
-t~~~O/:.J-
. .' 1 

Universid·ad Nacional del Callao 
(UNAC). 

l_.cultad de Ciencias Económicas 

PERU: 
DEL 

POLITICA ECONOMICA 
GOBIERNO MILITAR, 

1'968 ·1980 

7-Gi 
Jenner Francisco Alegre Elera 

Tesi• pres~neatJtJ ptJra 
lrJ obtención del Título 
Proje&iontJl de Econo. 
misea. 

1986 
Calluo • Perfl 



. ;····' 

DEDICATORIA 

Dedico el presente trabajo de investigaci6n con 

todo cariño a, mis Padres: ARNULFO.y CARMEN. 



AGRADECIMIENTO 

Mis sinceras pala.br&a de agre..dee:lmiente al 

Sre Eoen •. Dt)Il §.!ft}lilcl• GUADALUP.C CAMPOJO, 

por su paciencia para leer los borra.ciorea 

y au agudeza ~telectual al hacer las deb! 

dás observaci•nee, as! c•m• por su apoye 

i.necndieional en la elaberaei'n de la pre

sente tesis. Estando eonvencidQ que s~ 

su eoneurso no hubiera sido posible alcan

zar l.a sistematización, prof'u.ndidaci y con

tenido de la i.nvestie;aei.&n, per lo que,cem -
part• con Ud. el esfuerzo realizad•• 



INDICE 

CAPITULO - INTRODUCCION •••••••••••••••••••••••••• 8 

17 
17 

CAPITULO IX MARCO TEORICO ••••••••••••••••••••••••• 
1. Medalidadea de aoumulaci6n y pel!tica ecen6mica •• 

2. Pel!t~ca económica: ebjetivos e instrumentes ••••• 21 

a.-PJ.antea.miente cte l.es objetivos •••••••••••••••• 22 

b.-Claridad de loa ebjetiTos ••••••••••••••••••••• 24 
c.-Objetives complement&rios • con~lictivos •••••• 27 

d.-Instrumentes •••••••••••••••••••••••••••••••••• 27 
). La pel:!tica económica en el medelo secunda.rie 

interp4 •••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••• 28 
a.-caracter!stica de 1oa gebiernos populistas •••• 29 
b.-Política econ4mica de compensacienes •••••••••• 31 
c.-Maneje de los precios relatives ••••••••••••••• 3) 

CAPITULO III - EL MODELO DE DESARROLLO APLICADO A 
PARTIR DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

HJ.STA 1968 • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• •-• • • • 34 
1. El proceso de industrialización hasta 196) ••••••• 42 

2. La economía peruana desde 196) hasta 1968 •••••••• 46 

CAPITULO IV - LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO IY.LPLAN

TADA DUR.A.NTE EL REGIMEN :t'J:LITA.R, 

1968- 1980 ••••••••••••••••••••••••••• 53 
le La industrializaci4n durante el rigimen militar •• 61 

2. El capital extranjere •••••••••••••••••••••••••••• 64 
). El. Estade: estructura admi.nistrati't"& y 

empresas pdblic&s •••••••••••••••••••••••••••••••• 70 

CAPITULO V - POLITICA ECONOMICA DE LA PRIMERA 

l. 

2. 

). 

4. 
s. 
6. 

1· 

FASE DEL GOBIERNO MILITAR ••••••••••••• 

Intreducci'n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Per!odo 1968-1969 

Per!odo 1970-1972 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

R&sultados hasta 1972 •••••••••••••••••••••••••••• 
Per!cde 1973-1974 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Resultados hasta 1974 •••••••••••••••••••••••••••• 
VieicSn ceneral de la economía desde 1968 

7) 

73 
74 
78 
86 

88 

91 

hasta 1974 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 93 



a.-Ent'eque clebc.1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 93 

.b.-Sector externe •••••••••••••••.•••••••••••••••• 100 

c.-sector fiscal •••••••••••••••••••••••••••••••• 107 

d.-secter monetarie ••••••••••••••••••••••••••••• 117 

e. -Macro-precios • • ••••••••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • 123 

CAPITULO VI: - POLITICA ECONOMICA DE LA SEGUNDA 

FASE DEL GOBIERNO MILITAR ••••••••••• 129 

In.trodueciln • •• • • • ••••••••••••••••••••••••••••• • 129 

Las pcl!ticas de estabilizaci&n y sus 

consecuencias ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130 
· J-- 2.1 Las pel:!ticas de estabilizaci&n: junio 1975 -

junie 1976 ••••• ·• •••••••••••••• • •••••••••••••••••. 131 

-a.-Las medidas de ~eb~r• de 1975 • • • • • • • • • • • • • • • 131 

b.-El Plan Ceyuntura1 de Reajuste de la 

Economía, junie 1975 ••••••••••••••••••••••••• 132 

2.2 El Plan Barda Castañeda •••••••••••• -••••• ·• • •••••• 138 

2.3 Resultades macroecon&micos en 1975 •••••••••••••• 140 

~-Y' 2.4 Las medidas de esta.bi1iza.ci'n y reactivaci&n 

ec•n~mica de 1976 ••••••••••••••••••••••••••••••• 142 
a.-Laa medidas de ener• de 1976 

b.-Las medidas de junie de 1976 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

J.42 

144 
c.-Resultados obtenidos ••••••••••••••••••••••••• 145 

2.5 Políticas de estabilizaci'n de 1977-1979 •••••••• 148 
a.-E1 Programa de Emer¡;encia de Piazza Tanguie •• 150 

h.-El Plan Sienz Barsalle ••••••••••••••••••••••• 151 
c.-Los paquetes econcSmicos de ener• y 

mayo de 1978 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 155 
d.-El Plan Ecort&mico Silva Ruete - Mcreyra •••••• ~59 

2.6 Política econ&mica ~plementada: segunde 

semestre 1978- primer semestre 1980 •••••••••••• 165 

2.7 Re~ultados macreeeon6mices, 1977-1980 ••••••••••• 174 

-). Viei4n general de la economía peruana, 

1975-1980 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 176 

a.-Enfeque cloba1 ••• ••••·• ••••••••••••••••••••••• 176 

b.-secter externo ••••••••••••••••••••••••••••••• 185 

c.-sector fiscal •••••••••••••••••••···~··••••••• 194 



d.-Sector monetario •••••••••••••••••••••••••••••• 205 

e.-Macro-precios ••••••••••••••••••••••••••••••••• 210 

f.-Nivel de empleo ••••••••••••••••••••••••••••••• 216 

CAPITULO VII 

CAPITULO VIII 

CAPITULO IX 

CONCLUSIONES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

REC01•1ENDACIONES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA • • • • • • • • • • • • 

DATOS BIOGRAFICOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

217 

222 

224 

230 



) 

CAPITULO l. 8 

INTRODUCCI.OH, 

El. estudio del gobierno mil.itar reviste de por si una 

gran importancia debido a que con la irrupción, el J de oc

tttbre de 1968, marca un hito trascendente en materia pol!~.! 

ca, econ6mica. y social. Pensamos que a pesar de que se ha. 

escrito en f'orma considerable sobre el tema en cuesti6n,de.!!.. 

de distintos enfoques, la discusi6n aún no se ha agotudo,m~s 

bien, por el contrario hay mucho por recorrer en ese sentido~ 

Desde el inicio y posterior desarrollo de la presente 

Tesis titulada; •Perú:Pol!tica Econ6mica del Gobierno Mili

tar, 1968-1980", fuimos concientes de que estabamos frente 

a una temttica sumam.ente controvertida y que por lo tanto 

teníamos por delante un reto por superar, cl.aro: esta{,dentro 

de los objetivos e hipótesis delineadas y porque no decirlo 

en nuestras pr_epiaa .. ,li.mitacioncs. 

Muchos cient!ficos sociales se han ocupado de analizar 

lo que sucedió durante el gobierno militar.- profundizando 

en determinadas ireas y 'de acuerdo a to:"'.!!! tendencias ideoló

gicas han resaltado lo• !v{5ros y fracasos de la estrategia. 

Varios de eso·& esfuerzos creativos de interpretación, los 

hemos asumido encaminandolos hacia el entendimiento de la 

política ee.onó_mica en su sentido ml!s ajustado a los hechos • 

Inieialmente hemos dedicado dos capítulos, II y III, 

orientados a ubicarnos en el asunto de nuestra investiga

ción. 

El capítulo II trata sobre el marco teórico, éste va. 

hacer comprensible en muchos aspectos el desarrollo del te . -
ma, para lo cual se ha dividido en tres sub-títulos. 

En el primer sub-título, nos ocupamos de las modalidades 

primario exportador y secundario interno a trav~s de la 

cual han transitado los pa!se.s latinoamericanos, unos an

tes que otros. La modalidad de desarrollo hacia fuera se 

caracterizó porque el ritmo de acumulación dependía de la 

demanda externa y la demanda interna era satisfecha medi~ 
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te la importaci&n de productos manufacturados y ;alimenti- ·· 

cios la clase hegemó.nica (política y econ&micamente) esta 

ba conetituida por la oligarquía 'nacional'• el capital e~ 

tranjero agro-minero y los comerciantes importadores; y le 

correspondía una política econ6mica de laissoz-:faire {sub

valuaci&n de la moneda, política monetaria restrictiva,pr~ 

supuesto equilibrado, etc). La propia din~ica de 1a moda

lidad lleva inevitabl.emente a la subsiguiente, l.a cual se 

ve reforzada por los cambios ocurridos en los países desa~ 

rollados. Ae!, la mo~alidad de desarrol.lo hacia déntro se 

caracteriza porque se busca elevar el ritmo de acumulaci~n 

interna a f'in de aumentar los niveles de empleo y ingreso; 

la clase hegem6nica (políticamente) est4 conformada por la 

alianza multigrupal de la burguesía industrial 'nacional', . 
ciertas :fracciones de la clase obrera y de las -clases;. me

dia~; al modelo 1~ corresponde un tipo de Estado naciona~ 

populista; y la ejecuci&n de una política econ6mica inter-
' 

vencionista (fijación y control de 1os 'precios !Undament~ 

les de la economía' y en la ampliaci&n de la actividad em

presarial del EG~~~o). 

En el segundo sub-título, nos ocupamos del concepto de po

lítica económica, debi,ndose aclarar que &sta no genera los 

procesos de ex~anai6n y crisis debido a que su eficienei~ 

en una economía capitalista es limitada y su alcance muy 

corto, m4s aún en un pa.!s subdesarrollado que depende de: 

la dinámica del sector extern.o, en todo caso, constituye 

uno de los principales instrum.entos a través de 1a cual &e· 

deciden, en Última instancia, los niveles y ritmos de trans 

f'erencias de exc;edentes, de productores a consumidores, 'de 

exportadores a importadores, etc. y viceversa. • En cuanto 

a los objetivos o instrumentos ele política. eoon&mica, señ,!._ 

lamos la necesidad de plantearlos dentro de la. problemáti

ca del. subdesarrollo la.tinocmericano y, sostenemos, que &.!!, 

tos de estar pcmsa.ndo en la 'per:fecei6n • de loa instrumen

tos (def'orma.ción del eeonomicismo), debemos prof'unciizar en 

la precisi6n de ~os cbjetivoa. 

\ . 
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En el tercer sub-t!tulo, .trntnmotl sobre la política del mo

delo secundario interno, en donde se indica las caracterís

ticas de loo gobiern•e populistas (por ejemplo.. nnti-oli~ 

quicos y anti-imperialistas, corporativistas, etc) y se co~ 

pl.Gmenta con el concepto de política económica de compensa

ciones, la misma tiene que ver con el manejo de los instru

m.entes y, a su vez, sirve para comprender la manipulaci6n 

d.e los precios relativos, tales como e~ tipo de cambio, ta

sa de intcr~s, las remuneraciones, etc. 

En el cap!tulo·III, ingresamos al examen de la economía 

peruana, que eompreDde a las primeras ctécada.a del presente 

fliglo; adem!s, por cuestiones d..e orden e e le ha adicionad• 

doa sub-títulos que tra.tan sobre el proceso de industrializ~ 

ci6n y del primer gobierno de Bele.t1nde. 

P&ra éntcmder ··las modalidades de desarrcl.l.o de nuestra eeo

nom!& nos hemos remontado hasta las 61tim&s d&oa.daa de:l si

glo pasado, para señalar que el au4'e en la exportación del 

guano ne gener6 cambios significativos en la diversificación 

de la estructura econ6~ica y social. A ~o l&rgQ de loa pri

m~rcs decenios del presente eiglo se cont'iaba que co11 ~a 

.producción de materias primas y eon el. apGye del capital 

extranjero el Perú podr!a progresar r'pidamente. Cuando ea

talla La primera guerra mundial,el pa!s sufre una crisis ee~ 

n6mica coyuntural., producto de su extremado grado de vulne

rabilidad en el. sector externo, posteriormente ~a mejora en 

los precios de nuestras materias primas impuls6 la recupcr!:. 

ei6n junto al inicio de la dependencia de los Estados Uni

dos a travis de las inversiones y prestamos, así como a~ COE 

vertirtJe en el centro de nuestras exportaciones e importa.cio 

nes. Durante la gran depresión de los años treinta, a dir~ 

renci& ele otros· países latinoamericanos· con mayor nivel de 

desarrollo relativo, el Perd no varía en lo esencial su po-

1ítica económica debido a que el modelo de crecimiento ha

cia fuera n.o había generado una gran diversi:ficaci6n de la 

economía, aunque, comienza a surgir ciertas presiones de re 

ducidos grupo• populares y medios que buscan al.canzar sus 
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reinvindicaciones. Al estalls.r la segunda gran con:flagra.ción 

mundial, el país vuelve a su:frir las consecuencias de la sen 

sibilidad del sector externo, pero, van surgiendo las cond!, 

ciénea para impulsar la industrialización; es así, que a pa~ 

tir de estos años comienza a regir un tipo de Estado libe

ral desarrollista. En la d~cada del cincuenta, el Perá en

tra en una etapa de rápidas transformaciones, las mismas que 

van a repercutir en los años sesenta ~on el ingreso a la mo 

dalidad de sustitución de importaciones a través de un Esta 

do desarrollista ¡ sil& embargo, uno de los principales obsti -

culos es atribuible a que no se pudo romper con la hegemonía 

económica de la oligarquía tradicional. 

En el prim.er sub-título, se analiza el. proceso de industria 

lizaci6n, en donde se subraya que el surgimiento de indus~ 

trias no es lo mismo que industrialización; de ah{·qu~ du

rante los primeros decenios del presente siglo, la actividad 

industrial aparece como un sub-producto de la modalida~ pr! 

mario exportadora. Vemos como a partir de la gran depresión 

se dan normas ineomplet~s de protección y que en 1940 se pr~ 

mulgó una legislación industrial excesivamente discrecional. 

Recien en 1959, con la Ley de Promoción Industrial,el país 

comienza a contar con un marco legal sistemático que descr!, 

be una estrategia de industrializaci6n. Sin ~mbargc, el pr2 

ceso se va a caracteriz&r· por limitarse al producto final 

debido al alto componente de insumes importados y porque al 

amparo de la mencionada norma se había constituido una in

dustria al.tamente concentrada, en donde l.as subsidiarias de 

las compañías manufactureras internacionales ocupaban una 

posición prevaleciente. 

En el segundo sub-t!tulo, nos ocupamos del. primer gobierno 

de Belaúnde, ~1 mismo que fue elegido para llevar adelant~ 

un programa desarrollista de modernización; aunque, su g~ 

tión :fue obstaculizada por una decisiva crisis política que 

se reflej6 en el timpasse' y fracaso de l.a mayor parte de 

su programa.EI. -período- se caracterizó porque posibl.emente

coincidió con un ligero aumento del ingreso destinado a les 
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grupos o fracciones de las áreas urbanas y en el empobreci

miento relativo de los agricultores; por la pérdida de sig

nificaci6n de la agricultura a nivel sectorial, coma dentro 

de la estructura de las exportaciones; porque mis del cin

cuenta por ciento de las importaciones estuvieron dirigidas 

hacia la industriaJ y por el rápido aumento de la poblaci6n 

ocupada por el gobierno central. A través de un l'igero an~

lisis de los sectores externo, fiseal.Y monetario se obser

va fácilmente que el año crítico fUe 1967, lo cual determi

n6 la aplicación de medidas de estabilizaci6n. Paralelamen

te el r&gimen enfrentaba una cr!sis política, la misma que 

se agrav6 cuando el gobierno llega a un acuerdo con ¡a rPC,g~ 

neralizándose el descontento pdblico. Dentro de esa situa

ción se produce el golpe militar que se caracterizó no tan

to por la originalidad de su estrategia sino por cu capaci

dad para llevar a la prictica las ideas conocidas. 

El estudio del gobierno militar está comprendido a tra 

vés de los tres siguientes capítulos: :IV, V y VI. 

En el. capítulo IV • 'se analiza la estrategia de desarrg_ 

llo del r~gimen militar,eh ~- =~~2 ~~ Lncluye tres sub-t!t~ 

los que incluye al proceso de industrialización, el capital. 

eÁtr•njero y la participaci6n del Est~do en l.a economía. 

La estrc.tegia de desarrollo económico que se :fo~li.za a 

partir de octubre de 1968, no :fue en l.o esencial diferente: 

a los intentos 1levados a cado por gobiernos desarro11istas 

y/o populistas en loa dem~s pa!ses.de mayor nivel de desar

rol.lo rel.ativo; pero, se di:terencia por haber tratado de 

reorganizar la estructura de la propiedad y polítienment,e 

por ser excluyente do la particip~ci6n. El origen de l.a es

trategia :fue de naturaleza pequeño burguesa y de carácter 

militar, en la medida que die muestras de sus intenciones 

rofcrs:istas y nacionalistas se le unieron en :forma subordi

nada un grupo de civiles profesiGnales de 1a pequeña burgu~ 

s!a, los mismos que e1aboraron una ideología que concordaba 

con las necesidades del r'gimen. Es así, que el gobiern• mi 

litar ~leva a cabo import~ntes cambios institucionales en 



todos los nivele&~ Sin embargo, el inicio ele la segunda fa

se del r.Cgimen va a significar un retroceso en toda.s a.quEt

llas roformae, quo eran contrarias a los intereses de. la ;·eit.

pr&ca privada en su conjunto y del capital extranjero en 

:f'o.rma particular. 

El. primor sub-título, trata sebre el marco le~al que se fo!: 

muld p2ra_ impulear la industrializaci&n. As!, en dicha nor

ma. se divid14 a la industria en sectores de primerassegunda · 

y tercera prioridad y en no prioritaria; se eetablecieron 

instrumentos de protección y de incentivos; aunque, la apli 
- -

caeión 4e la Ley de Industrias no logr& modificar cuantita-

tivamente la estructura industrial. 

En el segundo sub-título, está orientado al examen del capi 

tal extranjero, al respecto señalamos que las intenciones 

del r~gimen no tue suprimir su presencia sino de subordinar 

las inversiones y actividades de los sectores extractivos y 

manufactureros, y reducir la entrada de l.os bancos transna 

cionales hacia 1as reservas y distribución del crédito. El 

capital extranjero mostró diversas respuestas.f'rente al re..;; 

to planteado por el gobierno militar, dependiendo su contes 

taci6n del tipo de actividad económica en que se encontraban 

involucrados y en l.as distintas posiciones y exigencias so

ciales resultantes de ello. En cuanto al capital extranjero 

extractivo, específicamente el minero, siguió predominando 

a pesar de 'la creciente marea de nacional.ismo' ei 1o vemos 

por sectores de propiedad; l.as respuestas de 1as comp~fiías. 

manu~actureras af'ect6 el. nivel de desarrollo industrial,más 

aún que su reinversión estuvo dirigida al sector no priori

tario de la industria (bienes suntuarios); de ahí, que 'el 

gobierno tuvo que recurrir a la banca internacional para 

llevar a cabo los cambios estructurales propuestos, 1o cual 

f'ue favorecido por una abundancia de 1iquidez internacional; 

pero, ello comprometía los grados de libertad para crear y 

ejecutar una pol:ítica económica nacional. Durante el gobie,;: 

no de Moral.es Bermúdez, el capital extranjero estuvo m's co~ 

prometido con el Perd debido a que no se tuvo reparos en 

cuanto a sus aspectos negativos·complementarios. 
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En el tercer sub-título, comprende el estudio del papel del 

Esta.do en la economía, para lo cual se presentan varios in

dicadores económicos que gra:fican el nivel alcanzado en cuan 

to a su participación en la economía. Se menciona sobre la 

modernización de l.a estructura administrativa y,el desarre

l.lo de l.a actividad empresarial del Estado. 

El capítulo v, abarca el análisis de la política econó 

mica aplicada durante el gobierno de Velasco, con tal. prop6 

sito hemos tomado como período los años comprendidos de 1968 
a 1974, los que a s• vez se les a dividido en tres sub-perí2 

dos: 1968-1969, 1970-1972 y 1973-1974; los mismos que demar

can, sucesivamente, las fases de reajuste de la economía, la 

reactivación que se caracterizó por una saludabl.e expansión 

y la manifestación de las primeras dificultades. 

La finalidad de la periodicidad es examinar el diagnóstico 

que se hizo de la coyuntura (por ejemplo, demanda insu:ficiea 

te)~ las medidas de política económica que se pusieron en 

marcha y los resultados que se obtuvieron. Luego &e comple

menta con una visión general de la econom!a, en donde se ma 

nejan las principales estadísticas a nivel macroeconómico, 

que nos permite.·. explicar los resultados globalmente, as:! 

como por sectores externo, fiscal y monetario, y de los pri~ 

cipales macro-precios. 

El período se caracterizó porque las medidas decretadas es

tuvieron encaminadas a efectuar las reformas institucionales, 

tales como las expropiaciones (por ejemplo, el Complejo In

dustrial de Talara), la Ley de Ministerios, la reforma agra 

ria, el incremento del gasto público, la industrialización, 
' la reforma de la propiedad, asuntos internacionales, la ere~ 

ción de todo un esquema de organizaciones acorde a la teoría 

de la 'participación plena', :fijación de los principale~ m!:_ 

ero-precios (tipo de cambio, tasas de inter~s, etc), entre 

otras medidas. 

El capítulo VI, sigue la misma secuencia del anterior, 

est4 orientado al anilisis de la política económica del go

bierno de Morales Bermúdez, se ha considerado como período 
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de es.tudio de 1975 a 1980 (en cuanto a las medidas, s&lo co!! 

prende hasta el primer semestre). Pe~o, se di~erencia del 

capítulo anterior porque el seguimiento de la política eco

n.ómica lo hacemos a tra't's de los dif'erentes· · programas de 

estabilización que elaboraron los sucesivos ministros de 

econom!a; analizando su respectivo diagnóstico (por ejemplo, 

exceso de demanda), las medidas-adoptadas en ~unción de ello 

y los resultados que se dieron a nivel macroeeonómico. Asi

mismo, se complementa conforme al capítulo anterior con una 

visión general de la economía. 

En este período de crisis económica, las medidas decretadas 

estuvieron dirigidas a 'sanear' la economía, tales como a 

t:r-av&s de los conocidos 'paquetes• ref'erentes a. precios y 

remuneraciones ( la misma que al ~inal del período fue reG!: 

plazada por una política 'gradua.lista•); a dar mayor •con

~ianza' al oapital mediante el otorgamiento de 'incentivos', 

4é.bilitando la comunidad laboral, rescidiendo la estabili

dad laboral, etc~ 

A continuación pasamos a señalar los objetivos e hip6 

tesis sobre las que se ha trabajado para el. desarrollo de 

la presente investigación. 

En cuanto a los gbjetivos nos planteamos tres: uno de 

c~r4eter general y dos específicos. 

En el objetivo general, señalamos que se busca demostrar 

que los cambios producidos en la orientación de la política 

económica, durante el docenio militar, responde a una lógi

c~ del sistema capitalista debido a que cuando se producen 

los desequilibrios tiene que 'sa.nearse' la economía median

te la aplicacidn de pol!tieas·de esta.bilizaei6n. Y que dado 

el cer~cter dependiente de nuestra economía, &sta tenía que 

adecuarse a la d.i:fÍcil coyuntura y dinámica inestable de la 

economía mundial. 
En el primer objetivo específico, indicamos que ante la in

capacided de la clase dominante y la inoperancia de los par 

tidos políticos para solucionar los problemas econ6micos y 

eoeiales, convenciÓ.il. los militares para que asumieran el 
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poder; es así, que con su irrupción se trat6 de aplicar un 

proyecto reformista-popular con el objetivo de industriali

zar el país mediante una serie de reformas, valiéndose para 

ello de una concepción ideológica de conciliación de clases, 

creando para tal efecto un aparato corporativo, tales como 

SINAMOS_.-

En el segundo objetivo específico, señalabamos que se inte~ 

ta probar que la inversión realizada en la ejecución de gran 

des proyectos; los subsidios de las empresas públicas a la 

empresa privada (energía el~ctrica, petróleo, etc) y a los 

alimentos importados; los gastos en defensa, etc., generó 

que la evolución de la política fiscal conformara una ~rea 

donde las políticas ,de estabilización fuesen virtualmente 

inefioaz·. 

En lo referente a las hipótesis nos planteamos, también, 

una de car,cter general y dos específicas. 

En la hipótesis general, indicabamos que las reformas ineti 

tucionales ejecutad~s no ~ueron contrarias a los intereses 

del capital. Ya que se trató, por una lado, de favorecer a 

la ~ormación y consolidación de una especie de capitalismo 

de Estado y, por otro lado, impulsar la industrialización 

buscando la conciliación de intereses entre el capital y el 

trabajo a través de la comunidad .laboral, lo cual le daba a 

la estrategia del gobierno militar un carácter contradicto

rio. 

En la primera hipótesis específica, señalabamos que la es

trategia de desarrollo de la primera fase del r&gimen mili

tar buscaba expandir el papel del Estado en la economía,pa

ra hacerla menos vulnerable a las fluctuaciones de la econo 

mía internacional¡ pero, dado que no se apartó de la lógica 

de acumulación capitalista, se terminó por aumentar nuestra 

dependencia externa. 

En la segunda hipótesis específica, se indica que las medi

das de política económica aplicadas durante la segunda fase 

del r'gimen (a partir de l9,7S) y con la intervención del FMI, 

se basó en la comprensión de los sueldos y salarios, y del 

gasto público en el plano interno,que unido a la crisis eco 

nómica internacional ~casionó un proceso recesivo-inflacio

nario, el mismo que se agudizó entre 1977 y 1978. 
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CAPITULO IX 

)'.ARCO TEORICO 

En este capítulo noa·ocupames ·, en primera instancia, 

de las modalidades de acumulaci6n primario exportador y se -
•undcu-io interno, dentro ele una. preapeotiva históric:ut,idea 

ti:ficando en oad.& modelo su respectiva claee hegem6nioa,el. 

tipo de ~ata<io y l.a propia y 'natural' política económica. 

Lt.te~o, .aborditmos el concepto de política ocon~mica men

cionando aus alc&nces y limitaciones en una economía capi

talista; asimismo, aobre la necet~ida.d de preciaa.r los obJe -
tivoa pa..a a p&rtir de ahf fiJar los instrumento•, e~c~ 

doa dentr·o de la problem~tica clel aubdeea.rrollo latinoa.c:o

ric&ne. Finalmente, examinamos- la política econ6mica del 

modelo de suatituci6n de importaciones precisancic las ca

racter:íetieae d.e los gobierno• populista•, la política ecs. 

n&mica de compensaciones y el manejo de loa precios relati -
vo•. 

l.-MODALIDADES DE ACUMULACION Y POLITICA ECONOMICA 

D•4de su intro4ucci6n al mercado capitalista, en e1 si

el• xn .• 10·5 pa:fsea lati.noamericanoa - ~os a.ntea que otros, 

entre olloe pa.:í•es con mayor nivel de desarrolle rel.c.tivo 

como Argentina, Brasil y M4xico - h&n transitado por 4oe 

etapacs el model.o primario exportador (desa.rrol.lo hacia t'U.!, 

ra) y a pc.rtir de les años 1910-1930, por el mod.elo secund!; 

rio interno (4esarr~llo hacia dentre). 

Mientr&a en el modelo ele cie•arrollo hacia fuera, el. rit-
, 

mo 4e acumnlaci6n depende del esta4o de la demanda externa 

y la deman~A interna, a su vez, es atondida mediante la im

portación de pro4uctos manufacturados y alimenticios. Con 

el modelo 4e tlesarrollo hac:la dentro, se busca el.eva:r · ··c:·1 

ritao 4e acumulación del sector interne a ~in «e incremen

tar l.oe niveles ele empleo y de ingreso. Sin emba.r.co. el mo

delo 4e sustituci6n de import&cionea enfrenta doa rectric

oion•un J.a :l.Jlexietencia. de razas productora.• de bie.nea d.e 
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capital y tecnolog!a, y el l!mite a la capacidad. ele impor

taci&n 4e in•umos para la industrializaci6n. 

Cabe anot&r que &1 paso de una modalidad de aeumulaci6n 

a otra ea sumamente. compleJaJ a.d.emCs, la propia dinbica 

de cacia modalic!a4 lleva inevitablemente a la subsiguiente, 

la misma que se ve ,rcf'orzad.a por los ca.mbioa producidos en 

•1 oapitaliamo met~opolitano. 
1 

! CUADRO Ntl 

MODELO DE ACUMULACION T TIPO DE ESTADO 

Moctolo d.e 
Acumulación 

Prima.rie 
Exporta.clor 

Sustitucic.Sn 
de :Importa-
cionea. 

t 

Cl&GG ele 
Hegemon¡ía 

Polít:lca 

A..lianza 
Oligá.r-
quiea.. 

