose a un nivel 30% in- 
ferior al de 1973. 

Por otro lado, siguiendo el dinamismo del sector Construcción la produc- 
ción de cemento se elev& sustancialmente (19.3%) mientras que en correspon- 
dencia con la evolución de la producción de cobre la industria básica de metales 
no ferrosos disminuyó su nivel de actividad bajando en 4.4%. La industria pe- 
troquímica aumentó tanto su nivel como su ritmo de producción situándose 
aquel 10.0% por encima del observado en í979. 

Finalmente, la producción de harma de pescado disminuyó bruscamente 
su nivel 34.4% respecto de 1979. 



COSRET 

PLOMO 

CUADRO K-3 z 

ZINC T.M. 
PLATA Kgs. 
HIERRO T.M. 
PETKOLEO CRUDO Barr. 

Producción Minera 1977-I 988 
Unidad~ en Contenido Recuperable 

1977 1978 1979(*) 
327,418 366,753 952,170 

176,120 170,500 174,000 

f 
E 

variacin % 
1980(**) 1979/78 198@/79 i P 

- 369,064 

178,000 2; 

-6.2 G 
0 

402,850 402,600 432,000 429,007 7:3 -0:; 
1’131,783 1’131,425 1’220,750 1,244,979 7.9 
4'107,078 3'275,325 3'622,035 3'698,548 10.6 

33'270,893 55’071,217 69’952,170 71'369,064 27.0 

CUADRO II-4 

valores Constantes a Precios de 1973 
(Millones clc Soles) 

--- COI-3 ilE 18,503 20,726 22,080 20,709 6.5 ---6.2 
PLOMO 2,145 2,077 2,119 2,168 2.0 2.3 
ZINC 5.087 5,083 5,455 5,417 

PLATA 3,101 3,100 3,345 3,411 ;ii 

-0.7 

HIERRO 1,827 1,457 1,611 1,645 10:6 2:: 
PETROLEO CRUDO 3,675 6,083 7.727 7,884 27.0 2.0 

( *) Ptuvisional 

(**) Estimado 

El,hRQKACION: INE - DGCN - Bs. y SS. 



CUADRO II. -5 

Industis Manufactureras 
Producto Interno Bruto 

Indice de Volumen Fhico (1973 : 1 OO) 

VartipcibnPaanñpI % 
1977 1978 1979 1980 1978/77 1979/78 1980/79 

3 Industrias Manufactureras 
3B Industria Artesanal 
3A Industria Fabril 

31 lud. Alimenticias, Bebidas y Tabaco 
3 ll - 3 12 Prod. Alimenticios 
31 l-312 Sin Harina y Aceite de Pescado 
313 lnd. Bebidas 
314 Tabaco 

32 Ind. Textiles, confecciones y cueros 
321 Ind. Textiles 
322 Prendas de Vestir 
323 Cueros y Pieles 
324 Ind. Calzado de Cuero 

33 Ind. Madera y Muebleria 
331 Madera, corcho, excepto muebles 
332 Muebles y Accesorios, excepto 

Metálica 

115.02 110.55 115.08 121.90 - 3.89 
97.97 97.87 101.88 108.09 - 0.10 

116.84 111.91 116.49 123.38 - 4.22 
116.18 ll 1.45 116.56 116.98 - 4.07 
109.46 1 ll.38 112.47 101.03 1.75 
108.61 100.14 100.74 99.93 - 7.80 
128.66 113.11 124.15 143.02 -12.09 
116.30 106.10 116.70 124.05 - 8.77 
95.10 97.87 101.58 103.18 2.91 
98.11 106.65 113.67 114.58 8.70 
92.20 73.40 68.20 69.29 -20.39 
87.74 84.79 81.98 83.29 - 3.36 
81.00 76.00 72.00 79.20 - 6.17 

106.53 1 OO.49 96.07 96.07 5.67 
135.06 132.88 127.87 127.87 - 1.61 

72.10 61.40 57.70 57.70 -14.84 - 6.03 

4.10 
4.10 
4.09 
4.59 
0.98 
0.60 
9.76 
9.99 
3.79 
638 

- 7.08 
- 3.31 
- 5.26 
- 4.40 
- 3.77 

5.93 
6.10 
5.91 
0.36 

-10.17 
- 0.80 

15.20 
6.30 e 
158 -F 
0.80 g 
1*60 

1E P 
I 



(Continuación del Cuadro II-S) 

34 Ind. Papel, Imprentas y Editoriales 
341 (nd. Papel y Prod. Papel 
342 Imprentas, Editoriales y Conexos 

35 Ind. Derivados del Pethleo y otros 
35 1 Sustancias Quimicas Industriales 
352 Pro& Químicos diversos 
353 Refinería de Petróleo 
354 Prod. divea. de+. Petról. y carb. 
355 Prod. de caucho 
356 Prod. de plásticos diversos 

36 Ind. Mineral- No Metálicos 
361 Objetos de Loza y Porcelana 
362 Vidrio y Productos de Vidrio 
369 Art. minerlaes no met&licos 

37 Ind. Metáücas Básicas 
371 lnd Básica Hierro y Acero 
372 In& Básica Metal no ferrosos 

38 Ind Meticas y Maquinaria 
38 1 Prd Metálicos excepto maquinaria 
382 Construc. Maq. excepto elktríco 
383 Maq. y equipos eltktrkus 
384 Construc. Material transporte 
385 Fáb. equipo medida y control - __- -~ 

1977 

99.53 
132.84 
74.50 

125.57 
154.74 
123.10 
115.90 
59.19 

116.83 
109.20 
109.31 
148.00 
120.60 
99.08 

158.26 
126.07 
169.76 
ll 7.54 
105.83 
133.32 
137.16 
99.70 

139.66 

1978 1979 

89.5 1 79.94 
117.18 113.51 
68.70 54.70 

126.27 129.53 
166.57 174.27 
126.61 113.79 
114.00 132.20 
58.22 67.5 1 

101.39 109.53 
99.60 114.20 

101.30 104.63 
140.30 121.90 
96.20 114.00 
96.40 98.64 

158.30 181.18 
134.15 142.02 
166.93 195.17 
98.05 100.67 
99.46 94.35 

114.69 126.34 
122.67 112.99 
62.71 78.01 

143.97 125.00 
39-390 In& Manuf. Diversas 96.02 88.73 83.22 

VuirciQIPwccntad % 
1980 1978/77 1979/78 1!?80/79 

82.13 - 10.07 
110.90 -11.79 
60.50 - 7.79 

142.53 056 
186.64 4.62 
133.59 2.85 
134.58 - 1.64 
68.73 - 1.64 

128.59 -13.22 
121.74 - 8.79 
118.80 - 7.33 
125.91 - 5.20 
118.56 -20.23 
117.68 - 2.70 
177.43 0.03 
151.82 6.41 
186.58 - 1.67 
125.84 - 16.58 
101.90 - 6.02 
150.98 -13.97 
124.51 -10.56 
131.60 -37.10 

128.34 83.22 - % 

-10.69 
- 3.13 
-20.38 

2.58 
4.62 

-10.13 
15.96 
15.96 
8.03 

14.66 
3.29 

-13.11 
18.50 
2.32 

14.45 
5.87 

16.92 
267 

- 5.14 
10.16 
7.89 

24.40 
-13.18 
- 6.21 

2.74 
-- 2.30 

10.60 
10.04 
7.10 

17.40 
1.80 

1::: 

13.; 
3129 

1~~ 
- 2:07 

- :g 
25:OO 

1% 
10.20 
68.70 
. 2.67 : 
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IIL PRECIOS, REMUIUERACIONESY EMPLEO 

A. Precios 

Durante 1980 la variaci6n del índice de precios al consumidor llegó al 
60.84% , cifra ligeramente más baja que las correspondientes a 1979 (66.7%) 
y 1978 (73.7%)1. Durante los últimos meses del Gobierno Militar los incre- 
mentos promedio fueron de 3.6%. Los últimos seis meses del año 1980 los au- 
mentos promedio fueron de 4.5%. En el Cuadro III-1 se puede observar una ace- 
leración desde Jumo siendo el mes de Setiembre el punto más alto como conse- 
cuencia de los reajustes de los precios de.productos alimenticios (los otros pro- 
ductos tuvieron reajustes más espaciados). La contención de la inflación en el 
ultimo trimestre se debió a postergaciones en la política programada de reduc- 
ción de subsidios a combustibles y alimentos. Si observamos el Cuadro 111.2, 
son Alimentos y Bebidas los de más baja variación~ acorde a la política de con- 
trol de la inflación, implementada desde el año anterior y mantenida posterior- 
mente hasta Enero de 1981. Dentro de este rubro, los grupos Hortalizas (85.8%), 
Frutas (85.8% ), Carnes (71.3%) y leguminosas (69.1%) han experimentado in- 
crementos porcentuales por encima del promedio. El rubro indumentaria sigue 
enfrentando la mayor variación porcentual en sus precios: 81.2% , correspon- 
diendo 90.6% a Telas y prendas de vestir, y 60.0% a Calzado y reparación. Del 
rubro Vivienda y Mobiliario, es el grupo Muebles, Accesorios fijos y Reparación 
el de mayor variación, (86.7%), en tanto que en Diversos lo es Servicios Médicos 
(110.3%). 

La evolución de los indices de precios al por mayor es bastante menos dina- 
mica (47.4%) que en 1979, reforzándose al mismo tiempo su divergencia con los 
precios al por menor. véase Cuadro 1113). En 1980 se refuerza también la ten- 
dencia a una mayor aceleración de los precios en los productos nacionales fmn- 
te a los importados. 

Los sueldos reales promedio han comenzado a elevarse por primera vez del 
nivel mínimo alcanzado en í979, situándose a fines de 1980 en 59.3 respecto de 

1. Es necesario tener en cuenta que, en agosto de 19gOT el Instituto Nacional de Planifi- 
cación optó como nuevo año-base 1979, es decirellndxe de Precios pata 1979 = 100.0, 

“... puso en conocimiento de los usuarios y público en general que los índices de 
$ecios al consumidor, de enero a agosto de 1980 representan los re5ukados de las 
fluctuaciones reales de los precios de los bienes consumidos y servicios utilizados y 
reemplazan a los r’ndices de base 1973, publicados hasta el mes de junio/1980, inclu- 
sive. Los datos de variación mensual y acumulada así como por tanto, el incremento 
promedio del año 1960: 50.16% , se mantienen iguales en ambas bases de precios. 
“Indices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, Base 1979 = 100” del Iris- 
&uto Nacional de Planificación, (Setiembre/l980). 
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Diciembre 1973. (Ver Cuadro 111-4). Los salarios reales promedio se han eleva- 
do llegando en Diciembre de 1980 a un nivel de 73.1 cun respecto al mismo mes 
y año base. Estos niveles superan los del tio anterior en 115% y 8.6% respecti- 
vamente. La remuneración mtnima se ha elevado de S/. 18,000 al mes 6 S/. 600 
diarios a S/. 27,360 a su treintava parte diaria según se refiera a sueldos o sala- 
rios. La regulación pública de las remuneraciones se efectuó en ambos semestres 
y regirnenes políticos. (Ver Cuadro III-5). 

