
INDICI 

ARTICULO5 PAUL BECKERMAN Inflación y RetrOalimenta- 

ción Inflacionarfa. 

HIEP CAO h Modelo para la Planificación 

del Sector Externo en el Perú. A 

ADOLFO FIGUEROA La Economía Campesina 

y su Integración al Mercado:El Caso de la 
Sierra Sur del Perú. c 

IVAN VALENZUELA Impacto de los Sindicatos 
en la Determinación de los Salarios en el 
Perú: El Caso de la Industria Manufacture- 
ra, 1963 - 1973. 11 

RESEfiAS JANINA LEON Migraciones Internas en el Perú : Apro 
ximación Crítica y  Bibliografía de Héctor Marti- 
nez. 1s 

NERIDE SOTOMARINO Natural Resource Fxonomics. 
Issaes.Analysis and Policy de Charle W. Howe. 161 

NOTAS SOBRE EL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 16 



Un Modelo para la 
Planificación del Sector Externo en el Perú. 

HIEP CAO 

1 

De los problemas que plantea la estrategia de1 desarrollo industrial, el 
que ha concitado la mayor atención y al cual se han dedicado muchos esfuerzos 
teóricos y empíricos es: el rol de la industrialización mediante políticas de 

sustituci6n de importaciones, (ISI); versus las’políticás de ifidustriaIiiaci6h 

mediante la promocibn de exportaciones, (EPI). Existe actualmente un consenso 
cada vez más generalizado de que tal dicotomía entre estas dos estrategias es 

f&aI, y que la particular estrategia de desarrollo que un país puede elegir 
depende de la disponibilidad de recursos, de su particular evolución histórica y 

de sus necesidades fbturas2~ 
Se afirma que la economía peruana es particularmente sensible a las 

fluctuaciones del comercio intemacional3, y como en otros países latinoame- 
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ricanos, se ha abogado por fi.rertesintervenciones del Estado para lograr las metas 
de daearrolIo4. Se podría tomar el caso peruano como el de un país típico para 
analizar las ventajas y desventajas de ambas políticas. Al revisar la literatura 
existente, encontramos la idea generalizada que las exportaciones fueron el 
“principal motor* de la economia peruana. Sin embargo, no hay consenso 
respecto a las políticas a implementarse. Mientras unos argumentan que si 
bien las exportaciones han contribuído significativamente al cmcimiento de la 
economía, la han hecho cada vez más dependiente de los mercados extranjeros, 
ron el costo de tener ciclos económicos cadavez más pronunciados, desbalances 
regionales y sectoriales, creciente conecntracion de la riqueza y h existencia 
de subempleo urbano. Otros interpretan h depresión secular de h producción 
por ia falta de capital extranjero debido a la poca preocupación que se le da al 
sector externo y a la existencia de medidas proteccionistas tales como barreras 
arancektias, cuotas y una política consciente de sobrevahrar la moneda nacional. 
En rMUillen, podemos afííar que existe una contradicción entre el enfoque 
depcndentista y estructural con la teoría de las ventajas comparativas del 
comercio internacional, Por uno y otro lado podemos afirmar que existen ciertos 
elementos de verdad. 

Hasta ahora no se ha hecho ningún intento de analizar comparativamente 
la dhuknica de las exportaciones peruanas con el tipo de industrialización hacia 
adentro que caracteriza la mayoría de bs países latinoamericanos, La versi0n 
dicotomíca de ISI y EPZ no ha ayudado a una p?.anificación consciente del sector 
externo por el contrario, ha sesgado las decisiones hacia una política “sropgo“ 
de ísatula’eza incoherente con .ws efectos negativos en Ia balarnade pagos, Como 
Thoqt5 lo ah-m%: 

Ambas estrategias han basado en la expansion industrial la forma 
de solucionar el problema del desempleo, y ambas se han concentra- 
deo en el sector moderno a expansas del sector tradicional. El efee 
2~ de bienestar de ambas po3íticas no es por ende satisfactorio. 

Este trabajo es un intento de contestar las siguientes pragn&icas 
preguntas: 

Ea un país como el Perú donde hay gran dependencia de la 
procfucción nacional sobre las importaciones, con ingresos inestables por 
exportaciones, jdeberfa este psis adoptar una política de desarrollo hacia 
adentro, o tratar de diversificar BUS exportaciones? ~Cuátes serían en cada caso 

4 Rosemary Thorp, “Tbe PostImport Substitution Era: The Case of Pelu”, World 

5 
Devdopmrnt, v, n. ií, (1977), pp. 125-36. 
A, ãhorp, “The Post ImportSubstituticn. . ,“, pg. 125 
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los efectos en las producciones sectoriales, en el empleo, las inversiones y en el 
déficit del presupuesto? LCbmo deben ser m4s eficientemente gastados los 
fondos públicos y las escasas reservas internacionales? 

Estas preguntas solo podrsin ser contestadas de una manera empírica 
mediante la construcción y la simulaci6n de un modelo hipotético que describa 
las características estructurales m8.s relevantes de la economía 

1. Elección del Modelo 

Un modelo de una economía es un instrumento que facilita su compren- 
sión y una herramienta para la toma de decisiones. El modelo deberá estar 
enfocado hacia preguntas específkamente formuladas y hacia Ias poh’ticas que se 
deben llevar a cabo. También deber4 reflejar y reproducir con cierto grado de 
fidelidad los mecanismos inherentes de la economía real. La elección de las 
variables exógenas y endógenas es de particular importancia, ya que los 
resultados y predicciones en el corto y largo plazo dependerán de esas hipótesis. 
Entre una búsqueda de generahdad y 13 esfuerzo que sea lo m;ls realista posible, 
el dise30 del modelo es tanto un arte como una tecnica, 

Las limitaciones existentes en los modelos econom&rícos actuales y la 
falta de datos confiables a nivel de variables agregadas, principalmente, impiden 
el uso de técnicas econométricas ortodoxa&. 

Otra posibilidad, adecuada a este tipo de trabajo, es la tecnica de la 
Programación Lineal (FL) Este instrumento ha probado ser valioso en varias 
instancias para ei diseño de programas de d8WTOk7. Las dos razones principales 
$16 hacen de PL una de las herramientas más titiles para la planikacibn 
económica son: 1) el reconocimiento explitico de la interdependencia sectorial 
al incorporarse el análisis input-output y, 2) la interpretación económica de las 
variables duales en tt?r.minos de precios sombra. Pero como cualquier modelo, 
tiene supuestos muy rígidos, uno de los cuales es la hipótesis de los coeficientes 
tecnológicos constantes. Estas limitaciones hacen que las proyecciones a largo 
plazo de los modelos PL sean ineficientes Pero es posible utilizar modelos PL 
para la planiticación en el corto y mediano plazo, Al ‘minimizar el error debido a 
cambios estructurales, siempre se podrd optar entre el nivel de detalles 
requeridos y la agregacion de variables y de sectores, o llevar a cabo análisis 
%%&tivos de las proyecciones en relación a cambios estructurales específicos. 

Hasta ahora pocos modelos PL han sido construídos para evaluar el 
problema específico de la sustitución de importaciones o la promoción de 

6 Hiep Cao y John Kuiper, “El Uso de Modelos Econométriccs y la Plani5cación del 

7 
DesarroLlo en elPerú”,Ecunarií, ii, n. iii, (1979), pp- 85-115, 
Bützer, Clark y Taylor (1975). 
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exportaciones, Una de las excepciones es el modelo de Clark8 para Nigeria. 
Mientras las importaciones e&in definidas “dentro” del modelo, las exporta- 
ciones son exógenas, EI mismo autor reconoce este aspecto limitante de su 
modelo: 

Si se pudiera econométricamente demostrar que los precios mundia- 
les pudieran ser afectados por la oferta nigeriana de cocoa, nueces, 
pepita aceitera, caucho, hierro, petr&rlo, entonces una función de in- 
gresos del comercio exterior sería la mas apropiada. Esta sería una 
función lineal que relaciona los ingresos del comercio exterior con 
las cantidades exportadas por cada sector. EsPa sería muy interesante 
en este modelo, porque haría la elección del nivel de exportaciones 
end&eno y por ende baria directamente comparables los proyectos 
de pmmocickz de exportaciones y los de wstihrc~n de importacio- 
pies. Permitiría al modelo expandir la exportaciones en cualquier sec- 
tor en donde eI costo marginal de producir el bien exportado (el pre- 
cio sombra del bien) sea igual o menor que el ingreso marginal del 
comercio exterior (el precio sombra de comercio exterior)9 , 

Fouad.AttialO también hizo una aplicación interesante de las técnicas de 
PL a la economía pel-Lana. Pero la misma crítica se puede aplicar a su modelo. 

Suponer que las exportaciones son exógenas implica que las exportaciones 
del país no influyen sobre los precios internacionales de mercado o que el gobier- 
no no tiene ningún poder para incrementar las exportaciones. Esto esti en direc- 
ta contradicción con los hechos observados en el Perú donde etiste un complejo 
sistema de instrumentos de política económica diseñados para influir en las ex- 
portaciones. Por ejemplo, existe un sistema CER‘TEX de incentivos a las exporta- 
ciones no tradicionales. Rajo el régimen del CERTEX (certificados de reintegro 
tributario) cualquier exportador de productos no tradicionales puede obtener 
un cierto porcentaje del valor FOB de sus exportaciones para deducirlos de sus 
impuestos o utilizar estos cretificados para sus necesidades de importaciones. Es- 
te esquema, equivalente a un subsidio directo a los exportadores, fue miciahnen- 
te implementado en 1968 y fue subsecuentemente revisado y aumentado wrias 
veces. La írltima revisión fue hecho en Jumo de 1976 cuando se dio un CERTEX 
de 3Oo/o a ciertos exportadores calificados. Estos instrumentos por si sólos pa- 
recen tener una apreciable influencia en el comercio peruano, amén de otras 
medidas fiscales y monetarias que apoyan a las industrias dedicadas a la exporta- 
ción. 

8 P B. Glark,PZmningZrnport Substitutfm (Amsterdam, North Holland, 1970). 
9 Ibid, pg. 88. 
10 Attia NI. Fouad, ‘Tariff Protection .md Growth in Dweloping Countriekc A 

Multisectoral Analysis Applied to Peru”, (Universitaire Pers Rotterdam, Ph, D 
Thesis, 1975). 
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2. Diseiio del Modelo 

El siguiente modelo ha sido diseñado para que se ajuste al contexto especí- 
fico de la economía peruana y tiene la usual especifícacibn de un modelo PL de- 
sagregado. Es un modelo estático, multi-sectorial y orientado hacia el intercam- 
bio. Hemos elegido el afro 1974 como tio base, esto se debe a que existe toda la 
información necesaria y hemos puesto el afro 1985 como meta. 

Lu ecuación de bulance 

En el caso peruano, la diferencia entre importaciones competitivas y entre 
exportaciones tradicionales y no tradicionales es muy importante sobre todo por 
razones tributarias. Las importaciones no competitivas en el modelo están de& 
nidas como aquellas importaciones que, por razones de tamaí’io de mercado o 
de desventajas teconológicas, el país no está en condiciones de producirlas en 
un futuro inmediato. Por otro1 lado, las exportaciones no tradicionaeles son los 
bienes manufacturados o semi-manufacturados no incluidos en la lista de los 
nueve bienes primario de exportación. 

La ecuación de balance, entonces, establece que la oferta deberá ser mayor 
o al menos Igual a la demanda total en cada una de las diez industrias que están 
en nuestra clasificación. Lo cual se puede escribir como: 

(1) Xi+MF+~~~C ‘> io ~~~ x, + Ci C INi + ISi +IRi f El + Ein’ + Ci 
j=I 

donde: 

xi = 
M? = 

nc = 
I% 

,- ílij = 

Ci = Consumo privado del bien i-ésimo. 

INi = Inversión neta en el sector i. 

ISi = Inversión en stocks en el sector i. 

IRi = Inversión de reemplazo en el sector :.. 