1 

' 

Aliant;;a 
de bur-
guesea 
internos 

' 

Progrc.ma 
Esta. tal 

' i 
¡ 

¡ 

A.. Ali~ 
z;a de 
clase a 
~pula
res y 
ned.ias .• 

B. Cl.a-
. ses po
pul&res, 
media. a 
y bur
cnes!a 
interna 

Tipo de 
Estacte 

Estúo 
Liberal 

Eata4o 
Liberal 
Desa.rro 
lliste • .'; 

Esta.4e 
De sarro 
lliat&; 

Es tacto 
Populie 
ta. -

Estau 
Nacio
nal P•
pulista 

Política Econ~mioa 

Ti.po ele cambio d.e equil.i
brio para el sector expor
tador. 
Presupuesto equilibrado. 
Política monetaria restri~ 
t~va~ l 
Pol:!tica moneto..ria expans!l 
va. Control del come:F-cio l 
exterior. Política 4e pre
cies, 4e ealarioe y subsi-¡' 
4ioa. J 

:Inetrumentalizaci6n del ti! 
po de cambio. (:fijo o eubviJ 
luado). 
Déficit t'iscal. 
Fijaci6n ae rentae 
l.eree. 

y alqui 

l 
rijaci6n de precios y ter~ 
fas esta.tal.es. 
Tasas bajas de inter&s. 
Obras de in:fra•atructura, 
etc. 

Fuente:BRUNO SEMINARJO Y MARIA CRUZ SACO:•La Naturaleza 
del Cicle.en el Perú•.- CIUP- Serie:Cuadernoa Te
sis Nt) - Agosto 1980 - Lima - Pác.64 
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En el modelo primario exportadór la clase he~em6nioa es 
. -t' constituida por la •alianza del ·capital extranjero, la . . 

oli~rqu!a y los intermediarios comerciales. El control a~ 

soluto que 'stos tienen aobre las activicl&AI.tus eetraeti.vas 

y 4e cul.tivo capitalista les contiere la posibilidad 4e a

ee~rar y mantener su permanencia en el poder •. La vi~encia 

de los gobiernos ol.igál;"G.tticos;: en• -economías.· exportadoras ·"d.~. 

pende del. &rad.o de act:Lvid.aC interna que alcance y d.e l.a 

mantención 4e la base económica de la alianza( ••• )El din&

misao ocasionar4 la emergencia de 'nuevos grupo•' ·econérai

cos y acciales lit::ados d.irecta o indirecta.raente a la pro

ducci6n de exportaci6n•!1 > L&e capas en ascenso, l.os cru
poe subordinados y los estratos 'marsJ.nadoe', estd:n eorusti -
tui4os en este modelo por: la burguesía industrial 'depen

diente•, la bur~es!a comercial, la burocracia estatal y 

las capas mediaa; asimismo, por la clase obrera y amplioe 

sectores Qe trabajadorea indepen4ientes. 

Pasado un período de 1 tra.nsicicSn' ( veáse el cuadro JUl.) • 

tel. 4in4mica da lu~·a la instituci6n 4e un proyecto al

ternativo: el modelo secuncia.rio in.terno, cuya expresión p~ 

l.ítica est« dada por l.os gobierno o 'ctesa.rrol.l.istas' y /o ·t,p~ 

puliatae'. En esta modalidad ae produce ~una alianza mult1 

grupal etu::a'hezad.a por la 'burpe5!a industrial naciona¿ y 

los sectores privil.egiadoa 4e la clase obrera, con partici 

paci6n avanzada y creciente de las clases gedias•~ 2 ) Pero: 

ocurre quG r?-'!:"a vez la burguesía primario exportadora pie,t 

ele !ntecramente su poder (hec-ea'""!a económica), cenerén<io

se una ~inámiea de 'poder compartido' o 'impasse social'• 

Los países latinoameri.eanos_ presentan, a lo larco de' su 

desarrollo capitalista dependiente, básicam.ente dos tipos 

de estructuras estatales con sus respectivas estrati~ica

eiones: el Estado Liberal y el Estado Naciona1 Populista 

(aunque, en ~orma más detallada se menciona al Estado Libe -
ral Deearrollista, Estado Desarroll~ta y Estado Popul.ista~ 

- El ·Estado Liberal (u oligá.rguico), 'I!Ur€• en una &ociedacl. 

~lobal donde el campo político es incipiente y limitado 

(l):BRUNO SE)n:NARIO Y J.íARIA CRUZ ,SACO: •La Naturaleza del Ci 
. ele en el. Perú•. - CIUP - Serie:Cuadernos Tesis NIJ - -
Agosto 1980- Lima ~.P4c.54 

(2)JURGEN SCRULDT:•Pol!tica Econ6mica y Conf'1icto Social.". 
- CIUP - Serie:Eneeyos Nil6 - Diciembre 1980 - Lima -
PÍC"e22 
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por la preeminencia del poder socioeconómico y por la C.! 
rencia de una naci6n. El Estado oligárquico, se caracte~ 

riza por la supreoi&n de las masas y la falta de una hi~ 

toria conr6n. 

- El Est&éo Nacional Populista, se desarrolla en concord&e 

eia con el surcimiento·de una nación, llevando a l.a for

mación 4e un campo político aut6nomo; sin embarco, tal 

Estado no descansa sobre una nación hist6riea en la me~i -
4& que aue políticas económicas voluntaristas e desarro-

1listaa, no eliminan las ai~erencias sociales. 

Se debe señalar, que "cada modelo de acumulaci6n posee 

su especí:tice 'equilibrio• económico, sus propias contra

dicciones y áin4mica en cuanto a la distribuci6n del in~e 
. -

so, los desequilibrios sectoriales, 1á sub o sobrevaluaci6n 

del tipo de cambio, el ritmo de adopción de nuevas tecnol~ 

c!as, la estructura de la demanda y de la inversión. Asi~ 

mismo, cada una de ellas posee su propia y 'natural' polí

tica económica•!') 

As!, por ejemplo, la modalidad. d.e desarrollo hacia fUera 

lleva t'orzosamente y d.e manera 'automática' a la ejecuci6n 

de una política económica de lais&ez-~aire~ caracterizada 

por la subvaluación de la moneda y política monetaria ree

trictiva. Dicha política t'e.'Yorece al él.esarrollo d.e1 comer

cio exterior y ohstaculiza la diversificación de las acti

vidades intern~s. El r~~imen oli~árquico es contrario al 

d4ficit fiscal y partidario del presupuesto equilibr&do.ya 

que sostiene que l.a inversión y los ~aetos corrientes del 

cobierno central deben financiarse a trav's de los ingre

sos tributarios {veáse unas -ve=: más el ~nadro Ntl). 

Por su parte, la modalidad. de desarrollo hacia dentro vie

ne asociada con una política económica intervencionista,c.! 

racterizada por la •anipulación ele los precios relativos y 

en la fijación y control de los 'precios ~damentales de 

la economía',._ as! como en una amplia.ción de la actividad 

empresarial del Estado. Los objetivos buscados con esa po

l!tica es la redistribución del increso y la industrializ~ 

(J}JURGEN SCHULDT: Op.Cit. Pág.28 
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f'iru.t~idad. de lograr mayores niveles d.e justi-

1 y una redueci6n de la dependencia externa; por 

·ias en países latinoamericanos, vemos que $Ucede 

tod_sv l_?J contrario. 

VNt.~·-- 7~~i 

2.-POL~TI.CA. EC~N~MI.CA: OBJETIVOS E :INSTRU!I~NTOS~ 4 ) 
La formulación ele un programa econcSmico es el resultado 

ele un acto organizado de fracciones d.e clase en torno a l.a. 

precisión de instrumentos (11.'-meee :f'iscales.r monetarios , 

e~bi.arios, de controles d.irectoe y cambios institucione

lee) para alcanzar determinados objetivos (ya sea de corto 

plazo, largo plazo y demogr4f'icos; de bienestar social; y 

cuasi-objetivos). Cuando un programa econ6mico se ir.¡pcno 

al reato de la socieda4 mediante el poder del Estado, que 

en ese moaento responde a un grupo de intereses econ6micos, 

&e establece la política econ6mic&. 

Por def'inici6n se señala que política es la acción del. 

gobierno para conseguir sus :fines y, que política económi.

ca viene & ser la participación premeditada en la econom!&. 

Pero, a ello de\le agreg-arse que la acci6n ef'ectiva de un 

gobierno es el resultado de una agrupación de fuerzas eco

nómicas, sociales y políticas. 

Es conocido que la política económica es el área en do~ 

de ee deciden, en última instancia, los niveles y ritmos 

de transferencia ele excedentes, tanto entre el capital y 

el trabajo, ae! como entre las diversas fracciones Gel ca

pital, o seas de productores a consumidores, 4e exportado

res a importadores, de ahorrietas a inversionistas,del·e~ 

po a la ciudad, etc.,y viceversa. 

Sin embargo, tal como lo indica Javier Iguiñiz, •en una 

e~ono~ía capitalista la política económica (fiscal y mone

taria) no genera los procesos de expansión y crisis; puede 

acelerarlos o postergarlos, pero no crearlos o impedirlos. 

La política económica en el capitalismo es un instrumento 

de adaptación a circunstancias más que creador de ellas.su 

(4)Para la clasi:ficaei6n.de -los.objetivos e instrumentos, 
leáse a: F. Herschel:"Política Económica•. Junio 1972, 
San Jos& - Costa Rica./ E 4 S~-K.ir:schen:.,Nueva Política. 
E"con6mica Comparada. Teor:!.El. Gene.ral• •. OIKOS. Tau E4e 
Espa.iia, 1977 / t etc. . 
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et'icicncia es~ per ello, li.m:itad.n, y 5U alcance es corto. 

En~ mar ~uera de su control, el gobierno, a trav&s de su 

política econ6mica, o6lo puede determinar c6ao en~rentar 

las olas de la •*umulaoión capitclista, pero no controlar 

lQs ola& micmas. Su eficiencia es mayor cuan4o m's orienta 

au acción en favor del eapital~(5) 

Es evidente que toda sociedad tiene un excedente, sin 

embargo, el problema est4 en como utilizar d.icho excedente. 

La oue&tión no es de crecer simplemente, sino 4e establecer 

un orden priorida4c5 y, a partir de ello fijar loa instru

aentoa a utili.za.r dacio que l.a lócica de los instrumento• no 

se puede anteponer a la 16~ica de los objetivo•. Resulta 

claro que los instrumentos varían de acuerdo a las circuns

tancias, lo que sucede- tal como lo aeñala Celso Fttrt&dé·

es que • en mucho:s ea.aos, esas políticas no han tenido obje

tivos explícitos, un compromiso con l.& propia sociedad, si

~o compromisos con intereses de grupo que se ocultan y que 

presentan sus objetiTos como un compromiso que se . a:juata 

perfectamente con las exiceneias de la socieda4•( 6 ) en su 

conjunto. 

2.a.-Planteamiento de los objetivos. 

Es sumamente aif!eil a.etua.r en economía y mLs aún en 

política econ6mica, sin criterios de valor implícitos o ex

plícitos. Por ello en el plantewmiento de los objetivos no 

cabe la menor duda de la influencia decisiva de laa opinio

nes políticas y sociales. De lo que se trata aquí no es de 

suprimir o negar áichas in~luencías, sino de tener eoncien-
, 

eia para evitar o reducir al m!nimo su aeei6n de~ormadora. 

Si bien ~eede el punto de vista científico nada defini

tivo pueden establecer los economistas, sin embarco, por 

aua pre~erencias declaradas o por los fines pr~valecientos 

en la sociedad, es posible indicar los objetivos c:enera1es. 

En lo referente a los objetivos propuestos por loe econo

mistas de los países desarrollados - tales como, Holli.s B. 

(5)Rev1sta,ENCUENTRO 80.Selecciones para Latinoamerica Nt6 
Edita Centro de Proyecci6n Cristiana - .. Setiembre 1980-
Lima - Pát;.20 

{6)CELSO FURTADO y LUIS .J..NGEL ROJO: "El Retorno a la Orto
doxia•. - PenGamiento Ibcro&mericano. Revista de Eeono
m!a Política - Enero-Junio 1982 - Madrid- España -Pác.88 
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Chenery, Jan Tinber€en y Le~f Johcnsen - se observa una 

cierta uniformidad de eri terios ( ve«se el cuadro iU2). 

CUADRO N12 

OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOYJCA SEGUN TRES AUTORES 

OBJE'I'IVOS HOLLIS B. J.U 
- BASICOS CHENERT TINBERGEN LEIF JOHANSEN 
Desa-rrollo Int;roso máximo Gasto ,,»411&1 Crecimiento eeo-
econ6r:tico por ha8itWlte. máximo por nó~ico. Elevado 

per-capita.. consumo privado. 
Ef"icaz a si-". Satisf'aceión de 
naci6n 4e las necesidades 
recurso• colectivas. Uso 

eficiente de loa 
recursos r..atura..l 

E&tabil.idad Atenuar riecgos Ocupaci6n Elevado nivel de 
ele f'"luctuacio- plena y ocupación. Sati.! 
nee del inc;reso. equilibrio. factorie balance 
Establ.ecer l!m!, del comercio ex-
tes ace-ptables terior. Nivel e.! 
al desempleo. table de precios 

Mentenimien Tanta libe!: 
t.o de la li tad como sea 
berta.d eco- posible. 
tt_6n:dea. 
:Re« :t. s tri. bu- Mejor distribu- Mejor distri- Influir sobre la 
ci6n d. el eión ciel. :in ere- bueión del ia di.stribuc:i<Sn de1 
ingreso. so. gres o entre ingreso. 

grupos y pa:!-
ses. Emancip~ 
ción de grupo 
no privilegi~ 
aos. 

Otros .o'bje- . . - . .. J.~an t enimi en to 
tivoo. de l.a paz in-

ter-nacional. 
.,. Fuente: .FEDERICO J. HERSCHEL:aPolítica Econ6mie&•. -Junio 

1972- San José- Costa Rica- Pág 1 s.l2 y l)_ 

En cambio, cuáles son los objetivos preponderantes para los 

países latinoamericanos. Includablemente uno de los objeti

vos b~sicos es el desarrell.o económico; pero, se debe se~ 

lar las restricciones que se presentan: en primera instan

cia, la distribuci6n del ingreso y de la riqueza tiene en 

nuestros pa:!~es un significado dif'erente al de los países 

deaarrollados debi4o a que aquí la miseria es masiva y l.a 

desigualdad en 1a d.istribución del increso se traduce en 

menores esperanzas de vida. En se4:Undo lugar, se pide u 



eblip al satorif'icio presente para locrar un desarrollo f!! 
turo, 6sto puede resultar excesivo y peor adn si recae so

bre las clases mis pobres de la sooie4a4. Ligado a 1& dee! 

paldad en l.a clietri.,ución deil ingreso estal el probl.cm& 

del 4esomplee; al aer la deeecupaci6n, en latinoamerica,de 

naturaleza estractur~l entonces su importancia es mayor y 

ya no corresponde al objetiTo 'estabilidad•, es áecir, no 

es proc:bset.o d.e las fluctuaciones cíclicas. Por otro lado, 

ea conocida la craTeda.d. del fenómeno inflacionario en la. 

mayoría de nuestros pa!se•, entre ellos el Per4. 

En cuanto a la asir;nacicSn de los recursos ea de menor im

portancia que en loa países desarrollados debido a qne 6s-

, te, en tocio caso, se lograr& mediante el desarrollo t'uture 

y no mediante una mejor asignaci6n actual. 

Fi~lmente, tenemos un objetivo de suma importancia para 

nuestros pa.:!sea, l.a aayor independencia econ~mica.. Dicho 

objetivo no es considerado por los economistas de l.os paí

ses más avanzados. 

2.b.-Claridad de los objetivos 

La teoría econ6mica. aparece en varios aspectos i.mpre.! 

cindible para locrar una mayor claridad de los objetivos y 

para establ.ecer a su vez l.a oonexi6n de dichos objetivos 

con 1os instrumentos a utilizer. De ah:! que.resul.te di~!

cil pensar en l.a tormul.ación de una política econór..dca sin 

el conocimiento teórico respectivo; pero, ésto no i•plica 

i.gnorar euG limi.taciones (las teorías aon simplif'icaeiones 

de l.a realidad). Ade~s, para la precisión de los objetivos 

ae requiere de un serio enten~imiento de la realidad. Tam

bi&n, es importante que se viAcule l.as metas concretas con 

los objetivos finales, porque de esa manera ae aclara l.a 

valorizaci6n tanto filos6fica como política, l.o cual. es ia 
herente a toda política económica. 

Un ordenamiento importante diferencia a los objetivos, 

entre loe de corto y l.ar~o plazo; los primeros, ee asocian 

comdnmente con las tluctuaeiones c!cl.icaa (objetiTo est&bi -
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lida• de precios y ocupaci~n plena), pero ello concuerda 

en E~~Utyor medida con la realidad de· los países <iooo.rrolla.d.oa. 

Contra.riaJD.en.te, tt en l;_os países en vías de deac.rrollo loa d.~ 

aequili~rios del balance de pa«os, laa presiones inflacio

narias y el ~esompleo ae hallan íut~a.ente Tinculadoa con 

la problemática cenera! «el subdeaarrollo. Resulta difícil, 

por le tanto, trazar una línea divisoria entre los objeti

vos 4e corto y largo plazo; sin embargo, no puede haber d~ 

da de que en los paíaes subdeearrollados - tal vez más aán 

que en loa países •s avanzados - existen ciertos proble

mas cuya soluci6n es más urcente e incide en que 1~ cona! 

aeraciones ten~ientea a alcanzar un desarrollo econ&mico a 

largo plazo pierdan relevancia efectiva. El :fracase, en •!. 
gunoa casos, y las dificultades, en otros, que entrent6 la 

planificación en América. Latina, ee deben precisamente a 

esta.presión de ~os problemas inmediatos•~7)La reepuesta 

al problema no radica en conceder una pref'erenc:l.a excluyen -
te ya sea a loa objetivos de corto o de largo plazo, sino 

en incorporarlos dentro de un proceso encaminado hacia la 

unidad del quehacer de la planif'icaci6n y formulación de 

la política económica. 

Para hacer, verciader~ente, viable un política econtSil'l.i

ca se requiere de una mayor descripción del objetivo; con 

tal finalidad vamos a ejemplificar: en primer lugar, seña

lar al desarrol.lo económico como objetivo de política eco

n6cica, os casi seguro que recibirá la aprobación cenera! 

ele la sociedact, pero_para ello es necesario actuar so'bre 

variables concretas. Entonces, el. desacuerdo surge al tra

tar de precisarlo; claro está que en los países latinoame

ricanos existe la necesidad de locrar un aumento en la pr~ 

ducci6n material, ~in.embar~, para una estrate~ia a largo 

p1azo se debe ref'lexionar sobre el modo de vida que ee pr~ 

ten4e alcanzar. O sea, pues, debemos di~erenciar Dien ere~ 

cimiento econ6mico expresado en crecimiento 4el producto y 

desarrollo económico, que, además de crecimiento económico 

requiere que ello beneficie a las mayorías nacionales. 

(?}FEDERICO J. HERSCHEL:"PolÍtica Económica•. - Junio 1972 
·- Sa.n.José- Costa_Riea- Pág.lt~ 
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Ahora veamos e~ objetivo estabilidad, haciendo referencia 

explícita al problema de la ínflaci6n, aparentemente este 

objetivo es de ~ácil determinación. Pero si nos pre~nta

mos qu4 !ndice de precios debemos 'estabilizar•, seguramea 

te podría pensarse en el def'l.actor implícito del. PBI, aun

que notamos que para l.a mayoría de l.a poblaci6n el !ndice 

más representativo es el del costo de vida; &dem~s, suele 

-ocurrir que el precio de un bien o un grupo de eienes tie

nell un pese significativo dentro clel índice general.. 

En cuanto al. objetivo ocupaei6n, se podría pensar por su 

de:finici6n que se trataría simplemente en medir l.as perso

nas ocupadas y/o desocupadas. Pero al intentar solucionar

lo mediante el uso de la teoría económica, encontramos di~ 

tintos tipos de desocupación a los que les corresponde di

~crentes instrumentos de política econ6miea. Cabe eeñalar 

que en los pa!~es subdesarro11a4os existe el problema del 

cte1sempleo 'estructural. • (insuficiencia d.e capitales); aun

que, ello no quiere decir que no exista el 4esempleo t!pi

co de loa paí&es desa.rrclladoa (capitales ociosos),lo cual 

se da en muchas ramas industriales por el sobrec.'l.imensiona

miento. Hasta aquí nos hemos referido al. desempleo abierto; 

ade~~t,s, en l.os pa!ses subdesarrollados se presenta e~ 4es

empleo disfrazado que se observa en les sectores rurales y 
de s.orvicios debid• a la 'baja pro4uctividacl de la mano de 

obra. 

En l.o referente a la clistribuci6n del increso se reconoce 

que es muy injusta y que por ello se debería buscar una ~ 

yor equidad, aunque sea parcial. Pero a qué equidad ae ha~ 

ce referencia; la mayoría de l.os economistas mencionan a 

la d.istribuci6n del ingreso y de acuerdo a· su enfoque sefi~ 

lan como objetivo, unos la igualdad de oportunidades,otroes 

la igualdad en el consumo, etc. Adicionalmente, un obst'c~ 

l.o para dicho objetivo es la desigualdad en la riqueza o 

patrimonio de las personas. 

En lo que concierne al objetivo asicnación de recursos, s~ 

fialabamos anteriormente que era de menor importancia para 

los pa!ses subdesarrollados dado que el tamafio reducido del 
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mercado genera condiciones de monopolio y oligopo1io. 

2.c.-Objetivos complementarios o con~lictivos. 

- Loe objGtivos son complementarios, cuando el al~ance de 

un objetivo coadyuva a lograr otro. Si consideramos que 

en un país existe capacidad ociosa, un impulso a la dem~ 

cia e~ectiva generará un aumento del ingreso nacion~l (o,! 

jetivo •crecimiento') pero, tambifn, una mayor demanda 

de mano de obra (objetivo 'ocupación'). 

El con:f"licto entre objetivos, nace por que es imposible 

alcanzarlos aincronizadamente. Por ejemplo, Teamos el co~ 

rlicto entre pleno empleo y estabilidad de precios - uti

lizando el concepto de curva de Phillips - tenemos que 

una d.isminuci6n en la d.esocupaei6n se consigue a cambio 

de un incremento en el nivel de precios. De ahí que el 

con~licto entre objetivos constituye uno de los proble

mas cruciales de la política econ6mica. 

2.d.-Instrumentos. 

Los instrumentos de política económica son la result~ 

te del juego de posiciones de la lucha de poder entre las 

agrupaciones sociales para aumentar, conservar o prote~er 

los beneficios y ventajas de su participación en la econo

mía. 

Por definición los instrumentos son los medios que uti

liza el gobierno para alcanzar sus objetivos, y la medida 

constituye el.empleo de un instrumento específico en un C_!! 

so particular. 

La utilización de los instrumentos está condicion&QO por 

la situaei6n econ6mictl y aocia.l de cada país, del momento 

coyuntural y de la capacidad del aparato adainistratiTo • 

Con respecto a la funci6n administrativa, debe existir un 

vínculo estrecho y directo entre la adopción de una polí

tica espec!~ica, con los que deben hacerla cumplir; eso 

significa que no puede utilizarse un instrumento si no se 

cuenta con el nómero mínimo de fUncionarios que hagan ac~ 



to.r las medidas decretadas. Por otro l.a.do, la. aplicaci.6n 

de un determinado instrumento puede generar dos tipos 4e 

f'uerza.s: una que demande la aplicación ele medidas comple

mentarias a las ya adoptadas, y otra que exija la suspen

sión de la misma o , en todo caso, ciertas 4isposicionea , 
compensatorias. O sea, pues, todo instrumento si.empre lle-

va ineluidG un beneficio para alcunos y un costo o sacrif! 

cie para otros (leáse ds aclelante, política económica de 

compensaciones). 

Entre los economistas de los países desarrollados dest~ 

ca la preferencia por los instrumentes cua.nti.tativos. En 

t~nto que los camhios institucionales han sido utilizados 

en menor medida y sólo han hecho uso de éstos cuando se 

propusieron conseguir objetivos de lar,;o plazo; además, los. 

economistas de~. dichos países tienen una marcada pref'eren

cia por los instrumentos cenerales antes que los particul~ 

res dado que se considera que es más dif!cil mediar en un& 

industria o sectores determinados. 

Por el contrario, en los países subdesarrol.lados la situa

ci6n es más compleja d.ebido & que son muy amplios los obj!_ 

tivos y por consiguiente los instrumentos a utilizar; loa 

cuales deben actuar Slif.bre todo de manera sel.ectiva. antes 

que •ed.iante una utilización clobal. Por otro lado, la llle

dici6n de los resultados es mucho más difícil de precia~ 

cua.nclo se tiene por d.e.lante cambios cualitativos o refor

mas institucionales. 

).-LA POLITICA ECOKOMICA EN EL MODELO SECUNDARIO INTERNO 

En rea.lidad el paso del modelo primario exportador al 

secundario interno no significó una alteraci6n de la estru~ 

tura del sistema capital.ista sino, básicamente, ~é un cam 
. -

bio en el. mecanismo del crecimiento debido a que éste últ! 

mo sicue apoyándose en el. sector exportador. 

La deca.dencia del modelo primario exportador se expresaba, 

en su interior, como una crisis general de las estructuras 

del poder oligárquico y, ante la ausencia de una burcuesía 
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industrial dinámica, los gobiernos populistas y/o desarro

llistas estaban llamad0s a llevar a cabo la transición ha

cia el modelo de sustituei6n de importaciones. 

).a.- Características de loa cobiernos populistas. 

Es evidente que existen variados matices de ~obiernos 

populiat&s y/o desarrollistas, socún se permita una mayQr 

o menor participación de los asalariados o se produzcan o 

no cambios estructurales. Por ejemplo, en el. Per6 (a lo i!!, 

verso de .Arcentina), el populismo del general Velasco sus

tituyó a l.oa gobiernos desarrollistas anteriores; pero, de 

be entenderse que ae trat6 de un populismo a nivel políti

co y ele un c:iesarrollismo o intervencionismo a nivel econ6-

mico. Al respecto, Samuel Lichtensztejn, agrega, que •1ae 

políticas económicas •antidependentietas' en Perú y Argen

tina (bajo Velasco Alvarado y C~mpora-Perón) no constituy~ 

ron en si experiencias contrarias al capital, sino formas 

particulares de oposiei6n a loa •viejos' complejos monop6-

l.icos o e~claves estadounidenses" !8 ) Asiu:.i.smo, . el intento . 

peraano se diterencia 4e los experimentos latinoamericanos 

en que busc6 reorganizar la estructura de l.a propiedad y 

políticamente impuls6 un estilo excluyente de l.a participa 

ción. 

Las características de los «obiérnos populistas son: 

Anti-olicyrquicos y s.nti-imperialistas, d..ebido a que la 

Gran Alianza - conforma.da por el gran capital extranjero 

enraizado en el sector agro-minero, el gran comercio im

portador y la 'oligarquía' nacional - se opone a la dina 

mizaci~n de la·economí.a a nivel interno {a la industria

lizaei6n}. Aceptan por ese motivo que es necesario redu

cir o inclusive suprimir el dominio de los grupos tradi

cionales. En cambio, se debe subrayar que su posición 8.!! 
ti-imperialista es más que todo formal ya que su objeti

vo ea reestructurar (y no suprimir) los vínculos econ6m! 

coa y políticos con los países metropolitanos. 

Alianza multi-elasista, esta unién de clases nace ante 

la debilidad presen.táda por la burguesía nacional, y ju.!. 

{S)COMERCIO EXTERIOR - Vol.)2 - Ni7 - Julio 1982 - México 
Pág. 7"J7 



tamente mediante esSc acuerde se busca limitar el poder ele 

la Gran Alianza. La uni6n poli-clasista está constituida 

por las clases medias, las aristocracias obrerae y eamp.!. 

einas, burguesía industrial y comercial, etc.,las cuales 

mani~iestan diversos intereses, por lo que dicha unión 

•sólo tiene cabida durante un período expansivo hásta el 

momento que salta a la luz las contradiciones de la "m~i 

ma ~aneia' y tasa de acumulación con el máximo salario~( 9 ) 
- .Armonía sociopol!tica y mínimo conf'licto social, como coa 

secuencia c1e l.a característica anterior surc-e,•una ideol..2, 

~ía que concibe el desarrol.l.e, como una tarea que se pu~ 

de l.l.evarse a cabo con un máximo'de armonía sociopolíti

ca y un m!nimo con~licto social.; dada l.a comunidad de ia 
tereses entre l.os grupos sociales de l.a 'nac±6nt {excep

tuando a los que conf'orman l.a Gran .Alianza)•110 ) 

Corporativismo,se da a consecuencia de desarrollo ~e no~ 

ma.s que tienden a :f'ortal~cer la colaboración y la depen

dencia recíproca entre los •nuevos• crupos eociales. 

- Redistribueionietas, persiguen el ensanchamiento de la 

participación - selectiva - socia~ y política, así como 

la redistribución parcial de ingresos a tavor de los ~ 

pos que intervienen en las actividades productivas ae1 

'sector moderno• de la economía. 

Paternalietas y-elitistas, en cue.nto a la participación 

es muy relativa debido a que es limitada y controlada 4e 

cerca, obstruyándose de esa manera cualquier l.ideraz~o 

populista o posible desborde de las masas populares. Se 

trata de •organizar más racionalmente' a los campesinos 

y trabajadores como tuerzas productivas; sostienen que 

por la :fal.ta de preparaeióc y 'educación' necesaria d.e 

éstos se les debe'llevar de l.a mano' por su propio bien, 

tal como lo reiteran conste.ntemente·los id.e6l.ogos popu

listas. Como ejemplo de esta característica, es la decl~ 

ración del. entonces ministro de educación de la primera 

tase, general Carpio Becerra, cuando dec!a:"Estamos 11~ 

vando a cabo los postulados de l.a Revolución y el pueblo 

ya ha comprendid.o que todo l.o hacemos es en su bene:fici~l.l) 

9 BRUNO SEMINARIO T Y.A.RI.A CRUZ SACO: Op • Ci t • Pág • 58 
(10 JURGEN SCHULDT: Op.Cit. Ptg.42 
(11 CTNTHIA McCLINTOCK y ABRARAM F. LOWENTHAL/COPILADORES: 

.· "E1 Gobierno Militar. Una experiencia peruana: 1968-1980". 
~ IEP Ediciones - 11 Edici6n - Setiembre 1985 - Pág.287 

-n.f 41> ..f & ""¿: .... ~,..a 
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Como señalabamos anteriormente la política económica en 

una econo~!a capitalista no produce los procesos de expan

sión y crisis, por ello se explica la adopci6n periódica 

de políticas 'clesarrollistas• y 'estabilizadoras•. 