En t&minos sectoriales los sueldos promedio han experimentado incre- 
mentos reales en todos los sectores (Ver Cuadro 111-6) excepto en Banca y Segu- 

CUADRO III-1 

Indices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana 
Ease 1979 

1980 
Variación 
mensual 

(%) 

Variacl6n 
acumulada 

w-4 

Variación 
respecto al 
miamo aiío 

anterior 
WA 

Enero 6.01 6.01 67.00 
Febrero 3.93 10.2 65.31 
Marzo 3.37 13.9 62.50 
Abril 2.57 16.8 58.80 
Mayo 2.38 19.6 56.99 
Junio 3.19 23.4 57.31 
Julio 4.07 28.4 52.23 
Agosto 4.41 34.1 54.29 
Setiembre 7.81 44.6 59.30 
Octubre 3.81 50.1 59.11 
Noviembre 4.21 56.4 59.43 
Diciembre 2.84 60.84 60.77 

Fuente:Tnforme Estadístico Enero-Diciembre 1980” - Instituto Nacional de Estadística. 
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CUADRO IU-2 

hiices de Precios al Consumidor por Grupos 
l..imaMetropolitana . 

(vdones Porcentuales) 

1980 1979 

1. Ah Bebidas y 57.4 75.1 
2. Vivienda Mobilidad y 64.9 54.8 
3. Indumentaria 81.2 78.8 
4. Diversos 62.9 55.7 

Fuente: “hiices de Recios al Consumidor de Lima Metroplitana” (Base: 1979 = 100.00) 
del INP (Setiembre, 1980). 

CUADRO III-3 

lndice de Plx%ios al Por Mayor 

(Varíación Porcentual Respecto al Mismo Mes del 
año anterior) 

1980 (*) 1979 1978 1977 

Indice General 47.4 60.9 95.7 43.3 
Productos Nacionales 32.4 66.4 88.7 34.5 
Productos Importados 35.5 45.0 113.3 70.6 

* Son datos de Enero -Noviembre-80 

Fuente: INP. ONE. Informe Estadístico Enero - Diciembre 1980. 
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ladice de sueldos y saMos Reales 
19734980 (1973: loo) 

SueIdos salarios 

1973 100.0 100.0 
1974 94.6 100.1 
1975 86.5 85.2 
1976 76.2 90.5 
1977 65.1 7: L 
1978 53.3 68.8 
1979 53.2 67.3 
1980 59.3 73.1 

Fuente: Elaborado a partir del Informe Estadístico 19804NE. 
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CUADRO ID-5 

Aumentos de Remuneraciones 
Enero-Diciembre 1980 

Fecha Dispositivo Legal Contenido 

31.12.79 D.L. 22848 Aumento de 3.000 soles mensua- 
les 6 100 soles diarios, según corres- 
pon&. 

31.12.79 D.L. 22849 Aumento de 3,000 soles mensuales 

08.04.80 D.L. 22978 Aumento de 4,020 soles mensuales 
ó 134 soles diarios, según corres- 
pon&. 

Administra- 
ción Públi- 
ca. 

Actividad 
Privada. 

08.04.80 D.L. 22979 Aumento de 4,000 soles mensuales 
para el grado VII; de 4,200 para el 
grado VI; de 4,500 para el grado V; 
de 5,OOOparaelgradoIV;de5,6OO 
para el grado III; de 7,285 para el 
grado II; de 7,285 para el grado II y 
de 8,850 para el grado 1. 

Administra- 
ción Públi- 
blica. - 

22.08.80 D.S. 15-8t).TR Aumento de 8,000 mensuales ó 267 Actividad 
soles diarios, según corresponda. Privada. 

23.08.80 D.S. 200.80-EFC Aumento de 18% sobre el total de 
remuneraciones permanentes, ex- 
cluyendo las provenientes de horas 
extraordinarias y remuneración fa- 
miliar. 

Administra- 
Q6n Piibli- 

Ambito 

Actividad 
Privada. 

Fuente: Diario El Ptmano. 
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CUADRO IJI- 

Lima Metropolitaua 19794980: Indices de Sueldos y Salarios 
Redes por Ramas de Actividad JZconómica 

(Base: Dic. 1973 = loO.OO) 

Diciembre 1979 Agosto 1980 
hiicede hdicede hiicede Indicede 
sueldas sala& sueldos salari= 

Manufactura 51.8 67.7 54.4 70.1 
Construcción 48.5 80.5 55.1 75.2 
Comercio Minorista 48.4 66.7 51.5 87.3 
Comercio Mayorista 47.4 73.3 52.2 64.8 
Banca, Seg. e Imnob. 71.5 75.7 69.5 78.8 
Transp., Ahn. y Comun. 53.9 81.1 65.0 96.9 
Servicios No Gub. 54.3 64.4 61.9 67.2 
h-dice General 53.2 67.3 57.2 70.4 

Fuente: y Situación Ocupacional - Cuarto Trimestre 1980: D.G.E. - Ministerio de Tmbajo. 

ros. Los sahios se elevan respecto del año anterior excepto en Construcción. 
En 1980 las remuneraciones del Gobierno Central comienzan a recupe- 

rarse del impresionante nivel alcanzado en 1979. Tal proceso es fundamental- 
mente resultado de la recategorización masiva ocurrida en la administración po- 
blica. En 1973 y 1979 el grado VI representaba el 49.3% y el 28.1% del total 
de ocupados; en 1980 esta cifra baja al 0.6% reconcentrándose los trabajadores 
en los grados III y IV de la escala de remuneraciones (62% del total). 

Como resultado de ese proceso el índice de remuneraciones reales (base 
1973) sube de 49.7 á 76.2 en Junio llegando a un máximo para el año de 77.0 
en ‘Setiembre. Para Diciembre el índice baja a 69.3. 

C. Empleo 

Durante 1980, la recuperación de la actividad económica parece expresarse 
más en términos de ingreso que de empleo propiamente dicho. De hecho, la tasa 
de desempleo en Lima-Metropolitana se eleva de 6.5% a 7.1% entre Setiembre 
de 1979 y Abril de 1980. 

117 



Ig&k, Navarrete, Sumar, León y Díaz 

El aumento en el ingreso se expresa en el Cuadro IR-7 como una disminu- 
eión sustancial del subempleo por ingreso, el cual detiende 29.4% á 24.2%. El 
mayor desempleo sectorial sigue registr&ndose en el sector Construcción (8.7%) 
y el mayor sube.mpleo se registra en el sector Comercio (36.7%). 

CUADRO RI-7 

lima M~tana: PEA según Niveles de Empleo 
@==td=) 

Todos los sectores 
Desempleo Global 
Subempleo 
-Por Ingresos 
-Menos de 35 horas 
-Por lngesos y/u horas 
sector Industrial 
Desempleo Global 
Subempleo 
-Por Ingresos 
-Menos de 35 horas 
-Por ingresos y/u horas 
sector comercio 
Desempleo Giobal 
Subempleo 
-Por Ingresos 
-Menos de 35 horas 
-Por Ingresos ylu horas 
Sector 4Zautnicci6n 
Desempleo Global 
Subempleo 
-Por Ingresos 
-Menos de 35 horas 
-Por Ingresos ylu horas 
sector lservicios 
DeseÍnpleo Global 
Subempleo 
-Por ingresos 
-Menos de 35 horas 
-Por Ingresos y/u horas 

1978 
3ulio- Agosto 

38.8 
30:o 
8.5 
0.5 

356.5 
265 
8.6 
0.5 

17.8 
27.7 
23.6 
4.1 
- 

36.; 
25:l 
11.0 
0.4 

1979 
Setiembre 

3;.; 
29:6 

1980 
Abril 

7.1 
26.0 
24.2 

6:: 

3:.2 
5.4 

29:4 
26.4 
25.2 

h:53 i:f 

42.: 
4315 

35-Y 
3513 

i:: 
1.0 
0.4 

23.; 
8.7 

24:7 
26.3 
26.3 

2.3 - 
- 

2:; 
2314 

2:: 
18:5 

i:8 i::, 

FUENTE Elaborado a partir del Informe “Situación Ocupacional Cuarto Trimestre 1980” 
- D.G.E. del h&isterio de Trabajo. 
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- 

15.9 
34.7 

-59.2 
28.1 

112.0 
552.3 
552.3 
265.9 

83.5 
498.5 

-114.7 
-40.9 

CUADRO IV- 1 

Operaciones del Gobierno Central: í970-1980 
(Millones de Soles Corrientes) 

1978 1979 1980 (1) 
ISem. II Sern. Total 

-.---.--. __- ..- 

1. Ingresos Corrientes 263,743 552,230 471,909 547,353 1,019,262 
ir. Gastos Corrientes 291,032 442,041 412,782 534,938 947,720 
III. Ahorro en Cta. Cte. -27,289 -10,189 59,127 12,415 7 1,542 
IV. Gastos de Capital 57,650 128,556 142,352 119,930 262,282 
V. Gastos Totales (sin amortiz.) 348,682 570,597 555,134 654,868 1,210.002 
VI. Sup. o Déf. (-) Económico -84,939 -18,367 -83,225 -107,515 -190,740 
VII. Financiamiento (neto) 84,939 18,367 83,225 107,515 190,740 

1. Externo (neto) 7,885 24,629 27,812 37,268 65,080 
2. Interno (neto) 77,054 42,996 55,413 70,247 125,660 

a) Sist. Bancario (neto) 77,370 -26,474 37,065 68,429 105,494 
b) Coloc. neta de Bonos en 

Sect. no Bancario -2,107 38,419 - - 7,205 16,205 9,000 
c) Otros y Discrepancias -1,791 31,051 11,143 18.023 29,166 

(1) Preliminar 

FUENm Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio; Banco de la Nación; Banco Central de Reserva del Perú. 

09.04.1981. 
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xv. FINANZAS PuBi&XS 

1. Evolución del Sector Público en 1980 

De manera similar a lo ocurrido en 1979, la evolución del sector externo 
influyó decisivamente en las finanzas públicas, sin embargo el resultado para 
1980 refleja la influencia de diversos factores (ver Cuadro N-l). En primer tér- 
mino, se tiene que las operaciones de las principales entidades del sector público 
se vieron bastante afectadas por la política de precios seguida por las empresas 
públicas. Desde que los precios de los productos que comercializan dichas empre- 
sas no fueron reajustados, sus ingresos no tuvieron la flexibilidad necesaria y para 
el caso concreto de los alimentos obligaron al Gobierno Central a incurrir nueva- 
mente en gastos por subsidio$. 

Por otro lado, la política de liberación de importaciones (acelerada en la 
segunda mitad del tio) contribuyó al desarrollo positivo de los impuestos que 
afectan a las importaciones. Asimismo, los impuestos directos se convirtieron en 
los elementos más dinámicos de los ingresos del Gobierno Central. Cabe desta- 
car, también, el pago de regularización del impuesto a la renta 1978 y 1979 he- 
cho por Petro Perú a cuenta de los contratistas. 