Producción interna bruta en la i-ésima industria. 
Importaciones competitivas del i&ino sector. 

Importaciones no competitivas del$@imo sector- 

Coeficiente input-output, es decir la cantidad del bien 

iésimo necesario para producir wJ.a unidad tiel Producto 

del sector j8simo. 
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E; = Expcxtacicmes tmdicion~les del sector i-éW. 
g = Expttaciones no trüdkionüles del sector i-kimo. 

Gj =. Consumo del g~b&rm del bien Kskm (ex&eno) 

Las inversiones se descomponen en tres elementos: inversión n&a, inver- 
sión CXI StQCh & lRV8lXi~ d8 IE8npfazQ: 

Itelxkxmnos h i&ersión neta con el crecimiento del producto, a trav4s 
d.8 la matriz de weffcientes del capital, sipiendo la misma eq?ecif%xción de 
EsrEs;mün y Msanel1. 

(3) INi = ‘c bij (xj (tfl) - Xj (t) ) ï = 1.2.. 10 ” I 1*, 
j 

donde bij es el monto de ca#a.l fio neta requerido de ~EXSUCWS del sector 
Lésmc para permitir la expnsi6n de la prxhxcci~n del sector j-Mmo en una 
uni&d (es decir el incremento del capital-producto}. Si asumimos una tasa de 
crecimiento a obtenerse en el período de ~hmficación y ad.mntinc~~- un retar- 
do por período de maduración en cada UN de las ínversiones ~~toties, ten- 
&zemo~: 
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ce8idRdes de mgti. 

Las iqersionas en stock,se asumen que rnrmtienen :mR rem¿m CoMtante 

con IR oferta global. 

(5) ISi=wiki(Xi+-Mf+Mpj i=l,I ,....., PO 

d&de wi repremta el coeficiente de capital de trabaje del sector i y ki es eI 
factor de convetión del flujo de stocks del sector i. Este fåctor de conversión de 
108 flujos de stocks es la forma mategx%ti~ de relaciono una variabk de stock 
(Xi + ME C X-i:” ) COXI UIIR Wble de tijo (ISi), asumie:zds una tasa co.~&.~~te 
de cretinto de ia. inversi& dentro del período de ph.eamierr&o. EI factor de 
sonvarr;nKm de los flUjOS B stocks pue& 8m CakdRdU a partir de h s#p&mte hm‘lit- 

ci&n 

Isi= 4 = (l-Pijr 

ii li Ct) 
T 
r, (1Pi)T 

t -1 t= 1 

donàz ii es la iuvwsih bruta an el sector i y Pi es la tasa de crecimiento de la 
invfxsión wf el sector i, 

LR8 jslmdries de 8on Pm&&8 de manera análoga a las 
inveraio~s en 8tQck: 

-_ 

(6) IRi=Zi ki Xi i= í,2,. .” 10 

don& zi es el cw&ien~ de depreciacibn del sector i, 
Fin&ente, lia invereión huta total de la eoonomía neti la sumatoria de las 

frrrersionea 8ectarkiles: 

(7) I= EINi-+ EISy IRi 
i i 

Una estratqia exitorra de sustituci&n de importaciones luo sólo infhip$ el 
lado de IR oferta de la economía Siam tambien fonsrd un ca.mbZo en la estructura 
de la demanda, haciendo mris provechoso corwnGr los bienes producidos en el 
país. En el modelo, vamos a definir dos conjuntos de ezuacio~es, UID para el 
comwno de bienes producidos en el país, y otro Isar;t 1.08 bienes de consumo 
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importados. 

(8) $2 d: C n i= 1,2,. 3 ., 10 

(9) $6 dycm i=1,2,...,10 

doade $ y (li” son la proporción de los bienes nacionales y de 10s bienes 
importados en el consumo del bien i. Obviamente: 

n n Lidi= y Xidi= 

Las condiciones de ec@librio serán: 

(10) q=cf-tq i= 1,2, . . ., 10 

(íl) c=xc~- Lq= yj i i 

El consumo del gobierno se considera como exógeno: 

El ahorro voluntario, el ahorro forzoso y los flujos de capital son las tres 
fuentes alternativas de capital. El ahorro voluntariose asume, tiene una curva de 
oferta de corte keyneaiano: 

(13) S>SofsY 

donde S es el ahorro bruto e Y es el ingreso racional bruto. 
El ahorro forzoso se divide en des categorías: los impuestos a Ias 

importaciones y los impuestos a la renta (personal y empresarial). Los derechos 
aduaneros son aplicados en forma diferencial entre las importaciones competiti- 
vas y no competitivas. Estos diferenciales en las tarifas reflejan la regulación y 
control sobre los bienes importados que hay en la economía peruana: 

(14) T” = Ct; Mf + ZZtrc 
i i 

Mr 
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donde: 
Tm = 
M$n’ = 

Total de tarifas recaudadas sobre las importaciones . 
Importacion de bienes competitivos para el sector i. 

+ ;y:= = Importaciones de bienes no competitivos para el sector i 

ti” = Tarifa ad-valorem sobre las importaciones de- bienes competitivas 
para el sector io 4_..- . 

F = Tarifa ad-valorem sobre las importaciones de bienesw competiti- 
vos para el sector i. ,_. _j. _. ., ._. 

El impuesto directo a la renta es una función lineal del Producto Nacional 
Bruto, acotado inferiormente: 

(15) TdàTo+td y 
Ir 

La oferta de j capital extranjero se asume que se determina exógenamente 
por la brecha del comercio, &sto es: 

(16) F>M-E 

Un nivel crítico para el fmsneiamiento de la deuda externa’ puede 
históricamente ser fijado en un 500/0 de las exportaciones, es decir, si la brecha 
del comercio es mayor que la mitad del valor de las exportaciones, existirá una 
escasez de divisas que conducir-4 a un desequilibrio de la balanza de pagos12. 
Para expresar este hecho podemos postular que F no debería ser mayor que 
OsE. Entonces, la expres%n (16) se convierte en: 

a 

(17) M-1.5EGO 

Para que el modelo sea consistente es necesario igualar la oferta ex-post 
con la demanda ex-post del capital: 

(18) I=S-G+F+Tm+Td--SUB 

donde SUB es el monto de los subsidios a la exportaci6n. Esta ecuación puede 
ser re-escrita teniendo en cuenta el límite del flujo de capital extranjero: 

12 Desde 1964 a 1974 v,a& entre 13 y 13.27o10 & las exportaciones 
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Las importaciones sectoriales se encuentran en relaci6n directa con la 
pzoduccián sectorial, la demanda por consumo y fas inversiones. Suponernos que 
todos los bienes de consumo importados son competitivos. También postulamos 
que la proporci$n de impartaciones compelitivas que entran en la pmduccidn de 
los bienes no puede ser mayor a los niveles existentes actualmente. 

Las importaciones no competitivas esti, sin embargo, ea proporcih fija 
con producci6n e inversiones, 

Donde my ’ y rnr son 10s ~oefrcia~s de requerimientos de los dos tipos 
de importaciones, por unidad de produccik 

Las ecuaciones de balance para las importacionti son: 

(25) MC= XMf 
i 

(24) M=MC+M”C 

Rcientes desarrollos en el Peti moatrarcm que las exportaciones respoa- 
den positivamente al nivel de subsidios <lue se le otorgan. Por lo que es 
necesario que el sector exportaciones sea e:ldógeno, El nivel de los subsidios a la 
exportacih (CERTEX) es introducido an Ias funciones de oferta de las 
exportaciones no tradicionales. Asumimos que estas funciones tienen una forma 
logarítmica: 

(251 108 Eft=ai - & 10g SUBi i==2,3,4,7,8 

donde ai es la parte autónoma IIQ expliwia y J3i la elasticidad CERTEX de 
las exportaciones no tradicionales del sector i. Si Iinearkamos la ecuaciha (25) 
alrededor del ei~o base, tendremos: 
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(26) E$ $4 fi SUBi ??2,3,4,7,8 

Las exportaciones tradicionales se asume que se expanden normalmente a las 
tasas de crecimiento históricas y que estdn acotadas entre valores ex6genamente 
determm’ados: 

cm Et<E~GLE~ 
-i 

i = 1,2,. , .,lO 

La ecuacih de balance para el sector exportador es: 

(28) )-j= F$ - 

Etxaacionea de Empleo 

Nuevos empleos son creados al expandirse la produccih si asumimos: un 
ratio trabajo-producto consta& en cada sector: 

fW Lj,=ljX$ i=l,2,..*,10 

La m$uitna tasa de desempleo ü para la econ&ía es dada exógenamente, 
así como la fuerza de trabajo proyectadapara; 1985 basada en la tasa de 
crecimiento de la poblacih que se consklera constante: 

(30) 22 Li .(1-ü) E 
i 

Estas tres dltimas ecuaciones sirven para completar el modelo. .ElFroducto 
Nadonal Bruto es dctermiriado utilhando la identifidad standard ingreso-gasto: 

(39 Y=C+G-t-If(l-g)E+(a-1)M 

donde g es la tasa promedio de subsidios a las exportwiones y a es la ta& 
promedio a las importaciones. 

La brecha del ahorro y la brecha externa debe& ser iguales ex-post: 

(321 S=I+ {(a- 1)M +(l -g)E ) 
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Y finalmente, todo el. ddficit del gohiemo ser8 absorbido en el afro meta: 

(33) tdY+aM-gE>c 

Para una visibn completa del modelo PL propuesto, uno puede referirse aI 
Cuadro No. 1 donde el sistema de ecuaches es dado an una forma esquemha, 

En esta sección se explica los procedimientos utilizados para la recolección 
de datos y c6mo son usados en las simulac:ones del modelo, 

El Sistema Input-Output 

Al momento que se recopiló la información para efectuar las simulaciones, 
~610 existfan tres tablas.input-output para los años 1963, 1968 y 1969l3. Si 
comparamos los mktodosutilizados en la construcc%n, la tabla de 1969 parece 
mCis confiable. Pero los coeficientes de la demanda fwl han tenido que ser 
sacados de la tabla de 1968 ya que la tabla de 1969 no los tiene desagregados. La 
tabla de 40 * 40 ha sido reducida a 10 sectores por razones de simplicidad. Los 
sectores son los siguientes1 4: 
1. Sector primario. 
2. Sector industrial de bienes de consumo no durables 1 (alimentos, bebidas 

gaseosas y tabaco). 
3, Sector industrial de bienes de consumo no durables II (Texti.les,calzados, 

muebles y otras manufacturas). 
4. Productos industriales intermedios 1 (produotos quhicos, petróleo y 

derivados, madera, cuero, caucho y plástico), 
5. Productos industriales intermedios Il (minerales no metálims) 
6 Productos industriales intermedios III (metales båsicos), 
7. Sector productor de bienes de capital 1 (productos met&licos) 
8. Sector productor de bienes de capital II (maquinaria y equipo) 
9. Sector productor de bienes de capital III (construccich) 
10, Comercio, servicios y energía. 

Los coeficientes técnicos para 1969 ::on mostrados en el Cuadro No, 2. 