Más bien, la e~ectividad de la política económica consiste 

en ser uno de los principales instrumentos para transferir 

excedentes • .A.sí, en la f'ase ascendente d.el ciclo la polít! 

ca reformista est~ llamada a trasladar proporciones cre

cientes del ingreso nacional del sector exportador ( y sus 

aliados) hacia el sector productivo interno; y a la inver

sa, en la fase 4e recesión y crisis las medidas ortodoxas 

concentran los flujos del excedente en los sectores expor

tadores. 

,.b.-Política económica de compensaciones. 

Sucede frecuentemente encontrarse con situaciones en 

que, por ejemplo, gobiernos pro-exportadores otor~an ele~ 

dos subsidios y llevan a cabo un alto gasto p~b1ico; y a 

la inversa, ~obiernoe pro-industriales &.parecen ciando exon.!. 

raciones tributarias a los exportadores. 

l.a. política económica d.e compensaciones es una situa

ción en que las fracciones he«emónicas otorcan a los «ra
pos o ~racciones perjudicadas - ya sea porque tienen un p~ 

so político y/o eeon6mieo - ciertos 'pagos• {materiales e 

inmateriales) para obligarles a neutralizar o suaTizar su 

antagonismo a la política económica vigente. Dichas compe~ 

saciones se conceden para defender o agrandar el predo~

nio político de la fracción o alianza gobernante. 

Cabe subrayar que la política econ6mica de compensaciones 

se da en ambos sentidos: cuando est4 en el poder la alian

za pro-industrial, reciben las inQemnizaciones 1a fracción 

pro-exportadora y viceversa. Al respecto al cuadro Ntl 

formulado por Juan Ram!rez Andueza - ilustra el desarrollo 

de una política de compensaciones. 



CUADRO NI) 

POLITICA ECONOMICA DE COMPENSACIONES 

11 GRUPO SOCIAL" 
J.)Cncpesino 

2}0breros 

.))Grupos 
Urbanos 

,,. )Burgues:Ia 
'emergente' 

"BENEFICIO• 

-Comunidad l.aboral; 
-Control y fisca1izaci6n 

de precios de bienes a
gr!eo1as e industriales 
•necesarios'; 

-Subsidios; 
-Incremento de salarios 

(incluyendo salario mí
nimo). 

-Control y fiscalizaci6a 
ele precios; 

-Tipo 4e interés(actiTo) 
contro1ado; 

-Subsidios(especialmente 
gasolina). 

-Tipo de cambio f'ijo; 
-Tipo de interés(activo} 
fijo; 

-Protección arancelaria 
del mercado interno; 

-Aranceles bajos para·la 
importación de insumos 
y de bienes de capital; 

-Control en los precios 
y tarifas de las empre
sas públ.icas; 

-CERTEX (para la indus
tria de exportación). 

11 PERDIDA" 
-control. y fis
calización de 
precios;bienes 
agr!co1a.s¡ 

-Tipo ele ea.mbio 
:fiJo; 

-Pago deuda a
graria. 

-En el. corto 
plazo el. con
trol del incre 
mento de sala= 
rios. 

-Comunidad .labo 
ral; 

-Aumento de sa
larios; 

-En cierta for
ma el. control. 
de precios de 
bienes indas-
tria.les; 

-Tipo de cambio 
fijo. 

Fuente:JORGE GONZALES IZQUIERDO{EDITOR:~Ens~yos sobre 1a 
Economía Peruana". - CIUP - Serie:Cuadernos (Mono
grafía Nt5) - Enero 1980 - Lima - Pá~.88 

Las compensaciones se clasifican en : 

- Compensaciones inter-alianzas (o inter fracciones), es 1a. 

que otor~a la a1ianza he&em6nica (políticamente) a l.os de 

la coa1ici6n excluida del. dominio directo pero que cuenta 

con una fUerza política y/o económica. 

Compensaciones intra-alianza, son las que se conceden a 

una o m's fracciones y estratos de la coa1ici6n goberna~ 
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te para indemnizarlos del daño resultante al adoptarse 

una o más medidas de política econ6mica, que benefician 

a otro(s) estrato(s) de la misma alianza. 

Sin embargo, un obstáculo importante en la clasiricacidn 

de las compensaciones surge cuando advertimos que ciertas 

indemnizaciones aparecen de modo •natural' y por 'casuali

dad', favoreciendo a loe estratop o f'racciones excluidas 

&e la alianza ~obernante. Por ejemple, durante el. cobierno 

de Velasco la Southern Peru Copper Corporation cont~uó o

perando, a pesar de la 'creciente marea de nacionalismo•, 

debido·a eu alta rentabilidad y tecnolo~ía avanzada<e, 

J.c.-Manejo de loe precios relativos. 

Una de lae características b4sicas d~ la política ee~ 

n6mica de los gobiernos populistas, es el manejo de 1os 
precios relativos; con tal f'in se :f'ijan los 'precios• f'an

damentales de la economía: el tipo de cambio~ lae tasas de 

interés (activas y pasivas), las remuneraciones, 4etermi~ 

das tarifas públicas (electricidad, pasajes, combustibles), 

los alquileres, los precios de los bienes 'eseneiales',etc. 

Come sostiene Jurgen Schuldt,•esta tendencia a la 'admini~ 

traci6n• de tales precios surge de las compensaciones a (o 

de las presiones de) las capas y ~raeciones sociales que 

llevaron al poder a los tobernantes de turno, o de la nec~ 

sidad de &ste de mantenerse o ganar el apoyo político de 

los grupos sociales que propu~an o están interesados en 

el proyecto político re~ormista:(l2 )La ~ijaei6n debe ente~ 
derse alternativamente, como que se establecen explícita

mente o que el gobierno se opone a las presiones de cier

tos sectores a~ectados qu.e buscan el.evar los precios. 

Por su parte, las frae-~i&nes perjudicas.a:s -con ·-I.a, prlíctica 

de tal política económica son los agricultores para el me~ 

cado interno y los exportadores; la:·rea9ción _p_e éstos lflt,! 

mes se traduce en una contracción de la producción, nivel 

de inversión nula, fUga de capitales, etc. 



CAPITULO III: 

EL MODELO DE DESARROLLO APLICADO A PARTIR DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL, HASTA' l.9Q8 

Para comprender el desarrollo de la economía peruana, 

vamos a trasladarnos retrospect~vamente hasta la se«Unda 

mitad del siglo XIX. 

A. pesar ele que el país vivi& durante el sic:lo pasado una 

etapa de graves problemas políticos ~a.Uto .. internos como e~ 

ternos, hubo un aute del comercio exterior basado en la ex -
portaci6n del guano. Sin duda al~a dicha actividad pudo 

l.levarse adel.ante en esa aituaci6n debido a que este pro

ducto se extra.e ele l.as islas del. litoralil) 

Pero como veremos, el mismo carácter extractivo y la ubiC.!, 

ción ceográf'iea de la explota.eión gnanera no generó cambios 

signif'icativos para la diversi~ieación de la estructura pr~ 

ductiva y social. Adeau{s, la tecnología utilizada era muy 

primitiva ya que se trataba de un proceso simple de extra= 

eicSn y de traslado a los barcos. En .lo que respecta a la 

máno de obra, que fue incorporada desde China ·- se estima 

que de los 900 trabajadores que ~aboraban en las islas por 

los años cincuenta del siglo pasado, 600 eran chinos a 

los cuales se les mantenía a niveles de subsistencia y en 

condiciones de trabajo infrahumanas, por lo que dicha masa 

empleada no cre6 mercado alguno. 

De ah{ que, por esos u otros motives, la actividad export!; 

dora no llegó a constituir un mercado de insumas o materias 

primas para el resto de la economía. 

Hacia ~ines del siglo XIX, las guaneras se agotaron y con 

ello las exportaciones decayeron; El Perú había vivido 40 

años {1840-1880) de auge del que pequeñas. f'racciones urDa.

nas 4e la costa y agentes vendedores extranjeros, distrut~ 

ron• Este marco dificultó seriamente el proceso de divers! 

~icación de nuestra economía durante el período de creci

miento hacia fuera. 

Se hab!a mencionado que la política econ6mica 'natural' 

del modelo exportador era el liberalismo ortodoxo~ sin em

bargo, se debe precisar que el liberalismo no es una. expr.! 

(l.)Leáse, OSVALDO SUNKEL y PEDRO PAZ:"El Subd&sarrollo La
tinoamericano y la Teoría del Desarrol.lo". - Siglo XXI 
Editores S.A. - l2t Edición - 1979 - México - IV parte. 
y VIRGILIO ROEL:"Drama y Tragedia en l.a Guerra del Gua
no y el Sál.itre". - Documentos de Eco.N!2 - Octubre 1982 
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ai6n mecánica o necesaria del hecho económico sino que res 

una política propagada por la creencia de que las cosas 

marchan por si solas 4e la mejor forma posible y apoyada en 

la preponderancia del poder socioecon6mico. 

Hablar de política econ6mica hacia fines del siclo XIX, 

en nuestro pa!a, es de por si un riesgo debiao a los rec~ 

sos con que disponían los sucesivos Ministros de liaci.enda 

y Comercio, y les d.e Fomento.y Obras Pdblicas, eran ciert,!; 

mente insuficientes. 

Al finalizar el período de auge del guano, el Estado peru!. 

no se encontraDa sin reéursoa para financiar sus ~stos. 

Aunque, posteriormente ~atos ~eron reemplazados por los 

ingresos provenientes de las aduanas, principalmente me

diante las tarifas de importación' complementariamente, en 

en forma paulatina fue aumentando la recaudaci6n tributaria 

como consecuencia de un conjunto de mejoras en la política 

t'iseal~{2 ) 

Al estallar la primera guerra mundial se ori~ina en nues 

tro país una crisis cuyuntural que se exterioriza a través 

de un •pánico' bancario y en la casi inmovilizaci6n del e~ 

mercio de exportación e importaci6n generándose un deteri~ 

ro en el nivel de los ingresos corrientes del gobierno cea 

tral y de la balanza comercial. La crisis ~e superada cua~ 

do se recobró el auge en la actividad exportactora1 en ba.se 

a la mejora de los precios internacionales. De esta manera 

la primera conflagración mundial propició, posteriormente, 

el. fortalecimi.ento del sector exportador, Junto a una ma

yor penetración del capital extranjero en la miner!a,petró 

leo y agricultura de exportación' fundamentalmente el nor

teamericano que coincide con la apertura del. Canal de Pana 

ma, y .se- afirma desde 191.5 a través de la inversión y 

préstamos• paralelam~nte. se acentúa la dependencia· come!: 

cial al constituirse en el centro de l.aa exportaciones e 

importaciones peruanas. 

Las actividades productivas entre los años 1910-l920,se 

basaban principalmente en la producci6n de azúcar, algodón, 

(2)Lelse, ESTUDIOS ANDINOS. Revista de ciencias sociales en 
la región andina -.LñoiX- Nt 17-18- CIUP- Lima ~981-
Paig. 3 a la .52 
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y cobre.Pór ellé.durante 1ás primeras décadas del presente 

siclo, la idea ~central era ele que el. p&!s tenía que agru

par sus tuerzas en la producción de materias primas y que 

con la ayuda del capital extranjero se l.ouaría progresar 

rtípid&mentei)) 

Cuando se produce la crisis JDUndial de 1930, las econo

mías latinoamericanas se encontraban en una situaci6R muy 

variada. Un grupo de pa!5es, tales como Argentina, Brasil, 

Mttxico y Chile reciben el impacto externo con une e::t.-uct3! 

ra interna que responde a la crisis con un reajuste compl~ 

to d.e sus sistema econ~mico y su :forma ele conexión externa. 

En le que respecta al Perú, la eran depresión tuvo conse

cuencias de suma importancia y gravedad, y sus primeras me 

ni:festaciones ae dieron a través de una ruert& ~aja en el 

precio del algod6n y de la lana en el mercado internacio

nal, a ell.o se agrega.ba el problema del. azdcar que d.esde 

años anteriores experimentaba bajas cotizaciones. 

A esa situación se cebe afiadir la inestabil.idad monetaria, 

a que el capital y l.os préstamos extranjeros aejaron de ve 
. . --

nir, 1a dificultad para pagar l.a deuda externa, la suspen~ 

sión de la exportaciones de materias'primas hacia Europa 

debido a su recuperaci6n después de la primera guerra mun

d.ial y, en cenera! se presentaba un malestar en el país. 

Sin embargo, la presencia de esta coyuntura no ·significó 

un cambio esencial de la política económica debido a que 

el. crecimiento hacia f'uera no hab!a generado aún una gran 

diversi~icación de la econo~!a peruana. En otras palahras 

no se habían logrado impulsar niveles de ingreso suf'icien

tee, una monetización de toda la economía, formación de i~ 

portantes mercados internos, establecer un amplio aparato 

estatal, creación de una apreciable estructura económica y 

a lo mucho se contaba con uDa industria incipiente. 

Entonces, ~altaban los grupos o fracciones sociales y po1! 

tices necesarios para emprender una política nueva de de
sarroll.o que f'uese alternativo al modelo primario exporta

dor. 

{J)Leáse, GONZALO PORTOCARRERO M.:•Ideolog:!a, Funciones del 
Estado y Política. Econ6mica. Per4:1900-1980•.- Serie:M~ 
teriales de enseñanza - Sub-serie:Socio1og!a - PUC -Mayo 
1982 - Lima. 
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Pero no se pueáe dejar de reconocer que el. Estad.o empieza 

a ampliar su radio ele acción a través de l.a expansión del 

€asto, en la ejecuci6n de obras públicas (carre.terae); f'i

naneiaáet principalmente, con la aplicación de cravámenes 

al comerci~ exterior, con el ~cremento de l.os impuestos 

directos y l.a deuda pública interna. No obstante, esa cre

ciente intervención es sobre tocio \W• ::!"'!t&pt;uu;;ta ~tmp!rica a 

una situaci6n problemática, dado que la gran depresi6n im

pulsa a la movilización de reducidos estrates populares y 

medies en unas pocas ciudades, y en los centros agrarios y 

mineros con fuerte concentración de trabajadores. 

Esa torma de hacer concesiones a los ~pos más proclives 

a la movilización ~e inscribe 4entro de una política de 

compensaciones de inter-al.ianzas. 

Cuando estalla la segunda guerra mundial., el. pa!s '~el

ve a su~r~ las consecuencias de su extremado grado de de

pendencia externa. Aunque, a dit'erenoia de la crisis de 

1930, se van dando las condiciones para el desarrollo in

dustrial debido a las experiencias que dej6 l.a €ran depre

si6n, el. ejemplo de los dem~s países latinoamericanos y a 

las con4iciones externas que son impuest&s por las circun~ 

tancias. A partir de estos años comienza .a regir un tipo 

de Estado liberal. des&rrol1ista. 

Entre los añoe 1941-1947 se produce un control ele cambios, 

f'ijá.ndose en 6.5 soles por dólar; asimisso •. ee estimula las 

exportaciones mediante políticas monetarias y fiscales ex

pan_sivas y se limitan las importaciones. A excepción de •.!. 
te lapso, el. Perú hab!a practicado tradicionalmente una p~ 

lítica de l.aiseez-f'aire en lo referente al mantenimiento 

de la libertad de comercio exterior y de los pagos intern~ 

cionales. Además, debido al. conflicto con el. Ecuador y les 

años de post-~erra mundial, se establecieron control.es de 

precios de ciertos bienes y servicios básicos, tal.ea come 

ali.ment_os (harina y pan, carnes, arroz y azúcar), al.quile

res, combustibl.es y tarifas de transporte urbano!4) Ese 

empleo de controles directos ese ciebi6, también, al proceso 

de inflación interna de esa época, que determinó la subida 

... 1 ... ; 

{4 )Lelse, R0SEJ.1ARY THORP: m Inflación y Política Eeon6micc. 
Ortod.ox.a en el Perú".En AVE:·P.E./BCR' y ROKULO FERRERO: 
"El Desarrollo Económico del Perú• - Tercer curso de 
plani:ficaci6n nacional. del desarrollo - INP-UNI, OIC• 
IPC, PNUD, F:N-105-09 - Lima, Marzo 1979. 



r!pic:la de los precies, por lo que se traté de contenerlos 

mediante el e~pleo de dichos instrumentos. 

Cabe anotar que desde el inicio 4e la segunda conflagra

ci6n mundial, Estados Unidos promovi6 la creación de la 

industria conservera de pescado debido a la desaparición 

de la sardina de las aguas de California, asimismo, esa 

ampliación del aparato exportador comprendió la explota

ción minera.AL tlrm~o de ~a €Qerra,la industria conserv~ 

ra experiment6 una crisis, lo que dio lugar al surfimien

to de la industria de harina y aceite de pescado~5 
EJl los años 19!¡.8 y 1949 se prod.uce una drástica devalua

ción de nuestra moneda con el a~án de realizar el •sanea

miento' externo, devaluándose el sol en 28.1~ y JJ.l~ 1 re~ 
pectiv.amente; adem4s, en 1949 se eubvalua la coneda en 

6.)~ {veáse el cuadro Nt4). 
Es evidente que a partir de los años cincuenta l.a econom!a. 

y sociedad peruanas, ingresan a un período de rápidas 

transformaciones. Es as!, que ante el aparente alejamiento 

de la clase dominante tradicional se acrec:tenta la presen

cia 4el capital extranjero y, a la vez, surgen nuevos gru

pos burgueses. Por otro lado, crece la población urbana y 

con ella el número de trabajadores y las capas medias deb! 

do al crecimiento demográfico, las migraciones y l.a urbani 
. -

zaci6n. Por consiguiente la participación popular tiende a 

~eneralizarse en todo el pa!s y en todo los niveles socia

les, destacándose las movilizaciones de la poblaci6n campe 

ai.na. 

El aspecto dominante entre los años 1950-1956, ~ue el de 

la recuperación de las exportaciones después de su mal pe

riodo G.e post-guerr&f lo cual se debi6 a la reconstru~ción 

europea, la expansión norteamericana, la guerra de Corea y, 

además, fue reforzada por el flUJO de capitales extranje

ros que lleg6 al Perú, especialmente para la minería. Este 

fl.ujo de capitales fue estimulado por el nuevo códit;o de 

minería y, porque el tipo de cambio fluctuaba con relativa 

l.ibertad. 

Para el bienio 1956-1957 se vuelve a fijar el tipo de cam-

(5) Leáse, ESTUDIOS ANDINOS •. Revista de ciencias socialea 
en la región andina.- Año IX - lU 17-18 CIUP - Lima 
1981 - de la P'«· 55 a_la 69 · 
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bio; pero, 1uego entre 1os años 1958-1959 so mani~iesta la 

crisis económica, como consecuencia c.'le un estanca.tliente de 

las exportaciones a causa de la adversa evoluci6n de la d~ 

manda mundial por nuestras materias primas. Por consiguie~ 

te se lleva a eabo una fUerte devaluación de 1a moneda en 

22.7~ y 18.1~, respectivamente. La recuperaci6n que poste

riormente sucede ee debió al aumento de las exportaciones 

y, no tanto por las medidas d-e esta'b11izaci6n e.cioptadas por 

el. entonces aoinistr.w. ..:a !l.ecien.d;;. y ~omcrci.o,Pedre Beltrán. 

Sin embarco, ee debe tener en cuenta que 4ste es el álti

mo suspiro de la fracei6n primario exportadora dado que no 

vo1ver~ m's a asomar en primer plano, en la condueci6n de 

1a·po1!tica econ6mica del pa!s. 

CU.A.DRO Nt4_ 

TIPO DE CAMBIO OFICIAL T DE PARIDAD:l9)9-1968 

Gobierno Año !Tipo de ~ d.e Deval. Tipo cie ~ ele sub. 
-· · '-cambio -(-) '<> revs.-- -ea.mbio e sobre-

of'ieia1 luaeión(+) J)arida_d valuación 
Benarldea 19)9 5.)6 - 19.91. 6.o6- .. 1' l).O(l 

1940 6.50 - 21.27 6.48 - 0.31 

1941 6.50 o 6.69 
1 1' 2.92 

1942 6.50 o 6.80 l 1' 4.62 
M. Prado 194) 6.50 o 6.98 1' 7-39 

1944 6.50 o 7.85 t 20.77 
1945 6.50 o 8.5.5 1' )1..24 

1946 6.87 - 5.69 8.62 1' 25.47 Buatamante 1947 8.61 - 25.3.:3 9.74 
1 

t 13.12 
1948 11.0) - 28.11 11.85 1' 7~43 
1949 ¡ 14.68 - )).09 13.75 \ - 6.)) 
1950 15.43 - 5.11 . 15.25 l - 1.20 

Od..r!a 
1951. 15.18 ... 1.62 1,5.27 1 1' 0.58 
1952 15.55 - 2.44 16.28 t 4.?0 
1953 16.94 - 8.94 17.6) ... 4.07 
1.954 

1 
19.69 - 16.2) 1.8.49 - 6.1.1 

195.5 19.18 1' 2.59 19.43 1' 1.30 1 

1.956 1 19.2) - 0.26 20.19 t 5.01 1 

1957 
1 

19.07 o.S) 20.94 9.81 
M. Prad.G 

1 
't 1' 

1958 2).40 - 22.71 22.00 - 5-97 
1.959 2?.64 - 18.12 24.60 

1 
- 11.00 

1960 26.)0 't 4.85 26.)0 o 
196.1 26.81 - 1.94 27.60 1' 2.95 

Junt& Go'b. 1962 26.81 o 29.10 't 8.5) 
196) 26.82 - o.o4 )0.48 t 1).64 
1964 26.82 o )).05 1' 2).21 
1965 26.82 o )7.82 t 41.01 

Bela.únde 1966 26.82 o 40.0) 't 49.27 
1967 )0.85 - 15.0) 42.71 't )8.44 
1968 39c16 - 40.55 48.82 + 24.67 

-Fuente:JURGEN SCHULDT:"Pol!tica Económica y Conflicto So
cial". - Serie:Ensayoa Ntl6 - lt Edición- CIUP -
Diciembre de 1980 - Lima - P~g.69 
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En los decenios anteriores, el control del Estado hab!a 

~luctuado peri6~icamente entre los·exportadores a~ioolaa 

y aquéllos cuyos ~tereses se hall~ban en los sectores ex

tractives; aunque no fUe sino a partir de la d4cada cie los 

sesent& que sur~e un serio r~to a la modalidad de desarro

llo hacia fUera. Además, de manera tradicional el control 

político lo h::.bía.n ejercicio la burguesía exportadora aso

ciada. con una clase •euasi-~eud.al' ele terratenientes - loa 

~onales - los cuales 4eminaban toda la región de la sie~ 

ra, &rea donde habitaban la gran mayor!a del campesinado. 

A partir de 1963 se adopta en el Perú una industrializaci6n 

4e tipo sustitutiva a través de un Estado desarrollista;c.!l 

mo se veri, mis adelante, el régimen de Belaúnde - a pesar 

de su prop6sito reformista y modernizante - fue incapaz «e 

romper con el sistema de dominaci6n oligárquica que obsta

culizaba el desarrollo industrial. De ah!, que el r~gimen 

intentaba ref'orzar su base social a través del erec:.icdento 

eeon6Qieo y del aumento del consumo popular sin introducir 

ref'ormaa institucionales. Es decir, tal ·como lo eeñ.a.lan9 

Peter Cle~ves y Henry Pease, •Belaúnde ya nG representaba 

una fuerza para el cambio sino un ejecutor de obras públi

cas, lo cual constituía una anticuada forma de obtener el 

concenso a la luz de la seriedad de los problemas naciona
l.es~(ó) 
Durante los años 1962-1966 &e fij6 el tipo de cambio en 

26.81 soles por dólar; sin embarg~; l.uego en los años 1967 

y 1968 se ef'ectuaron fuertes devaluaciones de la moneda en 

15.0~ y 40.5~ (veáse el cuadro Nt4),como consecuencia de la 

crisis, donde el tUificit ~iscal jue-ga un papel importante 

debido a la expansión del gasto p~blico y la rigidez 4e 

los ingresGs tributarios, por lo ~ue el cobierno recurri6 

al financiamiento inflacionario y, parte importante de 's

te se origin6 con endeudamiento externo a corto plazo. 

Se habr4 notado que el patr6n de desarrollo de una eco

nomía dependiente como 1& peruana, se sustenta en ciertos 

sectores proveedores de divisas. A diferencia de otros pa.! 

{6)CYNTKIA McCLINTOCK y ABRARAM LOWENTHAL/COMPILADORES: 
•E1 ~bierno Mi1itar. Una experiencia peruana:l968-1980•. 
~ 1EP E4iciones- 11 Edición, Setiembre 1985·- Lima
Fá.«.240 
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ses subdesarrollados, el Perú se ha caracterizado por te

ner un sector exportador diversificado que ~e permiti6 es

tar estrechamente unido a ~a economía internacion&l. Aun

que su desarrollo industrinl se iniei6 tardíamente en re~~ 

ci6n con otros países latinoamericanos debido a. las fuer

zas de las tendencias que €Uiaron a la economía a una tra

yect~ria basada en las exportaciones. (ve~se el cuadro Nt5). 

CUADRO Nt .5 
EXPORTACION POR PRINCIPALES PRODUCTOS (~) 

RODUCTOS 
!.TRADICIONALES '8 • 9 .2 
a)Agropecua.rio 56.2 18.8 

-AlcodcSn 20.9 6.4 
-Az~car J2.0 7.2 
-Caf'' o.? 4.1 
-Lanas 2.6 1.1 

b)Pesqueroa 1.0 2.9 6.1 11.5 27.8 26.8 

c)Mineroa 27.4 )4.1 )6.7 48.1 4.).5 50.6 
·-Petróleo y 

derivados 12.5 13.1 8.2 5.6 4.1 1.4 1 • .3 
-Cobre 4.6 5 • .) 10.8 6.8 21.9 18.1 27.0 
-Plata. 3.9 4.1 6.o 6.5 5.6 5.9 7.8 
-Plomo 4.1 6.) 9.7 8.) 5.0 5.7 J.4 
-Zinc 2.) 5 • .) 5.1 J.9 ).9 5.4 ).8 
-Hierro -.- -.- 2.9 5.6 7.6 7.0 7.J 

.OTROS Y NO 
TRADICIONALES 15.2 • o 12 • 6.6 4.4 

Fuente:Banco Central de Reserva, BCR ~ CuentaG Nacionales 
del Perú 1950~~967 y 1960~1974 - Pág.44 
~ Bo1etín de1 BCR- Mayo 1967 - P~g's. 54 y 58-59 

Nuestra economía ha estado hist6ricamente dominada por ~ 

pe~ iigados con las exportaciones de materias primas, dado 

que, desd.e la á1timas d€cadae de1 siglo pasado ciertos pr_2 

duetos, ta1es como el. guano, algodón, azúcar, cobre, petr~ 

leo y la harina de anchoveta - tal como se advierte en el 

cuadro Nt5 - c0natituyeron el impulso para la expansión de 

la ecenomía en ceneral. Así, por ejemplo, mientras que ¡a 

agricultura de e:X:portaci6n baja drásticamente su part:lci.p~ 

ci6n ele 56.2~ en i945 a 18.81> en 1968; contrariamente, loa 

productos pesqueros y ~ineros elevan su intervención al va 

riar, los primeros, d.e 1.0~ a 26.8% y, los segundos, de · 

27.4~ a so.6i, del. total exportado. 



l.-EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION, HASTA 196) 

Que aurgimiente de industrias no es lo mismo que indus

trialización lo demuestra el ex&men de la experiencia pe

ruana desde el principio del siclo hasta 196). Si bien es 

innega9le que en el período se fortalecen varios 'complejos 

sectoriales• (rundamentalmente en textil, bebidas, materi~ 

les de construeci6n), también, es evidente que la industri!, 

lizaci6n tiende a progresar lentamente sin mayores inter

rupciones, aunque es un proceso pausado en ocupar un mere!. 

do creado por la dinámica del crecimiento de las exporta

ciones!?) 

Durante las primeras décadas del presente siglo la activi

dad industrial aparece como un suo-product• de la modali

dad primario exportadora, dado que su desarrollo esta~& en 

fUnción de la demanda de artículos manufacturados. 

Normas ~completas de protecci6n a la industria fUeren 

dictadas especialmente a partir de la gran depresi'n de 

los años treinta; sin embargo, el cuerpo legal m's general 

~ue promul~ado en 1940, mediante la Ley de Protección Eco

nómic& Industrial Nl9110, en donde se facultaba al poder 

Ejecutivo a defender e impulsar la industrialización a 

travás de la e~eneraci6n de impues.tos y derechos. 