En cuanto a los egresos. su estructura fue especialmente infhrida por el mo- 
mento político que vivió el país. Así tenemos que los gastos de capital de las di- 
versas entidades públicas fueron acelerados en el primer semestre, período en el 
cual aún gobernó la Fuerza Armada. En el segundo semestre, en cambio, se ob- 
servó una mayor preocupación en los gastos por remuneraciones, así como el de 
transferencias corrientes en el cual incluimos los subsidios antes mencionados. 

Todo lo sefiaíado llevó a que el Gobierno Central y las empresas públicas 
incurrieran en deficit econ6mico de S/. 190,740 millones y S/. 110,824 millo- 
nes respectivamente. De esta forma, una primera estimación del déficit del sector 
público nos indicaría que es equivalente al 6% del producto bruto interno. 

2. Gobierno chaal 

Durante 1980 los ingresos del Gobierno Central evidencian una alta capaci- 
dad de reacción, pues crecen en 84.6% como consecuencia de la evolución ascen- 
dente del volumen de transacciones de comercio exterior, así como por factores 
circunstanciales como son el pago de regularización del impuesto a la renta he- 
cho por Petro Perú correspondientes a sus contratistas. Sin embargo, el mencio- 
nado crecímiento resulta insuficiente para financiar la totalidad de egresos. De 
esta forma, a pesar que hubo por segundo año consecutivo ahorro en cuenta co- 
rriente, éste solo alcanzó a financiar 27.3% de los Gastos de Capital. 
2. El subsidio involucra además a empresas privadas para los casos de leche y a&car. 

120 



La Economía Peruana 1980 

Como resultado lógico, el déficit económico ascendió a S/. 190,740 millo- 
nes que equivale a 3.8% del Producto Bruto Interno. El mencionado déficit se 
explica básicamente por la política de incrementos de remuneraciones, por el 
mayor dinamismo impuesto a los programas de inversión pública y por el hecho 
de que se mantuvieron los subsidios. 

Precisamente, si bien durante 1980 los ingresos corrientes del Gobierno 
Central (Tesoro), superaron las metas en 25.4%, los gastos (excluyendo amorti- 
zación), lo hicieron en 66.2%, lo cual, al alterar la liquidez de la economía, di- 
ficultó el alcance de las metas planteadas por el Programa Monetario. 

Una separación por semestres de las operaciones del Gobierno Central re- 
sulta particularmente interesante para 3980, ya que contrapone los manejos fis- 
cales del Gobierno saliente de la Fuerza Armada y el Gobierno entrante demo- 
ctiticamente elegido. 

Asi tenemos que el Ahorro en Cuenta Corriente que para 1980 obtuvo el 
Gobierno Central se explica en 82.6% por el resultado del primer semestre. Plan- 
teado de otra forma, durante el segundo semestre a pesar del mayor dinamismo 
de los ingresos, explicado principalmente por el aumento de la base imponible 
de los impuestos que gravan a las importaciones, se optó por una política de un 
mayor gasto corriente con los ingresos no previstos y que se destinó en su mayor 
parte a incrementos de remuneraciones, así como para mayores subsidios a los 
alimentos. 

Por el contrario, el primer semestre se caracterizó por un mayor crecimien- 
to de los gastos de capital, sobre todo por el lado de transferencias a empresas 
públicas, instituciones públicas y gobiernos locales con el afán de acelerar la eje- 
cución de diversos proyectos tanto de carácter sectorial como local. 

El déficit económico del Gobierno Central fue financiado básicamente 
con recursos internos manteniendo una tendencia inicia& en 1976, cuando se 
había agotado la credibilidad externa del país. Sin embargo, el financiamiento 
externo neto fue significativamente alto en comparación a los niveles alcanza- 
dos en los últimos años como se evidencia en el Cuadro IV-l. 

El crecimiento en la utilización de desembolsos externos es explicado en 
aproximadamente sus 2/3 *iartes por los gastos en Defensa y además contiene 
S/. 23,200 millones que corresponden al crédito por programas BIRF destinados 
a proyectos de inversión. 

En lo que se refiere a la estructura de fmanciamiento a travts de recursos 
internos prevalece el proveniente del sistema bancario. En contraste, se aprecia 
una posición amortizante en lo que respecta a la colocación neta de bonos en el 
sector no bancario. 

Un hecho destacable dentro del financiamiento bancario es el desplaza- 
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miento del Banco de la Nación por el Banco Central de Reserva como princi- 
pal aportante desde 1980. 

Los ingresos del Gobierno Central crecen en 16%en términos reales. Este 
dinamismo se basa en la mayor recaudación del impuesto a la renta de personas 
juridicas (58.8%) y en el comportamiento ascendente de los impuestos que gra- 
van las importaciones (46.0%). Como consecuencia la presión impositiva (m- 
cluyendo el CERTEX y otros reintegros tributarios) se elevó a 19.0%. Eviden- 
temente la estructura también cambió en favor de los impuestos directos. (Ver 
cuadro Iv-2). 

En términos semestrales habría que destacar el incremento de los impues- 
tos a la importación y reducción de 10s reintegros tributarios. 

Los impuestos a la renta que crecen en 152.88% deben su dinamismo al 
impuesto a la renta de personas jurídicas, las cuales son efecto de las elevadas 
utilidades que desde 1979 vienen obteniendo las empresas mineras como conae- 
cuencia de los extraordinarios precios internacionales de los minerales. A eIlo 
haq’ que añadir los SI. 41.200 millones que real& Petro Perú a cuenta de los 
contratistas. Es Útil recordar que las empresas mineras han contribuido con el 
35% del impuesto a la renta de personas jurídicas y que Petro Perú lo hace con 
1756, tocando ei 48% al resto de las empresas del pais. 

En contraste con lo anterior, el impuesto a la renta de personas naturales 
continuó su tendencia iniciada en 1975 y disminuyó en términos reales. 

La dependencia de los ingresos del Estado respecto del comercio exterior 
ha quedado nuevamente en evidencia. La suma de impuestos a las importaciones 
y exportaciones por un lado, y los impuestos a los bienes y servicios recaudados 
en Aduana constituyen el 36.5% de todos los ingresos tributarios. Durante 1980 
la disminución en el ritmo de crecimiento de los tributos a la exportación ha si- 
do contrarrestada casi en su totalidad por la aceleración de los impuestos a lar 
importaciones resultantes de la política de liberalización comercial con el exte- 
rior. Esto ha ocurrido a pesar de la eliminación, desde marzo, de la sobretasa 
de 10% que gravaba las importaciones. 

Los impuestos a la producción y al consumo decrecen ligeramente en tér- 
minos reales como consecuencia, principalmente, de una reducción de la tasa me- 
dia al impuesto indirecto. El impuesto que grava al consumo interno de gasolina 
y derivados del petróleo creció a menor ritmo que la inflación. 

Los documentos valorados en 1980 alcanzaron un nivel de Si. 80,328 mí- 
llenes, lo que equivale aun incremento de 12 1.6% respecto de 1979. El CERTEX 
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CUADRO IV-2 

ingresos Comentes del Gobierno Central (Tesoro): 1979-1980 
(millones de soles corrientes) 

1979 1980 vaIoración Real 
80179 

L INGRESOS TRIBUTARIOS 532,023 1,021,963 20.6 
J. Impts a la Renta 117,655 297,525 58.8 
2 lmptfi. al Patrimonio 18,209 33,068 14.0 
3. impts. a k Importación 68,149 158,432 46.0 
d. Impts ala Exportación 88,289 123,365 12.3 
5. lmpts.aFkod.yCosumo 227,262 379,101 4.8 
6. Otros Ingr. Tributarios 12,459 30,472 53.6 

IL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

III. REINTEGROS TRIBUTARIOS 

TOTAL INGRESOS DEL TESORO 

Recs. Rop. y Transf. 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

50,250 

-36,243 

546,030 

6,200 

552,230 

66,827 

- 80,328 

1,008,462 

10,800 

1.019,269 

16.4 

-39.2 

16.0 

9.4 

15.9 

FUENTE: Mhisterio de Economía, Finanzas y Comercio; Banco de la Nación; 
Banco Central de Reserva del Perú. 

09.04.1981 

sólo explicó el 54% de los documentos valorados debido a que los impuestos 
que por sus importaciones debían pagar Electro-Perú y Petra-Perú pasaron a 
constituir aportes de capital del Estado a dichas empresas. 

4. Gastos 

Los egresos del Gobierno Central ascendieron, en 1980,l billón 420,435 
millones de soles lo que equivale a un incremento de 99.7% respecto a 1979. 
Si excluimos los pagos de amortización, el crecimiento es de 112%. 

El aumento de los gastos se basa principalmente en el comportamiento as- 
cendente de las transferencias corrientes, así como de capjtal. Las primeras de- 
bieron su evolución a los subsidios otorgados a las instituciones públicas .sí co- 

123 



Ipíñi,Navanecc, SumPr,León y Díaz 

- 
I  



laEcanomÍaPeruanal980 

mo a las empresas comercializadotas de alimentos. Las transferencias de capital 
estwieron dirigidas en su mayoría a las empresas públicas del sector Energía y 
Minas (vg. PetroPerú, Minero-Perú y ElectroPerú). La estructura de los gastos 
muestra una mayor importancia relativa de los gastos corrientes, en tanto que 
los gastos de capital mantienen su participación respecto del total en relación 
a 1979. 

Los gastos corrientes crecen en 114.4%, y deben su dinamismo básicamen- 
te al rubro de transferencias que crecen en 63.2% en términos reales. Con el ob 
jeto de elevar el poder adquisitivo de los trabajadores de la administraciíPn ptíblia 
ca, respondiendo a su creciente organización y a la política general de remune- 
raciones, el Gobierno decretó varios aumentos generales. Asimismo, hubo au- 
mentos específicos para el sector Educación, para los trabajadores municipales, 
así como para los del Ministerio del Interior. Cabe considerar también la homo- 
logación de haberes básicos y los incrementos de las gratificaciones extraordina- 
rias. Los incrementos de remuneraciones no sólo afectan la partida de remune- 
raciones sino también la de transferencias y de defensa. 

El comportamiento de las transferencias corrientes, aparte de verse ligado 
a la evolución de las remuneraciones, lo estwo a la política de precios de los pro- 
ductos comercializados por ciertas empresas públicas los cuales no fueron reajus- 
tados a niveles suficientes para cubrir sus gastos de operación. En particular, en 
1980 se otorgaron subsidios por caja a los alimentos, lo cual no había ocurrido 
en 1979. Los subsidios a los alimentos explican el 18.5% de las transferencias 
corrientes, asignados del siguiente modo: S{. 18,906 millones para el azúcar, 
SI. 7,375 millones para leche fresca y SI. 4,341 millones para el aceite de pes- 
CadO. 