13 J, L. Gheckky, Una TabEa de Itmrmo pPodm% fa lo BcoMmnia Penrana, (Lima 
UNMSM, 1968); INP, Relaciones Inte~.Indwtrfa fB s & la Bcovtomia Peruano TabIa 
Insumo-Prodzdcto 1968, (Lima, INB, 1972); INP, Relaciones Intar~iwdustrkdes de la 
Economía Peruamx Tabla Insum&ro&cto 1869. (Lima, INP, 1973) 

14 Es la misma agrcgaci&n que encontramos en Actia Fouad, Op, cit. 
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Cuadro 1 

IContinuacién) 

x1 x10 “; Yrn 
MIC hinc ci cy cy C” cm s Irdi ISI 1x1 Ij h ‘t $ Et E”t L C / E M 1”’ Td SU6 Y Restriaionss 

Identidad (Il -1 =O 

Consumo de 
hienas nacionsles 

-d/ 1 

Idmtkkias [INI 4 I 1 =O [l 
Idmtidad (Il -1 =0 



Cuedrol 
(conthoad6n~ 

Ecusdonsr 

x1 x10 hl; fdy ci [ "I" cn cm s 'NI 1% I& tI 4 q E;' Et Ent L C 1 E M T"' Td SUS Y AmO+cd~~as 

Ewrión del 

impowto * la ranta 1 -6 sro 

Eeuaibndal flujo 

da oaplml axtt’an~m 

-1 6.1 60 

s\ 

Ofertade 1 -1 0.6 1 1 -1 3 30 

C&d 



Cuadra 1 

ozmmwdbn) 

VWblas 
ECWCiOM: 

X1 Xlo I@ Mm Mc hW Cl C” C” Cn Cm S INI ISl IRI Il 4 @ E”t Et Em L C I E NI Tm Td SU6 Y Ftartrkcionr 
I i i i 

Ecuacibn de 

II importación da 

[l 11 

mfi 4 2-m 
bIenes competitivos ii 

Ecuación de la 

importación de loa I 1 m?C 
bianw no competitivor II 

- 

Idantidad (1) -1 =o 

Identidad 1 1 -1 =o 



mMttlnuocibl 

Exportsclbn ds 
blanar no tradidtmaks 

I&ntidad (1) -1 =o 

IdentIdad (I) -1 =o 

1 1 =O 



Cuadro 1 

fcontbmaclónl 

ECU&Illm 
Vsrillbl~ 

Rmtrieciones 

x10 “f “1 w WC cj Cf CT C” cm s INi 14 IRi li Lj ‘;’ E” f Ent L C I E M Tm Td SUR Y 

Gmcba de deremphm (1) >(l .ü,t 

Brecha del Abono 



1. 
2. 

3. 

4: 
5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

SectoresPrimarios 
Bienes de consumo 
industriales no 
durables 1 
Bienes de consumo 
industriales no 
durables II 
Productos industriales 
intermedios I 
Productos industriales 
intermedios II 
Productos industriales 
h?wmedios III 
Sector de bienes 
de capita! B 
Sector de Bienes 
de Capital II 
sI?-tor c-l? bkneS 
de Capital III 
C!omercjoj servicios 
y  ermgfa 

CUADRO 2 

Tabla Input-Output de la Economía Peruana 1969 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

el2356 .27984 08012 “17248 .09801 63958 .00648 .OOO95 .00621 .O 

-03483 -11426 .00161 “02039 .OOOO8 .OOOO2 .00013 DO005 .O “01057 

.QO503 .02684 .21347 .03290 .,04116 -00012 “01239 002075 .OO907 ,01226 

:04023 004956. x18567 ..17205 ,10474 .OtSBl, SO3254 .W227 .04962 .03504 

.00127 .00482 JO109 “00747 .06588 .OOlll 000370 JN603 -16961 .00036 

.00134 .o 001252 “00282 “00324 ‘08660 .22656 -03771 .03723 .00041 

-02340 “02668 ..01513 .01827 “01731 SO1748 -07044 004677 01798 .00580 

00604 .0032-5 JO078 .00032 “00123 .00007 .01067 .21123 .O .02043 

<OO155 .o .o “0 63 .o .o .o .O .01317 

.06212 ,.X2373 .13340 .15988 ,11517 ..05401 J4396 ..18249 .06780 .16824 

Fuente; Agregacih de la tabla input-output de 40 ri: 40 de 1969. Tabla de Relaciones Interindustiles dé, la EconomL 
Peruana, 1969, INP, Lima ParalaMetodología de agregacitjn vkase Fouad Attia (1975) 

w 



W. Cao 

Coeficientg de Capital, Ratio Capi?al de lTabq*o Productos, Coeficientes 
de Reemplazo, tasas dz Oectifentri Sectoriales Meta, Factor de C’mwe~ 
si&a de Fhjos de Stoeks. 

Una tabla desagregada de coeficientes de capital por fuentes y usos no 
existe actualmente en el Perú. Nuestra %@nda alternativa” es tomar prestada 
esta información de algdn país que tenga. m&s o menos una estructura de capital 
y grado de industrializacidn parecido al Pení15. Por las razones anteriormente 
expuestas hemos elegido Chile, Afortunadamente, en Chile últimamente se ha 
completado un estudio sobre la iríyersión sectorial que ha permitido la 
construcción de una tabla input-output de capita116, 

Las tasas de depreciación para cada sector son calculadas a partir de la 
tabla inputoutput de 1968. Pero el que el tio 1968 no fuera un afta 
tipico nos obligó a realizar ciertos ajuste:;. Estos ajustes se realizaron tomando la 
media de los mismos coeficientes para Peti y Chile en los sectores anormales Bn 
el Cuadro No. 3 tenemos los coeficientes calculado y la correspondiente 
información para Chile. 

CUAD’SO 3 
ct&culo de coefioientes de reemplazo 

De la tabla De la Media 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7.. 
8. 
9. 
10. 

SectoresPrimarios 
Ind. Cons. sector 
Ind. Cons. sector II 
Prod.IndInterm.1 
Prod.1nd.1nterm.11 
Prod. Ind. Intenn. III 
Sector de Capital 1 
Sector de Capital II 
Sector de Capital III 
Comercios, sticios 
y Energía 

1968 

.06160 ,063 

.03478 .013 
-25923 .027 .14311 
.03227 .022 
08 132 .045 06316 
.02537 44 
.02774 .05fJ 
82318 .021 
03739 ,007 

33076 ,134 23238 

informaciorr 
de Chile 

Fuente: Calculado de la tabla Input -0utput 1968 y A. Foxley (1974,164) 



Plmifkacibn del Sector Extwno 

Para haJlar los coeficientes de producdbn de capital de trabajo, se 
udlizarm las tres tablas input-output de 1963,1968 y 1969. Después de agregar 
las tablas a diez sectores, los coeficientes de producción de capital de tmbajo son 
hallados utilizando la fórmula: 

1% (tl) - 1% cto> wie = 
Bi (t 1) - x, &J ~+Iq 0 1) - Mi 0,) 1 

donde: 

If+i &k = Inversiones en stock para el sector i en el amo ts 
2 (tt = Produccibn del sector i en el aí%o t, 

i = Total de importaciones del sector i en el tio ts 

Como era de preveerse, los rados hallados son significativamente diferentes 
para los tres aAos (Cuadro No, 4). La explicación, de nuevo, es la rece&% de la 
economfa en 1968 que continba a trav& de casi todo 1969. Las cifras de 1963 
parecen consistentes cun la informacibn disponiile en otros países17, Pero es 
necesario un ajuste hacia arriba para los sectores 1,2,4, y 8 donde los ratios 
stock-producto parecen sospechosamente muy bajos.. Los ratios reajustados son 
OSOS, 0,08 y OJO respectivamente, Los cAlculos realizados son explicados en el 
Cuadro No. 4. 

I 

17 Ver Clark, op. cit. tabla 4A4, pg 108 y Bergman y Mame, Op. c% tabla 7, PP- 

102-3 



CUADRO 4 

Coeficientes de cálculo capital de ~trabajri, ywducclion 

S tocks Oferta Toial 
(soles corrientes) Prroñt + Imp. (soles rorrieutcs; 

1. 
2, 
3. 

A -ro 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10 

Sectores Primarios 
Ind.. Cons Sector 1 
Ind, Cons 
Sector II. 
Pd. Ind, 
IntoKm~ 1 
Prod Ind. 
Interm. Il,(mincrales 
nc meMicos) 
Prod. Ind.. Interm. 
Ui (metaíes DGicosj 
Sector de Capital I 
(prod. r-etticos) 
Sector de Capital 
II (ma uinaria y 
equipo 4 
Sector de Capital 
III (construccih) 
Sector Servicios 

1963 

064.0 
305.9 - 

484.1 

70.4 

251.3 

156.1 

769.4 

327.7 98.1 - 45.1 12815.5 23720 5 X2104.3 

0 0 0 7677.4 14011.9 13649.0 
0 0 366.1 25030.6 104864,l 124642.7 

1968 1969 1963 

400.1 254.9 85097 6 
456.4 -308 6 22930.6. 

984.0 77-3 12573.6 

478.1 184.0 12244.8;’ 

199.9 32.6 1742.8 4044.7 

-8.9 sn. 5 b2’7K.S 

66.9 32.5 2408.4 

1968 1969 

86482 1 65972.1 
45309.7 40139,6 

8.35 l-3 29973.0 

28 103.5 25 128.0 

lll322.Y 

5972.1 

3442,2 

1’1436.2 

ñ0644<6 

1963 

,030 
.013 

.03% 

.014 

“144 

.184 

.319 

,014 

0 
0 

- 

IGtirnad. 

1969 

.004 
<OO7 

I)OIs 

.007 

-009 

Sm 

.003 

*oo4 

0 
,003 

0.05 
0.05 

0 1.2 

0.08 

0.14 

0,1x 

0.11 

0.10 

0 
0 

Fuente ‘3: Tablas Inpu-OUtput 1963, 1968, 2969. Los coefitientes estimados son los de 1963, salvo para los sectores 1,2, 
4 y 8 donde h media de los datos de P.B. Clark (1970, 108) y 1963 fueron tomados. Para el sector 7, la media de 
los 3 años fue tomada 3: 

R 
8 



Planificación del Sector Externo 

El factor de. conversión de flujos a stoch es cakulado a travtss de un 
estudio de las tasas sectoriales de crecimiento de la jnveraibn para el periodo 
1971-74 y tomando los cambios lo&tmicos para el mismo período, hs.hmos 
las tasas de crecimiento sectorMes de la inversión. El método de derivaci6n de 
estos resultados se explica con más detalle en el Cuadro No. 5 I 

Finalmente, las tasas de crecimiento meta para cada sector son derivadas 
a partir de un estudio de la producción sectorial del petiodo 1968~7418,de 
manera que podamos establecer una tasa de cLecirniwto factible para cada sector 
desputis de 1985 Estas tasas de crecimiento, rj &‘las siguientes: 4o/o, 3o/o, 
4010, Solo, 40/0,40/0,50/0, @lo, 50/0,4Q/o respectivamente para cada uno de 
los diez actores. 

Estructura de itr Dermmda, Estmctwa Tatifaoïa y Esbucwa de las hporta- 
cioms. 

La tabla de input-output de 1968 nos provee la desagregación de la 
demanda final en consumo, inversiones, stoclcs y exportaciones, con una doble 
entrada representando los componentes nacionales e importados. 

La estructura tarifaria se ha determinado a partir de un análisis de las 
regulaciones farifarias del Gobierno como vienen dadas en el volumen AMR& de 
Adzwws del PM, Mltlisterios de Economía y Finanzas, 1973, A primera vista, 
podemos observar que existe una amplia discrepancia en las tarifas dependiendo 
del tipo del bien importado: competitivo o no competitivo, si es que ingrew 
como insumo para alguna industria protegida, o si es que es un bien necesario o 
suntuario, Nuestro enfoque fue de obtener un promedio de las tarifas ad-valowm 
de cada sector tanto para los bienes competitivos como para los bienes no 
competitivos. Esto lo logramos tomando la media de todas las tarifas de los items 
en cada sector, independientemente de su importancia relativa, 

La eshwtura de las importaciones se obtiene fácilmtmte a partir de la tabla 
input-output de 19 69 para las importaciones competitivas y no competitivas 1 

18 La infomacih sobre la producción industrial proviene de Estadísticas Xndustriaies, 
diferentes años 



a 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ind. Consumo 
Sector 1 
In& Consumo 
Se etor II 
Ind. Productos 
Intermedios 1 
Ind. Productos 
Intermedios II 
Ind. Productos 
Iiitcmlcdio; II! 
Sector de Capital 1 
(I%d. metálicos) 
Sector de Capital II 
(maquinaria, equipos) 

CUADRO 5 
Factor de convzsión de Plujos-St.och 

Inv. Sect. (Soles corrientes) Inv. Sect (precios constantes) 
1971) 

1971 1972 1973 1974 * 1971 1972 1973 1974 

977.5 1456.4 2162.4 3273.2 977.5 13559 1689.2 2217.2 

1250.8 2424.3 3229.3 2621.8 1250.8 2257.1 2522.7 1775.9 

702.0 911.6 1997.4 3038.6 702.0 843.7 1560.3 2058.3 

272.4 266.5 378.2 446.4 272.4 248.1 295.5 302.4 

241.4 132..3 266.9 942.9 241.4 123.2 208.6 638.7 

269.9 407.4 391,7 696.1 269.9 379.9 306.0 471.5 

588.6 766.0 1027.4 1420.2 588.6 713.2 802.6 961 9 15.92 .17101 

Cambio Flujo 
Log. Stock 

O!o, 

26.76 

ll,63 

38.35 

4.88 

34.45 

s4.59 

Fuente : De Estadístkus KradusMales, Ministerio de Industria y Comercio, diferentes afíos. El fndice 
de precio que se ha tomado para deflacionar las inversiones sectoriales esta publicado en 
clrenttzs.Naciundes BCR 1976, para maquinarias y oquipos. 