Hasta la década del cuarenta la industria se encontraba 

cercada por la competencia de las importaciones, con un 

reducid.• ·mercado local Yt además, se complementaba la f'a.l

t& de capacidad empresarial y política para impulsar su d~ 

aarrollo. Los industriales de aquellos años se limitaban a 

presionar por una proteeci&n arancelaria que aunque varia

ble no :fue lo suficiente como para amenazar su existencia, 

sin ser tampoco lo bastante elevado como para desplazar a 

las importaciones. Dicha le~islaci6n industrial antes de 

tratar de impulear un crecimiento generalizado se present.! 

ba excesivemente discrecional dejando un extenso margen p~ 

ra el logro 4e 'rentabilidades particulares• para aquellos 

que se encontraban cerca del. poder político~ 

{?)Leáse, PROCESO ECONOKiéO:"Desarrollo Industrial y Crisis 
Naciona~w. - Diario 'El Observador' - 24 de Enero, 1983¡ 
ES'I"UDIOS ANDINOS. Revista de eiencia.s sociales de la re
gión andina - CIUP - Año IX - Nil?-18 - Lima, ~981; TEO
BALDO PINZAS G.:•La Econom!a Peruana 1950-1978. Ensayo 
bibliográfico• .- IEP Edicion.es - li Edición- Mayo 1981 y 
AVANCES DE INVERTIGACION(ECO) N!lJ:"El Docenio Militar. 
Y ahora quf?•. - Lima, 1981. 
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Como se había señalado anteriormente, a partir de los 

años cincuenta aeontecicS en nuestro pa:íé'-i.mportantes cam;.. 

bios. Esas alteraciones se rc~lejan en el sector ~ufactg 

rero que va procresivamente eonTirti,ndose en't6rminos del 

Talor de la producci6n en el más importante, desplazando 

en ese sentido a la agricultura; tal eomo se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nt6 

SECTORES AGRICULTURA Y MANUFACTURA 
(En porcentajes del PNB) 

Años 1950 1955 1960 19Ól 196) Tasas de cr.e-

ci~~6~i~9ío 1/ 

'' 

A-gricultura 22.6 21.5 20.9 20.1 18.1. 3.8 
Ma.nu:t'actura. 1).6 14.7 16.6 16.8 17.6 1·1 
i'uente:Banco Central de Reserva,(BCR); Cuenta.s Nacionales 

del. Perú. 1950-1967 - P,g.24 
l Calculada en base a v~ores absolutos. 

Vemos que la a~ieultura disminuye su participaci6n en el 

Producto Nacional Bruto de 22.6~ en 1950 a 1.8.1~ en 196), 

y con una tasa acumulativa de crecimiento de ).8%,por año; 

mientras que l.a manu~act~ra aumenta su intervención, entre 

dichos años, de 1J.6~ a 17.6~ del PNB y con una elevada t_!; 

sa de crecimiento de 7.7~ anual. 

Lo que estaba ocurriendo a nivel de la sociedad era que 

l.as e1ases medias {especialmente el grupo de profesionales) 

empezaron a adquirir fisonom!a propia, los cuales cuestio

nan al. modelo de desarrollo hacia fUera y son por el con

trario partidarios de la industrialización y modernización 

del pa!s. Adem4s, hacia fines de la década del. cincuenta, 

comienza a surr;ir un comportamiento industrial. más moderno. 

Resulta claro que las condiciones para entrar en un proce

so de sustitución de importaciones, estaban dacl.aa debido & 

que la industrialización era entendida como un camino más 

corto al clesarrol.l.o y un paso necesario para la a~irma.eión 

nacional, es decir, se presentía que a través de la indus

trializaci6.n podría _lograr un crecimiento en el empleo y 
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eB el ingreso de ~as clases trabajadoras que hiciese real! 

za.ble la intep-ación social, lá mayor autonomía ciel Perú y 

la democracia política. 

El )O de noviemhre de 1959, fUe promulgad& la Ley de 

Promoci6n Industrial N91J270; con dicha Ley se puede afir

mar que el paíe comienza a contar con un careo legal sist~ 

m'tieo que describe una estrategia de industrialización.En 

la justificaci6n del proyecto de la Ley de Promoci&n Indu~ 

trial se dee!a:•Habiendo recibido la Agricultura, la Mine

ría y el Petróleo preferente atenci6n del Estado, resulta 

indispensable para completar la estera de su:desarrollo 

económico integral, dictar normas que ~avorezcan al creci

lkiento de la Industria Fabril':(S)La promulgación de aquella 

norma nos plantea 4os interrogantes, ¿por qu~ es necesaria 

la mencionada ley para el desarrollo econcSmico nacional? y 
si por esos añ.os se presentaba un auge del sector exporta

dor, ¿c&mo explicar la adopción de una política de indus

trialización?. En cuanto a la primera interro~ante, se 

menciona a la ausencia de una legia1aci6n promociona!,- la 

elevada car«a de impueet&s aplicada sobre la actividad in

austrial y a la falta de condiciones propicias para la in

versión extranjera. En lo referente a la secunda, se puede 

señalar al cuestionamiento del modelo primario exportador 

como alternativa de desarrol.lo, al cambio de orientación 

de la.s inversiones norteamericanas hacia el sector indus

trial y a la agudización de ciertos problemas internos, t~ 

les como las migraciones hacia las ~reaa urbanas. 

La Ley 13270 presenta un car,cter glebal, dado que formula 

una serie de medidas de tipo fiscal, tales como ciertas 

exoneracion~s de impuestos que cravan a la renta y la pro

piedad industrial, liberalizaci6n ele derechos en la impor

tación de maquinarias e insumos, etc. Asimismo, distingue 

entre *industrias 'básicas•(productos intermedios y bienes 

de capital) y 'no básicos•; adem~s, se dan criterios para 

la descentralización y se impulsa el establecimiento de 

parques industriales. En 1961, se promulc6 la primera li,! 

{8)AVANCES DE INVESTIGACION (ECO) Ntl):"El Docenio Mi~itar. 
Y ahora qu~?".- Lima.- Marzo-1981 ~.Pá~.l8 
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ta de productos sujetos a ser calificados como básicos, es 

decir, aquellos que utilizan en su fabricación principal

mente recursos nacionales y que sean impertantes par& el 

desarrolle agrícola, minero e industrial. 

Sin embar~o, el problema de ·nuestro proceso de industrial! 

zaci6n es el de haberse limitado al producto final, dado 

que el componente de insumos importados es considerable en 

la oferta de oienes manufacturados sobre todo en la produ~ 

ci6n de bienes intermedios y de capital (veáse el cuadre 

Nt?), lo cual nos indica que se empezó generalmente sin 

una base industrial pre-existente. 

CUADRO Nt7 

COMPONENTE IMPORTADO EN LA "OFERTA DE BIENES )IJJ.NUFACTURA.DOS(~) 

195~ 1~2__60 1__96_5~ 1969 
Bienes de consumo no duradero - 11.7 8.2 8.9 7.i 
Bienes intermedio• 31.5 J0.6 JO.l 26.6 
Bienes de capital 83.6 ?O.) 68.,6 42.0 
Fuente:TEOBA.LDO PINZAS G.:"La Economía Peruana 1.9 0-1 s. 5 97 

Ensayo bibligráfico".-IEP Ediciones - Lima- Mayo 
1981 - Pág.42 

Finalmente, debe indic-arse que las compañías manufactu

reras han ingresado al sector industrial participando fun

damentalmente en nuevas empresas (veáse el cuadro N18), en 

donde se observa que el mayer número de ellas entraron a 

partir de 1960¡ 75 empresas entre 1960-1964 y 89 entre e1 

quinquenio 1965-1969. De ahí, se puede conjeturar que es

tas compañías manu~actureras ingresaron al país acogiéndo

se a los privilegios y protección otergadas por la Ley de 

·Promoción Industrial. 

Posteriormente se comprobó que efectivamente, al amparo de 

la mencionada norma se había constituido una estructura i~ 

dustrial altamente concentrada, en la cual la8 subsidiarias 

de las compañías ocupaban la posición prevaleciente en loa 

seeteres mod.ernoa de bienes intermedios y d.e consumo pesa

do, y estaban en proceso de transf'ormación d.e los sectores 

m4s tradicionales de la industria alimentaria, la indus

tria de1 vestir y de otros productos pesados. 



CUADRO Nt8 

PRINCIPALES CORPORACIONES EXTRANJERAS EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA (EXISTENTES EN 1969) 

A.ño cie entrada Nt de entrantes Entrantes por •tomo.' 
cie cavita~es 1oea1es 

!Antes ele 194:0 14 5 
1940-1944 7 -
1945-1949 14 1 
1950-1954 9 ) 
1955-1959 2J 4 
1960-1964 75 5 
1965-1969' 89 ) 

Sin inf'ormaci6n 11 2 
TOTAL 242 23 
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-Fuente:TEOBLLDO PINZAS G.:"La Economía Peruana 1950-1978. 
Ensayo biblio~áf'ico".-IEP Ediciones - Lima- Mayo, 
1.981 - Pág.5) 

Es así, que empezaron a llegar ~irmas para la fabricaci6n 

de autom6vilea (Volksva«en, Chrysler), artefactos eléctri

cos (Phillips, Singer y Pirelli), alimentos enlatados (Ne!, 

tl~), productos farmac&uticoa (Hoechst, Ciba), etc. Además, 

un conjunto ele capitales peruanos habfa.empeza.d.o a crecer 

estrechamente unido con las nuevas actividades de las sub

sidiarias de las compañías manufactureras y, en casi todoa 

los casee, supeditado~ al fLnau~!e=iGuto, tecnoloc!a,etc., 

provenientes del ex~erior, como ejemplo tenemos a las em

presas Horav~co y INRESA. 

2.-U. ECONOMIA PERUANA DESDE 1.96) HASTA 1968. 

A partir del decenio de l.os afios sesenta vemos que_no 

s6lo existían condiciones l.egales para l.a industrializa

ción sino que, .tambi~n, hab!a una concordancia de intere

ses de fracciones li~adas al. sector, tanto. peruanos com• 

extranjeros, cuya inquietud principal se sustentaba en el 

&xite de dicho proceso. De ah!, que los intereses dentro -

de- la cl.ase dominante peruana y del capital extranjero,e.!. 

taban nítidamente diferencidas. 

La diversificación de las fuerzas productivas y el ·~ 

cimiente de nuevos grupos o fracciones sociales - no sola 

mente industriales, sino tambi'n otras fracciones de1 ca

pital urbano en el comercio y las·f'inanzas, así como la. 
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~urocracia estatal y sectores pr~vilegiados de la clase o

brera - comienza a repercutir a nivel politice con el sur

gimiento de partidos de clase media, tales como Acción Po

pular. En 1963, f'ue elegido Presidente Fernando Belaúnde 

para llevar adelante un programa ·desarrollista de moderni

zación que se apoyaba en la ref'orma del sistema tributario 

y de la administración pública, el desarrollo de la infra

estructura, la reglamentaci6n de las inversiones extranje

ras y la reforma agraria. Aunque, aproximadamente a partir 

de 1965, la ineptitud del r6gimen para expresar en forma 

coherente loa intereses pol!ticos de las nuevas fracciones 

de la clase dominante y satisfacer las reinvindicaciones 

populares, era bastante notoria debido a que no :fue capaz 

de vencer la resistencia de l.a oligarquía.& la realizaci6n 

de l.as ref'ormas y a la redistribución del ingreso. 

Las ambic«edades mostradas por Acción Popular, son inhere~ 

tes a su ori«en de alianza heterog,nea de clases que se r~ 

~lejaban cada vez mts en el 'impasse' y fracaso de la mayor 

parte del programa reformista, y, con ,1, de la. oeaai6n de 
de los grupos urbano-industriales de acrecentar sus bases 

económicas. 

En otros términos, los intentos por modernizar la economía 

del país f'u.eron obstaculizados por una decisiva crieis po

lítica, ya que el propósito de llevar a cabo la reforma a

graria chocó con los intereses de la bur.:;uesía a~aria;por 

otro lado, el congreso controlado por la oposici6n bloqueó 

el financiamiento de los gastos estatales. 

Ahora, pues bien, examinando la evolución de la economía 

durante el primer gobierno de Belaúnde, debe señalarse que 

el Producto Nacional Bruto creció a una tasa acumulativa 

del J.9% anual - lo cual se explica básicamente por el de

sarrollo del sector manufactura (6.9í) y pese& (6.5~)~· CO!! 

siderando el crecimiento demográfico (3.0Í por afio), el. 

PNB por persona. aument6 aproximadamente en o.~, promedio 

anual.; que expresado en t'rminos monetarios su valor pas6 

de ~ 7,190 ~n 1963 a ~ 7,323 en 1968, cif'ras expresada• en 
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moneda constante de 1963. Sin embargo, se debe distin~ir 

un período de expansi6n entre 1963-1966, en la cual el PNB 
crece a una tasa. del. 5.8~ e.nun.l; y otra f'ase de crisis en 

los años 1967 y 1968, en donde el PNB crece apenas a tasas 

de 1.6~ y 0.7~, respectivamente (ve~se el cuadro N29). Ad~ 

más la inf'laci6n promedio se elevó de 10.0% a 1.9.1~, sien

do la alta tasa de inflación mostrada el reflejo de la li

beralización de precios propiciado por el programa de est~ 

bilizaei6n que se aplic6 desde 1967 y de la fUerte devalua 

ción del &ol efectuada en setiembre del mismo año. 

CUADRO Nt9 

EVOLUCION DEL PNB: 1963-1968 
¡.i\.NOS PRODUC.,·NAC. BRUTO POBLACION PNB POR PERSONA 

Mill. de ¡Tasa de 
soles 1963 ereeim. 

Miles de~Ta.sa de 
habitan. crecim. 

Soles de¡Tasa. de 
196.3 crecim. 

1962 75,8.36 -.- 1.0,6)0 -.- 7,1J'+ -.-
1963 78,710 .3.8 10,947 ).O 7,190 o.8 
1964 84,098 6.8 1.1,272 3.0 7,461 .3.8 
~965 88,146 4.8 11,607 ).O 7,594 1.8 
1966 9.3,186 5.7 11,952 ).O 7,797 2.7 
1967 94.711 1.6 12,)07 ).O 7,695 -1.3 
1968 95,353 0.7 12,675. ).O 7,523 -2.2 
Fuente:Banco Central de Reserva, {~CR); Cuentas Nacionales 

del Perú: 1950-1967 y 1960-1973 - P,g.22 
Instituto Nacional de Estad!stica,(INE); Cuentas Na 
cionales del Perú 1.950-1979 - Pá~.77 (Población). 

En cuanto a la distribución del ingreso, el régimen de 

Bel.aúnde posiblemente coineidi6 con un ligero incremento 

de la porci6n del ingreso destinados a los grJpos o frac

ciones plenamente empleadas de las zonas urbanas - f'unda

méntal.mente en la industria, el gobierno y en alguna medi

da en servicios - y en el empobrecimiento relativo del ~ 

po compuesto por los.pequeños agricultores y el campesino 

sin tierra. 

De tal manera que los sueldos y sal&rios, y las utilidades 

de las empresas acrecentaron su participación en el Ingre

so Nacional al pasar,los primeros,de 47.~ en 1963 a 49.5~ 

en 1968 y , los segundos, de 15.2~ a 15.5%; en tanto que. 

la intervención de las fUentes tradicionales en el ingreso 



se reduce notoriamente, así tenemos que los &~icultores 

ven disminuir la proporción de sus ingresos, entre el pr~ 

eipio y fin del período, de 12.~ a .1.1 • .5~ y la renta pre

dial e intereses de 8.7~ a 6.9~ {v~ase el cuadro NtlO). ~ 

ba agregar, que e.l aumento de las utilidades .libres de im

puestos d.e las empresas se debicS ,,a los incentivos tributa

rios otorgados a la industria fabril. 

CUADRO N!lO 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL: 1963-1968 
(En porcentajes del YN) 

.1963' 1964 1965 1966 1967 .1968 
Sueldos y Salarios 47.9 47.7 48.2 47.7 49.4 49 • .5 

-Salarios 23.8 22.9 23.9 23.4 24.0 23.5 
-Sue.ldeG 24.1 24.8 24.,3 24 • .3 2.5.4 26.o 

Otros ingresos, me-
nos intereses 28.2 28.9 27.7 27i.5 28.4 28.1 

- (..A.&rieul ter ea)· (12.0)(12.1)(11.4)(11.1)(11.8){11.5) 
Utilidades de 
Empresas 1.5.2 1,5.6 16.4 17.5 1.5.7 1.5.5 

-(Utilidades libre 
(11 • .5){12.4)(14.2){1.5.1)(13.0)(13.7) de impuestos) 

Renta e Intereses ' 8.7 7.8 7.7 7 .. 2 6.5 6.9 
Fu.ente: Banco Central de Reserva., (BCR~; Cuentas Nacionalea 

En síntesis,. se puede afirmar que hubo un cambio sipif'ic,!; 

tivo en la distribución sectorial del ingreso en éste pe

ríodo; aunque, es evidente el alto grado de desigua.ldacl en 

tre les distintos grupos sociales. 

A continuación examinaremos a grandes rasgos los resul

tados de la gesti6n de Belaúnde en cuanto a los sectores 

e,xter.no, t'iscal y monetario. 

El sector externo se caraeteriz' por su paulatino estran~ 

lamiento, aunque ·~ llegar a alcanzar la cravedad de los 

afios posteriores; as!, por ejemplo, la Balanza Comercial 

muestra un mLximo relativo de 167 millones de dólaree en 

1964, pero en los año subsicruiente~ es notoria su caída a.l 

exhibir un d&:fici. t de .. -2,) millones en .1966 y de . 68 millo

nes de d61ares en 1967 debido al rápido aumento de las im

portaciones;_ asimismo, la Bala.nza de Servicios :fue crecie!!, 
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temente deficitaria por el pago de intereses y remisi6n de 

utilidades; en consecuencia, el coeficiente de desequili

brio externo (d&ficit en cuenta corriente/exportaciones), 

alcanza un nivel. de . 28.9% en 1966 y de J8~o% en 1967.Por 

otro lado, el rubre de capitales a lar«o plazo se contrae, 

lo que da como resultado - junto con la interacci6n de los 

otro& rubros - un niTel nesativo en la variación d.e las r!, 

servas internacionales en tlrminos corrientes d.e 44 mill..!, 

nes en 1966 y de 158 millones de dólares en 1967; por l.o 

tanto, el nivel de las reservas internacionales netas va

ría de un máximo relativo de J07 millones de dólares en 

1965 a un nivel mínimo de lOS millones en 1967 (ve4ee el 

cuadro Ntll). 

CUADRO lUll 

SECTORES EXTERNO, FISCAL T MONETARIO: 1963-1968 

196:3 1964 1.9_65 1_966 1967 1968 
En porcentaje de las 
e.xportaciones FOB. 
-Expolit.,,·Agr.!co~ú t· .34.9 29.5 23.7 21.5 19.2 19.0 
-Export. d.e Cobre 15.7 15.1 18.1 24.0 25 • .3 24.8 
-Export. Pesqueros 21.7 24.2 27.1 26.1 27.1 27.8 
-Balanza en Cta.cte -14.7 2.J -20.1 -28.9 -JS.o -4.8 

En porcentaje de las 
importaciones FOB. 
-Materias primas y 
prod.interm.Induat .32.2 31.2 )6 • .5 .34.5 J4.7 •35.5 

-Bienes de capital 
2).4 p~ra la industria 22 • .3 17.2 17.6 18.5 17.6 

En porcentaje do.PBI 
16.4 -Ingre:sos ctes Gob. 16.J 15.0 14.8 15.1 1.6.2 

-Gastos ctes Gob. 15 • .3 16.6 14.2 14.J 15.0 14.6 
-D&:t"icit Eco. Gob. -0.1 -1.9 -.3.7 -.3.8 -.3.9 -1.7 
-Cr6dite del BCR 5·5 6.0 5.8 6.1 5.9 5·7 
-Crédito del. BCR al 
sector público. 4.1 4.7 4.o 4.9 4.8 4.9 

-Emisión Primaria 10.0 10.4 9.8 9.0 8.6 7.7. 
-Cr&dito bancario 

al. sector privado 17.5 17.1 18.1 17.5 17.4 16.8 
En Mil.l.U.S.D6l.area 
-Balanza Comercial .37 1.67 25 -2.3 -68 167 
~Veriaci~u de Reser 
vae Internacional- 18 25 15 -44 -158 26 

-Nivel. de Reservas 
Internac. Netas 267 292 .307 263 105 1.31 

Fuente:Banco Central.de Reserva,{BCR); Cuentas Nacionales 
del Perú 1950-1967 y 1960-1973 ,y Anuario de Esta
dística Eeon6mica y Financiera 196.3-197.3. 
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Por su parte, las exporta.ciones FOB por principales produ.:, 

tos se caracteriza en el período; por les cambios en su e!. 

tructura, tales como la marcada p4rdida de significaci6n 

de lae exportaciones agrícolas - sector que en d&cadas an

teriores había constituido la base principal en el ingreso 

de divisas - laa cual.es disminuyen su participaci6n , de 

)4.9~ en 196) a tan s6lo 19.~ en 1968. Por el contrario, 

fueron las exportaciones mineras y pesqueras las que se 

erigieron como el soporte c.ie'la econom:!a peruana, en donde 

sobresalen-las exportaciones de cobre y harina de pescado 

al. aumentar, el primero, de 15.7~ en 196) a 24.8~ en 1968 

y, la segunda, de 21.7~ a 27.8~, del total exportado. 

En lo referente a las importaciones FOB, ~estaca la compra 

de materias primas y productos intermedios para la indus

tria al incrementarse relativamente su participación de 

)2.2~ en 1963 a )5.5~ en 1968; de icual manera las impor

taciones de bienes de capital para el sector fabril varía 

de 2).4~ a 17.6~. De ahí, podemos afirmar que aproximade.

p¡ente el. 53.5«.' del total importado, en promedios anuales, 

durante el gobierno de Belaúnde estuvieron dirigidas ha

cia l.a industria. Ello se debe, por un lado, a la ausencia 

de vínculos entre la minería y .la industria manufacturera 

- ya que casi toda la producci6n minera era exportada - le 

cual constituía uno de los motivos para la compra en el ex 

terior d.e la mayor parte de los insumes. Por otro lado, el. 

establecimiento de subsidiarias de compañías manufacture

ras en el pa!s, dedicada• generalmente al ensamblaje, uti

lizando avanzada y costesa tecnología, contribuy6 al alto 

contenido de e.lementos importados. En consecuencia, la in

dustria había llegado a ser altamente dependiente de laa 

exportl!lciones por principales productos·. 

E1 rubro del sector público, es explicado fundamental

mente por las operaciones del gobierno central. As!, tene

mos que los ingresos corrientes del gobierno central alean 

zaron en promedios anuales al 15.6% del PBI, durante el pe 

ríodoa.en tanto, los gastes corrientes ~scendían al 15.0~, 

obteniéndose en consecuencia un l.eve ahorro en.· cuenta 
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corriente (o.6~ del PBI), lo cual sumado a¡ incrementó. de 

los €&&toa de capital en la ejecución de un ambicioso pro

grama de obras públicas• dio como resultado un d~ricit ec~ 

ncSmioo del gobierno cen:ol!ral de ':J.8~ del PBI, para el tri.! 

nio 1965-1967 (veáae el cuadro Ntll). Debe indicarse que 

el "crecimiento del aparato estatal se traducía, f'undamen

te.lmente, en el aumento indiscriminado de la burGcra.cia;en 

196.3 existían en el aperato administrativo estatal 202,,00 

trabajadores, que lle«aron a ser 26),900 en 1968•~9) Este 

aumento de la población ocupa.da por el gobierno es compar~ 

tivamente rápida (5.5'% anual), con respecto al crecimiento 

demogr4~ico (3.0~). 

Finalmente, en lo referente al sector monetario, se ob

serva que la emisión primaria del Banco Central de ReserVa 

presenta una trayectoria paulatinamente decreciente al V!; 

ria.r ~v coe~iciente de lO.o% del PBI en 196.3 a 7.7f, en 1968, 
lo cual es atribuible en .:;;i~r't~ medida a la baja d.e las r.!:_ 

servas internacionales. Por otro lado, el cr~dito interno 

del Instituto Emisor fluctúa, en prooedio, alred.eclor d.e1 

5.8f, del PBI, por año; siendo en ~an parte dirigido hacia 

el sector público {4.6 Í del PBI). En tanto, que el crédito 

interno del sistema bancario estuvo prioritariamente des

tinado a.l sector privade (veáse el cuadro N!ll). 

El ligero aná1isis realizado nos a permitido apreciar 

que el año crítico fue 1967; ante esa ~uyuntura Belaúnde a 

dopta una política de estabilización que comprendía 1a coa 

ge1aci6n de remuneraciones, comprensión del consumo, aume~ 

to del desemplee y subempleo, y la. introducción de restri~ 

ciones monetarias, crediticias y fiscales. asimismo, se de 

valúa la moneda en m~s del 4o.o%, respecto al d61ar. 

En 1968, era notoria la crisis política del régimen,la mis 

ma que se agrav6 cuando se establece un acuerdo con 1& IPC 

(International Petroleum Cornpany)¡ generalizándose el des

contento público debido a que el gobierno se había rendido 

a las presiones de los Estados Unidos. Dentro de esa situa 

ci6n, un grupo de oficiales d.el Ejé'rcitó se convence de que 

las clases dominantes y los partidos pol~ticos\ habían fr~ 

casado en resolver los problemas-económicos y sociales. 

\9) AVANCES DE INVESTIGACION {ECO) N!l4:~Econom!a Estatal. 
Cuánto o~rece por una Empresa Pública?. ¡;.. Agosto --1981. 
Lima - Pág.lJ 



CAPITULO :IV 53 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO IMPLANTADA DURANTE EL REGIMEN 

MILITAR, 1968-1980 

L& estrate~ia de desarrollo eccn6mico que se formaliza 

a partir del .:J de octubre de 1968, no f'ue en lo -::esencial · 
diferente n las que se han llevado a cabo en d&cadas ante

riores por cobi.ernos desa.rrollistas y/o populistas en va

rios países latinoamericanos, principalmente del cono sur. 

Aunque, se distingue, de loa demás intentos reformiotcs, 

per haber tratado de reorganizar la estructura de la pro

piedad y, políticamente, por ser absolutamente excl.uyentc 

de la participaci6n (la posibilidad de alianzas con secto

res •subalternos• estaba cancelado de antemano) 0 

El origen de la estrate~ia era de naturaleza pequeño 

burguesa y de carácter militar: lo pequeño burgués, refle

ja el estrato y posici6n mayoritaria en las Fuerzas Arma

das, que se traduce en el intento de conciliación de cla

ses; l.c mil.itar, genera que dicho intento sea impuesto en 

ferma autoritaria y burocr&tica, y tenga inc1uidos concep

tos de defensa nacional. 

En J.a medida que e1 gobierno de Vel.asco dio muestras ae 
sus intenciones re~ormistas y nacionalistas se 1e sumaron, 

en f'on!lst !;t1'b~-rdin~d.~ 11 ::n grupo de civi1es :i.nte~rado por 

profesionales de l.a pequeña burguesía que estaban defrau

dados por l.a inoperancia de los partidos y del·ordenamicn

to político. De ahí, como señal.a Luis P~sara, "los rasgos 

esencial.es ele J.a ideología producida per los ci.vil.ea tie

nen l.a curiosa virtud de satis~acer perfectamente l.as neo~ 

sidades de la vanguardia militar que conducía el régimen 

( ••• ) era, tercerista, ni capitalista ni comunista- de 

cierta resonancia democristiana o por l.o menos,cat6lica -

l.o cual coincidía bien con l.a id~olo~!a. castrense"~l.) Es 

as:!, que se desarrolló l.a tesis del 1 no particio•,·elabora

ción justi.:Cicatoria .del r~gi.men militar; a ello·· se agregd 

la teoría de la 1 participación pl.ena' •· S\lsti tutoria de l.a 

v!a partidaria y-el. el.emento adicional ~e l.a creaci6n de 

nuevas. • organizaoi.one•·· de . participaei6a t • 

(l)CYNTHL\. McCLINTOCK y ABR.AHA.M F. LO\'ENTH.A.L/COMPILADORES: 
•El Gobierno Mí1itar una. Experiencia Peruana 1968-19Soa. 
- IEP Ediciones - lt Edición - Setiembre 1985 - Lima -
Pdc • .352 



La estrategia implantada estaba, fUndamentalmente, en 

contra de los intereses de la oli€arqu!a tradicional que 

había predominado en la modalidad primario exportadora. Ea 
tonces, para llevar a cabo el proceso de industrializaci~n 

no s6lo se destituye a los exportaciorea del bloque de po

der sino que se les liquida como fracción de la clase domi 

nante. Con las expropiaciones 4e las grandes haciendas, m~ 

di&nte la Ley 4e Reforma Agraria Nt17716, los exportadores 

agr!col&s de la costa y les gamonales cuasi-feudales de la 

sierra, virtualmente dejaron de existir. Dado el origen p~ 

lítico del intento reformista que era destruir a la oliga~ 

quía y el gamonalismo, es que la posición anti-olic;c!rquica 

fue reiterada, sistemática y vigorosamente proclamada 

través de los diferentes documentos y discursos( 2 }de 

a 

esos 

años. En cambio, eu postura anti-imperialista era esencia!, 

mente t'ormal debido a que el cbjetivo consisticS en rees

tructurar las relaciones económicas y políticas pero sin 

1legar a rupturas que provocasen en~rentamentos y sancio

nes, tales como la aplicación de 1a Enmienda Hickenlooper, 

que vrd.enaba suspender la ayuda a los países que no hayan 
1 tomado los pasos apropiados• para indemnizar a una compa

ñía estadounidense expropiada!J} 

Los cambios estructurales que se habían propuesto 11e

var a cabo compred!an: los niveles económicos (relativo a 

la reestructuración del aparato productivo); sociales (dis 

tribución y redistribución del ingreso); institucionales 

(presencia del Estado y propiedad de los activos}; los vi~ 

culados al sector externo (control del comercio exterior, 

políticas sobre el capital y el ~inaneiamiento extranjero) 

y de política internacional ( propugnó el desarrollo del 

bloque cubernamental del Tercer Mundo y los No-alineados, 

a fin de buscar un 'nuevo orden internacional•, y en con

cordancia con ello se estableció relaciones con países del 

área socialista). 