Los pagos financieros en 1980 crecieron a un ritmo menor que el de la ín- 
nación. Cabe destacar que dentro de los movimientos de los intereses y amorti- 
zación de la deuda interna, el 68.2% y 91.2% respectivamente, que& explicado 
por los bonos que coloca el Tesoro. 

Los gastos de capital del Gobierno Central crecen en 104%. Dentro del 
crecimiento de la formación bruta de capital destaca la contiuuación de proyec- 
tos importantes principalmente en los sectores Agricultura y Alimentación, 
Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y Salud. 

Como ya se ha mencionado, el rubro de transferencias fue el más dinámico 
dentro de los gastos de capital, siendo las más importantes las que corresponden 
a las empresas públicas no financieras y dentro de éstas las asignadas a las empre- 
sas del sector Energía y Minas; explican el 84.6% del total. Así se tiene una trans- 
ferencia a Petro-Perú por SI. 20,111 millones, a Electro-Peti (S/. 12,024 millo- 
nes) y Minero-Perú (S/. ll ,000 millones). 

En cuanto a las transferencias a las empresas publicas financieras, las 
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principales receptoras fueron el Banco Agrario y el FONAPS por un total de 
Si. 11,778 millones. 

Las transferencias de capital a las instituciones públicas y gobiernos loca- 
les crecen en 236.2% por efecto de la aceleración en la ejecución de diversos 
proyectos tanto de carácter sectorial como local, motivada por una disposición 
de la dirección general de presupuesto público por la cual los comités departa- 
mentales y ORDES deberían hacer uso al mes de mayo del monto anual asigna- 
do para proyectos de intetis local. 

El Cuadro IV-4 permite dividir por semestres el comportamiento de íos 
gastos: así se tiene que los gastos corrientes fueron mayores en el segundo se- 
mestre por efecto de una recuperación en términos reales de las remuneraciones 
de los trabajadores piibkos, como por la mayor cuantía de los subsidios por 
alimentos. 

Los gastos de capital en tkminos reales y nominales, por su parte, fueron 
superiores en el primer semestre y ello no se debió a la propia Formación Bruta 
de Capital del Gobierno Central sino a las transferencias hechas a los otros entes 
del sector público con el fm de acelerar la ejecución de proyectos de carácter 
sectorial y local. 

Revertiendo la tendencia observada en los últimos años, en 1980 las em- 
presas públicas obtienen un desarrollo en cuenta corriente de S/. 32,844 millo- 
nes, el que unido a un déficit en las cuentas de capital elevan el déficit económi- 
co a un nivel equivalente a 2.2% del PB1 tal como se evidencia en el Cuadro IV-5. 

Un factor primordial en el deterioro del resultado en cuenta corriente fue 
Ia política de precios mantenida por las empresas públicas no fmancieras. Asi se 
tiene que los reajustes de precios de los principales productos que comercialkan 
las empresas no fueron adecuados ni en magnitud ni en periodicidad~ llegándose 
in&so a disminuir el precio de algunos productos. Todo lo cual obviamente 
afectó los ingresos corrientes. Así se puede citar dos casos en los cuales los pre- 
cios de los productos fueron reducidos: ei aceite crudo de soya y la pepa de algo- 
d6n cuando fueran destinados a la producción de aceites y mantecas compuestas; 
y el trigo, principalmente el utilizado para la elaboración del pan popular. Por 
otro lado, a lo largo de 1980 solamente se dispusieron dos incrementos en los 
precios de los combustibles, aumentando estos 33% en promedio respecto a 
1979.3 

3. NQ w froct mmción de la mnsferencia recibida por PetmPerú pues ésta no afecta su 
nujo de caja de 1980. 
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CUADRO N-4 

QwsosdeIGobiernocentrsl:198o 
(en millones de soles) 

1 ll III iv Anuai 

L GASTOS CORRIENTES 
’ 1. Remuneraciones 

2. Bienes y  Servicios 
3. Transferedas 

a) EE.PP.no FF. 
b) EE.PP.FF. 

e) Pensiones 
f) Subs por Aliient. 
9) otras 

4. intereses 
a) Deuda Interna 
b) Deuda Externa 

5. Defensa 

11. GASTOS DE CAPITAL 82,735 59,617 69,700 262,282 
1. Formac. Bita de Cap. 46,795 36,406 Ex% 
2. Transferencias 35,926 23,122 12:125 %3 

177,723 

a) EE.PP.no FF. ( 27,108) 
b) EE.PP.FF. (id 

8,269) ( 9,397) ( 6:198) ( :t:$!i) 

Fonaps) 
c) ILPP., CC. LL. y  

( 5,732) ( 9,938) ( 2,574) ( 3,939) ( 22,183) 

otras 
3. Ref. Agraria y  Pr&. 

( 3.y’ ( 4.9;;) ( 1;;) ( 2,995) ( ii.;;;) 

SUBTOTAL 268,852 286,282 299,248 355,620 1,210,002 
IIL AMORTIZACION 47,608 55,;;; 50,895 54,998 210,433 

1. Deuda interna 8,366 8,095 6,480 28,443 
2. Deuda Externa 39,242 511430 42,800 48,518 181,990 

TOTAL 316,460 343,214 350,143 410,610 1,420,435 

FUISNTE: Ministerio de Economía, Finanzas y  Comercio. 
Banco de la Nación. 
Banco Central de Reserva 
09.048 1. 

En cuanto a los gastos corrientes, los rubros m&s dMmicos lo constituyen 
el de remuneraciones y de unpuestos con crecimientos reales de 35.9% y 39%, 
respectivamente. El incremento en las remuneraciones tiene la misma justifica- 
ción que la presentada para el caso del Gobierno Central. En cuanto a los im- 
puestos, su crecimiento está basado en la regularimción del impuesto a la renta 
de los contratistas hecha por Petro Perú y que asciende a S/. 41,200 millones; y 
también por los pagos de regalías que totalizan S/. 25,000 millones. Ambos fac- 
tores constituyen otro elemento importante en la explicación del d&kit econó- 
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CUADRO Iv-5 

lhsumen de Operaciones Empresas FsIblicas 
No Financieras: 19701980 

(millones de soles) 

1970 1977 1978 1979 19801 

L USRFSOSCORRiRN’I-ES 
1. Vta.deBs.ySs. 
2. Transf. Corrientes 
3. otros 

Il. CASTOS CORRIENTES 

1. Remuneraciones 
2. Compra de Bs y SS 
3. Inttr. y Comisiones 
4. Impuestos 
5. 0906 

UL AHORRO EN CTA. CTE. 

IV. INGRESO8 DE CAPITAL 

1. TranFJ. de capital 
2. otros 

V.’ GAST0SDECAEWAL 

1. F.B.H. 
2. Inversión Fii 
3. otros 

VI. SUl’FtRAvIT @EF) 
ECONOMIM) 

VIL FINAN-NT0 

1. Externo Neto 
2. InternoNeto 

9,562 
9,280 

282 

7,476 

2,101 
4,292 

249 
297 
537 

2,086 

1,504 

1,308 
196 

4,837 

5,558 
326 
953 

-1.247 -28.538 -23,341 -8,~ -110,824 
1,247 28,538 23,341 8,500 110,824 

1,660 15,199 35,801 4,100 43,688 
413 13,339 -12,460 4,400 67,136 

221,685 
209,482 

2,248 
9,955. 

221,542 

21,639 
174,726 

13,784 
6,872 
4,521 

143 

9,796 

9,141 
655 

38,477 

37,333 
593 
551 

387,469 
373,569 

4,982 
8,918 

374,874 

29,154 
269,7912 

20,467 
54,471 

9,991 

12,595 

10,656 

10,595 
61 

46,592 

46,583 

9 

821,300 
783,700 

800 
36,800 

778,200 

43,100 
548,3002 

38,800 
130,600 

17,400 

43,100 

17,100 

17.100 

68,700 

68,600 
800 

1,300 

869,435 
817,783 

5,712 
45,940 

902,279 

94,159 
455.6902 

45,908 
272,929 

33,593 

-32,844 

50,076 

30,511 
19,565 

128,056 

127.260 
796 

1. Preliminar y excluye Minpeco 
2. IrtcWya mayores qastos por allmentos financiados externamente. 

1978: S/. 18,018 mlitones 
1979: S/.29,600 mlltones 
1980: S/. 43,862 mtttones 

Fnentt: Dicción General de Presupuesto Público: Ministerio de Economía y Finanzas 

mico pues no ocurrieroti en años anteriores. 
La participación de Petro-Perú en el total de opemciones de las empresas 

públicas es sumamente significativa, pues sus ingresos y egresos corrientes expli- 
can alrededor del 50% del total registrado en el consolidado. Por otro lado, es 
signi&.ativo el desahorm en cuenta corriente de la empresa Sider-Perú. 

Las empresas comercializadoras de alimentos por sí solas dan lugar a un 
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deshonro en cuenta corriente de Si. 54,244 millones durante 1980, lo cual está 
explicado por el desajuste existente entre los precios de ventas de los productos 
alimenticios y sus respectivos costos. Cabe mencionar la importancia del fman- 
ciamiento a través de recursos externos: SI. 43,862 millones de alimentos impor- 
tados fueron financiados externamente a largo plazo. 

Dentro de los rubros de ingresos de capital, el rubro de mayor importancia 
lo constituyó el de transferencias que creció en 79.4%. Como ya indicamos aquí 
destaca las transferencias recibidas por ElectroPerG y Minero-Perú por un total 
de 23,023. De igual forma, se contabiliza como ingreso de capital el crudo recibi- 
do de las contratistas por S/. 19,!XS millones en calidad de pago de su impuesto 
a la renta y acorde con la legislación vigente. 

A pesar de que los ingresos de capital casi se triplicaron, los gastos de ca- 
pital con sólo duplicarse fueron bastante mayores, debiendo su evolución al cre- 
cimiento en 91 .l% de la formación bruta de capital. Del Cuadro TV-6 puede de- 
ducirse la predominancia del sector energía y minas dentro de la formación bru- 
ta de capital de las empresas públicas: explican 81.8% del total. 

En particular destacan los gastos de inversión de Electro-Perú en sus pro- 
yectos de Charcani V, Restitución, Carhuaquero, Línea de Transmisión Lima- 
Chimbote y Electrificación Iquitos-Pucahpa. Asimismo, destacan los gastos de 
Minero-Perú en la culminación de la refinería del zinc. h4uy por debajo sigue en 
importancia ENTEL Perú con sus proyectos en el área de comunicaciones. 
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CUADRO IV-6 

Fomwci611 Bruta de Capital de Empresas Públicas 
(millones de soles) 

1970 1977 1978 1979 1980(l) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ENERaAYMíNAs 2339 23306 32,897 49001 
ll;058 10.782 

104,356 
21,342 
32.937 

- Perro-Perú 
- MinerpPerú 
- Electro-Perú 
-“PAN; Y CoMuNlc. 