.22789 

-14844 

.28522 

ll406 

626650 

-16398 



Planificación del Sector Externo 

Las Ecuaciones de Expo?ta&mes 

Como mencionamos anteriormente, las exportaciones no tradicionales 
dependen del nivel de subsidios. La información f’ue recopilada de MINCOM 
(1975)lg y las ecuaciones ajustadas tienen la siguiente forma logarhica: 

- Sector 2 (comida): log Log Ea = 1.7636 + 0.8765 log SU82 
lin E2= 0.087 + 4<3074 SUB2 

- Sector 3 (pieles, cuero, manufacturas, textiles, papel, varios) 

1% h@3= 1”4719+02763logSUB3 
lin Q= 0.464 -t- 1.3004 SUB3 

- Sector 4 (productos qufmicos, madera) 
108 Log E4= 1.7343 + 0 -7900 log SUB4 
lin E4= 0.102 + 3.8187 SUB4 

- Sector 7 (metalurgia y siderurgia) 

1% Log E7= 16155 -t 1.1392 log SUB7 
h:. E7= 0.09 1-k 5.9898 SUB7 

- Sector 8 (metalurgia metálica) 
108 Log E8= 1.6905 + 0.9227 10&&3 

lin Es= 0.008 + 5.0417 SUB8 

Otros Pm&nefms Relevantes 

Algunos de los. parhetros son derivados de regresiones. A continuación 
damos una lista de los resultados de las regresioneszo: 

S= 13.786 -k 0.1068Y gi?= .78.. ;D.W.= l,O9 
(456) (9 39) 

ti= 1.289 + 0.054Y p= .89 . D.W.= 1.74 
(126) (14.0) 

. ‘l-m= --l-381+ 0.1834M R2= ,Q. D.W,= 1.62 
(1.48) (10.5) 

LogE= 3.347 -I- 0.0549 T ã2= ,84. : D,W.= 0.23 
(46.6) (1137) 

19 MINCOM, Ministerio de Comercio. datos de 1969 1973; linearizado tomando 1973 

20 
como origen. 
Información par;’ el pwodo 1950 1974. Valores entre parhesis son t.estadfsticos. 
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LogEt= -1,828 -+ 0.08 12 T 3= 96 D.W.= l-08 
(35..1) (26.2) 

La primera parte de e+ txabajc ha consistido en la construcción de un 
modelo de planificacion para !a sconom;a peruana capaz de contestar algunas 
preguntas espe&cas sobre políticsâs econ&nicas En particular hemos estado 
interesadas en la pseudo&cotomia entre la sustitución de importaciones y la 
promocion de exportaciones como políticas de industrialización Luego de una 
discusi6n de ctio y por qué escogimos el enfoque de la progmmacifm lineal 
hemos explkado en detalle las diferentes ecuaciones modelo; luego hemos dado 
el mnjunto completo de los coeficientes a ses utilizados en la simulacion del 
modelo, Las caracterfstiicas particulares de nuestro modelo que no pueden ser 
hallados en otros modelos PL del mismo tipo son la introduccibn de funciones 
de oferta da exportaciones y la combiuacick de los ooeficientes de capital 
inputoutput chilenos oon los ratios oaptal de trabajo producto peruanos La 
siguiente parte del trabajo presentad los resultados de las simulaciones. 

II 

El debate entre políticas de sustitwión de importaciones versus políticas 
de paomocibn de exportacdones ha sido un tema de candente discusión entre 
economistas preocupados por temas de desarrollo económico durante la década 
de los sesenta2*. La visi6n estructural y nacionalista sobre el desarrollo 
eoonómico ha mostrado estar en con!mposkGn con la teoría clásica de las 
ventajas c;omparativas, Por un lado, para aquellos que proponen la sustitudbn de 
importadones como una alternativa viable para el desarrollo, la independencia 
política y econ&mica han sido considersdaa como objetivos importantes. Las 
fluctuaoiones en los ingresos del comercio internacional debido a los cambios de 
los prwios de los prodctos de exportadón tradicional son vistas como la 
printipal oausa de la falta de control mbre el funcionamiento de la economía 
nacional. De otro lado, los que proponen que la liieralizaci6n del comercio, la 
total o parcial eliminaci6n de las barrerar, tarifarlas asegurara a los pai’ses que 
6omerdan entre Sb tomar completa ventaja de la economía de escala que trae 
consigo el mercado ampliado. 

A pesar de que el debate teórico ha terminado fmalmente en una suerte de 

21 Ver, particukmente, W Baer y  A Maneschi, “lm ort Substitution, Stapnation and 
Structural Chan8e: An Interpretation of the Braz ii 
Afeas, v, n ii (1971), 

an Case“. Joumcll oflleue?oping 

Import Substitudon B 
p. 177.92: A, 0 Hirschman, “‘The Political Econom of 

In ustxialiaation in Latin America”, QwaterZy Jown ay of 
Ecmmfcs, 82, (1968). pp. 12 24 y  S. Macario, “Proteccionismo e Industrialización 
en Amkica Latina”,Bobtín Bcondsnico ds Amevica .htina, ix, n. i, (1964). 
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empate2 2, es aún interesante investigar, desde el punto de vista de un 
planificador, si es que una i’ otra esl-&egia es la mas adecuada para la realidad 
peruana Por su naturaleL casi completamente tecnica, el enfoque de la 
planificación tiene a veces q,le tomar en cuenta ambas teorías para poder diseñar 
un conjunto coherente dc ~ledidas tales como que tipo de bienes han de ser 
exportados, importados o 1’ aducidos internamente para el consumo doméstico, 
de manera que satisfagan lo- criterios de factibilidad y consistencia y optimalidad 
de un plan global, 

A fim de que podan: s investgar el valor de í;ls dos teorías, es decir; 
industrializacibn por sustitucion de importaciones (ISI) y la industrialización por 
promocion de exportacion<> (EPI), hemos construido un modelo de optimiza- 
ción de la economía peruana23. Siguiendo la especificación usual de un modelo 
de programación lineal, el modelo construído pone mayor Masis en el sector 
externo permitiendo la completa endogenización de las exportaciones, importa- 
ciones y de las principales variables de poh’tica ecomknica. Esta parte es una 
discusión sobre e¡ esquema de planificacion y los resultados de las simulaciones, 
Esperamos que este ejercicio permitira explicar en parte el carkter dicotómico 
de la ISI y la EPI y conducirá a ciertas implicancias de política económica 
particularmente útiles para un país en desarrollo como el Per& 

El modelo diseilado es un modelo de programacibn lineal que tiene 139 
variables y 140 ecuaciones en total, Es de tamafio mediano, semi-desa- 
gregado en comparación con modelos más grandes de países industrializadosz4. 
Ailn en un modelo de este tamaño, el numero de parametros es relativamente 
grande25. Esta es la principal razon por la que este modelo se ajusta m&s para la 
predicción a corto plazo. El supuesto de una estructura constantes (e-g. 
coeficientes input output constantes , coeficientes de capital, etc.) permanece 
valido ,y Ia varlancia de la predicción es pu ende reducida. El año 1974 es 
elegidb‘@.omo aío base’principslmente debido a la existencia de información y 
datos completos. Las proyecciones son hechas para 1985, que hemos 
escogido como arlo meta. 

22 Ver, por ejemplo, S. H. Robock, Op. cit. y D. Schydlowsky, “FromImportSub+ 
titution to Export-Promotion for Semi grown up Industries: a Policy Proposal”, 
Joumd of Devebpmmt Studies, iii, n. iv (1967). 

23 Ver la sección 1. 
24 Por ejemplo, el modelo Brookinga para la economfa norteamericana y el modelo 

Candide para la economfa canadiense. 
25 El lector debe ver la sección 1 para una descripción completa del modelo y para los 

datos de base. 

Al 



Casi todos los modelos de programacih lineal suponen límites inferiores y 
.superioras para algunas variables, usualmente para producciones sectoriales, a fin 
de eliminar ciertos resulkdos &I razonables, Sin este artificio, los niveles de 
pro&ax&5n de algunos sectores ~jodrian llevarse a niwles económhmente no 
factibles (o ati ilimitados) mientras que los otros sectores tendrían produccicin 
cero. La pregunta que rms hacemos es cuhn sensitivos son los resultados frente a 
cambios ez~ estos hites. Estas preguntas no puede0 ser contestadas en este 
trabajo, ya que se requiere conocer el respectivo coste o utilidad marginal de 
producir un producto adicional en cada sector, Sin embargo, pequefíos cambios 
en los íírnites de cada sector pueden IIO afectar la soluci0n @tima En nuestro 
caso los Ihites superiores son definidos para cada sector eu base al crecimiento 
sec&xial p-do de cada s&or, ger%Gtiendo UR mayor crecimiento para el 
@@r& -0s lh&s _i@$iores’ está3 fijados par;- &3r iguaies a los ~nivcles ‘de 
p?oduxi& de 1974 (tasa de crximieilto cero). El Clladro No 6 nos da el 
conjunto de límites para 1985. 

Si bien los análisis de sensibilidad son particularmente interesantes de 
investigar, especialmente aquéllos que se refieren a algwos recursos limitados, 
ties como la relacih entre la tasa de crecimiento de ia economía y la 
disponibilidad de divisase o la sustituibilidad entre ahorro nacional y ahorro 
extranjero, o la evaluación del esquema de protección óptimo tarifario varian¿o 
ligeramente los coeficientes de las tarifas. E&e tipo de estudios podrh 
indudablemente ser muy íMes para estimar el’ real vaIor de las divisas o para 
disefiar una escala txrifaria óptha, pero estos estudios caen tira del alcance del 
presente trabajo0 No existe, sin embargo, mayor dificultad pal-a poder t$esarrolku 
los anáüsis de sensibilidad en el presente modelo. 