{2) 

(3) 

Leáse, la Revista Oficial,..ONI. (Oficina Nacional de In
formación) - Oficina de redacción; Palacio de Gob. 
Lima - Varios números. 
Leáse, AUGUSTO ZIMMERMANN ZAVALA:nEl Plan Inca. Objeti 
vo:Revoluci6n Peruana•. Prensa Editora del_~iario O~i= 
cial ~El Peruanoa - Lima - Cuarta parte. 
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1 

: Se debe tener presente que hacia fines de l.a década de 
\ 

l.oa sesenta l.as compañ.ías extranjeras habían l.oc;rado esta.-

bl.ecer importantes posiciones olir;op6licae. f'unda.mental.men

te en los sectores c.laves de la economía, ta.les como .la m!. 

ner!a, petró.leo e industria• asimismo, la banca transnaci~ 

nal controlaba en un e.levado porcentaje a l.a banca comer• 

cial. del país, ya sea a trav&s de sucursales o participan-

4o como propietaria en mayor o menor medida. Por lo tanto, 

para que el gobierno pudiese imp.lantar au estrategia de 

cambios estructurales ten!a que modificar, también, .. :las- -

orientaciones operativas y/o posiciones oligop6licas del 

capital extranjere dando un nuevo enfoque a l.as activida

des extractivas, orientando la producción industrial. y di

rigiendo el. curso del crédito. De ahí, que para el ~obier

no de Velasco el. sector minero-petrol.ero constituía la fUe~ 

te para sus pl.anee de industrialización, dado que el r'pi

do crecimiento de éste sector proporcionaría, por un lado, 

l.a mayor cantidad de insumoa a 1a industria y, por otro l.a 

do, su crecimiento en el volumen exportade c-enerar!a. el. i!! 

~eso necesario de divisas para pa~ar los insumos importa-

' dos.) Por ejempl.o, el sector de metales no ferrosos estuvo --· 
orientado a cubrir la demanda nacional. de aquel.las nuevaa 

i.ndustri&S que utilizaban cobre y otros insumos, tales co

mo la industria metal. mec~ica, automotriz y otras, y en 

cuanto a l.os hidrocarburos el ministro del. sector,General 

Jor«e FernlÚldez Maldonad.o,.-señalaba. que "el petról.eo ee C!_ 

mo la sangre de l.a industria•f4) La estrate~i.& ae vio ali

gerada por el a~ianzamiento general de la infraestructura, 

tanto 1egal coao administrativa. Los inc6modos e ine~ica

ces ministerios 'omnibus' de loa· gobiernos anteriores, f'u.!. 

ron reem.plazados por ministerios sectoriales ajustados pr.! 

cisamente a l.os requerimientos d.e l.as actividades econ6mi

cas, asimismo, se crearon organismos con rango· ministerial. 

subordinados a l.a Presidencia. Entre los nuevos ministerios 

tenemos: Energía y Minas, Industria y Turismo, Transportes 

y comunicaciones, Vivienda·y Construcci6n, y Pesquería. En 

(4)Revista Oficial., ONI (Oficina Nacional de Información) 
- 20 de Enero, 1973 - Oficina de Redacci6n, Pal.acio de 
Gobierno- Lima- Pág.41 ••• expresi6n elocuente. 



tanto, que e1 Instituto Nacional de Planificación (INP} ~~ 

quirió un papel destacade como entidad responsable de pre

parar los planes globu.lea, as! como la elaboraci6n de p1a

nes sectoriales en coordinación can los ministerios corre~ 

pendientes. 

En cuanto a las nueva.& f'ormas .de propiedad, constituía 

un reto importante, apuntando a sobrepasar el dilema típi

co entre empresa estatal y empresa privada. De esta manera 

tue diseñado un esquema empresarial pluraliata, donde se 

11e!8 a definir que la base del sistema deber!a ser el Se~ 

tor de Propiedad Socialf el cual, a su vez, debíA coexistir 

con los sectores: de empresas estatales, con e1 adn hegemf 

nieo sector de propiedad privada reformado con la comuni

dad laboral - mecanismo de cogestión y copropiedad paulat~ 

namente creciente hasta. alcanzar la i.t;naldad de1 so.~ en

tre capitalistas y trabajadores - creada con el intento de 

de conciliar los intereses de ambos, y con el de la peque

ña empresa privada dedicada a actividades en el comercio, 

la industria y los servicios. Aunque en la práctica :f'unci!_ 

naron, además, otras formas asociativas, tales como las 

Cooperativas de servicios y producción, las Comunidades Ca~ 

pesinas y las Sociedades Agr:!colas de Interes Social ( SJ...IS) • 

A medida que evolucionaba el proceso reformista, se su

ponía que dicho diseño habría de generar nuevas formas so

ciales - de participación 'libertaria y sin partido' - ad~ 

cuadamente organizadas en forma indepen~iente y con·un 'm! 
nimo de intermediación•, de tal manera que fueran asumien

do el poder político anteriormente controlado por los gru

pos tradicionales. En esa orientación se inscribe la crea

ei6n de la Confederación Nacional Agraria (CNA, J <le octu

bre de 1974); la Confederación Nacional de Comunidades In

dustriales (23 de febrero de 1973) y por ley lo hicieron 

análogamente las confederaciones de comunidades mineras, 

pesqueras, de tel.ecomunicaciones; la Central. de Trabajado

res de la Revoluei6n Peruana (CTRP, noviembre de 1972); el 

Sindicato de Educadores de la Revoluei6n Peruana (SERP, 28 
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de marzo de 1974), etc. De igual modo, dentro ~e dicha pre~ 

pectiva se expropiaron los diarios de circulación nacional, 

con la ~inalidad de asignar~os a los distintos sectores,ta

les come el campesin.ado, los trabajadores industriales ( co

muneros), las instituciones educativas, los pro~esionales, 

entre otroa5.5) 

Finalmente, habría que referirse a lo que constituía el 

revestimiento político de la estrategia respecto a la 'dem~ 

cracia social de participaci6n plena•, el llamado SINAMOS 

(Sistema Nacional de Apoyo a la Movilizaci6n Social), crea

d• a comienzos de 1972, orcanismo que repro~ujo en cierta 

medida las formas típicas de 'promoci6n 1 de organizaciones 

populares adictas al régimen; ·por ejemplo, SINAMOS fue res

ponsable de la organ&zaci6n de la Confederación Nacional A

graria (CNA), que incluía a las Licas Agrarias, Federacio

nes Agrarias; siendo su cometido atraer campesinos hacia 

las li~as y organizar la elecci6n de delegados para un cue~ 

po directivo de la CNA. Sin embarco, a SINAMOS le toe6 de

sempeñar un papel contradictorio ya que si, por un lado,d~ 

b{a or~aniza.r a lu poblaci6n para agilizar las re:formas;p!, 

ro, por otro lado, intentaba desplazar a las or~anizacio- · 

nes populares. 

En resumen, todo este esquema de organizaciones respon~e a 

la visión 1 sectoriza.da' con un contenido corporativista que 

evidenció la estrategia del gobierno militar. 

CUADRO Nll.2 

PLIEGOS DE SINAMOS Y DEL CONAPS 
(En pcreenta.jea del Presupuesto de la República) 

1 

SINAMOS le52 2.08 1.14- 0.92. 0 • .55 
CONAPS -·- 0.01 0.06 0.06 0.05 

Fuenten PROBLEJ.iAS CEDES Nt l.: "Los Pr'='supuestos de 
ca 1930-1980•. - Fond~ Wditorial CEDES -
viembre, 1980 - P4g.28 

e- •. --- -.-

la. Repúbli
Lima - No-

Del cuadro Ntl2, vemos que el pliego de SINAMOS era el 1 • .52~ 

(5)Le11se, FRANCISCO MONCLOAI"Perú:Qu& Paa6? (1968-76)". -
Editorial Horizonte - Lima, 1977• 
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del Presupuesto de la República en 1971-19721 el mismo que 

l.l.e,.ó a elevarse al 2.os1t d.urante el. bienio 1.97J-1974,para 

lueco ir perdiendo representativida4 y desaparecer a par

tir de 1979. 

Por otro ladG, si al..sector de propiedad social se le def! 

ni6 como la forma de propiedad y de organizaci6n empresa- · 

rial 1 prioritaria.•(6 ), lo cierto es que ~n l.a prl!ctica. al. 

Consejo Nacional do Propi.eclad. S~c:ia.l ( CONAPS) se l.e asign& 

a partir del bienio 1.973-1974 menoe del 1..0~ del presupue~ 

tQ. Ademis, antes del derrocamiento de Ve1asco, dicho sec

tor no pasaba cuantitativamente de JO empresas constitui

das o en formación debido a que no hab!a sitio pera nuevas 

empresas dentro del sector fabril intensamente concentrado •. 

De ah!, parecería que su e:fecto fundamental f'Ue en el pla

no ideol6gico, dado su contenido de corte anti-capitalista. 

En cuanto a l.a acción social del Estado se percibe un 

insu:ficiente impulso desplecado, ya que oi bien, por ejem

plo, se tuvo como prespeetiva una ambiciosa. ref'ermad.a do 

l.a. educación, l.a evidente es que l.os gastos vi.ncula.dos al 

sector fUeron dis~inu.yendo a trav.Ss de l.os años (veáse el 

cuadro NllJ). 

CUADRO NIJ.J 

MINISTERIOS LIGADOS A LOS SERVICIOS SOCIALES 
(En porcentajes del. Presupuesto de la República) 

Jtl.dnisterios EG.ucación 1 Sal.ud. f Viyiénd& J Trabajo 

1969 21.2 -' -·4.8 . - 1.) o.) 
1970 19.8 5.8 2.0 0.2 

1971-1972 18.9 5.1. 1.5 0.3 
. 1973-1974 18.8 4.5 1.1. 0.2 
1975-1976 18.4 1¡..9 0.9 0.2 

1977 16.7 5.2 1.4 0.2 
1978 14.) s.o 1..4 0.1 
1979 10.5 4.0 1.1 0.1 
1980 10.1 ).8 1.0 0.1 

Fuente:PROBLEJE.aAS CEDES Ntl: "Los Presupuestos de la Repúbli 
ea 1930-1980w. -Fondo Editorial CEDES - Lima - Ne
viembre, 1980 - Pác's. 27-29 

{6)Leáse, "Bases Ideo~6gieas de la Revolución Peruana•. -
OCI (Oficina Central. de In:formación) - Empresa Editora 
del Diario Oficial "El. Peruano• ~ Lima, 25 de Febrero 
de 1975. 
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ObservamoG que, si el Ministerio de Educación tuvo asigna

do el 21.2~ del presupuesto en 1969, 'ste hab!a disminuido 

al 18.8~ para el bienio 1973-1974 y más ~4n descendi6 al 

10,1" en 1980. 

Asimismo, se dio un cambio notorio en la distribución 

del Presupuesto de la Repdblica, durante el período, el 

eua.l. se orientó f'unda.mentalmente hacia el Miniterio de Ec.!, 

n•m!a y F~anzae, tal como se aprecia en el si~iente eua~ 

droz 

CUADRO Nlll4 

DI.STRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA: 1969-1980 
{En porcentajes) 

AÑOS Minist. Minist. Minist. Minist. TOTAL PRESUP. 
de Se~ de Eco. li~ados ligados Otros {") En M:Ll.l • 

. -rida.d. y Fina!! 
a ~~)~• Servic. de sol.es 

(a) zas. Social 

1969 )2.5 22.5 13.5 27.6 3.9 100 29,532 
1970 27.7 2).4 17.0 27.9 4.o 1.00 45,.504 

1971.-72 26.4 21.9 20.0 25.8 5.9 lOO 119,417 
1973-74 25.1 27.8 16.2 24.6 ·6.) 100 17.5,016 
1975-76 25.0 26.5 19.0 24.4 5.1 lOO 282,711 

1977 24.3 .)1.9 20.1 23.5 o.2 lOO 221,746 
1978 18.6 4).2 1).4 20.8 4.0 100 289,340 
1979 1).0 53.2 15.8 15.7 2.3 1.00 576,752 
1980 14.1 47.7 15.9 15.0 7.3 lOO 967,717 

Fuente:PROBLEMAS CEDES N!!l:nLos Presupuestes de la Repúbl.i
ca 1930-1980". - Fondo EditGrial CEDES- Lima- No
viembre, 1980- Pág's.27-29 

(a)Ministerios:Interior, Guerra,,Marina y Aeronáutica. 
(b)Ministerios:Transportes y Comunicaciones, Agricultura 

y Alimentaci6n, Industria y Turismo, Energía y Minas, 
Pesquer!a,y Primer Ministro. 

De tal modo, que los ministerios ligados a la secnridad (iB 

terna y externa) y a los servicios socia1es vieron dismi

nuir su participación en el. presupuesto .cie 1969 a l980,loa 

primeros, de 32.5Í a 14.1~ y, los s&gund•s, de 27.6~ a un 

15.<>%, respectivamente. Por su parte, los ministerios li~ 

dos a la producc16n muestran un cierto vaivin, dado que si 

en 1969 concentraban el 13.5~ del presupuesto, en los años 

posteriores presentan un aumento paulatino variable, 11e

en 1977 a alcanzar el 20.1~¡ pero, posteriormente debide 
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a la recesión económica se produce una fUerte inflexión en 

eu participación que alcsnza al 15.9~. en 1980. En cn~bio 

fue en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se va a 

concentrar en forma progresiva el mayor perc0ntaje del pr~ 

supueato, incrementándose de un 22.5~ en 1969 a 53.2~ en 

1979 y a 47.7% en 1980; esto se delte a que las sumas dest!. 

nadas al pa~o del servicio de la deuda interna y externa 

se realiza por intermedio de este ~inieterio. 

Cabe precisar aqu! la doble caracteriz~ci6n de aas fa

ses del ciclo económico(?) (auge y depresi6n) y políticas 

económicas ( 1 desarrollistae• y •estabilizadoras•), de forma 

que, coincidiendo con la scgund.~ fase del r~gimen mili.tnr, 

el país comienza a enf'rentar serios d~f'icits: déficit fis

cal, déficit externo, presiones inflacionarias y desempleo 

creciente. Y a nivel político, tal como lo anota Luis Pás~ 

ra., el colapso de la estrategia d.e Velasco •no se explica 

por la derrota de una tendencia frente a otra, sino por el 

aislamiento social de su eontenide conciliatorio y por la 

verticalidad de su condueci6n pol!tic&•18 ) 

Es as!, que la opei6ri de Morales Bermúdez y les ~pos de 

civiles y militares que lo apoyaban es la salvación de la 

crisis econ6miea renunciando a los logros importantes áel 

gobierno anterior; además, ellos no ten!an interés en una 

economía manejada por el Estad.o. De tal manera que, al ca

recer c:le un progra.raa econ6mico propio (una línea hetero

doxa) y bajo la presi6n de la banca transnacional, el r&

~imen tuvo que admitir no s6lo la evidencia de la crisis 

sino adoptar todo un dia.gn6stico y l.a aplicaci6n d.e medi

das para superarla, al respecto Resemary Thorp, anota que 

ttlas medidas d.e estabilizaci6n interna eran necesarias por 

derecho propio como precio por la ayuda externa•~9) Dentro 

de esta coyuntura se devuelve la iniciativa al sector pri

vado• se desms.ntela parcialmente la reforma. de la empresa 

industrial (comunidad laboral), se deja de dar priorid.acl a 

los aspectos redistributivo& de la reforma a~ria y se 

cambian algunos aspectos importantes de la Ley de indus-

{7)Leá:se, BRUNO SEMINARIO .y.MARIA C.RUZ SACO:"La Naturaleza 
del Ciclo EconcSmico en el Perd".- CIUP -.Serie:Cua.der
noe Tesis Nt) - 1t Edición - Lima, Agosto 1980. y FELI
PE PORTOCARRERO M.: "Cri.sis y Recuperaci6n. La Eeong.u:{a 
Peruana de los 70 a.loa 80".-Mosca Azul Editores- 19 
Edición - Lima, 1980. 

(8) ~ (~~~· M~~~I!!OC~-!-~:+~~!!~;~~/COMPILADORES:Op.Cit. 
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tria.s; es deo ir, se suprimen todas aquellae re:fo.rmas que 

eran contr~rias a les intereses del capital. 

Fina~ente, viendo la reacci6n de los grupos o fraccio

nes socialeo frente a las políticas de estabilización, el 

entonces Presidente del Banco Central de Reserva, Manuel 

Moreyra señalaba que •existe presión por _parte de todos los 

sectores priTados, algunos bien orc;anizadoa, entre los cua

les el que esta! peor organizado ee el campo. Sin duda que 

les grupos de presi6n m's fuertes son loa grupos industri!; 

les. Ellos piden básicamente que se les permita continuar 

con el nivel ele utilidad anterior"~~o)aleanzada durante .l.a 
primera fase·· dei · ¡;o-bi.erne militar • 

l.-LA INDUSTRIALIZACION DURANTE EL REGIMEN MILITAR 

El gobierno de Velasco se plantea como eje eeon6~ico el 

Desarrollo Indu&trial Permanente y Autosostenido (DIPA).En 
concordancia con ello, el principal marco legal para la e~ 

trategia de industria..liz.aci6n lo proporci.en6 la Ley Gene

ral de Industrias ~8350 (Julio de 1970). La mencionada no~ 

· ma. perseguía com.o objetivos: cambiar la estructura indus

trial; alentar la ligaz6n intra-industrial, así como con 

otros sectores (por ejemplo, agricultura, mirier!a); parti

cipaci6n del Estado en las industrias b€sicas; reducir la 

dependencia del capital y tecnología extranjera mediante 

la participaci6n decreciente (es decir, suscribiendo un 

contrato con el. gobierno por medio de la cual se comprome

terían a disminuir el grado de propiedad a un 49.~, e me

nos, en el l.apso de 15 años); y la canalización de reeur

&os hacia la industria. 

A la industria se le dividió en sectores de primera, s~ 

gunda y tercera prioridad, y en no prioritaria. El primer 

sector incluía a las industrias b'sicas,produetoras de i~ 

sumos fUndamentales para las actividades productivas (side 

rurcia, metalurgia, química b~sica, fertilizantes,cemento, 

papel, etc); industrias específ'icas.productoras de biener; 

(lO}ACTULLIDAD .ECONOPUCA Ntl5a•Entrevista a Moreyra• •• 
Año 2.- Lima, Mayo 1979 -_Pig.3 
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de capital; empresas productoras de tecnología industrial. 

El segundo sector estaba compuesto por las industrias de 

apoyo, que producían bienes de consumo e insumos de prime

ra necesidad. En el tercer sector estaban ~aa ·.industrias 

complementarias, que e~aboraba.n bienes no considerados co

me esenciales para l.os r~querimientos de la poblaci6n. T 

fina1mente, hab!a una categoría residual para los no prio

ritarios, conformada por las industrias de bienes suntua

rio•• 

En cuanto a la protecci6n de l.a i-ndustria se establee!.!_ 

ron instrum.entos, ta~es como el Registro Nacional de ~ianu

facturas (RNM), lista de productos sujetos a importación y 

arancel cenera! de aduanas. 

En lo que respecta a les incentivos ~dustriales tenían 

diversos alcances de acuerdo a las prioridades industriales 

y comprendía: tasas tributarias sobre los ingresos reinve!: 

tidos, aranceles sobre insumos importados, la tasa de inte -
r&s sobre las taeilidadea de cr,dito que otorgaban los ban 

coa de f'omE1ntos estatalee, incentivos administrativos y 

teenol6gieos a l.&s industrias de primera y segunda priori

dad e incentivos a la deseentralizaci6n.) 

Observando los resultados de las prioridades industria

lea, señalaremos que la Ley 18:3.50 no l.l.eg6 a modificar eus.: 

~itativamente la estructura industrial. Así, por ejemplo, 

entre 1971-~975 el. sector de segunda prioridad (industrias 

de ~poyo) continuaron siendo las de mayor partieipaci6n 

tanto en t4rminos de personal ocupado, Valor Bruto de la 

Producci6n (VBP), Valor A.:rega.do (VA) y invers·i6n en acti

vos fijos (Ve~se el. cuadro N215). Por otro ~ado, en el pe

r!o.clo se increment6 la dependencia en la utilizaci6n d.e in 
. -

sumos importados a nivel de todas las prioridades induatri~ 

l.es• sobre todo en la de primera prioridad se elev6 de un 

29.8~ en 1971 a 46.4~ en 197.5J aunque, con excepci6n del 
no prioritario que disminuye entre dichos años de J4.9~ a 

Jl.~. Dicho aumento en la utilizaci6n de insumos importa-
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dO:s se debe, entre otros motivos, a ~a industria de ensam

blaje {automotriz), aumento de precios de los insumos y a 

la práctica de ~a sobre facturación. 

CUADRO Nil5 

PAR'l'ICIPACION RELATIVA DE LAS PRIORIDADES EN LOS AGREGADOS 

ECONO~JCOS SECTORIALES:1971-1975 (%) 
Personal. Utiliza. Invcrsi6n 

PRIORIDA.- Ocupado. VBP V J. Insumas en Aeti-
DES. Ex tre.n _.L,_ vos Fijoe 

197111975 19?111975 l971\l.972_ 197111975 19711197.5 
¡primera 
Prioridad 10.4 15.4 i2 •. 4,. 1.8.6 12.4 16.8 29.8 46.4 15.5 21.6 
Segunda 
Prioridad 78.5 74.6 75.0 72.5 71.0 72.3 38.7 41.4 7J.O 6J.8 
!Tercera 
Prioridad 9.3 9.0 9.9 7.9 12.6 9.8 24.o 27.1 9.8 13.6 
!No· Prior!, 
taria. 1..8 1.0 2.7 1.0 4.0 1.1 34.9 31.0 1.7 1..,0 

TOTAL lOO l. OO l. OO lOO 100 lOO 36.5.41.4 100 lOO 
Fucnte:AVANCES DE INVESTIGACION {ECO) NtlJ: 11 El Docenio Mi-. . litar. Y ahora qué?•. Editora y D1stribu1dora P1e 

dra sobre Piedra S.A. - Lima, Marzo 1981 -P~b.22· -

~Durante la segunda fase del r~gimen militar se llevan a 

cabo importantes modif'icaciones en la Ley General de In.dus

trias, tales como en lo referente a ~a propiedad, de tal ma 

nera que si inicialmente se distinguían tres sectores de 

propiedad: pública, privada y social; a partir de 1977 se 

cambia y amplía los conceptos enmarcando, también, en el 

sistema de tratamiento al capital extranjero. Además, hacia 

fines del ré_gimen ee empiezan a reducir los aranceles, a b!, 

jar· la protección industrial eliminando el Registro Nacio-
. ~ 

nal de Manufacturas (RNM) ,) etc. Por otro lado'· el régimen 

estimuló la~ exportaciones no tradicionales, asignándoles 

~uertes subsidios debido a la contracci6n de la demanda in

terna y a la creciente capacida.d ociosa, aunque: s6J.;c ·se. 

beneficiaron ciertas ramas industriales cnmo textil, quími

ca, cement~, etc, Teda ell.o se. debe, t.a.·l.· c~me ·1o- señala el 

·Dr.; ~an.uce:·l More1rra:, a que en· las pol.ítica.s de estabiliza

ci6n'adoptadas, "que aparentemente'es solo de corto plazo, 

ba.y toda una estrategiade largo plazo( ••• ) para mencionar 

-
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solamente algunos ejemplos, busca variar e~ modelo de sus

tituci6n de importaciones por una. economía que tenga mucha 

m's relaci6n con e~ mercado internacional y que tenga c:u

cho mayor capacidad competitiva. Busca variar todo el mod~ 

lo industria~•{~!) 

2.-EL CAPITAL EXTRANJERO 

E~ gobierno militar no pretendía suprimir la presencia 

d&1 capita~ extranjero en los sectores extractivo y manu-· 

faeturero, dado que se le consideraba esencial para el de

sarrollo del país; mis bien, la intenci6n del régimen era 

subordinar las inversiones y actividades de las compañías 

transnacionales a las metas que se había propuesto para e

fectuar rápidamente la es~rategia de industrialización.) 

Cabe ac~a.rar, tal como lo señala Barbara Sta.lli.ngs, ·qu~ 

•1as reformas !~evadas a cabo por el r&gimen de Velasco no 

1'\lcron dañinas para el capitalismo per se •. En realidad f'u..!, 

ron positivas en el sentiao que alentaron y estimularon e~ 

desarrollo de una versión m~s moderna del capitalismo, una 

versión que era más flexible y por lo tanto, a la larga,t_! 

n!a más posibilidades de ~obrevivir•! 12 ) 

{Los med.ioo eiegidos pa~a modificar la dirección de sus 

operaciones y subordinar las actividades del capital extrla!! 

,jero a las metas del pa!s fue medie,.nte: el.control del do-.. 
minio de las actividades adm.inistratiTas del sector extrae 

tivo (minería y petróleo); limi taci6» a..l crecimiento de 

las compañías manufactureras; y reducción de la entrada de 

los bancos transnacionales, tanto a las reservas del paía 

como sobre la distribuci6n del cr~dito. El capital extran

jero mostró diversas respuestas frente al reto p1anteado 

por el gobierno. Las diferencias entre una u otra reacción 

se debi6 fundamentalmente al.:, tipo·de !-9:t~yid~d económica 

.~n "que se .encontral;>an ~involucrados y a las distintas posi

ciones y exigencia& sociales resultantes de ello. 

A consecuencia de lo anterior, se generó un proceso de 

(ll)ACTUALIDAD ECONOHICA N215:".Entrevista a Moreyra'' -
Año 2 - Lima, Mayo 1979 - Pág's.5 y 6 

(12)CYNTHIA KcCLINTOCK y ABRAHAM LOWENTHAL/COMPILADORES: 
Op. Cit. Pág.176 



negociación con el capital extranjero, la cual se dio en 

tres etapas: la primera, que comprende desde f'ines de 1968 
hasta mediados de 1971, se caracterizó porque, la naciona

lización de la IPC y las negociaciones con el capital de

seneaden6 una serie de presiones dirigidas a proteger la 

inversión existente. a garantizarles una adecuada indemni

zación y a clarificar las nuevas reglas de juego. La se

gunda etapa, se pro1onga €1.esde mediados de 1971 hasta los 

primeros meses de 1974, donde a estas alturas, se esclare

cen las reglas de juego y se firman una serie de acuerdos

importantes, fUnd~entalme~te, en lo relacionado con la e~ 

plotaeión petrolera que se apertura con el contrato OCCI

DENTALePETROPERU. Y finalmente la tercera etapa, se inicia 

a partir de febrero de 1974 al resolverse las discrepan

cias entre el gobierno y las empresas norteamericanas na

cionalizadas, mediante la firma del Acuerdo Merea.do-Green 

- negociado por James Green, en ese entonces, vicepresi

<!en..te de Manufacturas Hanover - por l.a cual. el. régimen mi

litar se comprometió a pagar t.!nst suma global al gobierno de 

los Estados Unidos, el. que a su vez lo distribuyó entre las 

dif"erentes compañías expropiadas.) 

La reaccióa del capital extranjero extractivo, específi

camente el minero, frente a los desafíos del._régimen f'neron 

de tres maneras, en donde en dos de las cuales-abandonaron 

sus actividades saliendo del. país. El primer caso, se trata 

de las compañías que tenÍan COncesiones mineras S~ operar, 

a las que el gobierno mil.itar les estableció plazos para e~ 

pezar la exploración y explotación de los yacimientos; a e~ 

capción de dos de ell.as, todas renunciaron. El. segundo caso, 

son de las compañías que optaron por abandonar las activid~ 

des mineras y de procesamiento que tenían en ese momento,t~ 

les como la Cerro de Paseo Corporation y la 1"!2-rcon.a Mining 

Coapany, por lo que las matrices iniciaron negociaciones pa 

ra venderl.as al. gobierno; pero, debido a su actitud desafi~ 

te~ se opt6 por expropiar a las dos subsidiarias de la Cerro 

y de la Marcona. El tercer caso, se trata de compañías de 
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mayor importancia, tales como la Southern Peru Copper Cor

poration, la que tenía una elevada rentabilidad y alta tes 

nología, por lo que continuó operando. 

La producción minera vista por sectores de propiedad 

(ve~se el cuadro N916), nos muestra que es el capital ex

tranjero extractivo el que sigue predominando en dicha ac

tividad. 

CUADRO Ntl6 

PARTICIPACION DE LA PRODUCCION POR SECTORES DE PROPIEDAD 

1968-1978 (~) 

AÑOS 1968. . ~974 1976(&) 1978('b) 

TOTAL MINERO-METALICO 100.0 100.0 100.0 100.0 
Compañ!as Extranjeras 70.8 55.7 47.9· 56.; 
Compañías. Mixta·s 10.8 6.4 6.8 5.6. 

{ cj:, de los ER. UU) lf (79.3) nd. (46.9) (56.o) 
Compañías Estatales -.- 20.6 27.8 24.5 
Nacional-privada 15.8 14.9 17.5 13.4 
Pequeña Empresa 2.6. 2.2 -.- -.-

Fuente:AV~'CES DE INVESTIGACION (ECO) Nill:•Crisis Minera 
y sobre-explotac~6n de la ~erza de trabajen. -
Lima, Octubre 1980• - P~g.5? y V Pág.JO 
(a)Preliminar (b)Estimado 

En dicho cuadro se observa que inicial.mente disminuye ·l.& 

participación de las compañí~s extranjeras en la propiedad 

d.e 70.8~ en 1968 a 47.9~ en 1976, aunque, se incrementa a. 

56.5~ en 1978. Si a ello le agregamos las compañías mixt~s. 

donde hay participación de capital extranjero, vemos que. 

es realmente elevada 1a presencia d.e1 capital internacional 

en el sector minero (sobre todo el norteamericano}. Después 

de la expropiación de la Cerre y la Marcona en 1974 y 1975, 
las compañías estatales controlaban el 20.6% de la propie

dad en 1974, luego se incrementa al 27.8~ en 1976 y dismi

nuye a 24.5'% en 1978. 

En cuanto al capital ~rivado nacional (nacional-privada más 

pequefia empresa) ubicado en la mediana y pequeña minería ha 

dsiminuido su importancia al pasar de 18,4~ en 1968 a 13~4% 
en 1978. 
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DGbemos .indicar que, las nuevas inversiones y ampliaci~ 

nes estatal.os en la minería se han llevado a cabo con fi

nanciamiento extorng, en donde los aa.uerdos comprowet!n.n a 

la producci6n futura. 