- cl-w 
- Corpac 
- Ente1 Perú 

698 

lld 
595 

74 
459 

u 

15.683 

- Enafer 
rNDusT. Y TURISMO 
1 gi~Perú 

- Entur 
- Indu-Perú 
AL&fENTAC?ON 

z ;E 
YMENDA 
- Esal 
- Esar 

5 EF 
PESQUERIA 
- Pesca 
- m=P 
COMERCIO 
- Enci 
- Minpeco 

XA 

E,E%TAL 
BANCA ESTATAL 
mti 

31061 
4.562 
3,759 

356. 
682 
286 

2,211 
224 

7,711 
350 

51 
116 

7,194 
122 
109 

9:; 
596 

285 

24: 
164 

2;; 
179 

3:: 
314 

372: 
739 

38,072 

8;703 25;322 
13,136 121897 
5,454 7,108 

890 1,100 
870 1,985 
356 1.118 

2,893 2,750 

4,:: iii-i 
510 ‘685 

24 12 183; 
4,246 180 
1,421 93 
1,417 
1,08; 2 189 2;5 

943 11750 

so;077 
ll ,734 

1,565 
714 

1,114 
7,906 

435 
1,692 
1,033 

320 
339 
--- 
-- 

25 , 24 
114 35s 

3,212 
2,066 

- 
- 

156 3,180 

8: 24: 
83 106 

i35 
412 3,659 

ti 
3,558 

294 

3852 

412 3;659 
235 

46,583 66,556 
669 943 

47,252 67,499 

886 

2,:iii 
2,273 

230 
1,965 
1,613 

352 
830 
830 

1,320 
127,612 

1,843 

129,455 

1. Pr-. 
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CUADRO N-7 

Cddito Neto del Rama de la Nacibn a Ias 
Empresas Pdblicas 
(millones de soles) 

(1) 00 0) (2) 
(Dic. 79 Dic. 79 Jun. 80 Dic. 80 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

8. 

EPSA 46,462 47,466 
Créditos 58,524 59,547 
Depósitos 12,062 12,081 

PESCA PERU 2,937 2,941 
Créditos 3,188 3,198 
Depósitos 251 257 

PETRO PERU -17,884 -17,961 
Créditos 15,171 15,178 
Depósitos 33,055 33,139 

MINERO PERU 3,932 4,576 
Créditos 4,393 5,044 
DEpósitos 461 468 

MINPECO -616 -372 
Créditos 4,972 5,351 
Depósitos 5588 5,723 

SIDER PERU -94 36 
Créditos 1,246 1,384 
Depósitos 1,340 1,348 

ENcl 9,044 30,286 
créditos 14,559 15,808 
Depósitos 5515 5,522 

OTROS -466 -381 
Créditos 9,246 9,745 
oepósitos 9,712 10,126 

TOTAL EE.PP. 43915 46,591 -7994 62,796 

CRmlITOS 111,299 115,255 62,401 103J51 

DEPOSlTDS 67,984 68,664 69,795 40,455 

-2,925 -3271 
8,058 7,002 

10,983 10,273 
4,616 --225 
4,777 221 

161 446 
-31,996 9,935 

55 12,142 
32,05 1 2,207 

8,317 5,440 
9,090 7,067 

773 1,627 
7,653 26,340 

10,312 32,232 
2,659 5,892 
1,620 14,059 
3,887 14,497 
2,187 438 

11,791 17,925 
22,661 25,290 
10,870 7,365 

-6,470 -7,407 
3,641 4,800 

10,111 12,207 

1. ws$ = SI. 250,OO 

2. US$ = SI. 288.00 

FUENTE: Banco de la Nación y Banco Central de Rese-::. 
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V. MONEDAY CXEDlTO 

Durante 1980, la política monetaria-crediticia ha estado orientada, funda- 
mentalmente. a reducir las presiones inflacionarias generadas por la monetariza- 
ción del ingente ingreso de divisas. En este sentido, la política desarrollada en el 
primer semestre fue particularmente agresiva en un esfuerzo por reducir el ritmo 
inflacionario antes de la transferencia del poder. Durante el segundo semestre, 
la política monetaria-crediticia fue más moderada. Sin embargo, la expansión no- 
minal anual de la liquidez en 1980 (96.5%) superó la tasa récord registrada para 
los últimos diez años en 1979, equivalente a 93.0%. Observando las cifras del 
Cuadro V-l, se comprueba el crecimiento de la liquidez que entre diciembre de 
1979 y diciembre de 1980 pasó de 664.0 a 1,305.l miles de millones de soles. 
Con respecto a la emisión primaria, que también experimentó en 1979 el más 
alto crecimiento anual de los úhimos diez aiios (105.8%), ascendió de 304.1 a 
536.1 miles de millones de soles entre fmes de 1979 y fines de 1980 (ver Cuadro 
V-3), lo que significa una tasa de crecimiento anual menor (76.3%) a la del año 
anterior. 

A. L@idez 

La liquidez total del sistema bancario experimentó en 1980 un incremento 
de 641.1 mil millones de soies (ver Cuadro V- 1 ), que situó el stock de liquidez 
a un nivel 96.S% por encima del alcanzado a fines del año anterior. Este creci- 
miento fue ligeramente mayor al observado en 1979 (93.0%), lo que refleja la 
dificultad para reducir el ritmo de expansión de la- liquidez. En términos reales, 
la liquidez cmib en 22.2% en 1980, mientras que en 1979 lo hizo en 15.8%. 

Durante el primer semestre la liquidez nominal creció en 59.8%, a pesar 
de las medidas adoptadas por la autoridad monetaria para reducir su incremen- 
to. En este periodo se dispuso: 

- Elevar a 100% el encaje de los depósitos bancarios en moneda extran- 
jera. Elevar de 15% a 25% el deposito en moneda nacional de las operaciones de 
crédito externo con el propósito de desalentar el crédito de corto plazo. Retener 
entre el 20% y el 30% de las divisas provenientes de la exportación de ciertos 
productos tradicionales (90 días). 

- En enero se efectuó el prepago a la banca internacional que ascendió a 
USS 376.6 millones, y se renunció a la refrnanciaci6n de las deudas mantenidas 
con los países miembros del Club de París que vencían en 1980, equivalentes a 
lJS% 225 millones. 

- Crear (marzo) la “Cuenta de inversiones”, por la cual los agentes finan- 
cieros podrfan constituir en el BCR depósitos especiales a la vista en moneda na- 



CUADRO V-l 

Cwmt@ Momadas: Sistema Bancario Condidsdo 1977.1980 , 
(miles de millones de soles) 

Dic. 1977 Dic. 1978 Dic. 1979 Jtd. 1980 Dic. 1980 

1. Reservas Internacionales Netas -143.5 -295.200 159.536 440.0 497.7 

II. Otras Operaciones Netas con el Exterior -37.3 -73.aos -57.562 -76.1 -87.1 

III. Crtidito Neto al Sector Público 179.3 343.938 2 16.672 274.1 371.5 

IV. Crhlito al Sector Privado 717.4 252.927 405.609 635.5 801.8 

v. Otros Activos Netos 27.2 116.175 -60.234 -212.3 -278.8 

VI. Liquidez (= 1 f II + III + IV + V = A + B) 197.1 344.035 664.021 1,061.2 1,305.l 
A. Dinero 121.0 i 78.051 316.228 457.4 548.2 
8. Cuasi - Dinero 76.1 166.984 347.793 603.8 756.9 
Reservas Internaciones Netas 
(millones de dblares) -1,100.o - 1,025 .o 547.1 1,128.4 1,276.2 
Tasa de Cambio utikada (soIes por US$) 130.38 288.00 288.00 390.00 390.00 

ii Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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cioaal con un Mito de 37% anual y que no serían computados como fondos 
de encaje. 

- Iniciar las operaciones de mercado abierto mediante la colocación de 
las “OObligaciones BCR” (medida que fue anulada en setiembre). 

- Finalmente, se fue implementando una política de importaciones ten- 
diente a una mayor apertura de la economía al exterior. 

Estas medidas estuvieron destinadas, por un lado, a reducir y desfasar el 
impacto de la monetización proveniente de las mayores exportaciones, y por el 
otro. a disminuir la liquidez en moneda extranjera. 

Con respecto a las fuentes externas de liquidez, continuaron el fuerte as- 
censo iniciado en el cuarto trimestre del año phsado (1979). Es así que las reser- 
vas internacionales crecieron en USS 729.1 millones de dólares durante 1980. lo 
que significó un nivel 133.3% superior al del cierre de 1979, que las constituyó 
en el principal componente expansivo. Durante el primer semestre. las reservas 
internacionales se elevaron en US$ 581.3 millones (79.7% del total anual). a pe- 
sar de las retenciones obligatorias sobre exportaciones tradicionales. En el se- 
gundo semestre se registró un incremento de sólo USS147.8 millones, debido a 
la disminución en el ritmo del ingreso de divisas (ver Cuadro V-l). 

Anakzando los componentes de la liquidez, observamos que el dinero de- 
meció como proporción del total de 49.3%, al cierre de 1979, a 43.9%. Además. 
su crecimiento nominal fue menor al del cuasidinero, reflejando una ligera dismi- 
nución en la preferencia por la liquidez. JZl cuasidinero creció nominalmente en 
117.6%, destacándose el mayor incremento de los depósitos en moneda extran- 
jera (157.6%) y el de los depósitos de ahorro (105.7%), que constituyeron el 
30.2% y el ll .O% respectivamente de la liquidez total (ver Cuadro V-2). 

B. Emisión 

La emÍ&n primaria se cxpandió en 232.0 mil millones de soles (76.3%) 
durante 1980 por efecto del incremento de las reservas internacionales netas 
del Banco Central, que ascendieron en 454.7 mil millones de soles (370.6%) 
(ver Cuadro V-3). 

Para contrarrestar el efecto expansivo de las reservas internacionales sobre 
la emisión, el cr&Eto primario se contrajo en 17 mil miliones de soles. Ello se 
descompone en una drástica reducción del crédito al sistema bancario de 216.5 
mil millones de soles en diciembre de 1979 a 152.6 mil millones al cierre de 
1980; de un incremento del crédito neto al sector público en 150.8,ti millones 
de soles, básicamente mediante la compra de bonos de inversión publica (pare- 
tiendo indicar sólo una traslación de recursos del sistema bancario); y de una 
importante contracción de las otras cuentas netas, que retiraron crédito por 
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CUADRO V-2 

Composición Porcentual de ia Liquidez 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3) + (8) 
Efectivo Depósitos Dinero Depósitos Dephitos Depósitos Otros Cuasi Liquidez 
en Poder 8 la a Plazo de en Dinero 
del Piib. Vista Abono M/E 

Dic. 1977 30.8 30.6 61.4 8.3 11.0 3.7 15.6 38.6 100.0 

Dic. 1978 28.4 26.9 55.3 7.6 9.5 15.8 11.8 44.7 100.0 

Dic. 1979 25.3 24.0 49.3 6.2 10.4 22.9 11.2 50.7 100.0 

Dic. 1980 21.9 22.0 43.9 4.9 11.0 30.2 10.0 56.1 100.0 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú. 