42 
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GUARRO 6 

Límitee, ac&ales y superiores de produmibn sectorial 

f.-- 
2.: 

3.- 

4 *-- 

5 O-- 

6.- 

7 

8:: 
9.- 

lO.- 

Nota: 

Fuentes: 

1) 

2) 

3) 

(llilloncs de soles, a90 base 1974) 

Mo base 
1974 

Lhnites 
SUp?l.iO~S 

1985 

sector primario 127.859 196.833 
Bienes industriales de 
consumo no durables I 61.034 84.485 
Bienes induatnales de 
consumo no durables II 59.832 92.109 
Productos industriah 

intermedios 1 47.546 81.321 
Productos industriales 
intermedios II 8.029 12.361 
Pioductos ind&riales 

iiitermedios III 25.642 39.476 
S zctor de capital I 10.204 17.452 
Sector de capital II 30.799 58.258 

Stctor de kpital III 34.689 59.331 
Comercio, servicios 
;’ energía 264.813 407.667 

OlO 

4.0 

3.0 

4.0 

5.0 

4.0 

4.0 
5.0 

6.0 
5.0 

4.0 

Límites inferiores fijados a una tasa de crecimiento de la producción sectorial 
igual a cero, limites superiores basados en el estudio de las tasas de crecimiento 
sectoriales pasadas permitiendo que se den tasas mayores 

Estadfsticas Industriales, 1974 Ministerio de Industrfa y Turismo, Oficina de 
Bstadística, para los sectores 2 al 8 
Estadfstica Agraria, Ministerio de Agricultura, 1975, Centromin, Memoria Anual 
1974;Petrdleos delPerú, Memoria 1974 para el sector 1 
CAPECO, Cámara Peruana de la Construcci&, Lima 1975, para 4 sector 9; ME, 
Dirección de Cuentas Nacionales, Lima 1975 para el sector 10. 

iLic¿:,:\)S ,I i~:ihto para q$e la: simulaciones sirvan para defi el tema 
pndemcniz disc7.~;i~h poï la situación económica aCt&: si el Perú debe variar 

su estrnte k: d- :;SS :roilo económico de una orientación de sustitucih de 
importackes hc;iz un crecimiento orientado a la diversificación de las 
exportacic.:es. Los reslítados de las simulaciones ~510 servirán como una guia 
muy genc& para escoger una u otra estrategia de desarrollo. Primero, si 
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asumimos una política de m aximización gel ingreso, podemos rastrear la bptima 
solución obteniblc bajo las condiciones mas favorables Segundo, al nlinim.i:~ar las 
importaciones, podremos ;nvestigar los resultados de una polltica ISI expllcita.. 
Texmo, al minimizar la brecha de la balanza comercial, podremos analizar la 
política de estabilización de la balanza de pagos Y, fmalmente al maximizarlas 
exportaciones podremos estudiar los efectos de una política EPI, La siguiente 
seccion nos da principalmente los resultados para las variables macroecon&rnicas, 
mientras que los impactos sectoriales los discutiremos en la tercera sección. 

2.- Principdes Resultados 

El Cuadro No 7 muestra las variables macroeconómicas proyectadas para 
198.5 y sus correspondientes incrementos, evaluados a precios de mercado de 
1974 En la cuarta columna, damss las tasas de crecimiento que pueden ser 
comparadas con las tasas medias de crecimiento de las mismas variables en el 
pasado (Cuadro No 8) La tasa anual de crecimiento proyectada de 6,6o/o 
parecería excepcional si es que la vemos desde la perspectiva de la crisis 
económica actual, pero debemos tener en mente que una solución de 
programación lineal nos da las cifras Optimas bajo las mejores circunstancias. 
Además, una tasa de crecimiento parecida se obtuvo en promedio en el periodo 
1960 65, La tasa de crecimiento del consumo privado de 7010 es alta pero no 
irrazonable, si es que la comparamos con las tasas de 8 4o/o obtenidas en los 
periodos 1960-65 y de 6010 en 1970-75. El crecimiento de las exportaciones 
parece tarnbien razonable si tenemos en cuenta la tendencia anterior .Para las 
importaciones, una tasa de crecimiento del 4o/o es baja para los standards de la 
economía peruana, pero asín aceptable. La tasa media de crecimiento de las 
importaciones tuvo su valor mas alto en el periodo 1950-55 (,13,1o/o); y su 
menor valor en el período 1955-60 (3.5010). Comparado con el 9.3010 de 
crecimiento anual de las importaciones para 1970-75 la proyección indica una 
disminución en el ritmo de las importaciones. 
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CUADRO 7 

Composicih. del PNB : Primera alternativa, nxxximhd6n ingreso 

(billones de soles, base 1974) 

C0nsun10 387-I 85 396.034 783.219 
Privado 332.518 367.383 699.90 1 
Gobierno 54.667 28,651 83.418 

Inversión Bruta 84.571 30.505 115.076 

Inversiones netas 54.422 24,288 78.710 

Variación de stocks 16.543 - 0.120 16.423 
Depreciación 13.606 6.336 19.942 

Exportaciones, FOB 72.106 81.808 153.914 
Importaciones, CIF 96.357 52.682 149.039 
PNB 447.505 455.764 903-269 

Año base 
1974 

Incremento Aíío final Tasa de 
1985 crecimiento 

010 anual 

6.6 

7.0 

3.9 

2.8 

3.4 
- 

3.5 

7.1 

4-o 

6.6 

Fuente: Elaboración propia del autor 
Los datos para el año base son de BCR, hfemon’a 1976 Anexo XXV, p” 183 

CUADRO 8 

Tasas reales de uwimiento b-re las variaSs macmwx&nicas 
1950-7s 

Tasas medias ea los periodos , 

1950-55 1956-60 1961-65 1. Sú6-70 1971-75 
Consumo Privado 6.49 2.91 8.41 c.02 6.02 
Consumo del gobierno 5.67 3.97 9.74 4.15 7.64 
inversiones brutas 11.21 4.16 7.51 0 39 16.50 

Exportaciones 7.90 10.76 5.57 2.79 - 5.07 
Importaciones 
PNti 13.18 3.50 13.16 445 9.33 

Fuen tes: BCR, Gen tas Nacionales, varios a15 os. 
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Es la más baja tasa & crecimiento da la tiversión comparada con la tasa de 
crecimiento de la economía en su totalidad, i,o que merece algunos comentarios. 
Primero, si es que no consideramos las kersiones en stoks, la tasa de 
crecimiento de h inversi6n neta es de 3.4o/o, la cual es míis &&u&, ya que las 
inversiones en stocks son principalmente utilizadas como una defensa frente a la 
incertidumbre económica, ellas son, des¿e un punto de vista puramente 
econ&nko, improductivas, y pur b 1~uïxo fo d&:r~~ influirse en el marco de una 
programación lineal. En segundo fugar, las hwrsiones pasadas han sido muy 
er&icas, aumentando fuertemente cuando se necesitó de inversión extranjera 
para fimwiar algím gran proyecto nhero. Descontado la posibilidad de un 
gran descubhiento de al&n recurso natural, tendremos que casi toda la 
inversión se realizar6 en el sector manufacturero, lo cual, a la tasa de crecimiento 
proyectada, parece razonable. Tercero, al udizar los datos de la economía 
chilena para las e&ca~es de la inversión, posiblemente estemos introduciendo 
un sesgo hacia arriba (por ejemplo, silos sectores industriales chilenos son más 
productivos que los peruanos, los incrementables ratios chilenos de capital-pro- 
ducto son menores, de alli el menor nivel de inversiónt proyectado). No pudimos 

realzar nhgiin tipo de correccibn debido a la falta de datos peruanosapro 
pidOS 

Esta alternativa permite un crecimiento anual de 3.7010 del PNB como se 
mwstra en el Cuadro No 9. Lå tasa real de crhrrknto de las importaciones se 
mime al l.P/o anual comparado al 4So/o anual para el período 1965-70 y 
93O/o para el período 1970-75. El constz.mo, la inver&On y las expotiaciones son 
menores que en ia pknera atWs.Wiva, Parece as~+ que las importaciones están 
jugando un rol clave en el desarrollo e~námico del Perú, Restringk ías 
importaciones implica, en õl corto plazo, una re@uccclón de la producción 
debida a la alta demdem5a en la importación de bienes de capital, de manera 
que se reducen las upxtutid¿zdes de inversión y d& consumo. Esto trae consigo 
una mayor ndwci6n de las exportaciones, Las exportaciones s610 crecen con 
una tasa del 13oJo anual comparado con el 7o/o que ~17 & en la primera 
alternati& 
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Compo~6x deí FM2 : SL~da allernatim, rrxinimización importa~oxes 

@ilIones de soles, base í974) 

Consumo 387.185 208.129 595.314 4.0 
Privado 332.518 179.378 511.896 4.0 
@obierrlo 54.667 28.75 1 83.418 3.9 

Aíío base Incrementos Mio final 
1974 ;198fj 

Inversión bruta 84.571 15.758 100.329 1.6 
Inversión rieta 54.422 17.345 71.767 27 
Variación de stocks ,16.543 - 5.738 10.805 -- 

Depreciaci&n 13.606 14.149 17.755 2.5 

72.106 11.057 83.163 1.3 
96.357 13.946 110.303 1.2 

447.505 220.998 668.503 3.7 

TíW 
crecimiento 
qo axual 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Esta opción la podemos evaluar en nuestro modelo miuimizando la brecizs 
comercial que se define como importaciones menos exportaciones. Las proyec- 
ciones de las variables mxroeconómicas estin resumkias en el Cuadro No. 10 
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CUADRO 10 

Composich5n del IWB: Tercera alternativa estabilización &da::~r. F;.~oY 

(billones de soles, base 1974) 

Mo base Incrementos Año fmal 
1974 1985 

Tas2 
crecimientos 
010 anual 

Consumo 387.185 208,129 595 314 40 
Privado 332.518 179.378 511.896 4.0 
Gobierno 54.3667 28.651 83.418 3.9 

Inversión bruta 84.57 1 15.971 100.542 1.6 
Inversión neta 54.422 17.217 71.639 2.5 
Variación de stockz 16.543 -5,416 11.127 - 

Depreciación 13.606 4.169 17.775 2.5 

Exportaciones, FOB 72.106 8 1.808 153.914 7.1 

hnportaciones, ClF 96.357 23.997 120,354 2.0 
PNB 447.505 281.912 729.417 4.5 

Fuente: Bla.boraciFn propia del autor 

Pese a que los resultados de esta estrategia son de un crecimiento real del 
5o/o anual, que es la meta del Programa de Desarrollo de ia SeguIlda DEcada de 
las Naciones Unidas, no es óptimo con la primera altealativa. Como en ia 
segunda alternativa, el consumo privado se verá restringido a u11 crecimiento de 

4o/o. El crecimiento de altos ingresos se debe principalmente al aumento de las 
exportaciones, que iguala el nivel óptimo obtenido en la primera alternaiiva 
Pero en vez de tener UIZ déficit de 27 billones de soles como en cl caso de la 
sustitución de importaciones, la balanza de pagos muestra un superávit de más de 
33 billones de soles, un fenómeno excepcional que sólo sucedió una vez en el 
corto período de 1959-62. 

Unapolítica de estabilización de la balanza de pagos implica que se den 
conjuntamente las estrategias EPI e ISI, trabajando las dos simultáneamente, 
restringiéndose en lo posible las importaciones sin Fe esto impida la produccihn 
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387J85 mL.129 

332.518 179,378 
54.667 2&637 

84.571 12@7 97.204.l 

54.422 14.485 68.907 
16s43 -5.168 1137s 
13.M)á 3 317 16 923 

Expomctinrss FOB 72 106 81 808 
lmportacioltes. CIF 96 357 23,525 
PNB 447 505 279 050 

Anobaw lnaementos MRQfinql 
1974 1985 

595,314 

511 896 
83.4111 

153 914 
119,882 
726 555 
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más adelante mostraremos, la cuarta alternativa genera un cambio en la estructura 
de las importaciones entre importaciones competitivas y no competitivas debido 

a las diferentes elasticidades en la demanda de importaciones de los sectores 
exportadores, 

Esta parte del trabajo la dedícano3 a examinar los mcritos relativos de las 
diferentes estrategias de desarrollo. El impacto sobre el patrón de comercio del 
país y el crecimiento de la economía han sido analizado8 a un nivel macro, 
Particularmente, hemos hallado que la política ISI efectivamente reducirå el 
crecimiento de las importaciones pero tendrá un efecto adverso sobre la 
producción nacional, aún sin eliminar el problema de la escasez de divisas E3M 

se debe a la reduccion indisctiada de importaciones esenciales para la 
producción de bienes tanto comerciahzables como no comerciahzables. La 
reduccibn de las exportaciones, como consecuencia, elimina pr&cticamente todos 
los resultados, de 10 que sería,en cako contrario,una política ISI, Por otro lado, 
tenemos que un programa de estabilizacion de la balanza de pagos o de una 
política EPI pueden tener un mayor impacto en el PNB al forzar a los sectores 
exportadores a trabajar a capacidad plena induciendo un efecto ingreso en los 
demás sectores, Pero, este cr8cimiento de las exportaciones no trajo consigo un 
mayor crecimiento de la producción; ésto se debe a que los sectores 
exportadores primarius carecen de un fuerte multiplicador. Finalmente, encw- 
tramos interesante comparar estos resultados parcides con una política “ideal” 
de maximkación del ingreso. Esta comparación nos permite conchrir que las tres 
políticas previas son equívocas en el sentido que no se centran en el principal 
problema de un progrsma de desarrollo: el crecimiento del ingreso. Para esta 
solución 6ptima, tanto las importaciones como la3 exportaciones encuentran su 
justificación, 