En lo referente al sector manufacturero las metas del 

r&gimen militar estuvieron encaminadas& limitar el creci

miento del capital extranjero dentro del mercado peruano 

y en le mercado andino a través de la decisión 24 del Acue!':, 

do de Cartagona. La reepuest& de las compañías manufactur~ 

ras al decaf!•. del gobierno eonsisti6 en adoptar una acti

tud de contencién y restricci6n de sus inversiones y acti

vidades hasta que se pudiese clari1'icar las reglas de ju~ 

gc. ComG conaecuencia de l.a posicicSn estrat4gica que OCUp.!!, 

~2n en la induetria peruana, la respuesta dol capital fue 

una de las causas principales para el bajo n!~l.de 0 deaar

rollo industri~l. ~s aún, la reinversión de dicha~ ccmpa

ñíae. f'ueren dirigidas hacia el-sectorno prioritario (a.rt! 

cu~os suntuarios) de la induetria. 

CUADRO N117 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA INDUSTRIA POR SECTORES 

T PRIORIDADES 1971-1974 (~) 

SECTOR DE Primer& Segunda Tercera No prior! TOTAL PROPIEDAD Pr-i~'rida.d Prioridad PrioridG.d tario. 
19711197_4 197111974 19_711. 1_9_75_ 191111_9_74 191111974 

SECTOR EM-
FRESA PRIVe JS.J 21.) 92.,5 92.1 99.9 9.3., 6o.4 84.1 73.2 71.9 
-Nacional 9<>0 10.7 51.0 58.1 52.6 60. .)1.4 J7 • 7 1 ) 5. 7 4lt- .~6. 
-Extranje. 21.2.. 8 • .) 28.4 22.1. 1.).7 1.) 25.9 37.4'24.1 15.7 
-Mi.xt& s.o 2.) 13.1 11.9 .)).6 )2.0 ).1 9.0 1).4 11.6 
SECTOR EM-
PRESA ·PAR-, 

~IC, ESTAD, 61.7 78.7 -.- 2.5 0.1 6.) )9.6 15.912).0 25.0 
Ectatal 61.4 72.6 -.- o.s o.1. 6 • .) 39.6 15.9 22.9 22.) 
Otras 0.3 6.1 -.- 1.7 -.- -.- -.- -.- 0.1 2.7 

SECTOR DE 
jPROP • SOCIA. -.- -.- 7.5 5.4 -.- -.- -.- -.- ,3.8 ).1 

Fuente:AVANCES DE INVESTIGACION Docen:J.c Mili-{EC~) Ntl):"El 
tar. T ahora qué?• - Lima - M~rzo 1981 - Plg.24 

El secter de empresas con participación estatal ten!&n 

predominio en cuanto a la propie-dad, en el sector de prime-
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ra prioridad, aumentando de 61.7~ en 1971 & 78.7% en 1974; 

y en menor medida en el sector no prioritario, aunque, di~ 

J:J.inuye entre.dichoa años de )9.6% a ~5.9~, reepectivamente 

(veáse el cuadro Ntl?). El sector de empresas privadas,mue.! 

tra una hegemonía en los sectores de segunda y tercera pri~ 

ridad y, tambi4n, en el no prioritario. En ~o referente a 

l~s compañías extranjeras, presentan un porcentaje signi~! 

cativo en el sector de segunda prioridad pasando entre los 

años mencionados ele 28 .. 4'}b e. 22.1~, e incrementa su partic!, 

paci6n en el sector no prioritario de 25.9% a 37.4~, respo~ 

tivamente; aunque en ~orma global disminuye su intervenci8n 

en la propiedad de la industria. 

Debido a que el capital extranjero m~ufacturero no res 

pondi.6 a las reglas de juego ~ormuladas por el régimen mi

litar, se busc6 en la práctica constituir empresas mixtas 

especiales. Como consecuencia de las ventajas y garant:Ca.s 

especialmente concedidas para este tipo de empresas f"ue que 

ingresaron, a pesar de ello, t&n solamente tres compañías 

en el sector de primera prioridad, tal.es como Bayer Indus

trial. con Bayer, Tracteros Andinos con Massey Fergusen y 

Motores Diesel. con Vol.vo-Perkins. A consecuenc~a de ell.o el 

gobierno se vio obligado a asumir una mayor responsabilidad 

en las nuevas inversiones de la industria mediante la ere~ 

ción de empresas estatales y mixtas. 

Por lo tanto, como efecto de la respuesta combinada del 

capital extranjero.extra.ctivo y manu:facturero~.l)} la acti

vidad empresarial del Estado se expandió m~s a.lla de lo 

pretendido inicialmente. De esta manera, el sector estrat& 

gico para el r~gimen militar fue el financiero. En 1970 1 

nombró al Banco de la Nación como su principal agente fi

nanciero y, adem,s, fortaleció y expandi6 las institucio

nes estatales del sector. Pero, como el restringido merca

do interno de capital: financiero era insuficiente para lle 

var adelante los cambios institucionales propuestos, entoa 

ces, se tuvo que recurrir al endeudamiento externo con la 

banca transnacional, el mismo. que ee ·vio ~-.f'aTorecido· por. 

(l.J)Leáse, a LAURA GAUSTI en: Estudios Andinos. Revista de 
ciencias sociales en la región andina Ntl7-~8 - CIUP -
Año IX- Pág's.lOJ-134 1 y en CYNTHIA McCLINTOCK y ABR! 
HAM F. LOviENTHAL/CO:P.1PILADORES: Op.Cit. Pág' s.207-2JO 



una abundancia de liquidez internacional. Sin embargo, esa 

posición colocaba al gobierno militar en una evidente de

pendencia de la banca internacional, que el última instan

cia comprometer!n los grados de libertad para crear o eje

cutar una política económica nacional cuando ésta entraba 

en conflicto con los intereses de las compañías extranjeras. 

Por ejemplo, el Cha.se Manhattan Bank se negó a otorgarle 

:financiamiento al proyecto Cuajone de la Southern Perú Cop

per Corporation, mientras el gobierno no indemnizara a las 

compañías expropiadas con base en Estados Unidos; el impa~ 

se se solucionó con la f'irma del Acuerdo Mercado-Greene. 

Finalmente, ante el impacto de la recesión internacional 

que golpeó a la economía peruana con gran rigurosidad a 

partir de 1975, aumentó la dependencia del régimen militar 

en cuanto a los montos y condiciones en que estaba dispue~ 

ta a conceder el financiamiento la banca transnacional,ll~ 

g-Lndose inclusive, en un primer momento, a tratar directa

mente con ésta, pasando por alto el Fondo Monetario Inter

nacional (FMI). Pero, debido al incumpl.imiento, ~·por~ parte 
' del gobierno, de las medidas prometidas a l.os banqueros y 

a la compra de armamentos, determinó que de ah! en adelan

te f'uese obl.igatoria l.a presencia del FMI en cual.quier ti

po de préstamo. 

En l.!neas generales podem.os afirmar que el. capital ex

tranjero estuvo nu{s comprometido en el Perú durante la se

g\lnda fase que con la primera fase del r&gimen militar,ello 

se debe a la diferente 6ptica en su evaluaci~n; si es ver

dad, que en ambas fases se juzgaba al capital ex:tranjero 

como necesario para el desarrollo del país, pero a lo lar

go de la segunda fase no se tuvo reparos en cuanto a sus 

aspectos negativos complementarios 0 Ade~s, con el. gobier

no de Morales Bermúdez se retrocede en todas aquel.laa re

formas que eran contrarias a los intereses de la ·empresa 

privada en general y del capital extranjero en forma par

ticular. 



{V 

,.-EL ESTADO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS 

Ea evidente que el aumento de la participa.cicSn del Esta

do en la economía no se puede cuantificar en su amplia ai

menci6n, tan cola.mente,a partir ele indicadores do naturale

za eeoncSmica (a $llo habr!a que agregarse indicadores soei~ 

les y pol!ticoo), cin embargo, 4stoa expresan en forma cGn

tundente la importancia del soctor pliblico en la economía 

peru~a (veáse el cuadro N&l8). Al respecto, Gonz~les de o
lerte, señala, que •en pa.!ses subdesarrollados coJDO el Pertf, 

la creciente participaei6n del Estado en la econo~~a es ~a 

un efecto que una causa del dif'!eil desarrollo capitalista~(l4 ) 
Bajo esta 4ptica podemos decir que, la intervención aetiT& 

del Estado aurantc el decenio mi¡itar estuvo dirigida hacia 

un intento de evitar que los oiclos eeon&micos (la fase de 

crisis) fueran tan pronunciados. 

CUADRO Nt18 

INDI.CADORES SOBRE LA. PARTICIPACIO:R DEL ESTADO EN U 

ECONOMIA PERUANA 1968-1980 

AÑOS P:&A.C/PEA.r I.p/~ ·Remp/TM Ingresop/PBI. Gastop/PBI 

1968 6.6 27.4 12.7 22.8 24.1 
1969 6.8 :u.? 12.3 24.8 2).) 
1970 6.2 35.1 ~1.5 2).8 24.6 
1971 6.9 )2.4 1.2.2 25.6 27.0 
1972 7.2 .35.2 12.5 29.7 .32.6 
1973 7.3 35.5 12.8 :J.4.o 38.6 
1974 7.4 42:.7 11.2 )8.) 45.2 
197.5 7.6 4).4 12.7i )6.) 45.9 
1976 7.8 46.1 12.3 .35.6 45.6 
1977 8.1 46.6 12.1 38.9 48.6 
1978 7.7 .38 •. )- l.l..O 41.5· 47.6 

7.4 45.2 9.5, . 47.2 ·- 48.) 1979 
1980 7.4 41.0 12 • .3 .55.7 6o.o 

Fu.ente:Banco Central de Reserva (BCR), Memorias. 1.980 (anexo 
XXVIII) y 1982 (anexo XXXV);ade~e, "Anuario do E&t~ 
dística Econ6miea y Financiera 1963-197J".(Secci6n 
tercera). - Instituto Nacional de Estadística (INE), 
"Cuentas Nacionales del Perú,1950-1979• y Anexo del 
per!odo 1978-1981 (Población). 

PEA = Población Eeon6micamente Acttva del gobierno central 
g respecto a la PEA total. 

l. = Inversi6n pública respecto a la inversión total. 
R:m = 'fotal_ de .. remuneraciones del sector páblico respecto 

P al Ingreso Nacional. 
Ingreso = Ingresos :(corrientes y de ca pi ta.l) del sector pá 
· P blico respecto al PBI 
Gastos = Gastos (corrientes y de capital) del sector pú

P blico respecto al PBI. 
(14) ¡~p Ediciones:"Crisis Econ6mica y Democracia. A prop6-

sito .de· la exposie:t6n ••• " _Lima,Nov .• l980- l.~ Ed.-Pi!g._só 
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En 1968 el gobierno central daba empleo al 7.7'{o de la 

PEA total, la misma que en 1977 alcanzó un mLx~mo relativo 

de 8.1% y luego baj6 al 7.4~ en 1980; en cuanto a la inveE 

si6n pública, ésta aumentó respecto a la inversión total 

de 2?.4í en 1968 a un máximo relativo de 46.6~ en 1977, pe 

ro, después había. disminuido al 41.0~ en 1980; por su par

te, las remuneraciones del sector páblico fluctuaron alre

dedor del 12.0~ del Ingreso Naci.o!!!'"l; y los ingresos.c.ga.!_ 

't'os ·{corrientes y·: de, capital, respectivamente) del sector 

pÚblico aumentaron sostenidamente respecto al PB:I, loa pr,! 

meros, de 22.8% en 1968 a 55.7% en 1980 y, los segundoa,de 

24.1% a 6o.o% (vea!se el. cuadro Ntl.8). Adeds, en 1975 el 

gobierno militar ,realizaba "el 8o.o~ de l.as exportaciones 

y el 37.0~ de l.as importaciones"(l5 ), asimismo, el peso re 

lativo del. patrimonio de la actividad empresarial del Eet~ 

de respecto al PBI aumentó de 12.0% en 1968 a 28.6% en 1982 

y la relaci6n activos respecto al PBI se elev6, entre di

chos años, de 4?.0~ a 94.o%, respectivamente!16 ) 

Tal como lo habiamoa señai&do~ antes de 1968 la estruc

tura administrativa del Estado ruostraba una agrupaci6n he

terog,nea, en la cual se venían eobreponiendc 'atribuciones 

y quehaceres. Era pues, ~otoria• la ausencia de una ley o~ 

gánica de los Ministerio~ PÚblicos, 'reas y dependencias; 

bastaría indicar que s6lo había un ministerio de producción 

(Agricultura). Con la promulgación de la Ley de Ministerios 

{diciembre de 1968), se trató de modificar dicha irr&cio~ 

lidad. Se llegó a suprimir los ministerios de Fomento y O

bras Públicas, y de Justicia y Culto; creándose, alternat.!_ 

vamente, ministerios sectoriales ajustados a las necesida

des de las diversas actividades económicas del país. Como 

complemento, se creó el Instituto Nacional de Administra

ción PÚblica (INAP), diciembre de 1973, con el objeto de 

planificar y racionalizar la administración pública. Sin 

embargo, paulatinamente, dicho organismo ~e perdiendo ~ 

cienes y poder e~ectivo en la orientación de la actividad 

estatal. 

{15)Diario 'Noticias de la ~tañana 1 - Artículo de Jurgen 
Schuldt:"Pluralismo Económico y Estado en el Perti". -
Lima, 1979. 

(16)Diario 'El Comercio' -Economía, Sección F:"El Rompe
cabeza•· de las Empresas Esta1es". - Lima, 20 de Octu
bre de 1985. 
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La ampliación y diversificación del sector de empresas 

públicas se estableci6 a partir de la estatizaci6n de em

presas ya existentes• nacionales como extranjeras; en otros 

casos.,se trateS de nuevas empresas formadas con la :finalidad 

de hacer e:fectivo el control de ciertas áreas de la activi

dad econ6mica. As{, tenemos que, en 1968 el Estado era pro~ 

pietario de 29 empresas; en tanto que en 1976 existían 174, 

en donde 48 de ellas eran empresas pÚblicas y en las otra& 

126, rest&.ntes, el Estado participaba como accionista, en · 
mayor· o menor medida!-(l?}·. ' Mie-ntraS' que1 pe·e_tériorm~nt~'~ :' 

en 1982 llegaban a 192 empresas, es decir, hubo un incremen 

to de 16) empres&s de 1968 a 1982 (lO de:"" ellas. -eran depen

dientes del gobierno central en 1968); cie loa cuales,84 e,e 

presas f'ue producto de·l desplazamiento de recurso• del 11e,: 

tor priv•do al sector público, 26 empresas :fueron expropia 

d.a.c, 5 empresa• asimiladas en operación de salvamento y 42 

empresas pasaron a integrar la actividad. empresari&l del E~ 

ta.d.o por el 'efecto ca.den¡¡;•. La orientaci6n en el i.ncreme!! 

te de las 16) empresas hte de la siguiente maneras el aec

tor primario aument6 de .3 empresas en 1968 a 31 en 1982,ea 

decir, 28 empresas; el sector servicios paa6 de 15 a 106, 

es decir, 91 empres~o; y el sector secundario oxferiaent6 

un aumento de 11 a 55 1 es decir, 44 empresas.(lS C&be su~ 
ra.yar que en forma ef'ectiva s6lo se crearon 46 nuevas em

presas, el reeto fUe producto de la transferencia de rec~ 

aos entre sectoress del gobierno central y del sector pri

vado a la actividad empresarial del Retado. 

Final.m.ente, señalareme.s que, l.as restricciones y probl!, 

mas de las empresas públi~a~ se debil, en primer lugar, a 

que dichas empresas no tenían flexibilidad para ajustar sus 

precios de acuerdo al aumento de sus costos (m&s bien, asu

mieron un papel de apoyo a la empresa privada, al ~f'recer 

sus bienes y servicios a bajos precios), en segundo lug.Lr, 

el excesivo controlismo generaba rigideces en la gesti6n e~ 

presarial (por ejemplo, ele la Contra.lorí~ General ele.la Re

pdblica), y a la falta ele cuadros empresariales. 

(l7)AVANCES DE INVESTIGACION (ECO) Ntl4:"Economía Estatal. 
Cuánto ofrece por una empresa pdblica?"• - Lima, Agosto 
198~ - P~g.30 Cuadro 3.2 

(l8)Piaric 'El Comercio' - Eeonomía-Secci6n F:•El Rompeca
bezas de l&s Empresas Estatales". - Lima, 20 de Octubre 
1985 (Comentario sobre estudio de ESAN). 



CAPITULO V 73 

POLITICA ECONOMICA DE LA PRIJI.iERA FASE DEL GOBIERNO HILITAR 

1.-INTRODUCCION 

Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, des

pu~s de un período de expansi6n de 4 años {1963-1966), la 

economía peruana ingres6 a un período depresivo-inflaciona

rio. As!, en 1966 el Producto Nacional Bruto creció a una 

tasa de 5.7~, mientras que la tasa de inflación promedio se 

elevó al 8.9%. En 1968 ambos fenómenos (inflación y depre

sión} se agudizan, donde, el PNB crece apenas a una tasa de 

0.7%, mientras que la inflación promedio aumenta a 19.1% 

(veáse el cuadro N29). Pero, haciendo un rápido examen ob

servamos que el año crítico fue 1967, debido a que ~a Bal~ 

za Comercial muestra un d~ficit en t~rminos corrientes por 

68 millones de dólares, el coeficiente de desequilibrio ex

terno (d~ficit en cuenta corriente/e~portaciones) alcanza 

qn máximo relativo. de 38.0%; asimismo, el nivel de la• re

servas internacionales n~ta~ bajó a 105 millones de dólares 

y el d~ficit económico del gobierno central llegó al 3.9% 

del PBI {veáse el cuadro N2ll). Dentro de esa coyuntura se 

adoptó una política de estabilización que comprende la con

gelación de sueldos y salarios, comprensión del consumo y 

la introducción de restricciones monetarias, crediticias y 

fiscales. Por otro lado, el r~gimen constitucional eviden

ciaba una crisis política desde 1965,que se traducía en el 

'impasse' y fracaso de la mayor parte de su programa refor

mista¡ el mismo que se agudizó en 1968 cuando se estableció 

un acuerdo con la IPC. 

l El 3 de Octubre toma el poder el General Juan Velasco Alva

rado, dando inicio al decenio militar, que se caracteriz6 

por la espectacularidad de su irrupción y la simplicidad de 

su colapsoJ así como por su capacidad para llevar a la prá.2_ 

tica todas esas.ideas .conocidas. De ahí que, la estrategia 

del gobierno militar se p~esentaba como la única alternati

va frente al fracaso del re~ormismo gradualista de Fernando 

Be~aúnde. 



2.-PERIODO 1968-1969 

El 6 de noviembre de 1968, el Ministro de Hacienda y 

Comercio General de Eriga.da Angel Valdivia Morriberón se 

dirige al país y señala que es indispensable poner orden en 

la situación existente e iniciar una nueva política de de

sarrollo nacional, paralelamente con una política de estabi 

lización y ordenamiento de corto plazo, que posibilite una 

más provechosa coordinación del es~uerzo nacional. 

Va.ldivia. MorribercSn indicaba que la crisis económica, que 

se exterioriza entre 1967-1968, era consecuencia de un pro

ceso que se inició en 196J y que tenía su origen en dos fe

nómenos: 

La disminución de las reservas internacionales netas del 

Banco Central de Reserva; 

- La dilación en obtener recursos permanentes para el Sec

tor Pdblico, los cuales constituían la solución inmediata 

del problema fiscal y, a mayor plazo, de las dificultades 

de la Balanza de Pagos. 

Los objetivos básicos que se plantea el Gobierno fUeron 

ios siguientes: 

P;r-o¡¡¡over a superiores niveles de vida., comp~tibles con la 

dignidad de la persona humana, a los sectores menos favo-

recidos de la población, realizando las transformaciones 

de las estructuras econ6micas, sociales y culturales del 

país; 

Imprimir a los actos de gobierno un sentirlo r._a~:ione.lista 

e independiente, sustentado en la ~irma defensa de la so

beranía y la dignidad nacionales. 

El Titular de Hacienda y Comercio sefiala la uecesidad 

de aplicar medidas encaminadas a: 

Reducir el déficit presupuesta! de 5,000 a 1,500 millones 

de soles, en ndmeros redondos. 

Asegurar el necesario crecimiento de las exportaciones, 

principalmente a través de las inversiones mineras. 

Confeccionar un programa de préstamos externos a largo pl~ 

zo para inversiones de alta prioridad, de tal suerte que, 
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a partir de 1970, se cuente con ingresos suficientes de 

capital en la Balanza de Pagos. 

Aceleran' el programa agropecuario, para fomentar la pro

ducci6n nacional de los alimentos básicos. 

Promover el turismo, rubro que, de efectuarse adecuadas 

inversiones en hoteles y otras facilidades para el turis

mo receptivo! podría constituir fuente importante de di

visas y de empleo. 

Entre las principales medidas dictadas durante el bie-

nio :fueron: 

Mediante el D.L. 17080, se estableció un comit~ del Plan 

Econ6rnico Anual, integrado por el Hinisterio de Hacienda, 

el Presidente del Banco Central de Reserva, el Je:fe de 

Planificación y el Presidente del Banco de la Naci6n, se

ñalándose en la mencionada Ley que corresponde formular: 

a)El Presupuesto Econ6mico Nacional: al Instituto Nacio-

nal de Planificaci6n (INP). 

b)El Presupuesto del Sector Público: al Ministerio de Ha

cienda y Comercio. 

c)El Presupuesto.Honetario: al Banco Central de Reserva. 

d)El Presupuesto de Comercio Exterior: al Hinisterio de 

Hacienda y al Banco Central de Reserva. 

e)El Presupuesto de Caja del Sector P~blico: al Ministe-

rio de Hacienda y al Banco de la Naci6n. 

Por D.L. 17271 se determina la denominación de los 14 Mi 

nisterios y sus funciones básicas. 

Por D.L. 17330, se señala que el capital accionario de 

los bancos que se constituyan en el territorio de la Repú 

blica deberán pertenecer a personas naturales o jurídicas 

peruanas. 

Por D.L. 17331, se dictan normas para las empresas banca-_ 

rias cuya oficina principal se encuentra :fuera de la pro

vincia de Lima y provincia Constitucional del Callao. 

Por D.L. 17332, se indica que la Superintendencia de Ban

ca y Seguros controlará a l&s empresas bancarias, de aho~ 

ro, aseguradoras y financieras. 
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Por D.L. 17421 se convierte el Estanco de Tabaco en Empr~ 

sa Estatal Industrial. 

Por D.L. 17499 se regula la utilizaci6n de certificados 

de ~oneda extranjera y por n.s. 037-69-HC se decreta que 

las solicitudes de moneda extranjera serán presentadas al 

Banco Central de Reserva. 

Por D.L. 17580 se motii:f:i.can las tasas aplicables a las r~ 

galías, royalties y retribuciqnes &~~!0eas que se paguen 

en el extranjero. 

Por D.L. 17697 se encarga al Banco de la Naci6n la recau 

.daci6n de las rentas del Gobierno Central y del sub-sector 

Público independiente. 

Por D.L. 17704 se rebaja ~ 1.00 por ga16n en el precio de 

los diferentes tipos de gasolina, exceptúandose de este be 

neficio a la región del oriente. 

Por n.s. 002-69-IC/DS se dictó el reglamento para el fomen 

to de la producción y exportación no tradicional de produ~ 

tos manufacturados en el pa!s, de conformidad con el D.S. 

227-68-HC del 5 de julio de 1968. 

Por D.L. 17716 se dio la Ley de Reforma Agraria. 

Por D.L. 1775J se señala que Petrolees del Perú (PETROPERU) 

Ex-empresa Petrolera Fiscal, tendra un capital autorizado 

de ~ s,ooo•ooo,ooo. 
Por D.L. 17848 se crea el organismo regulador de tarifas 

de transporte - ORETT -· en reemplazo de la CRET. 

Por D.L. 17860 se declara de necesidad y seguridad públi

cos e inter~s nacional la adquisición por el Estado de las 

acciones de ITT en la Compañía de Telefonos. 

- Por D.L. 17870 se autoriza a las empresas públicas para 

formular sus presupuestos por programas con carácter t~c 

nico. 
Por D.Lo 17883 se autoriza al Banco de la Nación para efec 

tuar sorteos con la finalidad de comprobar la evasión de 

impue_stos. 

Por D.L. 18026 se crea el Ministerio de Pesquería. 

Por D.L. 18027 se crea la Empresa Nacional de Puertos (EN! 
PU - PERU). 
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Como podemos observar, durante este lapso, el gobier

no del General Velasco reordena y sistematiza las medidas 

de estabilizaci6n adoptadas durante el r~gimen anterior,e~ 

prendiendo una decisiva intervención que va a permitir re~ 

tablecimiento del equilibrio económico en 1969. De esta ma 
' -

nera, hacia finales de 1968, ~e determinaron principalmen

te medidas en torno'· al ordenamiento del aparato financiero 

y de la estructura administrativa del Estado. 

Las medidas económicas dadas hasta 1969, persegu!an, 

por un lado, el restablecimiento económico, la recuperación 

de la capacidad de acumulación en el pa!s que permita gen~ 

rar el excedente económico suficiente para llevar adelante 

los proyectos de inversi6n de los sectore~: Estatal y Pri

vado; por otro lado, lograr la aceptación y apoyo de l.os 

sectores populares a la estrategia del Gobierno mediante el 

control pol!tico e ideol~gico a trav~s de ciertos aparatos 

corporativos, que se fueron creando paulatinamente, tales 

como SINAMOS, organizaciones de trabajadores paralelas a 

las existentes (CTRP), control estatal de los diarios y to 

dos los medios de comunicación de masas. 

Durante el bienio 1968-1969, se implanta una pol!tica 

económica a corto plazo dirigida a restablecer el equili

brio económico y financiero mediante la contención de la 

demanda agregada vía precios y el congelamiento salarial, 

racionamiento del gasto p~blico, restricciones monetarias 

y c~editicl•d, y li~itaP.iones a las importaciones~ Así te

nemos que, el PBI creció en 1969, en 4.1% respecto a 1968 

y el índice de precios al consumidor variación diciembre/ 

diciembre se redujo a 5.7% hacia ~ines de 1969 (veáse los 

cuadros N219 y N241). 

Esas medidas obligaban a un retraimiento de la inver

sión privada, sobre todo P.~tr~üjera; pero lograron sentar 

las bases para la reactivación económica a partir de 1970, 

acentuándose as! la importancia del Estado dentro de la 

economía, mediante un aumento del gasto en inversión esta-



tal, que fueron acompañadas por una expansión monetaria y 

crediticia. Esta política de mayor intervención estatal se 

vio' reforzada debido a que el cobre y la harina de pescado 

alcanzaron altas cotizaciones internacionales, subiendo sus 

precios entre 1968 y 1970 de 46~0 a 52.5 dÓlares la libra 

de cobre y de 99.07 a 162.05 dólares la TM. de harina de· 

pescado. 

El 27 de febrero de 1970, el Ministro de Economía y 

Finanzas General E.P. Francisco Morales Bermúdez, se dirige 

al país y di~e que ~frente a la grave situaci6n creada por 

los ~éficits, por las considerables obligaciones de la deu

da pública, las emisiones inorglnicas del Banco Central de 

Reserva y por otras razones que sería largo enumerar, el Go 

bierno Revolucionario de la Fuerza Armada se vio en la nece 

sidad de decidir que su política fiscal desde octubre de 

1968 y durante el año 1969 se orientara principalmente a lo 

grar el equilibrio estructural de las finanzas como base fun 

damental e indispensable para que a partir de 1970 se pusi~ 

ran en ejecución medidas agresivas para la promoción del de 

sarrollo económico y social". 

Los objetivos básicos de política económica global que 

se plantean en el Plan Económico de 1970 fueron los siguie!!, 

tes: 

Continuar el proceso de reactivación económica interna; 

Iniciar un agresivo proceso de capitalización ampliando 

la capacidad productiva de la economía, con €nfasis en el 

proceso de Ref'orma Agraria y en la industrialización; 

Reducir los niveles de desempleo y sub-empleo existentes. 

Entre 1970 y 1972 aminora el retraimiento de la inver

sión privada, ya que los inversionistas nacionales y extran 

jeros ep¡piezan a tener mayor confianza y seguridad, porque 

conocen ya cuales son las reglas del juego. 

Saneada la economía, el gobierno militar inicia una es 
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trategia de desarrollo tendiente a expandir el papel econó 

mico del Estado, vía aumento de su participación en la ec~ 

nomía, a través de: la explotaci6n pe los recursos b~sicos 

productivos del país, del control del sector financiero y 

del comercio exterior. Paralelamente, se inicia un proceso 

de reformas estructurales en el agro y en la industria, di 

rigidas a lograr una redistribuci6n ·de la propiedad y del 

ingreso. 

Posteriormente, en 1971, se dio a conocer el "Plan Na 

cional de Desarrollo Económico y Social 1971-1975" de me

diano plazo; en el c.ual se señalan los siguientes objetivos 

genéricos: 

Participaci6n efeetiva de las mayorías nacionales en las 

decisiones bisicas del país, mediante su organización en 

instituciones interme~ias tales como gremios, cooperati-

vas, etc. 

Aceleración y cbnclusión de la transferencia de la propi~ 

dad rural en todo el país, dentro del proceso de la Refor 

ma Agraria. 

Provisión de servicios sociales a los grupos marginados, 

en particular a los de zonas rurales y del interior, re~ 

rientando para ello el gasto pdblico que se destina a es 

tos servicios .. 

Transformación integral del sistema educativo propician

do una educación para el cambio estructural de la socie

dad, para el desarrollo y el trabajo, así como para la 

autoafirmaci6n de la nacionalidad. 