CUADRO V-3 

Cuentaa Monetarias: Banco Central de Reserva del Per6 1977.1980 
(miles de millones de soles) 

DIC. 1977 Dic. 1978 Dic. 1979 Jtd. 1980 Di. 19?MI 

Reservas Internacionales Netas -63.1 - t 70.405 - 122.748 489.4 577.4 1, 

II. 

III. 

IV. 

V. 

N. 

Otras Operaciones Netas con el Exterior -3.i -6.765 -6.622 -6.6 

Wdito Neto aI Sector Público 

Crédito al resto del sistema Bancario 
(A los Bancos Comerciales) 
(A los Bancos de Fomento) 
(Al Banco de la Nación) 

9.7 22.163 32.245 

112.7 169.954 216.539 
4.1 10.237 11.195 

38.7 64.287 76.424 
64.9 95.430 128.920 

63.1 183.0 

173.8 152.6 
13.6 9.8 
90.3 107.5 
69.8 35.3 

Otros Activos Netos 42.2 121.495 76.161 -280.6 -369.0 

Emisión Primaria (= 1 + II + III + N f V) 98.5 147.784 304.100 439.1 
Reservas InternacionaIes Netas 
(millones de dólares) -483.8 -591.7 426.3 1,254.9 
(Tasa de cambio utilizada 
(soles por USS) 130.38 288.00 288.00 390.00 

-7.9 

536.1 

1,480.5 

390.00 

FUENTE: Banco Central 4e Reserva del Perú. 
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107.6 mil millones de soles, mediante la aplicación de las retenciones a las expor- 
taciones (51.8 mil millones de soles) y el aumento del encaje de los depósitos 
en moneda extranjera. 

C. tIMdit0 Bancario 

Durante 1980 el crédito interno se expandió en 307.7 mil millones de 
soles, alcanzando un nivel 52.4% mayor que el registrado al cierre del año ante- 
rior. Esta evolución se explica por la acelerada expansión del crédito al sector 
privado. cuya tasa de crecimiento ascendió de 60.4% en 1979 a 97.7% en 1980. 
y en menor medida por el crédito concedido al sector público que aumentó en 
71.5%: rever-tiendo la tasa negativa de 37.0% experimentada durante 1979. A 
nivel global. el comportamiento del crédito interno ha sido contrario al ostenta- 
do durante 1979. cuando se contrajo en 156.0 mil millones de soles. 10 que re- 
presentó una caída de 21.7% con respecto ai stock de 1978. A lo largo del pri- 
mer semestre del ano. el crédito interno creció en 18.8%, presentando un com- 
portamiento irregular. 

Como ya mencionamos, el nuevo flujo crediticio se orientó hacia el sector 
privado! el cual además del tradicional apoyo de la banca comercial, recibió cré- 
dito por un valor 28.2% mayor que en í970 por parte de la banca de fomento. 
especialmente del Banco Agrario en apoyo a la campaña agrícola y como com- 
pensación a la sequía. Adicionalmente, hubo un mayor soporte crediticio del 
Banco de la Nación al sector privado? hecho que responde en gran medida a los 
créditos concedidos a la Empresa Comercializadora de Atroz S.A. (ECASA) por 
10,478 millones de soles. Finalmente, el Banco Central puso a disposición de ios 
inversionistas el Fondo de Inversiones Regionales (FIRE) y el Fondo de Expor- 
taciones (FONEX) para que fuesen utilizados a través del sistema financiero. 

Por otro lado. el crédito neto al sector público se redujo en 2.3% para junio 
de 1980 en relación al nivel de cierre de 1979, habiéndose registrado la dismi- 
nución durante el segundo trimestre del año. En términos generales, mientras 
que el gobierno central recibió un mayor financiamiento, el correspondiente al 
resto del sector público se contrajo ostensiblemente debido a los menores crédi- 
tos del Banco de la Nación, que afectaron a las empresas públicas, y a la política 
de ajustes graduales de precios efectuados por estas empresas. El crédito neto del 
Banco de la Nacibn a las empresas públicas se contrajo a lo largo del período en 
57.3 mil millones de soles, debido principalmente a la disminución de las colo- 
caciones en moneda nacional. 

Durante el segundo semestre del año, el crédito neto al sector publico experi- 
mentó una recuperación importante. Ello se debió a la postergación de la libera- 
ción de precios, a los mayores precios internacionales de los productos ahrnenti- 
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cias y a la aceleración de las minidevahaciones. que hicieron necesario elevar el 
valor de los subsidios. 
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La balanza de pagos arrojó en 1980 un superávit de USS 722.3 mihones (ver 
Cuadro V-l), incrementando en similar magnitud el nivel de las reservas intema- 
cionales netas las que a fm de año ascendieron a USS 1,274.2 millones (contra 
US$ 547.1 millones al cierre de 1979). El mencionado saldo en balanza de pagos 
se sitúa en un 50% por debajo de las previsiones oficiales de principios de año. 
Fue básicamente resultado del sustantivo crecimiento de las importaciones a 
consecuencia de la embrionaria reactivación de la economía que abastece el mer- 
cado interno y de la política de mayor apertura externa, a lo que hay que añadir 
deterioro de los términos de intercambio y la mayor importación de alimentos 
(ver Cuadro W-3) derivada de los problemas sufridos en el agro. De lo anterior 
se desprendió un saldo comercial reducido 3n 49.6% con respecto al de 1979, 
lo que determinó un ligero deficit en cuenta corriente. Por ello, el superávit ex- 
perimentado en balanza de pagos se sustenta tomlmente en los préstamos ofi- 
ciales. 

A. Balanza en Cuenta Corriente 

La balanza en cuenta corriente ha pasado de un saldo positivo de US$7 11 .I 
millones en 1979 a uno negativo de US$ -78.4 millones en 1980. Este resultado 
en cuenta corriente se explica por la fuerte expansión que sufrieron las importa- 
ciones, cuyo valor en dólares creció a una tasa anual de 58.7%, ascendiendo a un 
nivel de US% 3,096.3 millones, frente a una tasa de sólo ll .2% para las exporta- 
ciones, que les permitió alcanzar un nivel de US$ 3,863.3 millones. A consecuen- 
cia de ello, 1980 cerró con un superávit comercial de Us$767.0 millones, nivel 
muy por debajo del previsto a inicios de año (US$ 1,500 millones) y del obte- 
nido en 1979 (US$ 1,522.7 millones) (ver Cuadro VI-l). 

El crecimiento de las importaciones ha sido acelerado por la progresiva libera- 
lización que experimentó el comercio exterior a lo largo de 1980, proceso ten- 
diente a volatizar las divisas excedentarias que se inició en 1979 con la elimina- 
ción del pre-fmanciamiento obligatorio para importaciones, la suspensión del pla- 
zo ir financiación mínimo básico para las importaciones del sector ptívado (150 
días), Ia ekninación de1 Registro NacionaI de Manufacturas que fue reemplazado 
por una Lista de Productos Temporalmente Prohibidos de Importar hasta di- 
ciembre de 1980 (lista eliminada en el segundo semestre de 1980) y el nuevo 
Arancel de Aduanas, que entró a regir a plenitud a partir de enero de 1980 y que 
en promedio otorgó una reducción arancelaria de 15%. EI nuevo régimen aran- 
celario, a diferencia del anterior, consolida los derechos específicos y ad-valorem 
en uno solo, referido al derecho ad-valorem CIF. Posteriormente, en setiembre 
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CUADRO VI-1 

Balanza de Pagos 19794980 
(millones de dólares) 

Exportaciones FOB 
lmporaciones FOB 

A. Balanza Comercial 
Fletes y Seguros 
Renta de inversiones 
t’Públka) 
(Privada) 
Otros Servicios 

B. Balanza de Servicios 
C. Pagos de Transferencia 
D. Saldo en Cta. Cte. (A + B + C) 

Inversión Directa 
Préstamos Privados 
Préstamos Públicos( * j 

E. Total Capital a largo plazo 
F. Balanza Neta Básica @ + E) 
G. Efecto de la Refinanciación 
H. Capital a corto plazo, DEG, 

Errores y Omisiones 
1. SaldoTotal(F+ G+ H) 

1979 1980-l 1980~ll 1980 

3.474.0 
-1,951.3 

1 x2,7 
3.0 

-966.5 
-483.7 
-482.8 

29.9 
-933.4 

122.0 
711.1 

71.0 
-31.8 
688.5 
675.7 

12386.8 
- 

192.1 167.6 139.8 307.4 
1’578.9 451.5 270.8 722.3 

- 1,304.3 1.9925 
-1,304.3 -1.304.3 

566.5 200.5 
-5.9 -30.7 

-406.2 -371.7 
(-212.8) (-217.2) 
(-193.4) (-154.5) 

-71.5 -92.3 
- -483.6 -494.7 

51.8 81.1 
134.7 -213.1 

67.7 -131.9 
-4.7 -69.2 
195.1 262.9 
258.1 200.2 
392.8 -12.9 

-108.9 143.9 

3,863.3 
-3.096.3 

767.0 
-36.6 

-777.9 
(--430.0) 
(-347.9) 
-163.8 
-978.3 

132.8 
-78.4 
-64.2 

44.5 
458.0 
458.3 
379.9 

35.0 

* Incluye Préstamos Oficiales y otros préstamos al Sector Público. 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú. 

de 1980, se produjo un cambio en el esquema de protección arancelaria, pasan- 
do de un tope nominal máximo de 150% ad-valorem CIF a uno de 60% ad- 
valorem CIF, con la consiguiente igualación a ese nivel de protección para una 
amplia gama de productos que basta entonces figuraban con aranceles que exce- 
dían al 60% (765 partidas aranceharias). 

Con respecto a la lista de productos susceptibles de importarse, se havenido 
ampliando desde el 29 de mayo de 1979. De un u.niverso arancelario de 5,088 
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partidas, 934 no podían importarse a fines del primer trimestre de 1980,420 a 
fmes del primer semestre, Ias que fueron reducidas a sólo 9 en h segunda mitad 
del año. Por otro lado, al fmalizar 1980 la comercialización de la mayor parte 
de los productos (agropecuarios, combustibles, minerales y ferblizantes) dejaron 
de ser exciusividad del sector público. 

Adicionalmente, durante ei primer semestre del silo fúeronestablecidas una 
serie de medidas que, a diferencia de ías anteriores, tienen un carkter más admi- 
nistrativo y buscan agilizar 10s trámites de importaciónz eIiminación de la Ecen- 
cia previa para importaciones. menores a 2,000 dólares, autorización a entidades 
del sector público para que importen hasta USS 10,000 sÍn requerir el informe 
del Consejo de Transacciones Externas del Sector Publico, y facilidades otorga- 
das a ENCI para la adquisición de moneda extranjera destinada a la importación 
de productos alimenticios. 