3. - Imphncias de las PohYica~ 

A) Estructura de ka Producci4a, Consumo y Empleo 

Un programa de desarrollo bien deftido es un conjunto de instrucciones 
que se refieren a asignar 103 recursos a diferentes usos y sectores, al tipo y nivel 
de medidas fiscales y monetarias a tomarse, y a un conjunto de resultados 
esperados referentes a producciones sectoriales, consumo, inversión, empleo, etc, 
Los resultados cuantitativos de las simulaciones del modelo nos dan la 
posibilidad de efectuar el arAisis comparativo de las cuatro alternativas de 
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crecimiento 
En relacibn a las producciones sectoriales, en el Cuadro No. 12 

encontramos las proyecciones para 1985, a precios constantes 1974. sólo la 
primera política maximiza la producción, dadas las prefijadas tasas de 
crecimiento meta para cada sector. La segunda .lercera alternativa quedan 
muy lejos de los objetivos fijados. Nos dan un crecimiento de la produccicjn igual 
a cero para casi todos los sectores industriales, salvo para el sector prh-nario, el 
sector de bienes de consumo ligeros, y para la construcci0n y los servicios. De 
cierta forma, estas dos alternativas son implicítamente eqhalentes a una 
políticaanti=industriaEzaci6n debido al alto contenido importado de los bienes 
manufacturados. 

Cl 



Mo bm 
1974 

12i 859 

61.034 
$9 832 
47 W-I 

N 029 
is 642 
10 104 

30 799 
34 6a9 

264 813 

670 443 

km 
Y 

196 833 

84 4RS 
91 !W 
81 321 

58 ?<Y 6 0 30 799 
59 331 so 59 331 

407.667 401 392 951 

1049 291 

90 

30 
40 
50 

40 
40 
50 

176 989 

75 148 
59 837 
47 546 

R96.470 

Ahernativas 

Max 
R M 

10 176987 30 196833 40 

IQ w 485 3.0 84 485 3 0 
59 832 - 59 832 
47 5th -. 47 5% 
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El crecimiento de la producción que. observamos está basado totalmente en 
la expansión de los sectores primarios y terciario,. Sin las presiones de la 
demanda interna y de los límites inferiores del empleo, nos da la impresión que 
la economía ni siquiera podrå lograr las tasas de crecimiento proyectadas. La 
cuarta alternativa permite sólo que el sector de productos metálicos crezca al 
nivel requerido, El anålisis ulterior del consumo sectorial y de la exportación 
mostrar6 que el crecimiento del sector de productos metdlicos sólo sirve los 
propósitos de la exportacibn y necesidades $r&w&e&as en otros os sectores 

exportadores, En todos los casos, altos beneficios del sector construcción por su 
bajo contenido importado y su alta intensidad en mano de obra lo hacen muy 
recomendable para cualquiera de las cuatro alternativas, 

Fi#índonos ahora en la estructura del consumo, los Cuadros Nos. 13 y 14 
nos dan la desagregación de los bienes de consumo nacionales e importados. La 
estructura de los bienes de consumo importados es la misma en las cuatro 
alternativas. Esto se justifica por -ilu&a limitación exógena sobre las propensio- 
nes medias a importar, las cuales no pdetr 8fx ac@yma alt-8 vibres z&E&s, 

Como es de esperarse, la polftica ISI implica el menor nivel de importaciones, 
Por atra parte, la tercera alternativa es la que requiere el nivel más alto de bienes 
de cowmo importados. 
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1 

2 

3 

4 

s. 

d 

8 

PrcMlnr.tn?l ptiados 

Alimpfitos, bebklaft y 

tnhn 

‘I‘extiiea, etc 

Qutmicos, etc 

Mitlerden no metdicos 

Fmiwztos metrllkos 

Maquinaria y  equipas 

3 536 

6709 

6 272 

2 968 

0 SOI 

0 783 

3 1011 

Total importaôn 23 876 

C’IJAIHKI 17 
E~trurtnra de consumo de bienes importados haio pdtticíra ulternstivas 

(hiilme* (In de* base 1974) 

Max 

Y 

QlQ 

14% 

28 1 

26 3 

22 4 

21 

33 

130 

lW0 

Min 

M 

“IQ 

7 256 148 

6 1.77 28 1 

5 775 Il-i 3 

? 733 124 

0 462 21 

0 721 3.3 

2Rfx.I 13.0 

21 984 meo 

! 

MUX 

E--M 
c 

4.539 

8 611 

8051 

3 c)oq 

0.644 

1 UU5 

3 937 

30 646 

Qla ti. 
E 

148 3 937 

28 1 7 471 

26 3 6 984 

124 3 305 

2.1 0 558 

33 0 572 

13-O 3459 

1000 26 586 



lUax 

Y 

154206 

46005 

90.813 

80364 

0633 

1.899 

8.019 

294 086 

676025 

34/966 

Olo 

228 

6.8 

JJ.4 

\,P 
0.1 

03 

le2 

43s 

loo.0 

Min OlO Max 

M E -M 

87633 179 

55 125 11.3 

58.870 120 

16.380 3.3 

0 759 0.2 

2.276 05 

9609 19 

257.260 52.9 

489912 1000 

4.3/95.7 

134.836 

18.245 

59,104 

5.421 

0.251 

0.753 

3.180 

259460 

481.250 

6.0/94..0 

O lo 

28.0 

3.8 

12.3 

1.1 

0.2 

0.7 

0.7 

53.9 

1ocJ.o 

Max 

E- 

151 674 

45 317 

47 518 
- 

- 

- 

- 

240 801 

485 310 

5 2/94 8 

49 6 

1aao 
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~spri~~wxixxl 1.- -“LL. c ~ormumo de bienesnacionales coruLen por sí sol& 
a discusiones ulteriores la estructura así como los valores absolutos de las 
proyecciones difieren de una estrategia a otra La diferencia más significativa la 
encontramos en el aumento del consumo interno de productos químicos bajo la 
primera alternativa, De 8 l. $3 billones de soles producidos por esta industria, 80,4 
billones van para consumo final, mientras que sólo 0.9 billones van para usos 
intermedios De hecho, la demanda por productos quimicos tales como 
productos plásticos, medicamentosìs,, fertilizantes, resmas sintéticas, aceites 
vegetales y animales, pinturas, etc,, han aumentado de manera significativa desde 
el comienzo de la década del 70, lo cual es.caractcxística de un estílo Gti vida 
rnáis urbano, Este sector industrial ha logrado tangibles mejoras tecnologicas y 
una posterior reorganización fmanciera y de mercados deberán traer consigo una 
gran expansión de este sector”6. 

En lo que se refiere a la creación de nuevos empleos, ~610 se espera una 
contribución marginal a la situación presente. Asumiendo una tasa de crecimien- 
to anual de la población del 3010, la fuerza de trabajo proyectada para 1985 será 
de 6.4 millones, Datos actuales nos muestran que casi la mitad de la población 
está marginalmente empleada (44010 en 1974)2? Tomando otro 3o/o como la 
tasa oficial de desempleo entre los trabajadores registrados en el sector industrial, 
podemos proyectar una tasa máxima de desempleo del 47010 del total de la 
fuerza de trabajo, Aún con un supuesto tan pesimista, las últimas tres alternativas 
no permiten más de 3.4 millones de oportunidades adicionales de empleo, que es 
el límite inferior fijado para 1985, El Cuadro Nu, 15 muestra que ~610 la primera 
alternativa tiene cierto impacto en el mercado de trabajo. Pero los 200,000 
adicionales empleos nuevos creados en el período de planeamiento 1974-1985 
son claramente insuficientes para reducir en forma substancial la tasa de 
desempleo, Un vistazo a los datos sobre el empleo sectorial nos muestra que los 
nuevos empleos creados están localizadas principalmente en sectores industriales 
que tienen bajos multiplicadores de empleo Si las teorías de la “oferta”i&.nitada 
de mano de obra” y del “rebalse” (ticMe down) sobre el desarrollo industrial 
tienen alguna relevancia en el caso peruano, ciertamente no son las mås indicada5 
como soluci6n a largo plazo. 

26 La industia quimica estk controlada Principalmente por empresas extranjeras, véase 
JS Torres, UAn&sis de la Estructura I;con&mica de la Economía Peruana”,CISEPA, 
Univcraidad Católica del Peni,~m.~nayo de 1974. Deberán tomarse precauciones para 
que esta competencia oligopokica no ponga trabas al ingreso de nuevas empresas 
peruanas a este mercado, La industi química tiene el potencial pata convertirse en 
una rama industrial clave dados sus fuertes eslabonamientos hacia adelante. 

27 Bs muy difícil de afirmar con precisián el tamaño de esta población cladala falta dc 
una de&inon clara de lo que es sub empleo Como Primera aproximación, sepuede 
tomar el n&mero de independientes; éstos son los emzleados domksticos, los 
ambulantes, trabajadores independientes, y los descmpleados~no registrados 
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1. 
2. 

3. 
4. 
5 
6. 
7, 
8. 
9. 
10. 

Sectores 

Sector primario 
Alimentos, bebidas, 
taba co 
Textiles, etc. 
Quúnicos, etc. 
Minerales no metálicos 
Metales básicos 
Productos metticos 
Maquinaria y equipos 
Construcción 
S3WiCiOS 

Total empleados 
Total Fuerza de Trabajo 
Tasa de desempleo 

{miles de personas) 

Max MiIl Mroc Ma;< 
Y M E-M E 

1 167 229 1 167 229 1 167.229 1298.114 

66-828 59 442 66.828 66 828 
133.650 86.816 86.816 86 816 
71.237 41..650 41.650 41 650 
26317 17.094 17 094 17.094 
17.527 11.385 11.385 11.385 
28.168 16.469 16.469 28,168 
62.569 33.078 33..078 33;078 

244,9 18 244,918 244,918 244918 
1786.397 1721.917 1714.532 1571.949 

3604”840 3400” 34M). 3400. 
6400. 6400. 6 400. 6 400. 

43.7010 46.9qo 46”9Q/O 46.9Q/o 

Fuente: Elaboracibn propia del autor. 

Este impresionante resultado da sustento a la afirmación de que ninguna 
política ortodoxa disefiada para mejorar el crecimiento del ingreso, aumento de 
las exportaciones, o de reducción de hnportaciones tendrá un impacto 
signifkativo en el empleo, ni tampoco mejorti la muy desigual distribución del 
ingreso. Una polltica mayor de cambio radical, incluyendo la reorganizach 
política, social y económica parece esencial, rnh aún, un requisito para lograr 
metas de este tipo. Pero en la actualidad, debido principalmente a fuertes 
presiones externas, este tipo de revolucih parece lejos de poder realizarse. 