Incremento máximo de la producción y de la productividad 

y mayor articulación sectorial y regional de la economía, 

cuyo dinamismo se basar~ en los sectores agropecuario·,pes 

quero, industrial y minero. Las acciones de los sectores 

transportes y comunicaciones y energía estarán orientadas 

a servir de apoyo a los sectores productivos anteriorrnen 

te señalados. 

Propagación de los aportes del Sector Externo ·a toda la 

economía, orientando las acciones al incremento de las d! 
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visas, a un rac:ional uso de éstas, a una efectiva progr~ 

mación del endeudamiento externo, a un financiamiento que 

disminuya la dependencia y a una decisiva participación 

del Estado - m~nopol!stica en algunos casos en la comer

cializac:ión exterior de determinados productos. 

Establecimiento de Industrias motrices integradas con a

provechamiento m~ximo de los recursos naturales del país; 

incremento de la productividad de la industria estableci-

da para ingresar a costos competitivos en los mercados in 

ternacionales y en los de integración regional. 

Aumento sustancial de oportunidades de a~paeión en lo~ 

sectores econ6micos, compatible con tecnologías modernas 

en aquellas actividades cuya naturaleza as:! lo exija. 

Utilización del ahorro interno en las actividades priori

tarias para el desarrollo, asegurando el control e6tatal 

del sistema financiero. 

Reducción del desequilibrio en la distribución de la po

blación dentro del territorio nacional. 

Fortalecimiento de.la ·acción del Sector Público como age~ 

te principal del desarrollo nacional, modernizando la ad

ministración y utilizando la planificación como in~trumen 

to de gobierno; estímulo a la participación del Sector Pri 

vado en las actividades productivas y financieras no reser 

vadas al Estado. 

Racional participaci6n de los trabajadores en las utilida 

des de las empresas de acuerdo a los niveles de producción 

y productividad; paulatina i:ü.vú¡-¡:.vrac..i.ón de los trabaja.d2_ 

res en la gestión empresarialJ fomento y protección a la 

formación de nuevas empresas cooperativas. 

Explotación intensiva y racional de los recursos naturales 

para el beneficio del país, con participación directa del 

Estado, particular ~nfasis en los recursos mineros y en 

los que se encuentran dentro de las 200 millas de nuestra 

jurisdicción marítima. 

Desarrollo de la investigación científica y tecnol6gica 

que permita una mejor utilización de los recursos producti 

vos del pa:!s. 



De acuerdo con el P1CU1 Nacional de Desarrollo Econ6mi 

co y Social 1971-1975, el gobierno militar da un conjunto 

de medidas tendientes a reactivar la economía, tales como: 

Se estatiza la comercializaci6n interna y externa de al! 

mentes de harina y aceite de pescado, de minerales,de in 

sumos para la industria (entre 1969-1974). 

Se expropian los yacimientos de la Brea y Pariñas, el Com 

plejo Industrial de la W.,R. Grace, y los yacimientos ex

plotados por la Marcena Mining Co {entre 1968-1975). 

Se expropia el Banco Popular y se adquieren las acciones 

de extranjeros en los Bancos Continental e Internacional, 

a fin de mantener el control financiero (1970). 

Se estatiza la industria del cemento (1974), en cumpli

miento de la Ley General de Industrias. 

Se controla el mercado de cambios (Por D.L. 17710 se or

dena el me~cado de certificadosr exportaciones e import~ 

ciones. Se mantiene el tipo de cambio en ~ 38.70 por d6-

lar, vigente desde 1967. Por DeL• 18275 se ordena el mer· 

cado de giros y se establece el precio del d6lar en S/. 
4).38). Se establece el presupuesto Anual de Moneda Extra 

jera para el sector privado según prioridades. 

Por D.L. 17535 se prorroga hasta el 31 de mayo de 1970,1a 

prohibici6n de importaci6n de artículos no indispensables 

con el objeto de mejorar la Balanza de Pagos y asegurar 

la estabilidad del e~gn0 ~OP~ta~in~ Posteriormente, en cu~ 

plimiento del Art. 322 de la Ley General de Industrias,se 

establece el Registro Nacional de Hanu:facturas (RN?-1) me

diante el cual se establece que sólo se podr~ importár pr~ 

duetos inscritos en el RN?-i, previa autorizaci6n. 

Por D.L. 18118 se faculta al Banco de la Naci6n para rea

lizar toda clase de operaciones comerciales, crediticias 

y bancarias con los sectores público y privado y se eleva 

su capital autorizado en ~ l,ooo•ooo,ooo. 

Por D.L. 18239 se señala que constituye renta del Tesoro 

Público el 50% de las utilidades netas anuales del Banco 

Central de Reserva. 

Por D.L. 18254 se exonera de los impuestos de exportaci6n 
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a las lanas de ovinos y fibras de auquénidos. 

Por D.L. 18281 se indica que la aprobación de toda oper!!, 

ci6n de cr~dito del Sector Público Nacional es competen

cia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por D.L. 18JJ2 se encarga al Banco de la Nación el control 

y la regulación del mercado de giros en moneda extranjera. 

Por D.L. 18J50 se promulga la Ley General de Industrias, 

que tiende a consolidar la modalidad de acumulación diri

gida al mercado interno (Sustitución de importaciones),e_! 

tableciéndose también la participación de los trabajadores 

en la empresa donde laborasen; y, por n.s. 001-71 se apru~ 

ba su reglamentación, que entre otros aspectos se ocupa de 

las prioridades industriales, de los incentivos, de la paE 

ticipación del capital extranjero, etc. 

Por D.L. 18358 se crea la Junta Reguladora de Precios de 

productos agrícolas de Lima. 

Por D.L. 18348 se da la Ley de la Comunidad Industrial. 

Por D.L. 18445 se señala que los empleados y obreros, del 

sector privado que no -dis:fruten de vacaciones percibiré!n 

triple remuneración. 

Por D.L. 18446 se indica que las empresas privadas en las 

que el Estado adquiera acciones no perderá su condición de 

tales. 

Por D.L. 18457 se prohibe llevar o remesar al exterior e 

:in~resar moneda nacional sin autorización dél Banco Cen

tral de Reserva. 

Por D~L. 18471 se precisa que los trabajadores de la,acti 

vidad privada s6lo podrán ser despedidos por :falta grave. 

Por D. s. OOJ-71-IC/DS se determina la participación de .los 

trabajadores en 1970 sobre la renta neta de las empresas 

industriales. 

Por D.L. 18807 se crea COFIDE {Corporación Financiera de 

Desarrollo) como empresa pÚblica dentro del Sector Econo

mía y Finanzas. 

Por D.L. 18810 se promulga la Ley General de Pesquería. 

Por D.L. 18871 se encarga a ~PSA la importación de :frutos 

comestibles diversos. 
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Por D.L. 18880 se pr,P.mulga la Ley General de Ninería. 

Por D.L. 18787 se señala que las letras de cambio, paga

rés, vales, recibos de arrendamiento y sub-arriendo ccn~ 

tituyen Especies Valoradas y serán emitidas exclusivamen 

te por el Est~do a trav~s de la Direcci6n General del Te 

soro Nblico. 

Por D.L. 18882 se indica que solo el Estado comer6ializa 

rá metales preciosos, perlas y piedras preciosas en bruto. 

Por n.s. 00.3-71-EM/DS se f'irma e·l contrato de operaciones 

en la Selva entre PETROPERU y Occidental Petroleum Corpo 

ration of' Perú. 

Por D.L. 18916 se da nuevo régimen de incentivos para la 

promoci6n turística. 

Por D.L. 18944 se precisa que la Superintendencia de B~ 

ca y Seguros supervigilará el cumplimiento de los dispo

sitivos ~sobre tasas de interés, comisiones, primas y simi 

lares f'ijados por el Banco Central de Reserva. 

Por n.L. 1902.3 se crea la Empresa Nacional de Comerciali

zaci6n Industrial (ENCI). 

Por D.L. 1926.3 se sefiala que COFIDE representar~ las ac

ciones del Estado en los Bancos Industrial, Hipotecario y 

Minero. 

Por n.s. 001-72-EM/DS se aprueba·el contrato entre PETRO

PERU y las compañías AMACO (Perú) y PECTEN-SHELL (Perd). 

- Por n.s. 002-72-EM/DS se aprueba el contrato entre PETRO

PERU y PHILLIPS PETROLEUM CONPANY. 

Por n.s. 00)-72-EM/DS se aprueba el contrato entre PETRO

PERU y ARCO PERU CORPORATION • 

Por n.s. 004-7.2-EM/DS se aprueba el contrato entre PETRO

PERU y GETTY OIL (Perú) INC. 

- Por D.L. 19271 se precisa que los Ministerios de Agricul

tura y de Industrias velarán por el normal abastecimiento 

de productos agropecuarios naturales o procesados. 

- Por D.L. 19272 se crea la empresa estatal »Industrias del 

Perú" (INDUPERU) • 

Por n.s. 02.3-72-EF se incluye nuevos productos en la lis

ta de artículos de importaci6n prohibida. 
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Por D.L. 19)46 se ~ndica que los aportes de capital del 

Estado a las empresas públicas serán a trav~s de COFIDE 

y toda gestión de cr~dito se hará por ~ntermedio del Ban 

co de la Nación o COFIDE. 

Por D.L. 19435 deelárase de necesidad y utilidad la cons 

trucci6n del Oleoducto Trasandino. 

Por D.L. 1945) se dieron las normas para la adquisición 

por el Estado de empresas dedicada~ a la industria básica. 

Por D.L. 19458 se encarga al Banco de la Nación la impr~ 

sión, custodia y el expendio del papel sellado. 

Por n.s. 182-72-EF se aprueban los contratos de estudio, 

equipamiento y financia~ión del Proyecto Cerr!O Verde. 

Por n.s. 056-72-EH/DGH se aprueba contrato de operaciones 

petrolíferas con tres compañías: PERUVIAN Stm OIL COMPANY, 

CONTINENTAL OIL COl,íPANY OF' PERU y CH.AJ,fPLIH PERU INC. 

Por D.L. 19620 se sustituye los gravámenes de timbres por 

un impuesto a la producción y comercio,a la construcción 

y a los servicios. 

Por D.L. 19625 se crea el "Fondo de Exportaciones No Tra

dicionales" en el Banco Industrial. 

Por D.L. 19636 se faculta a ia 0uperintendencia de Banca 

y Seguros para inspeccionar Mutuales de Vivienda y Caja de 

Ahorro y Pr~stamo. 

Por n.s. 275-72-EF se crea el Comité Superior de la Deuda 

Externa, con la finalidad de constituirse en el elemento 

central de coordinación entre las entidades del Sector Pú 

blico Nacional que intervienen en la obtención de créditos 

externos. 

Por D.L. 19649 se dictan medidas para regular gastos de· 

operación presupuesta! de 1971-1972, en el que se señala 

que no podrá efectuarse nombramientos, promociones ni co~ 

tratos con cargo a la partida remuneraciones; ni tampoco 

podrán contraerse nuevos compromisos por compra de bienes 

de capital nuevos o usados. 

Por D.L. 19654 se establece el impuesto al patrimonio em

presarial y al patrimonio predial no empresarial en susti 
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tución de los impuestos al patrimonio accionario, de pa

tent~, al valor de la propiedad predial y municipal de 

predios. 

Por D.L. 19832 se encarga a EPSA la exportación exclusi

va de caf~ y sus derivados. 

Por D.L. 19839 se establece impuesto dnico sobre remune

raciones personales. 

Por D.L. 19852 se aprueba el arancel de aduanas, con la 

nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo de 

Cartagena - NAB~~DINA. 

Por D.L. 19863 se prorroga hasta el JO de junio de 1974, 
el plazo a las empresas industriales extranjeras para 

suscribir contrato con el Estado para su transformaci6n 

en e~presas mixtas. 

Por R.s. 075 y R.s. 076- TR del JO-J-70, se aumenta el 

salario mínimo vi tal de S/. 1, 500 a S/. 1, 980 mensuales. Lue 

go, por R.s. J48-72-TR del 22-5-72 se eleva el salario mí 

nimo vital a ~ 2,4oo. 

Es~as medidas rigieron dentro de un contexto de: 

• :Hercado interno en contracción; 

., Capacidad instalada ociosa; 

• Acumulación de stocks; 

• Recursos económicos ociosos. 

Dichas medidas tienden en el corto plazo a expandir la 

demanda interna, propiciando el crec~miento de la economía 

y provocando una mayor utili~A~~~~ de l~s recursos económi

cos sin mayores presiones inflacionarias. 

Cabe recalcar la concepción del Gasto Público expresa

da por el .f'.iinistro de Economía y Finanzas General Francisco 

1-iorales Bermúdez, en la convención CADE 70; (Noviembre), tt ••• 

a pesar de la regla ortodoxa que hace del equilibrio un ob

jetivo de la política fiscal, en ~pocas de reajuste estruc

tural, es necesario pasar a una nueva etapa en que la polí

tica del gasto público, más que en función del ,equilibrio 

presupuestario, est~ al servicio de la movilización de los 

recursos económicos ••• ". 
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4.-RESULTADOS HASTA 1972 

Como resultado de toda estas medidas tenemos que la 

producción de bienes y servicios crece a una tasa superior 

a la registrada durante 1967-1969, crecimiento que se sus

tenta, básicamente, en la dinamización de los sect9res se

cundarios: manufactura, construcción y electrieadad (veáse 

los cuadros N219 y N2Z2). 

El sector industrial se vio :favorecido por una mayor 

utilización de la capacidad instalada ociosa y, por lo t~ 

to, no tuvo que realizarse en dicho sector :fuertes inversi~ 

nes para ampliar su base productiva. 

Este crecimiento de la economía se debió al impacto e~ 

pansivo, que se refleja en el crecimiento de la demanda in 

terna, generado por la política económica del gobierno mil! 

tar, en la que el sector público se convierte sn el motor

de la economía. La demanda interna (consumo e inversión} , 

mantiene una alta tasa de crecimiento entre 1970-1971, su

perior al crecimiento del PBI. Sin embargo, en 1972 debido 

al estancamiento de la inversión provocada por la disminu

ción de la inversión privada. como consecuencia de la capa

cidad ociosa, así como en la :falta de confianza del sector 

privado en la política económica implementada por el r'gi

men militar, la demanda interna ~rece a menor ritmo que la 

producción de bienes y servicios (veáse el cuadr-o NJ:'Z.O). 

Los trabajadores ven aumentar su remuneración real e~ 

tre 1971-1972, producto no sólo del crecimiento lento de 

los precios sino también del aumento del salario nominal. 

Así mismo, los trabajadores que ganan el salario mínimo vi 

tal ven incrementar :fuertemente su poder adquisitivo en di 

chos a6os (veáse ios cuadros N22)~ ~241 y K244)~ 

Como veremos, el crecimiento de la demanda interna no 

presiona sobre el nivel de precios internos. Por otro lado, 

1os precios agrícolas estaban controlados por el Ministerio 

de Agricultura (D.L. 17684, 1969).' Fue "a partir de 1972,. 
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cuando se pusieron estrictos controles de precios a toda la 

producción y comercializaci6n de alimentos (JUNAPRE: Junta 

Nacional de Precios). A fines de 1973, el brusco aumento en 

el precio de los fertilizantes hizo imperativo ajustar el 

precio interno de los productos agrícolas. Velasco rechaz6 

furiosamente el informe técnico que recomendaba tales alzas, 

en beneficio de la producción agrícola y de los,campesinos: 

'les hemos dado la tierra.¿Qu~ más quieren?". La decisi6n 

de mantener inalterados el precio interno de los comesti

bles lleg6 al absurdo de subsidiar a alimentos importados 

frente a su aumento eri el precio internacional (adicionan

do fuertes presiones a la balanza de pagos y al d~ficit fi~ 

·cal)"fl) As! tenemos que la inflación variación Die/Dic. 

pasó de 5.6% a fines de 1970 a 4.2% a diciembre de 1972(veéf 

se el cuadro N241). 

El crecimiento de la demanda interna presionó sobre el 

sector externo, por un lado, sobre la importaci6n de bienes 

de consumo (alimentos) debido al estancamiento del agro;por 

otro lado, al presionar ·sobre la producci6n nacional provo

ca, dado una industria intensiva en importación, una mayor 

dema~da por materias primas y productos intermedios en la 

medida que los stocK.::; BCU!tii. .. tlad.os en la etapa de la crisis 

(1967-1968) comienzan a descender. 

El aumento en la importación de bienes frente a un re

traimiento de las exportacione~ l¡g~do a una balanza de ser 

vic:,tos dcficitaria,producte, de la repiittriac:i.&n de utilidades, 

del pago de la deuda externa, ·generó un déficit en cuenta 

corriente de la balanza de pagos. Frente a este desequili

brio y a fin de mantener el crecimiento de la economía, el 

gobierno militar recurre al endeudamiento externo (veáse los 

cuadros Nº24, Nº25, Nº26, N227, N228 y N2J5). 

En cuanto al déficit del sector público, fue en prome

dios anuales para el trienio 1970-1972, de 2.5% del PBI { lo 

cual se explica por el déficit económico del gobierno central 

que llegó al 2.7'{:. del PBI, en tanto las empresas públicas pr~ 

(l)CYNTHIA Jl'lcCLINTOCK y ABHARAH F. LOWENTHAL/CONPILADORES: 
"El Gobierno Militar. Una Experiencia Peruana 1968-1980". 
IEP Ediciones - Primera Edición - Lima, setiembre de 1985 
- Págs .127-128 • DANIEL SCHYDLmrSKY y JUAN '''ICHT: ''Anato
mía de un Fracaso Económico.Perú 1968-1978". -CIUP- 52 · 
Edici6n - Lima, julio de 1980. 
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sentan un superávit de 0.2% del PBI). Cabe anotar que las 

operaciones corrientes de las empresas públicas aún no al

canzan, en este sub-período, el nivel de las operaciones 

del gobierno central_{veáse los cuadros N229 y Nº32). 

En lo que se refiere al sector monetario, vemos que la 

expansi6n de la emisi6n primaria del Banco Central de Re.se!:,_ 

va alcanza durante el sub-período 1970-1972, en promedio,al 

10.3% del PBI; siendo por cr~dito inte~no el 5.9% ( corres

pondiendo un coeficiente del 3.6%, el crédito destinado al 

sector p~blico). En lo referente a la liquidez total del 

sistema bancario, ésta varía de 22.8% del PBI en 1970 a un 

coeficiente de 25.6% en 1972; en donde el crédito interno 

se incrementa, entre dichos años, de 16.9% a 21.3% del PBI,. 

respectivamente. Cabe precisar que el crédito estuvo dirigi 

do principalmente al sector privado (veáse los cuadros Ni36 

y N238). 

5.-PERIODG 1973-1974 

Los objetivos para el bienio 1973-1974 estuvieron en

marcados dentro de los señalados en el Plan Nacional de De

sarrollo' Económico y Social 1971-1975, de mediano plazo;di~ 

tándose para ello las principales medidas siguientes: 

-Por n.s. 321-72-EF se dicta el reelamento del D.L. 19620 

sobre el nuevo sistema tributario., 

Por D.L., 19940 ELECTROPERU conce:=-tará financiaci6n de la 

Central Santiago Antúnez de Mayolo. 

Por D.L. se autoriza a la Banca Estatal de Fomento cele

brar contratos en moneda extranjera para importación de 

bienes de capital. 

Por D.L. 19990 se crea el Sistema Nacional de Pensione& 

de la Seguridad Social. 

Por D.L. 20000 se expropia a favor del Estado las accio

nes emitidas por empresas que extraen y transforman la 

anchoveta en harina y aceite. 

Por D.L. 20023 se sefiala que las Comunidades Laborales 

administrarán las empresas declaradas en quiebra., 
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Por D.L. 20031 se dictan disposic~ones para racionalizar 

el uso de moneda extranjera. 

Por o.s. 012-73,-IC/DS se indica que las empresas indus

triales· solicitarán la aprobación de su Plan Anual de Im 

portaciones. 

Por o.s. lJJ-73-EF se precisa que s61o la Dírecci6n del 

Te·soro podrli hacer operaciones de endeudamiento interno. 

Por D.L. 20104 se dictan incentivos tributarios y finan

cieros para f'orrtentar los servicios turístic-os. 

Por D.L. 20107 se f'aculta al Banco Central de Reserva rea 

lizar operaciones de crédito a f'avor de las empresas f'i

nancieras y se amplía la composición del encaje legal del 

Instituto Emisor. 

Por D.L. 20119 se precisa las operaciones que puede rea

lizar el Banco de la Nación, ya sea como Agente Fina.ncie 

ro del Estado o como empresa f'inanciera. 

Por D.L. 20120 se dan normas para consolidar la pequeña 

y mediana propiedad. 

Por D.L. 20130 se señala q~e el capital de las empresas 

p~blicas estará representado por las acciones o certif'i

cados de aportación. 

Por n.s. 184-73-EF se indica que el monto de las utilid~ 

des de l~s empresas pdblicas aplicado al Tesoro P~blico 

se depositar¡{_en el Banco de la Naci6n. 

Por D.L. 20136 se consolida la pequeña y mediana propie

dad rural. 

Por D.L. s-e precisa el r~gimen de moneda extranjera apl!, 

cable al servicio de capital e intereses de préstamos ex 

ternos. 

- Por D.L. 20165 se promulga la Ley General de Aduanas. 

Por D.L. 20316 se crea el Instituto Nacional de Adminis

tración Pdblica (INAP). 

Por D.L. 20488 se crea el Ministerio de Comercio. 

Por D.L. 20492 se nacionaliza la Cerro de Paseo Corpora

tion y se crea la ttEmpresa Minera del Centro del Pero" 

( CENTRONIN-PERU) o 
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Por n.s. 341-73-EF se dan las normas reglamentarias del 

impuesto úni~ a .las remuneraciones por servicios perso

n.ales. 

Por D.L. 20505 se establece para 1974 una tasa especial 

del lO% a las exportaciones de productos tradicionales. 

Por D.L. 20525 se dan las normas para la transferencia 

de las empresas básicas al Estado~ 

Por n.s. 046-74-EF se aprueba el acuerdo financiero y 
el convenio de cr~dito entre el Perú y entidades extran

jeras. 

Por n.s. 007-74-MINCOM se señala que es requisito indis

pensable para efectuar exportaciones la autorizaci6n de 

la Direcci6n General de Comercio. 

- Por D.So 090-74-EF se aprueba el contrato de pr~stamo en 

tre el Banco de la Naci6n y el Minisierio de Economía y 

Finanzas destinado a financiar la primera etapa del Pro

yecto Najes. 

Por D.L. 20598 se pro.mulga la Ley de Empresas de Pro pie-

dad Soc-ial (30 de abril de 1974). 

Por D.L. 20637 se indica que la lista de indUstrias de 

primera prioridad podrá ser ampliada, modificada o red11-

cida por Decreto Supremo, refrendado por los Ministerios 

de Industria y Turismo, y de Economía y Finanzas. 

Por D.L. 20644 se declara de necesidad nacional la insta 

laci6n de una planta de papel periódico a base de bagazo 

de caña de az~car. 

Por D.L. 20653 se dio la Ley de Comunidades Nativas y de 

promoci6n agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Sel 

va. 

Por D.L. 20709 se all!plía alcances del Fondo de :v~inancia

ci6n para la Promoci6n de Empresas Industriales(FOFIPEI). 

Por D.L. 20736 se señala que el Estado asume la comercia 

lizaci6n externa e interna de la fibra y pepa de algod6n 

a partir de la compaña agrícola 1974-1975. 

Por D.L. 20751 se dan normas para el cambio de empresas 

jurídicas en liquidación en .Empresas de Propiedad Social. 

/ 
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l·iediante el D.L. 20821 se s·-eñal.a que para determinar la 

renta imponible de las personas naturales se tomará como 

base el sueldo mensual mínimo vital. 

6.-RESULTADOS HASTA 1974 

El país, a partir de 197.3 comienza a sentir el deseaui 
• A -

librio externo que se refleja eri la balanza de pagos, en 

especial en la balanza en cuenta corriente, as! como las 

presiones inflacionarias (veáse los cuadros N~24 y N~41). 

Durante el bienio 197.3-1974, la producción de bienes 

y servicios se expande rápidamente, siendo las tasas de cr~ 

cimiento del PBI en 197J y 1974 de 6.2~ y 6.9%, respectiva

mente; expansi6n que se sustentó en el crecimiento de los 

sectores secundarios y en lá lenta recuperaci6n de los sec

tores primarios; en tanto que se observa un fuerte creci

miento de la demanda interna, la que pasa de una tasa de 

4.2~ en 1972 a 12.4~ en 1974 - la misma que como proporci6n 

del PBI varía de 96.2% a 106.1~, entre dichos años - produ~ 

to de la expansión del consumo y de la inversi6n interna,s2 

bre todo de origen público (veáse los cuadros N219, N220 y 

N221). 

El índice de precios al consumidor variaci6n Die/Dic. 

salta de 4.2% en 1972 a 13.8% en 1973 y a 19.1% hacia fines 

de 1974 (veáse cuadro N!:!41). Estas tasas hubieran sido rnay~ 

res, si es que el gobierno militar no hubiera controlado y 

fiscalizado los precios (D.L. 19978). 

La expansión de la demanda interna presionó, tambi.~ni:·< 

sobre el sector externo. En 1973, la balanza en cUenta cor

riente muestra un déficit seis veces mayor que en 1972, y 

en 1974 el. d~ficit pasa a representar el 7.0% del PBI (veá

se el cuadro N224). 

La relación entre las exportaciones y el PBI se comien 

za a deteriorar a partir de 1971. As! mismo, a pesar que el 

quantum exportable se deteriora en 197J y 1974, ello no se 

hace visible debido al fuerte crecimiento de los precios de 
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de las exportaciones (velse el cuadro N225}o 

Por su lado, ias importaciones aumentan su participa

ci&n en el PBI, pasando de 15.7~ en 1970 a 18.6% en 1974 
(ve~se el cuadro N227) debido a: 

Aumento creciente de precios de los bienes importados{pe 

tróleo, cereales, lifcteos, oleaginosas.y bienes de inveE, 

sión). 

Expansión de la inversión del sector público, el Proyecto 

Minero Cuajone, la explotación petrolera y el Ol~oducto, 

entre otros ..• 

Recuperación de la inversión privada. 

Las importaciones de equipo y materiales de defensa que 

para el bienio 1973-1974 se expandió en 60% en relación 

al bienio anterior. 

Ese déficit del. saldo en cuenta corriente fue cubierte 

con cr~dito externo de corto plazo. Asimismo, con el fin de 

disminuir la carga de la deuda externa, 'el r~gimen militar 

refinanci6 y reestructuró la deuda pública, obteniendo un 

alivio financiero p.::.x·-a 1973-1974. 

En cuanto al déficit económico del sector público (Go

bierno central y empresas pÚblicas) este alcanzó, en prome

dio, para el bienio 1973-1974 al 6.2% del PBI (correspondie~ 

do al gobierno central un déficit de 3.5% del PBI). Se debe 

anotar que a partir del presente bienio, las operaciones co~_ 

rientes de las empresas públicas fueron mayores a los del g!!_ 

bierno central, en términos del PBI (ve~se el cuadro N229 y 

N232). 

En lo referente al sector monetario, la emisión prima

ria del Banco Central de Reserva llegó en promedio, durante 

el bienio 1973-1974, al 10.5% del PBI; siendo la expansión 

por reservas internacionales equivalente al 6.3% del PBI. 

Por su parte, la liquidez total del sistema bancario mues

tra un coe~iciente promedio de 27.9~ del PBI; lo cual se ex 

plica básicamente por la importancia de1 cr~dito interno 

(24.2% del PBI), sobre todo el cr~dito destinado hacia el 
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sector privado, que alcanz6 al 21.9% del PBI {ve~se los cua 

dros N2.J6 y N2.J8). 

7 .-VISION GENEitAL DE LA ECONOHIA DESDE 1968 HASTA 1974 

a.-Enfoque Globa1 

El diagn6stico que se manej6 a lo largo del período,fue 

que, había une demanda insuficiente y, por lo tanto, se pr~ 

movía el proteccionismo, los controles de precios, aumento 

del gasto p6blico, tipo de cambio fijo, tasas de inter~s {a~ 

tivas y pasivas) fijas, etc. 

Es así que durante el gobierno del General Juan Velasco 

Alavarado - tomando como período 1968-1974 - el Producto Bru 

to Interno creci6 a una tasa promedio de 5.9% anual. Tenie!!_ 

do en cuenta un ritmo de crecimiento demográfico de 2.9%,por 

año, el PBI por persona aument6 aproximadamente a una tasa 

de .J.O% anual, lo que en t~rminos monetarios implica que su 

valor pas6 de ~ 16,994 en 1968 a ~ 20,200 en 1974, cifras e~ 

presadas en moneda constante de 1970 {vec{se el cuadro NQ19). 

AÑOS 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

CUADRO N.219 

EVOLUCION DEL PBI: 1968-1974 

P·.B.I • POHLAGlON 
Miles de T~sa de • M~Les de Tasa d~ 
Nill. So Creci- 1 Habitan- Crecí-
les 1970 miento. tes. miento. 

214.0 -.- 12,307 -.-
215.4 0.7 12,675 3.0 
224 • .3 4.1 13,055 3.0 
240.7 7 • .3 1.3,447 3.0 
253.0 5.1 13,830 2.8 
267.8 5.8 14,224 2.8 
284.4 6.2 14,628 2.8 
303.9 6.9 15,044 2.8 

.PBI POR PERSOl~A 
Niles de Tasa de 
Soles de Creci-
1970 miento~ 

17,388 
16,994 
17,181 
17,897 

'18,294 
18,826 
19,441 
20,200 

-.-
-2.3 
1.1 
4.2 
2.2 
2.9 
3.3 
J.9 

Fuente:Banco Central de Reserva {BCR), Nemoria 1980 y Cuen
tas Nacionales del Perú 1960-1973; e Instituto Nacio 
nal de Estadística (INE), Cuentas Nacionales del Pe= 
rú 1950-1979, julio de 1980 - Pag.77 

Sin embargo, se debe considerar que en la primera fase 

del r~gimen militar fueron madurando desequilibrios de im-
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portancia con-:o consecuencia del desarrollo desigual de cier 

tas variables económicas fundamentales (veáse el cuadro N2 

20)) As!, por ejemplo, en lo que respecta a la Oferta y De 

ma¡{da Global, observamos en sus elementos un comportamien

to dispar, identificándose dos sub-periodos, el primero,e~ 

t~ comprendido entre los años 1968-1972 en donde las prin

cipales variables muestran una saludable expansión luego 

del reajuste de la economía ocurrido entre principios del 

periodo y posterior reactivación a partir de 1970; y el s~ 

gundo sub-periodo, abarca los· años de 197J y 1974, en los 

cuales comienzan a manifestarse determinadas· perturbaciones 

de importancia en el crecimiento de la econom!a. 