Las importaciones se incrementaron más en el segundo semestre (USS 
1,792.O millones) que en el primero (Us% 1304.3 millones). Si analizamos las 
importaciones por destino económico contenidas en el Cuadro VT-2, observare- 
mos que Ias importaciones de materias primas y productos intermedios sign&a- 
ron el 38.2% del valor total de Ias importaciones efectuadas en 1980, lo que sigu$ 
tica una menor participación en comparación al silo anterior (42.7%), habiéndo- 
se experimentado un crecimiento de 32.4%, con un vaior FOB de USS 1,183.l 
milIones. Las importaciones de bienes de capital, que representaron el 34.4% del 
valor total de importaciones, ascendieron a USS 971.2 millones, es decir en 
44.0% con respecto al añor anterior. Las importaciones de bienes de consumo 
crecieron en 123.5%, alcanzando un nivel de USS, 380.8 millones, lo que im- 
plico incrementar su participación en el total de las importaciones de 8.2% a 
12.3%. Finalmente, el rubro “ajustes” alcanzó los US$ 546.2 millones, lo que 
significó un alza de 164.3% con respecto al nivel de 1979. 

El bajo ritmo de crecimiento sustentado por las exportaciones se debió 
básicamente a la reducción de1 volumen exportable de Ios principales productos 
de exportación. Fue el incremento promedio de 10s precios internacionales 10 
que sustentó la expansión nominal señalada. Desagregando el análisis por pro- 
ductos observamos que, al &al que en 1979, el petróleo y derivados es el ru- 
bro que mas ha contribuido al incremento del valor de las exportaciones, alcan- 
zando los US$ 809.9 millones (contra USS 645.7 millones en 1979). Dentro de 
los productos mineros, el que registra, un mayor valor es el cobre (US$ 712.5 
contra US$ 667.5 millones en 1979) y en segundo lugar la plata (US$ 634.3 
contra US$ 389.2 millones en 1979). Las exportaciones no tradicionales alcan- 
zaron un nivel aproximado de USS 800 millones. sustentando su crecimiento 
el pescado congelado y en conserva y la baritina, El monto de1 CERTEX otorga- 
do fue de 40,727 millones de soies, un 20% mayor que en 1979. En 10 que res- 
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pecta a exportaciones de harina de pescado, eh se redujeron en 19.1%. Por 
último, dentro de ias exportaciones agro-industriales decrecieron las de café 
(-42.3%) y las de azúcar (-63.8%), y creció la de algodón (45.2%). 

En cuanto a la balanza de sewicios se registró un déficit de US% 978.3 mi- 
Ilones que no pudo ser cubierto por el reducido saldo comer&& ni por el pago 
de transferencias que ascendió a US$ 132.9 millones. El tradicional saldo nega- 
tivo en balanza de servicios se explica por los egresos por renta de inversiones 
tanto privadas (US% -347.9 millones) como públicas (US$ -430.0 miIIones). 
Ef saldo de Ias últimas tiene su origen en el pago de intereses de la deuda externa, 
mientras que el de las privadas fue resultado principalmente de la remisión de 
utilidades de las empresas extranjeras productoras de cobre y petróleo. Cabe re- 
saltar una notable variación en el rubro servicios diversos que pasó entre 1979 y 
1980 de US$ -14 a USS -140.3 miIlones. 

CUADRO VI-2 

. 
Iznportaaones FOB por Uso o Destino Econhico 19774980 

(millones de dólares) 

1977 1978 1979 1980 

1. Bienes de Consumo 172.6 103.6 170.4 308.8 

II. Materias Primas y Productos 
Intermedios lpl9.7 734.3 893.8 1,183.l 

III. Bienes de Capital 468.6 458.0 674.2 971.2 

Iv. Diversos 8.7 5.6 6.3 15.0 

V. Ajustes 464. 299.00 206.6 546.2 

TOTAL 2,164-O 1,600.S 1,951.3 3,096.3 

NMU’CIk Banco Ctntral de Restzva del Perú. 
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CUADRO Vi-3 

Importaciones FOB: PridpaIes RodIlctos 1977-1980 
(mulones de dólares) 

1977 1978 1979 1980 

1. Rinci* Ahentos 
- Azúcar 
- Arroz 
- Trigo 
- Maíz ylo Sorgo 
- Aceite de Soya 
- Lácteos 
- Otros 

II. Otros bienes de consumo 
III. Otrosinsumos 

- Fertilizantes 
- Derivados de Petróleo 
- Coke metalúrgico, bosinas 

para hojalata, etc. 
- Otros 

Iv. BienesdeGxpital 
- Público 

182.1 161.4 212.2 
- - 

86.6 76.8 
26.8 14.3 
36.0 45.3 
17.4 15.7 
15.3 9.1 

146.4 86.8 
893.8 589.7 

10.6 12.7 
268.9’ 34.8 

26.9 36.5 

38.3 
123.5 

14.8 
14.4 
15.9 
0.3 

123.5 
728.5 

12.9 
10.0 
42.4 

367.3 
29.5 
61.7 

139.3 
166.9 

23.5 
43.4 

3.0 
258.4 
938.2 

15.7 
26.3 

112.9 

587.4 505.7 663.2 783.3 

468.6 458.0 674.2 971.2 
274.2 264.5 286.8 378.5 

0 Proyectos de Inversión con 
con Financiamiento 
externo) (245.7) 

0 Vía MUC (sin financiamiento 
externo) (28.5) 

- Privado (194.4 
0 C.I. Inversión Directa (52.0) 
0 Vía MUC (130.4) 

V. Diversos 8.7 

VI. Ajuste 464.4 

(235.7) (240.8) (273.5) 

(28.8) 
193.5 
(61.0) 

(124.0) 
5.6 

299.0 

(46.0) 
387.4 

gZ:S 
6.3 

206.6 

(105.0) 
592.7 
(108.5) 

(484 .2)2 
15.0 

546.2 

TOTAL 2,164.0 1,600s 1951.3 3JI96.3 

1. Incluye petrbleo crudo. 
2. Incluye gran - Selva. 

FUENTE; Banco Central de Reserva del Perú. 
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B. Balanza & Capitales 2 Largo Plazo 

La cuenta de capitales a Iargo plazo ostentó un saldo favorable equivalente 
a US$ 458.3 millones, valor 32.2% inferior aI de fines de 1979 (US$675.7 mi- 
IIones). Este superávit se sustenta en los préstamos oficiales que ascendieron a 
US$463.7 millones. 

Mientras que al finalizar la primera parte del tio los préstamos oficiales 
alcanzaron un valor de US$ 198.8 millones, a lo largo del segundo semestre re- 
gistraron un valor de US$264.9 millones. 

La inversión directa extranjera refleja un saldo negativo de US$ -64.2 rni- 
llenes a causa de los mayores pagos de depreciación y amortización realizados 
por empresas cupríferas y petroleras, de la menor inversión de estas úItimas y a 
la menor inversión nueva. Durante el primer semestre la inversión directa tuvo 
un superávit de US$ 67.7 millones mientras que en el segundo semestre reflejó 
un déficit de US$ - 13 1.9 millones. 

C. Balanza de Pagos y Deuda Externa 

Al finalizar 1980, la balanza de pagos arrojó un superávit de US$ 722.3 
millones, menor en 54.3% al obtenido en 1979 (US$ 1,578.9 millones). Este 
saldo favorable, como ya señalamos, se sustenta fundamentalmente en el rubro 
capital a largo plazo a través de la cuenta préstamos oficiales. Es menester seiia- 
lar que el saldo de la balanza de pagos del segundo semestre (US% 270.8 millo- 
nes) fue inferior al del primer semestre (USS 451.5 millones), esencialmente a 
causa del menor saldo obtenido en la balanza comercial. cuyo reducido valor 
global para 1980 con respecto al de 1979 determinó a su vez un saldo en balan- 
za neta básica (US% 379.9 milIones, antes de refmanciación) sustancialmente 
menor al de 1979 (USS 1,386.8 millones). 

Por otro lado, el efecto de la refmanciación fue de US% 35.0 millones, 
monto mucho menor al registrado en ei período anterior equivalente a USJ 
388.2 millones. El valor del capital a corto plazo, DEG. errores y omisiones as- 
cendió a USS 307.4 millones, siendo el del primer y segundo semestre de US$ 
167.6 y US$ 139.8 millones respectivamente. 

El servicio de la deuda pública externa ascendió a USS 1,550 millones en 
1980, 10 que representa el 40.1% de las exportaciones de bienes, habiéndose 
refmanciado obligaciones con la banca internacional por US% 256 mibones. Co- 
mo ya se mencionó, en enero se cancelaron las obligaciones reestructuradas con 
la banca internacional en 1979, de las cuales US$ 259 millones corresponden a 
deuda pública externa y US$ 104 millones a prestamos de apoyo a la balanza de 
pagos. El servicio efectivo de la deuda pública externa fue de US$ 1.297 millo- 
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nes, monto que equivale al 33.6% de las exportaciones y que constituye un ser- 
vicio mayor que el de 1979, debido a la renuncia a la refinanciación de las obhga- 
ciones con el Chb de París y al pre-pago a la comunidad bancaria internacional. 

ll. Ea Paúm el grupo Andino* 

El año de 1980 fue un a.go de pocas realizaciones en eI F%toAndino. Ello 
ha agudizado el estancamiento en que se encontraba eI Pacto, ya que precisa- 
mente este afio fue la fecha límite en la cual debían aprobarse diversos meca& 
mos tales como el Arancel Externo Común, las Normas de Origen Subregional, 
los Programas Industriales de Sidenkgica, de Fertilizantes, Químico, Fmnoquí- 
mico y Electrónico. 

A pesar de intensas reuniones y negociaciones sostenidas especialmente 
durante el segundo semestre, prácticamente no se pudo llegar a ningún acuerdo 
sobre tan. importantes temas, aun cuando cabe sef~afar que fa situación no fue 
del todo normal debido a la ausencia de Bolivia en varias de ias reuniones. 

Con respecto al kancel Externo Común, una vez más se constató la impo- 
sibilidad de adoptarlo. Dada la diferente estructura de recursos de los países 
miembros, parece sumamente difícil al gobierno peruano armonizar pdfticas 
económicas. 

Se señala que, por un lado, Venezuela y Ecuador, países miembros de la 
OPEP, sin mayores problemas de reservas internacionales, mantienen una polí- 
tica de tipo de cambio fijo y tienen asimismo una legislacion tributaria menos 
gravosa que los demás países. Por otro lado, Colombia y Perú, que requieren 
con mayor urgencia desarrollar industrias competitivas internacionales, aplican 
políticas cambiar& distintas. 

An&logamente, la mediterraneidad de Bolivia signitka para este país una 
situación de desventaja en sus relaciones comerciales externas que la obligan a 
adoptar reglas muy peculiares en materia tributaria y arancelaria, destacándose, 
por ejemplo, el trato especial que percibe el sector minero. 