B) Estn.Wura de las Exportgciones y de Las Importaciones 

Las proyecciones de las exportaciones tradicionales y no tradicionales se 
muestran en el Cuadro No. 16. Las políticas 1, 3 y 4 son idénticas en lo que se 
refiere a las exportaciones tradicionales, las cuales deberían crecer a las tasas 
máximas proyectadas. El algodón, cobre, plata, plomo y zinc representan el 
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Los impuestos a las importaciones representan entre 4Oo/o y 47o/o del 
total de importaciones, dependiendo de la estrategia de desarrollo. Esto 
representa un drástico cambio en relación al lgo/o de los aranceles de 
importación registrados en 1974. Como hemos asumido la misma estructura 
arancelaria, esta diferencia sólo puede ser explicada por las excepciones que se 
han otorgado a diversas industrias, evasión de impuestos y por un monto 
desconocido de importaciones de contrabando. Los resultados nos muestran que 
existe un monto sustancial de impuestos a la importación recolectables por el 
gobierno, si es que éste esta dispuesto a simplificar el sistema tarifario, controlar 
el contrabando y reorganizar el sistema de recolección de los impuestos, 

Comparando la primera alternativa con las demás, es claro que sólo una 
politica de maximkación del ingreso(alternativa 1) es la que da el mayor 
krperirvit en cuenta corriente, Esto se explica porque el mayor:kwreso y el mayor 
nivel de importaciones de la primera alternativa resulten en mayor recaudadción 
d8l impuesto a la renta y de mayores impuestos a la importación. La segunda 
alternativa es la peor de ‘todas, ya que genera la mayor brecha del ahorro, la 
mayor brecha del comercio exterior, y también al menor superávit en cuenta 
nmiiocie. El supe&& particularmente grande en el comercio exterior de la 
cuarta alternativa la hace muy atrativa, pero el bajo superávit en cuenta corriente 
la hace dependiente de un gran déficit gubernamental en la cuenta de capital. 

Asumiendo un presupuesto equilibrad% el gasto de gobierno en cuenta de 
capital esrå proyectado en 19A billones de soles, comparado con los 20.2 
billones de 1974. Esto puede ser una indicación de que el gobierno no debería 
aventurarse en grandes proyectos de invers.i&n~ La política de maximizar el 
ingreso puede apoyarse con un conjunto interrelacionado de políticas guberna- 
mentales diselladas para estimular el consumo. Podemos citar como ejemplos las 
medidas para reducir o eliminar algunos impuestos indirectos o impuestos a las 
ventas sobre productos alimenticios básicos, a fin de aumentar los pagos de 
transferencias a los individuos, iniciar un impuesto negativo al ingreso para los 
estratos de ingresos bajos, generar incentivos fscales para lograr la integración de 
las áreas rurales al sistema de mercado, o expandir el sistema de transporte actual 
a fm de crear pequefIas zonas urbanas en keas rurales para disminuir el flujo 
migratorio hacía Lima y los phlCipd8S centros urbanos, etc., Esta política de 
ingreso ligeramente expansiva podría generar un déficit en el gobierno, pero el 
capital será desviado de una reducción de los gastosen cuenta cqital, de un 

impuesto mayor a las utilidades de las empresas extranjeras y de un sistema mas 
eficiente de recolección de impuestos que permita reducir la corrupción y la 
evasión tributaria. 

El Gobierno deberá reconocer que lOOo/o de control estatal sobre sectores 
claves de la economía no es ni necesario ni eficiente. La falta de competencia y 
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Sectores 

Exportaciones tradicionales 
1, Algodh, cobra, plata, 

plomo y zirlc 
2. Anscar, caf6, lana y 

harina de pescado 

it 
Cemento 
Hierro 

Sub-total 

Exportaciones no tlmdicionales 

3: 
AlimelltOS 

Pieles, cuero, manufacturas 
textiles, papel 

4. Productos químicos y 
madera 

7. Siderurgia, metalurgia, 
metal mecánica 

Sub-total 

Total de exportaciones 

Q/o tradicional/ 
no tradicionsl 
Fuente: Elaborach propia del autor. 

76.014 

42.059 
Jo9 

4.949 

123.231 

.0&7 

.M4 

30,130 

30.783 

153.914 

78.0/22.0 99.Oll.O 78.0122.0 78.0122.0 

% 

61.7 

34.2 

4:; 
100.0 

0.2 

1s 

0.3 

98.0 

100.0 

h4irl 010 Max OlQ Max 
w  E-M E 

55.596 67.3 76.014 61,7 76.014 

23.603 28.7 42.059 34.2 42.059 
.062 0,o JO9 “109 

3.241 4.0 4,949 ::t 4;949 

182.502 100,O 123.131 100.0 123.131 

.087 13.2 26.801 87al .087 

.464 70.2 .464 1.5 A-64 

.102 15.4 .102 0.3 -102 

.008 1.2 30416 11.1 30.130 

.661 100.0 30.783 100.0 30.783 

83.163 153.914 153.914 

0.2 

1.5 

0*3 

98.0 

1'00.0 



H. Cao 

La rm rentabilidad de las exportaciones de pielm, cuero, manufacturas. 
textiles, papel, productos qufmicos y madera debido a sus bajas eiasticidadew de 
exportación, hace su producción. pars la exportacion costosa y difícil de ser 
competitiva en el mercado mundial Ademas, al especializarse en una o dos 
categorias de exportaciones no tradicionales, es posible organizar un sistema de 
marketing mundíal y controlar h calidad de los productos de exportación. Los 
ejemplos de entrada a la competencia mundial de paises como Japón, Singapur y 
Hong Kang muestra que una estrategia exitosa de exportaciones Elepende tanto 
de los esfuerzos promocionales por encontrar nuevos mercados como de una 
constante mejora de la calidad de los productos.. En e! caso peruano, el bajo 
casto de la mano de obra, asf como su fuerza de trabajo bien entrenada, son 
puntos a favor en el proceso de diversificación de las exportaciones. 

EstS irogwtodo que la exportacion de los productos no tradicionales 
aumentwa su participación actual de lOo/o y 12o/o a 22o/o del total de las 
exportaciones hacia 1985. Este crecimiento no parece exagerado dada la 
tendencia actual2 9. 

Pa.wdo ahora a las importaciones, los Cuadros Nos. 17 y 18 resumen las 
importaciones sectoriales de bienes competitivos y no competitivos proyectados a 
precios de 1974. 

as En 1970 1~ exportaciones no tradicionales representaron solo el 6.3O/o del total de 
las exportaciones. En 1977 fue el 13.9o/o. En 1976 1977, todas las exportaciones no 
tradicionales aumentaron en rnk del 50°/o, excepto las artesaniss, siderurgia y 
maralurgia. Los textiles, pieles y cueros, papel y madera, metal mectica han doblado 
sus exportaciones Vkasa: Actualidad Ecicoltómica (marzo 1978), pg. 10 y ADEX, 
“Estudio de Bvaluación del Certificado de Reintegro Tributa&CERTEX”, (Lima, 
mayo de 1978). 
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Sectores 

l- Sector primario 

2.- Alimentos, bebidas 

y tabaco 
3.- Textiles 

4.- Quimicos 
ti.-- Minerales no metálicos 

6.- Metales básicos 
7,- Productos metálicos 
8.- Maquinaria y aq+x 
ío..- Sec.tor de servicios 

CUADRO 17 

Campdsiclón de las moportaclornes can- bajo plhicas akmativas 

(billonw de s&s, base 1974) 

Total 

Y 

12030 15.0 9.734 14.7 11.526 

8.572 10.7 

9.693 12.1 

13.359 16.6 
1.123 1.4 
4.168 5.2 
9.091 11.4 

6.832 SS 
15.557 19.3 

80.426 100.0 65.987 100.0 75.516 

OlO Min 
M 

7.786 

8.553 
10.356 
0,986 

3.020 
7.501 

6.291 
íí 7s!.? . 

OlO 
E-M 

11.8 10,359 

12.9 10.855 

15.7 ll 6445 

1.5 1.168 

4.6 3.020 
ll.4 7.845 

9.5 7.419 
17.8 ll .t;79 

OlO 

15.3 

13.7 

14.4 
15.1 

1.5 
4.0 

10.4 
9.8 

1.5.‘1 

100.0 

MilX OlO fo” 
E cA 

:: 
2 

10.950 15.0 x 
w 
D 

9.223 12.6 

9.796 13.4 
11.027 15.1 

1.096 1.5 
3.572 4.9 
8.03 1 íl.0 
6,846 9<4 

12378 17-G 

72.920 100.0 

Fuente: Elaboración propia del autor 



sectores MELX 
Y 

l- 
2.- 

3.- 

4”- 
5.- 

6.- 

7- 
8.- 
lo,- 

Sector primati 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 
Textiles 

QuimiCOS 

Minerales no meMicos 

Metales básicos 

Productos m,et&licos 
Maquinaria y equipos 
sector de t+txvictis 

Total 
Total de 
impartaciorles 

010 competitivas/ 
no competitivas 

Fucntc: Elaboración propia del autor 

7.567 

1.814 
14.635 

ll -232 

0394 
4.564 

2.289 
18.205 
7.914 

68.,614 

149,040 

54146 

(billones de soh 1974) 

010 Mirl OlO 
M 

Mius 010 
E-M 

Max 010 
E 

11.0 7.441 16.8 

2.6 1.610 3.6 
21.3 8.857 2000 
16.4 . 7,365 16,6 
0.1 0,256 0.1 
6.6 2881 6S 

33 1.334 3.0 
26.5 9.787 22.1 
11.5 4.786 10‘8 

íOO.0 44.3 16 100.0 
‘. 

110.303 

7.456 166 

1,818 4.0 

8.875 19.8 
7.524 16.8 

0,256 0.1 
2.881 6.4 

1343 3.0 
9.854 22.0 

4,830 10.8 

44.838 100.0 

120.354 

8 272 17-6 

1,812 3.8 
8.879 18.9 

7,609 16.2 
0,257 0.1 
3397 7.2 

1.886 4.0 
9.824 20.9 
5.024 10.7 

26.962 100.0 

119.882 

59,8/40,2 62.7137.3 60.8139 2 



Planificación del Sector Externo 

Como era de esperarse, la segunda política implica el nivel mas bajo de 
importaciones en términos absolutos y la primera alternativa nos da el nivel de 
importaciones mas alto para ambas categorías. Pero en términos relativos, el 
ratio de importaciones competitivas con el total es ligeramente menor en el caso 
de la política de maximización de ingreso (54o/o) que en el caso de la estrategia 
de minimización de importaciones (59.8o/o), Los ratios de importaciones 
competitivas sobre las no competitivas para cada sector, no mostrados en los 
cuadros, son tambitk conssistentemente menores para la primera altemativa3O. 
La aseveración que ia ISI mejorara la estructura de las importaciones entre bienes 
competitivos y no competitivos cuando empieza la industrialización, no se ve 
confirmada por nuestras proyecciones, 

EI análisis sectorial de esta sección nos reafirma en nuestra conviccion de que 
ni la política ISI ni la política EPI son alternativas viables de desarrollo para la 
economía peruana. En conclusion, podemos enfatizar los siguientes hallazgos: 1) 
la sustitución de importaciones traer-å consigo mayores importaciones para 
mantener la producción dom&stica en ausencia de un cambio sustancial en la 
estructura productiva, 2) la sustitución de importaciones reducirá las exporta- 
ciones debido a la transferencia de un comercio de exportacion hacia un 
comercio de sustitución de importaciones en respuesta a un mejor retorno? 3) la 
promoción de exportaciones sola, sin medidas redistributivas para aumentar la 
demanda, tiene un efecto marginal sobre el ingreso y el empleQ4) subsidios a las 
exportaciones en la forma del CERTEX tienen cierto impacto en el estimulo de 
las exportaciones no tradicionales, pero deberá ser otorgado discriminadamente 
entre los grupos de productos de exportacion, 5) las exportaciones no 
tradicionales como un medio para diversificar las exportadones son una 
condición necesaria pero no suficiente para logmr el crecimiento3 l, 6) consecuen- 
temente, una mayor tasa de crecimiento se logrará con una política de ingreso de 
aumentar tanto la demanda interna como las exportaciones. 