La política arancelaría del Gobierno Peruano incide fundamentalmente 
en el logro de una estructura preferentemente uniforme con un promedio nomi- 
nal de 25% y una desviación standard de 5%, criterio éste que no ha sido adop- 
tado por la Junta en su propuesta sobre Arancel Externo Común. El plantea- 
miento peruano, a ûn de adaptarse a la metodología de la &urta, fue el de ,adop- 
tar una protección efectiva máxima del 40%, o en su defecto admitir un mayor 

* Agradecemos a jorgc Vega por la información para esta sección 
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CUADRO M-4 

&portaciones: Rincipsles Rodnctos 1979-1980 
{millones de dólares) 

HARINA DE PESCADO 

valor 
Volumen (miles TM) 
Precio WSS/TM) 

ACER7i DE PESCADO 
Valor 

1 Volumen (miles TM) 
Precio IC’SSITM) 

OTROS PRODUCKIS PESQUEROS 
Valor 
Volumen (Miles TM) 
Precio WWTM) 

ALGODON 
Valor 
Volumen (miles qq) 
Prwio wYss> 

AZUCAR 
Valor 
Volumen (miles TM) 
Precio www) 

CAFE 
Valor 
Volumen (miles TM) 
Precio GJwl~ 

LANAS 
Valor 
Volumen (T?@ 
Precio wsmw 

COBRE 
Valor 
Volumen (miles TM) 
Precio (US%/lb.) 
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1979 1980 

237.0 191.8 
653 416.4 
362.88 460.6 

22.5 - 
56 - 

402.00 - 

71.9 97.2 
143 144.5 
ll 3.66 672.7 

49.3 71.6 
434 701 
113.66 102.1 

34.3 13.1 
180.790 52.8 

8.73 11.4 

244.8 141.3 
69.471 44.2 

162.06 147.0 

33.5 31.9 
5,756 3?435 
5,823 9,382 

667.5 712.5 
373,264 350.5 

81.11 92.2 
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HIERRO 
Valor 
Volumen (miles TM) 
Precio wsmw 

PLATA 
Valor 
Volumen (miles 02: Troy) 
Precio (US$/Oz. Troy) 

PLOMO 
Valor 
Volumen (miles TM) 
Precio (oUSS/lb.) 

ZINC 
Valor 
Volumen (miles TM) 
Precio (oUSS,‘lb.) 

PETROLEO Y DERIVADOS 
Valor 
Volumen (miles Bs.) 
Precio WWB.) 

OTROS PRODUCTOS 

VALOR TOTAL 3,474.o 3,863.3 

FUENTE: Banco Central de Reselva del Perú. 

nivel de protección efectiva, pero dejando de lado criterios tales como el de la 
pr@xsión a importar. 

En lo concerniente a la programación industrial, el Perú, considerando 
que el sistema de asignaciones de producción vía decisiones burocráticas condu- 
ce a una ineficiente utilización de los recursos, planteó la necesidad de no con- 
tinuar con este esquema y que los productos deberían de pasar al Programa de 
Liberación a fin de que cada país produzca de acuerdo a sus ventajas compa- 
rativas. 

En este sentido, la Comisión aprobó pasar al Programa de Liberación los 
fertilizantes, y quedó pendiente de aprobación una propuesta de la Junta en el 
sentido de pasar al mismo r&$men las industrias químicas, farmo-química y 
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84.9 94.8 
5,749 5,730 

14.76 16.5 

389.2 634.3 
4 1,880 34,985 

9.29 18.1 

145.0 100.3 
163,926 151.6 

40.13 30.0 

171.2 212.6 
417,912 469.5 

,18.57 20.5 

645.7 809.9 
23,570 22,610 

27.39 35.8 

677.2 752.0 
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electrónica. Aun cuando de hecho, al haberse cumplido el plazo iimite de 1980, 
taies industrias pasan automátícamente a la liberación. 

Se acordó también no otorgar asignaciones en la industria Siderúrgica, 
quedando pendiente la aprobación del arancel externo común y el programa de 
Iibemcion de estos productos. La posición peruana al respecto es la de aplicar 
aranceles moderados, dada la importancia de los productos sidenírgicos como 
insumo básico que podría encarecer toda la producción industrial. 

Actualmente el Gobierno se encuentra también evaluando su participación 
en el Programa Automotriz, el cual presenta elevados niveles arancelarios, exce- 
sivo número de asignaciones de producción, e igualmente, excesivo número de 
marcas que harian de esta industria ineficiente en grado extremo. 

En cuanto a la balanza comercial en el Grupo Andino, en 1980 se incre- 
mentó el superávit que el Perú mantiene desde 1978 luego de 7 años de continuo 
d<lfkit (ver Cuadro VE-S). Dicho superávit, al igual que el superávit con el resto 
del mundo, es consecuencia de las fuertes devaluaciones y subsidios a las expor- 
taciones. 

No obstante lo positivo de la balanza comercial, en general la situación 
econbmica relativa del Per6 frente a los demás países se ha detetiorado con res- 
pecto aI año 1970. 

CUADRO No. VI-5 

-w ComeïaaIPerúCRAN f971-19%) 
(millones de dólares) 

AikI 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979a 
1980e 

mAl.#m 
bpXt2XiOneS smpoTtaciones Saldo 

21.0 51.3 - 30.3 
18.9 71.8 - 52.9 
31.3 84.3 - 53.1 
48.3 145.1 - 96.9 
42.3 303.4 -260.6 
50.4 353.5 -303.2 
71.8 410.0 -338.2 

112.5 82.8 29.7 
313.2 51.1 262.0 
415.5 102.5 313.0 

a freliminar. 
e. Estimado. 
FLUENTE: Secreba de Estado de Integración. 
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WI. SINTESWDELIpRllUERTRIMEsTRE 1981 Y PERsPEcrlvAs 

A. Sintesis 

La evolución del primer trimestre de 1981 podemos sintetizaría seflalando 
la existencia de una desaceleración de la actividad general. En lo relativo a la pro- 
ducción, durante el primer trimestre de 1981, la produccibn agropecuaria se ha 
incrementado en 6.3% respecto del mismo periodo del eAo anterior. Sin embar- 
go, el subsector agrícola s6lo desaceleró su deterioro mientras que el subsector 
pecuario registr6 un incremento sustancial (15.5%). 

En el sector Pesca, se registró una disntinucibn importante respecto del 
mismo periodo el aRo anterior (-24.5%). igual comportamiento se ha observado 
en el sector Mineria (-3.0%). En el caso de la Industria Manufacturera se ha ob- 
servado una desaceleración en el crecimiento comparativamente a 10 observado 
en el mismo trimestre de 1980 cuando, en forma similar, el sub-sector m& din& 
mico era el productor de bienes de consumo duradero. El indicador disponible 
mas adecuado para evaluar la dinámica del sector Construcci6n es el de Ventas 
de Cemento y éstas registran un deterioro de 1.9% respecto del mismo trimestre 
el año anterior. 

La apertura de la economía ha estimulado al sector Comercio el que elev 
su actividad en 10.6% respecto del mismo periodo hace un ario. 

EI indioe de precios al consumidor de Lima Metropolitana se ha elevado 
en 24.5% respecto de fInes de 1980. Esta tasa es muy superior a la obtenida du- 
rante 1979 (13.9%) y en ella se refleja la drdstica reducción del subsidio a bie- 
nes de consumo masivo ocurrida en enero. El índice anual (marzo 1980 a marzo 
de 198l)Ueg6 aun nivel 75.8%. Para mayo la inflación llegó a 35.07%. 

En lo que se refiere a la situación ocupacional, en el primer trimestre de 
1981 se ha registrado una desaceleración en la tendencia creciente del empleo 
en Lima Metropolitana De hecho, la demanda de mano de obra registrada en 
los diarios disminuyó en lB% respecto del mismo trimestre el afro anterior. En 
base a las enouestas mensuales, el Indice de Variaci6n del Empleo en el sector 
Industria muestra un estancamiento respecto del trimestre anterior y en el caso 
del sector Comercio se registra un deterioro &níficativo s6lo aimihu al observa- 
do en el primer Qimestm de 1979. En el sector Servicios, la variacibn es también 
negativa, hecho que no se registra desde el primer trimestre de 1977. 

Los sueldos y. salarios reales estimados en Lima Metropolitana se han dete- 
riorado tanto respecto de diciembre de 1980 como de agosto del mismo a.fw. En 
marzo de 1981 los niveles respectivos fueron 5556% y 67.37 rbase 197?,, sien- 
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do a fmes del &o anterior 59.88 y 73.33 respectivamente. En agosto los mismos 
iidices registraron 57.83 y 70.61. 

Las operaciones del Gobierno Central en 1981 muestran una situación dis- 
tinta a la del @IO anterior. Las cuentas al mes de marzo revelan un ligero desaho- 
rro en Cuenta Corriente (1.4% de los ingresos corrientes) y un déficit económico 
de 18.6% de los ingresos corrientes. Esta situación ocurre a pesar de que se ha re- 
ducido. incluso nominalmente. el monto de los gastos de capital. 

La emisión primaria (ajustada estacionalmente) a fiies de marzo mostró 
una contracción de 6.8% respecto de fm de diciembre, correspondiendo esta dis- 
minución exactamente con la contracción de los Qepositos en moneda nacional. 
En términos reales, la contracción fue de 25.1%. La liquidez (ajustada estacio- 
nalmente) se elevó en 14.8% durante el mismo período. En términos reales. la 
liquidez bajó en 7.7% respecto de diciembre de 1980. Por otro lado, el crédito 
interno al sector privado se elevó en 14.7% y al sector público en 22.9%. 

La Balanza Comercial muestra un atrayectoria bastante distinta a la del 
mismo período el año anterior. Mientras que en marzo de 1980 se finalizó el 
mes con su superávit de 593 minones de dólares, esta vez se registra un déficit 
de 15.3 millones de dólares. Las exportaciones son 14.1% inferiores a las del año 
1980 y las importaciones exceden en 95.7% el nivel del año anterior. Las Reser- 
vas Internacionales netas están en franca disminución, agravada en el mes de abril 
cuando eIIas alcanzaron un niveI de 627.7 millones de dólares. 

La Tasa de Cambio se elevó aceleradamente estando en la actualidad 
(16.2%) por encima del nivel en diciembre de 1980. 

La producción bruta interna en 1981 se estima oscilará entre 4.9 y 5.4%. 
La dinámica de los precios a mayo (35.1%) muestra que difícilmente se logra- 
ran tasas de inflac& menores que el aiio anterior, pudiendo ser fácilmente ma- 
yores. 

Estimaciones basadas en el ejercicio presupuestal colocan el déficit facal 
anuaI entre el 41 y el 6% deI P.B.I. 

Las proyecciones sobre Ia BaIanza Comercial auguran una situación que 
podría ser deficitaria de continuar la trayectoria de los precios internacionales 
de los minemIes. En cualquier caso, se estima que se registrará un déficit en 
cuenta corriente cercano a los 1,000 millones de dólares y un salgo negativo 
en Ia BaIarua de Pagos. 
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