Cómo este objetivo se puede lograr mediante una política fiscal consistente 

30 bxceuto para el sector primario. 
31 Insto contradice los resultados de un reciente estudio hecho por Adex, (Gp. cit, 

1978 I LIIIC trato de demostrar que las exportaciones no tradicionales son suficientes y 
necesarra* para un crecimiento óptimo y que es la única soIuci6n para la crisis aetuah 
Toda la argumenLación se basa en un análisis cuantitativo del impacto positivo de 
estas exportaciones en el ingreso nacional y sobre los ingresos del Gobierno. Un 
modelo altamente apegado (de cinco ecuaciones) que se u&xa con este proposito 
desafía todo anahsis realista de la econom!a peruana y deberl’a ser utilizado como 
ejemplo en un libro de texto y no para una decision de poutica, En segundo lugar, 
este modelo está orientado hacia la demanda, de manera que elimina los problemas de 
las rigideces de la oferta y de las imperfecciones del mercado. Finalmenee, el 
multiplicador del ingreso obtenido es muy sensitivo a la especifiiación de los 
parámetros Por estas razones, los resultados obtenidos están sesgados, 
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será examinada en la siguiente seccibn. 

El sector público en el Per-6 ha ido tomando un rol cada vez mh 
importante dentro de la actividad econ&n.ica El período despues de la toma del 
poder del Gobierno Militar de Velasco en 1968 muestra una completa 
redireccién en el manejo de las finanzas públicas, El Gobierno toma parte 
explícitamente en el manejo de ciertossectores claves de la economía, creando 
empresas estatales, nacionalizando empresas extranjeras, imponiendo estrictos 
controles al sector privado e iniciando grandes proyectos de inversión. El gasto 
pú’olico aumentó al 21.3010 del PNB en 1975 y al 20,7o/o en 1976j2 

El déficit del presupuesto casi se triplicó de 1974 a 1976, alcanzando un 
nivel sin precedentes de 48.4 billones en soles de 1976. Este déficit fue 
fnanciado parcialmente por el endeudamiento externo (32010) y lo restante por 
el sistema bancario, consumiendo las reservas internacionales del BCR Nuevas 
fuentes de fmanciaci6n son necesarias urgentemente. Ya que existía la necesidad 
de mantener la estabilidad política, y por la impopularidad de aumentar los 
impuestos directos e indirectos en las zonas urba.nasp el fiinciamiento externo 
se ve: como la única alternativa factible para obtener los fondos necesarios, 
Pr&amos externos siguiendo el kiirno optimista del FMI aumentaron eonsidera- 
blemente en 1972, momento, en que las esperanzas de hallazgos de 
grandes descubrimientos de petróleo eran grandes. Pero hacia fmes de 1975, era 
claro que dichas expectativas eran grandemente exageradas e infladas por el 
periodismo nacional Los préstamos externos se redujeron considerablemente en 
1976 y nuevamente en 1977. A pesar de lo anterior, la necesidad de refinanciar 
la deuda ya contraída y continuar con las inversiones en mineria en ejecución se 
mantiene alta33& En 1976, el país acumuló una deuda externa inmediatamente 
recuperable de US$ 846 millones sobre un total de 3,641 millones de dólares34, 
Las reservas internacionales del BCR en ese mismo año bajaron en US$ 868 
millones35, Estos hechos muestran que los gastos del gobierno en el Perú 
dependen mucho del clima politice imperante, y en contradicción con los 
principios económicos, dicho gasto no siempre fue utilizado como un medio de 
llograr la estabilidad económica. Este mal manejo de las finanzas públicas es una 

31 4, Figueroa. et. aI, “La l?conomía Peruana en 197X”, Econo-ml’a, i, n. 1, (1977), pg. 
158, tablaVI.l. 

33 Estas son: la construcción del oleoducto nor-peruano, la mina de cobre de Cerro 
Verde, el desarrollo de los campos petroliferos de la costa J’ selva,la central hidro 
eléctrica del Mantario, etc. 
BCR, Memo& 1976: anexo XXI, pp. 169. 
BCR, Memoria 1976, p& 26. 
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consecuencia directa dc fijarse objetivos muy ambiciosos y de la falta de una 
adecuada planificacion 

Las proyecciones del modelo no permiten una evaluacion detallada de la 
política Gscal del gobierno, Pero al menos pueden dar algunos analisis 
interesantes La breen? del ahorro, la brecha del comercio exterior, el nivel del 

déficit del gobierno, asï como la evaluacion de las diferentes fuentes de 
fmanclamiento y sus usos son reproducidos en el Cuadro No 19 Por el lado de 
los ingresos del gobierno, los impuestos indirectos (a la manufactura y las 
ventas) qw representan alrededor del 4Oo/o de los ingreso no son calculados 

Por el lado del gasto, los pagos por transferencias a los diferentes sectores y a la 
poblacion, as1 como el pago del interes a la deuda, que representan alrededor del 

No/0 de los gastos,no están contabilizados en el modelo Por ello asumimos que 
dichositems del gasto y del ingreso gubernamental se mantienen en proporcion el 

deficit gubernamental El monto que se obtiene como “brecha en cuenta 

corriente” en el Cuadro No. 19 puede tomarse como indicador del residuo 

contatie disponible para gastos en capital publico, 

CUADRO 19 

Brecha del ahorro interno, brecha del comercio L- t:_Iñor y cl.&& ~~i)enzmental 
en ct.a cte. 

(Billones de soles, base i97G; 

Ahorro 
Inversión 

Brecha (I-A) 
Déficit (Superávit) 

Exportaciones, FOB 
Importaciones, CT.F 

Brecha (M - E) 
Deficit (Superávit) 

Gastos corrientes del gobierno 
Subsidios (CERTEX)l 
Consumo del gobierno 

Ingresos corrientes del gobierno2 
Impuestos a la importación 
Impuesto directo al ingreso 
Brecha en cuenta confenie 
Defícit (Superávit) 

Ma?t liAA.* Mar, ), -; a 

Y ‘1 
*i E-M E 

110.255 85 182 91.688 9i 382 
115.076 100.329 100.542 97.208 

4.821 15,147 8.554 5.826 

153.914 83.163 153.914 153.914 
149.039 110.303 120.354 119.882 
( 4.875) (27.14@ (33,560) (34.032) 

5.990 0,015 6,893 5,990 
83.418 83.418 83.418 53.418 

61.333 48.610 56.394 54.093 
47.487 34.824 38.099 37.945 

(19.412} (fl ( 4.182) ( 2 630) 

Fuente: Elaboracion propia del autor 
Notas: l,- No incluye las transferencias dd gobierno (privadas y públicas), gastos en 

cuenta de capital (inversiones, franquicias, subsidios a empresas) y la amortización 
de la deuda pliblica nacional y extranjera 
2.- No incluye los impuestos indiectos (impuestos a las ventas) 
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Los impuestos a las importaciones representan entre 4Oo/o y 47o/o del 
total de importaciones, dependiendo de la estrategia de desarrollo. Esto 
representa un drástico cambio en relación al lgo/o de los aranceles de 
importación registrados en 1974. Como hemos asumido la misma estructura 
arancelaria, esta diferencia sólo puede ser explicada por las excepciones que se 
han otorgado a diversas industrias, evasión de impuestos y por un monto 
desconocido de importaciones de contrabando. Los resultados nos muestran que 
existe un monto sustancial de impuestos a la importación recolectables por el 
gobierno, si es que éste esta dispuesto a simplificar el sistema tarifario, controlar 
el contrabando y reorganizar el sistema de recolección de los impuestos, 

Comparando la primera alternativa con las demás, es claro que sólo una 
politica de maximkación del ingreso(alternativa 1) es la que da el mayor 
krperirvit en cuenta corriente, Esto se explica porque el mayor:kwreso y el mayor 
nivel de importaciones de la primera alternativa resulten en mayor recaudadción 
d8l impuesto a la renta y de mayores impuestos a la importación. La segunda 
alternativa es la peor de ‘todas, ya que genera la mayor brecha del ahorro, la 
mayor brecha del comercio exterior, y también al menor superávit en cuenta 
nmiiocie. El supe&& particularmente grande en el comercio exterior de la 
cuarta alternativa la hace muy atrativa, pero el bajo superávit en cuenta corriente 
la hace dependiente de un gran déficit gubernamental en la cuenta de capital. 

Asumiendo un presupuesto equilibrad% el gasto de gobierno en cuenta de 
capital esrå proyectado en 19A billones de soles, comparado con los 20.2 
billones de 1974. Esto puede ser una indicación de que el gobierno no debería 
aventurarse en grandes proyectos de invers.i&n~ La política de maximizar el 
ingreso puede apoyarse con un conjunto interrelacionado de políticas guberna- 
mentales diselladas para estimular el consumo. Podemos citar como ejemplos las 
medidas para reducir o eliminar algunos impuestos indirectos o impuestos a las 
ventas sobre productos alimenticios básicos, a fin de aumentar los pagos de 
transferencias a los individuos, iniciar un impuesto negativo al ingreso para los 
estratos de ingresos bajos, generar incentivos fscales para lograr la integración de 
las áreas rurales al sistema de mercado, o expandir el sistema de transporte actual 
a fm de crear pequefIas zonas urbanas en keas rurales para disminuir el flujo 
migratorio hacía Lima y los phlCipd8S centros urbanos, etc., Esta política de 
ingreso ligeramente expansiva podría generar un déficit en el gobierno, pero el 
capital será desviado de una reducción de los gastosen cuenta cqital, de un 

impuesto mayor a las utilidades de las empresas extranjeras y de un sistema mas 
eficiente de recolección de impuestos que permita reducir la corrupción y la 
evasión tributaria. 

El Gobierno deberá reconocer que lOOo/o de control estatal sobre sectores 
claves de la economía no es ni necesario ni eficiente. La falta de competencia y 
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la ineficiencia en el manejo de las empresas estatales pueden citarse como 
ejemplos. En la mayoría de los casos, un control mayoritario sobre las acciones 
ordinarias o regulaciones del Estado sobre la inversión extranjera aseguraran que 
el interés nacional sea preservado. Vendiendo parte de sus recursos a los 
empresarios nacionales, pero controlando efectivamente la decisión en los altos 
niveles el Gobierno puede aprovechar de la experiencia del sector privado, 
compartir los gastos de la inversión y asi reducir la remisión de utilidades al 
exterior, La venta de los derechos de pesca por parte de PESCAPERLJ es un 
primer paso en la dirección correcta, ya que esto permite fijar cuotas de pesca 
compatibles con la conservación de ese recurso natural renovable. 

El conjunto de medidas descrito no significan un retorno al patrón de 
desarrollo tradicional existente con anterioridad a la toma del poder por parte 
del gobierno militar, sino una reestructuración de los gastos e ingresos del 
gobierno en funcion de una gradual transición hacia una economía realmente 
socializada, Para lograrlo, el gobierno tiene un rol predominante que jugar frente 
a la creciente tenaion social, y su urgencia deberá reconocerse completamente. 

Hemos mostrado, en este trabajo, la naturaleza dicotómica de las disputa 
teórica entre los que propomn la industrialización inducida por las importa- 
ciones y los que proponen la industrialización jalada por las exportaciones. Al 
presentar un modelo sistem&ico sobre el cual se pueden basar decisiones de 
política económica, y tomando al Perú como ejemplo, hemos tratado de dar 
algunas respuestas para la elección de una estrategia de comercio exterior óptima 
y eficiente. An&ais econbmicos parciales pueden llevar a la aceptación o rechazo 
de una estrategia ISI o EPI, Por el contrario, la planificación global nos da la 
razón completa para no elegir ninguna~~ de esas dos opciones. Hemos hallado que 
la mejor estrategia es aquella que matiniza el ingreso. En esta alternativa, tanto 
las exportaciones son maxim&adas como reducidas las importaciones a un nivel 
aceptable. En este caso, no sólo el nivel del comercio exterior es importante, sino 
también su composici6n. A pesar de lo anterior, el problema del desempleo no va a 
ser resuelto, en el mediano plazo, aún ejecutando la política de maximizaci6n del 
ingreso La única solución viable, en un plazo más o menos largo, es la completa 
reestructuración de la estructura productiva. Sin embargo, intereses contrapues- 
tos entre las clases sociales, entre intereses nacionales y extranjeros, entre los 
miembros de la misma clase dirigente, así como la necesidad de coordinar 
políticas de corto y de largo plazo igualmente satisfactorias para todos, 
constituyen los obstáculos más serios que los economistas solos no pueden 
resolver. 
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