OFERTA GLOBAL 
PBI 
Importa.ci6n 
de Bs. y Ss. 

DE:HAND.GLOBAL 
Demanda 
Interna 

.IBI 
IBF 

Públ.ica 
Privada 

Variaci6n 
de Existen • 

• consumo 
Total. 

Público 
Privado 

Exportación 
de Bs. y ss. 

CUADRO N220 

OFERTA Y DE~~DA GLOBAL:l968-1974 
(En porcentajes del PBI) 

T'asa Cre 
1968 1969 1970 1971 1972 197J . 1974' 74/68 1 

116.7 115 .• 9 115.7 115.5:· 114.6 115.1.. 118.6 6.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.9 

16.7 15.9 15.7 15.5 14.6 15.1 18.6 7.9 
116.7 115.9 115.7 115.5 114.6 115.1 118.6 6.2 

94.5 95.2 95.9 97.7 96.2 100.9- 106.,1 s.o 
12.9 12.8 12.9 15.J 14.5 16.0 19.5 13.5 
12.0 11.9 12.4 1).0 1).1 13.0 15.9 11.0 

3.5 4.1 4.5 5.0 5.1 5.7 8 • .3 22.2 
8.5 7.8 7~9 8.0 a.o 7.3 7.6 4.0 

0.9 0.9 0.5 2.3 1.4 3.0 3.6 .33.8 

81.6 82.4 83.0 82.4 81.7 84.9 86.6 7.0 
12.7 12.3 12.0 12.2 12.5 12.2 12.0 4.9 
68.9 70.1 71.0 70.2 69.2 72.7 74.6 7.3 

22.1 20.7 19.7 17.8 18.4 14.1 12.5 -3.7, 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR~, J.fernoria 1980- •6:.cJ..o .... ... . . e Rev1.sta ENCUENTRO 80 Selecc1ones pera Lat1.noamer1.ca 
N26 - Edita Cent~o de P~oyccci6n Cristiana - Lima, Se 
tiembre 1980 - Plg.56 

De tal manera que entre 1968-1972, los componentes de 

la oferta y demanda global presentan tasas de crecimiento 
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bastante cercanas al del PBI (5.6%, por afio), con excep~i6n 
de la Inversión Bruta Interna que tiene una tasa de 8.7%( 2 ) 

anual, en donde el comportamiento del sector público tuvo 

una g'ran influencia debido a que la Inversión Bruta Fija de 

dicho sector alcanzó una tasa de crecimiento de 15.9%, por 

afio; asimismo, la Variación de existencias exhibe una alta 

tasa de 18.1% anual. Por otro lado, las importaciones de 

bienes y servicios manifiestan una moderada tasa de creci

miento de 2.2%, por afio, como efecto de la etapa recesiva 

de los primeros años del período en estudio, de ah! que,su 

participación en porcentajes del PBI disminuye del 16.7~ 

en 1968 a 14.6% en 1972; en tanto que las exportaciones de 

bienes y servicios evidencia un .estancamiento, al tener una 

tasa ~e Oo9% anual, dsiminuyendo como proporci6n del PBI de 

22.1% a 18.4%, entre dichos años. 

En el segundo sub-período (1973-1974) se exteriorizan los 

desequilibrios, al evidenciarse tasas de expansión superio

res al del PBI (6.5% anual); con excepción de la Inversión 

Bruta Fija (IBF) privad~ que muestra una tasa: de 4.1%, por 

año, y las exportaciones de bienes y servicios que decrecen 

aproximadamente a una tasa de 12.J% anual. 

Es entonces que, como resultado de las elevadas tasas de 

crecimiento de la inversión sobre todo pública, la variaci6n 

de existencias (por la alta acumulación de inventarios, pri~ 

cipalmente en el sector manufacturero) y ~1 consumo privado, 

que la demanda interna llega a man~festar una tasa de creci 
' 
miento promedio de 11.9~ anual, lo que en proporción del PBI 

varía de 100.9% en 197J y 106.1~ en 1974. Dich& desarrollo 

tuvo como contrapart~~a el rápido increment~ de las import~ 

ciones de bienes y servicios. Para apreciar ~a trP~yect'oria 

y. cre'cimiento pr_omedio de los componentes de la oferta y de 

manda global, durante el período, veáse el cuadro N220. 

El gran dinamismo mostrado por la IBF p~blica no tuvo 

la misma respuesta en materia de ahorro que, lejos de aumen 

tar, presenta una declinación sostenida sobre todo a par~ir 

de 1971, razón por la cual, los esfuerzos de inversi6n tu-
\ 

(2)Las tasas de crecimiento que se mencionan para los sub
períodos 1968-1972 y 1973-1974, no figuran en el cuadro 
N2ZO por razones de espacio. 



vieron que ser cubiertos en parte por el ahorro privado y 

lo restante por el ahorro externo, el mismo que en los dl

timos años del período, exhibe incrementos sustanciales en 

sus niveles (veáse el cuadro N22l). 

CUADRO N221 

TENDENCIAS DEL AHORRO: 1968-1.974 
(En porcentajes del PBI) 

1.968 1.969 1970 1971 1972 

l.Ahorro Geog.=IBI 12.9 12.8 12.9 15.3 14.5 
2.Ahorro Externo •• 1/ 0.9 0.1 -3.0 o.4 O.J 
).Ahorro Nac.(1-2) 12.0 12.7 15.9 14.9 14.2 

-Pdblico 1.7 3.6 3.6 2.3 1.9 
-Privado 10.3 9.1 12.3 12.6 12.3 

1973 1924 

1.6.o 19.5 
2.1 7.2 

13.9 12.3 
0.2 o.6 

13.7 1.1.7 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR}, Cuentas Nacionales 
del Perd 1960-1.974 - Lima, 1976 - Pág.20 
~ Equivale al saldo de la cuenta corriente de la Ba

lanza de Pagos, con signo contrario. 

Cuando el gobierno militar elabora el "Plan Nacional 

de Desarrollo Económico y Social. 1971-1975" de mediano pla

zo, se fijó como objeti~o lograr una tasa de crecimie~to 

promedio del PBI, de 7.5% anual, para el período, en la cual 

el sector manufacturero y minero estaban llamados a llevar 

el mayor peso de tal crecimiento proyectado con tasas pre

vistas de 12.4% y 5.7c{o, respectivamente~.)) En los hechos,si 

es verdad que la estructura sectorial apunta en cierta medí 

da hacia el objetivo formulado, pero no como para poder al

canzar el nivel de las magnitudes pre-establecidas (veáse el 

cuadro N222). 
En el período. 1968-1974, el incremento del PBI se explica bá 

sicamente por la evoluci&n áe lo~ $ectore3 ~2~ufactura y con~ 

trucción que muestran tasas de crecimiento promedio de 7.1% 

y; ~L.4% anual, respectivamente. En la expansión del sector 

manufacturero tuvo que ver, inicialmente, la mayor utiliza

ción de la capacidad instalada que se encontraba ociosa de~ 

pu~s del reajuste económico y financiero acontecido en los 

primeros años del período, bastaría señalar que, en 1969,e1 

sector creció tan solamente en 1.4%. Sin embargo, su poste-

(J)Leáse FELIPE PORTOCARRERO:"La Cuyuntura Económica.:Conci
liación y Lucha de Clases". -En Sociedad y Política N23 
Año 1 - Revista Trimestral -Lima, Hayo 1973. e JORGE 
GONZALEZ:"Perd:Una Economía en Crisis. Interpretación y 
bases para una solución".- CIUP - Serie Cuadernos - Tra
bajo de Investigación N29 - Lima, Dic.1980 -. 42 Edición. 
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rior dinamismo gener<S a la vez una elevada utilización de 

materias primas, productos intermedios y·bienes de capital 

importados. El gran desarrollo mostrado por el sector con~ 

trucci6n est~ asociado a la movilización del ahorro interno 

y externo en la ejecución de los grandes proyectos de inver 

sión pública en la miner!a, petróleo y agricultura y, asi

mismo, en la reconstrucción de las zonas ·afectadas por el 

terremoto de 1970. 

Como se puede percibir, debido al efecto de la respuesta de 

las compafiías mineras en términos de inversi6n, la tasa de 

crecimiento del sector fué relativamente baja, con 1.8~ pr~ 

medio, por afio, lo cual colocaba al sector minería lejos 

del crecimiento proyectado en el Plan Racional de Desarrollo. 

En consecuencia, se observa un incremento moderado en valo

res físicos, en tanto que, las variaciones ocurridas en el 

nivel de precios de los productos mineros en el mercado in

ternacional dieron lugar a un aumento sustancial en sumas 

monetarias, sobre todo en 1973 y 1974. 

~gro pecuario 
Pesca 
Hin ería 
Nanuf'actura 
Construcción 
Gobierno 
Otros 

Fuente:Banco 

1968 

14.6 
2.6 
8.8 

23.6 
3.9 
s.4 

38.1 

CUADRO N.2 22 

PBI SECTORIAL: 1968-1974 
(En porcentajes del PBI) 

1969 1970 1971 1972 

15.0 15.0 14.7 l4.o 
2.2 2.7 2.3 1.1 
8.4 8.2 7.5 7.6 

23.0 23.8 24.5 24.9 
3.9 4.2 4.4 4.6 
8.2 8.1 8.1 8.3 

39.2 38.o 38.4 39.4 

1973 

13.5 
0.8 
7.1 

25.2 
4.6 
7.9 

4o.s 

Central de He serva (BCR), Hemoria 

.rasa Cre 
1974 74/68 

13.01 3.8 
1.0 -9.1 
6.9 1.8 

25.3 7.1 
5.2 11.4 
?.6 4.0 

40.9 7.2 

1980 - Anexo . -I.I e Rev1.sta ENCUENTHO 80 Selecc1.ones para Lat:..:.1.oam~ 
rica N~6 - Edita Centro de Proyecci6n Cristiana -
Lima, Setiembre 1980 - Pá~~55 

La evolución del s~~tor pesquero, durante la primera ~ase 

del r~gimen militar, presenta una tasa decreciente de 9.1% 

anual, este resultado está 1igado a la situación por la que 

atravesó la extracci6n de anchoveta, producto dominante en 
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esta actividad que después de registrar un máximo de 12.3 

millones de TM. en 1970, disminuyó considerablemente en 

los a.ñ.os posteriores. El sector agropecuario muestra una 

tasa de crecimiento de 3.8%, por afio; sin embargo, visto 

corno proporción del PBI baja su participación de 15.0% en 

1969 a 13.0% en 1974, presentando a partir de 1972 tasas 

inferiore~ a las del ritmo demogr,fico. 

En lo referente a la distribución del ingreso, se acen 

tua, durante el período en estudio, el sesgo hacia el sec

tor urbano y en forma particular a los beneficiados por el 

modelo de sustitución de importaciones que, se traduce en 

una elevada tasa de crecimiento de las utilidades de las em 

presas como efecto de las exoneraciones e incentivos al sec 

tor industrial, principalmente; y, aunque en menor medida, 

también crecen los sueldos y salarios; en tanto que, el i~ 

greso de los independientes, sobre todo los agricultores, 

los que alquilan sus casas o propiedades y, los que reciben 

intereses por prestar o depositar su dinero, vieron dismi~ 

nuir su participación en el ingreso {veáse el cuadro N223). 

Es así que, el Ingreso Nacional medido por el Deflactor Im

plícito del PBI en soles de 1970, aumentó de 175,451 millo

nes en 1968 a 261,983 millones de soles en 1974, mostrando 

una tasa de crecimiento promedio de 6.9%, por afio. 

En el cuadro N2 23, observamos que, los suel.dos y salarios 

varían como proporción del Ingreso Nacional del 49.5% en 

1968 a 47.0% en 1974, con una tasa de crecimiento de 6.0~, 

anual, llegando inclusive a alcanzar en 1972 el 51.2% del. 

ingreso, sin embargo, la mayor tasa corresponde a los sala

rios. Las utilidades de las empresas aumentaron en el perí~ 

do, del 15.5~ al 23.6% del ingreso, con una alta tasa de 

creci.~iento de 14.7%; presentando en 1972 su más baja part.!, 

cipación al llegar a 17.5%. 

Contrariamente a lo anterior, el ingreso de los independie_!! 

tes vio disminuir su intervención de 28.1%a 24.1%, entre el 

principio y fin del período, correspondiendo a los agricul

tores la más fuerte baja sobre todo si tomamos en considera 
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ci6n el ndmero de habitantei, Población Económicamente Ac~ 

tiva (PEA) involucrada, y sobre todo, tratándose de una 

etapa en que se lleva a cabo la Reforma Agraria (redistri

buci6n de la propiedad}, disminuyendo su participaci6n en 

el Ingreso Nacional del 11.5% al 8.6% y con una tasa de 

crecimiento de tan sólo 1.8%, por año. As! mismo, el rubro 

de renta e intereses disminuye su intervenci6n en el ingr~ 

so de 6.9~ en 1968 a 5.2í en 1974, mostrando una tasa de 

crecimiento de 2.2% anual. En consecuencia, tal como lo 

señala Adolfo Figueroa, "ni el crecimiento económica ni la 

~istribuci6n del ingreso lograron reducir la pobreza abso-· 

luta. En el primer caso la razón fue la{: •• o): escasa difu

sión a trav~s del mercado del mayor ingreso generado por 

el crecimiento económico. En el segundo caso, la reforma 

agraria y la reforma de la empresa transfirieron principal 

mente ingresos del capital al trabajo, con lo cual las re-
. (4) 

formas no llegaron a los grupos más pobres" de la pobl.a-

ci6n peruana. 

CUADRO N22J 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL:1968-1974 (%) 
r:rasa Cre 

Sueldos y 
Salarios 
-Salarios 
-Sue1dos 

Otros Ingr.!,_ 
sos, menos 
intereses 
-Agricult. 
-otros 

Utilidad de 
Empresas 
Renta e 
Intereses 

1968 

49.5 
23.5 
26.o 

... o , 
t::.-ve-

11.5 
16.6 

1969_ 

48.7 
23.2 
25.5 

27.6 
11.2 
16.4 

16.9 

6.8 

1970 

46.7 
22.0 
24.7 

27.h 
12.0 
15.4 

19.8 

6.1 

1_9]~1 

49.5 
23.6 
25.8 

.26.3 
10.0 
16.3 

18.3 

5.9 

1_2_7_2 

51.2 
24.7 
26.5 

25.5 
8.8 

16.7 

17.5 

5.7 

1973 

48.9 
24.2 
24.? 

24.0 
8.1 

15.9 

22.3 

4.7 

i'J: (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1974 

47.C 
23.8 
23.1 

z4.;¡ 
8.61 

15.51 

23.61 
5.~ 

100._0' 
.Total. en H! 
les de Mi11.175,4 181,2 200,0 210,1 223,1 242,0 262,0 
1Soles 1970. 

' 74/68 

6.0 
7.1 
4.9 

2.2 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Cuentas Nacionales 
del Perd 1960-1974 - Lima, 1976 - Pág.16 
~ Medido por el Deflactor Implícito del PBI. 

(4)Revista ENCUENTRO 80 Selecciones para Latinoamerica NQ6 -
Edita Centro de Proyecci6n Cristiana - Lima, Setiembre de 
1980 - Pág.24 
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A contintitación pasaremos a examinar lo que pasó, en 

los sectores de la economía, tales corno externo, fisc~l, mo 

netario y a nivel de los macro-precios. 

b.-sector Externo 

Una de las características fundamentales de la evolu

ción del sector externo, durante el período, fue la exteri~ 

rización progresiva de sus desequilibrios y 'cuel.los de bo 

tella'", debi~ndose señalar que, "el desequilibrio registra

do en el sector externo fue un fenómeno complejo, teniendo 

en consideración los numerosos elementos que tuvieron inci

dencia en el proceso, así como su alto grado de variabilidad 

( ••• )hubo casos en los que el sector externo estuvo sujeto 

en forma pasiva a los efectos. provenientes de alteraciones 

en la economía internacional; en cambio en otras situaciones, 

fue el papel activo desempeñado por las variables económicas 

internas el que hizo sentir sobre el comportamiento del pro 

pio sector externo"(5), de tal manera que, los diferentes ru 

bros de la Balanza de Pagos muestra el siguiente comporta-

miento:: 

Exportaciones FOB· 
Importaciones'" FOB 

l.Bal.anza Comer~ia1 
2.Balanza de Servic. 
).Pagos de Transfer. 
4.Balanza en Cuenta 

Corriente (1t2-t3) 
5.Inversión Extranj. 
6.Pr~stamos O:ficia-

les y Privados 
7. Balanza N e•ta Bás i 

ca (4t5-t6) 
8.Capitales a C.P. 

y errores y Omisi. 
9oBalanza de Pagos 

Nivel de Reservas 
Internacionales 
Balanza en Cuenta 
Cte./Exportaciones 
Fuente:Banco Central 

CUADRO NQ24 

BÁLfu~ZA DE PAGOS: 1968-1974 
(Millones de U.S.Dólares) 

1968 1969 1970 1971. 1972 

840 880 lOJ4 889 945 
-67J -659 -700 -7JO -812 

167 221 334 159 133 
-244 -252 -231 -232 -204 

37 31 82 39 39 

-40 -0.4 185 -34 -32 
-23 19 -79 -50 24 

91 125 10.3 22 91: 

28 14.3 209 -62 8J 

-14 -1 -108 48 -.33 
27 35 257 -76 50 

lJl 166 423 347 397 

197J 1974 

1.112 150J 
-1033 -1908 

79 -405 
-31J -447 

42 45· 

-192 -807 
49 144 

3.34 751 

191 as 

-179 194 
13 282 

4~1 693· 

-4.8 o.o 17.9 -3.8 -3.4 -17.3 -53.7 
de Reserva (BCR), Cuentas Nacionales del 

Perú 1960-1974 - Pág.J8 

(5)ANIBAL PINTO y HECTOR ASSAEL:"Perú 1968-1977:La Pol!tica 
Económica en un P:t·oceso de Cambio Global" -Estudios e In 
fornws de la CEPAL Nº2, N:t-:.uu. - Chile~ 1981 - Pág.54 -
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Así tenemos que la Balanza Comércial comienza a evidenciar 

una tendencia a la baja desde 1971, llegando en 1974 a te

ner un saldo negativo por 40~ millones de dólares, como coQ 

secuencia del aumento sustancial de las importaciones. En 

cuanto a la Balanza de Servicios, si bien es cierto que su 

déficit se mantiene relativamente constante hasta 1972, en 

los años subsiguientes del período se acentu6 negativamente 

debido a los mayores pagos por intereses del sector público 

y a las altas utilidades·~emitidas por las empresas transna 

cionales. Por lo tanto (velse el cuadro N224), la Balanza 

en Cuenta Corri~nte tuvo un comportamiento deficitari~, lo 

cual significa que nos estabamos endeudando mls con el exte 

rior, con una sola excepción del año 1970; entonces, el co~ 

ficiente de desequilibrio externo (déficit de la Balanza en 

Cta. Cte./Exportaciones) alcanzó un nivel del 53.7% en 1974. 

El déficit de la Balanza en Cuenta Corriente :fue compensado 

por las operaciones financieras del sector público, princi

palmente en los años 1973 y 1974, en donde el ingreso por 

préstamos oficiales jugó un papel decisivo en el resultado 

positivo de la Balanza de Pagos. El rubro de capitales ha 

estado influenciado fundamentalmente por los altos ingresos 

netos de los préstamos oficiales que atenuaron los déficit 

en cuenta corriente, financiando los proyectos de invérsión 

pública y, en cuanto a la inv~rsión extranjera, los incre

mentos se debieron fundamentalmente al Proyecto Cuajone y 

a la inversión de la compañías petroleras que superaron am 

pliamente las desinversiones de las empresas transnaciona

les establecidas con anterioridad. De esa forma se pudo au 

mentar el nivel de las reservas internacionales de 131 mi 

1lones en 1968 a 693 millones de dólares en 1974, mostrán

dose así una apárente solidez. 

El estancamiento en el volumen exportado fue un fenó

meno notorio durante el período en estudio. De tal manera 

que, el comportamiento de la exportación de servicios no 

carnbi6 la inclinación seguida por la exportación de bienes. 

Por ende, la exportación de bienes y servicios medido corno 
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proporción del PBI, muestra una declinación sostenida, pa

sando de 22.1% en 1968 a tan solamente 12.5% en 1974 y con 

una tasa decreciente de 3.7% {veáse el cuadro N220}; lo 

cual se corrobora al observa la tendencia que presenta el 

Índice de quantum de las exportaciones de bienes. A pesar 

de ello, la economía peruana pudo experimentar con cierto 

retraso y amortiguación, los efectos derivados.de la caída 

del coeficiente de las exportaciones, específicamente cua~ 

do :fue m~s fuerte entre los años 1973 y 1974~ debido a que 

hubo una mejora en los términos de intercambio (veáse el 

cuadro N225). 

CUADRO N225 

COEFICIENTE E INDICES DE EXPORTACION:l968-1974 

1968 1969 1970 1971 1972 197J 1974 

Exportación de E~-J 
y Ss. j PBI 22.1 20.7 19.7 17.8 18.4 14.1 12.5 
Indice de Quantum 
de Export. Bienes 100.5 91.8 100.0 93.6 101.0 73.8 70.8 
Indice Términos 
de Intercambio 89.2 95.3 100.0 83.5 77.6 108.1 126.0 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Hernoria 1974 -Anexo 
XXIX y 11 El Sector Externo y las Reservas Internacio
nales Netas" - Junio de 1982 - Pág.lll 

~1 ya mencionado estancamiento de las exportaciones p•r 

principales productos, está asociado a los menores niveles 

de producción interna y por tanto de las cantidades expor

tadas, lo cual obedece a factores de diverso origen ya sea 

naturales, de inversión y en general, de orden interno o 

·externo; de tal forma que, por ejemplo, la harina de pese~ 

do disminuye de 2,083 miles de TM. exportadas en 1968 a 

629 miles de ™• en 1974; el cobre, un producto importante 

en la estructura de las exportaciones, bajÓ de 205 miles de 

TM. a 184 miles de TM., entre principio y fin del período. 

Dentro de esa tendencia tambi~n se inscriben el algodón, la 

nas y petróleo. 

El rasgo característico de las exportaciones por pri~ 

cipales productos, entre 1968-1974, fue el de la consolida 
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cien de las exportaciones mineras como el soporte de ~a ec~ 

nomía_peruana, propensión que se había venido manifestando 

con bastante claridad a partir de la d~cada de los sesenta, 

en donde destaca principalmente la exportación cuprífera, 

en tanto que, las exportaciones pesqueras evidencian haber 

cumplido su ciclo 'vital' en los primeros años del decenio 

de los setenta, tal como se observa en ei siguiente cuadro: 

CU.ADHO Nº26 

EXPOHTACIONES POR PRil~CIPALES PHODUCTOS:l.968-1974 
(En porcentaje del total exportado) 

PRODUCTOS 1_2_68 1...2_6_9_ 1_2_7_0 12..7.1 19_7_2 1973 

l. TRADICIONALES 96.7 97.9 96.7 96.6 94.5 89.7 
a)Nineros 45.9 50.2. 45.6 41.1 45.1 56.7 

-Cobre 24.8 JO.l 24.4 20.2 20.4 29.9 
-Hierro 8.1 7.7 7.0 6.7 7.1 5.9 
-Plata Refinada 4.4 J.l 2.8 2.5 .3.3 ,3.4 
-Plomo .3.4 4.0 6.1 5.5 6.1 7.2 
-Zinc 4 • .3 4.5 4.6 5.4 7.4 8.9 

. -Petróleo-Deriv 0.9 o.s 0.7 0.7 0.7 1 • .3 
b~Harina Pescado 24.5 22.9 29.4 JO.O 2.3.3 12.4 
e Agrícolas 17.9 15.7 15.2 16.9 19.3 18.4 

-Algodón 6.9 7.6 5.0 5.1 5.0 5-7 
-AzÚcar 7.0 4.5 5.9 7.8 9.1 7.0 
-Caf~ .3.9 J.5 4.3 4.0 5.2 5.7 

d)Otros 8.3 9.1 6.6 8.7 6.9 2.2. 
2.NO-TRADICIONALES 3.2 2.1 3.3 J.4 5.5 10.3 

1974 

89.9 
50.0 
21.0 
5.0 
4.0 
8.2 

10.0 
1.8 

13.4 
21.7 
6.5 

12.9 
2. J, 
4.8 

10.0 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCH.l, Anuario de E'3t-adísti-
ca Econ6m1ca y F1nanc1era 196.3-1973 - Pág.29 y "El Sec 
tor Externo y las Reservas Internacionales" - Lima,J~
nio de 1982 - Cuadro N22 del anexo estadístico. 

Si es verdad que la estructura de nuestras exportaciones re 

sulta siendo diversificada, sin embargo, se caracteriza por 

estar constituida fundamentalment~ por materias primas, en 

donde las exportaciones mineras alcanzan, en promedio, el 

49.0~ del total exportado durante el período, por afio. Como 

resultado de la sobre pesca y por ende, depredación de la 

anchoveta, el valor exportado en t~rminos porcentuales de 

harina de pescado varía de 24.5% en 1968 a 30.0% en 1971 , 

para' luego declinar bruscamente a 1.3.4% en 1974. Por su pa_!: 

te, los productos agrícolas muestran un leve incremento de 

17.9% a 21.7%, entre el princ~pio y fin del período, pero 
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dichos porcentajes resultan sumamente alejados con respecto 

a la participaci6n alcanzada en d~cadas anteriores. Final

mente, la exportación no tradicional ~resenta un ligero in 

cremento al cambiar de 3.2% en 1968 a 10.0% en· 1974. 

Entre los años 1968-1972, la importación de bienes y , 

servicios tuvo que adaptarse a las restricciones impuestas 

por el estancamiento de las exportaciones de bienes y servi 

cios, asimismo, en dicha evolución in~luyó las medidas de 

estabilización adoptadas a principios del período y el blo

queo ~inanciero a que fu~ sometido el país, lo cual limitó 

las disponibilidades de financiamiento externo, de tal for-. 
maque, los bajos niveles de inversión y·el lento crecimieE 

to da la actividad econ6mica ~renaron las importaciones. 

CUADRO N!!27 

COEFICIENTE E INDICES DE IMPORTACION:l968-1974 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Importación de Bs. 
y Ss./PB.I 16.i 15.9 15.7 15.5 14.6 15.1 18.6 
{X - 1'1)/PBI 5.4 4.8 4.0 2.3 3.8 -1.0 -6.1 
Indice de Quantum 
de importaciones 109.1 102.0 lOO. O 116.3 112.4 138.7 156.6 

Fuente:Banco- Central de Reserva (BCR), Nemoria 1974 -Anexos - - -XXXII y XXXVI. 

Debido a ello, el coeficiente de las importaciones decreció 

paulatinamente de 16.7% del. PBI en 1968 hasta 14.6% en 1972; 

en consecuencia el intercambio de b~enes y servicios (dife

rencia de las exportaciohes e importaciones como proporción 

del PBI) presentaba un superéivit aproximado de 4.o'{o, en pr.2_ 

medio, entre dichos años. En cambio, en los dos años subsi

guientes (1973 y 1974) - tal como se observa en el cuadro 

N!!27 - se revirtió esa tendencia al incrementarse el nivel 

de inversiones y l.os precios de las importaciones, lo que, 

generó una alteración en la trayectoria del coeficiente de 

de las importaciones en 15.1% y 18.6%, respectivamente. Ad~. 

m<!s, como resultado del curso seguido por las exportaciones 

dió lugar a un d~ficit progresivo en el comercio de bienes 
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y servicios que var!a de 1.0% dol PBI, en 1973 a 6.1% en 

1974; lo cual se corrobora al observar la evqluci6n segui

da por el Índice de quantum de las importaciones. 

La alta tasa de crecimiento manifestada por la impor

tación de bienes y servicios, durante el período en estudio, 

de 7.9% anual y, sobre todo, en 1973-1974 que alcanza en pr,2_ 

medio al 20.3~, por año (ve~se el cuadro N220), fue un fen6 
" -

meno generalizado que se evidencia a través de los diferen

tes rubros que conforman las importaciones, con cierta exce.E. 

ción en la de bienes de consumo; en tanto que, las materias 

primas y productos intermedios, y bienes de" capital alcanz~ 

ron conjuntamente, en términos 'porcentuales, el 69.5% de 

1as importaciones en promedios anuales, correspondiendo a 

los dos primeros el 42.2% y a los bienes de capital el 27.3%, 

en donde el sector industrial absorbe aproximadamente el 

55~1% del total importado, que se divide en 36.2% entre mat~ 

rias primas y productos intermedios y 18.9% para los bienes 

de capital, generando en consecuencia el sector fabril una 

fuerte presión sobre la Balanza de Pagos. A todo lo ya men

cionado se debe a.gregar que en los dos últimos años del pe

ríodo, se incrementé sustancialmente el valor de las impor

taciones de combustibles, lubricantes y conexos debido fun

damentalmente al alza de los precios en dichos productos{ve~ 

se el cuadro N228). Como acotación mencionaremos que, el 

Banco Central de Reserva señalaba al estudiar el período 

1968-1973 que, "el valor de las importaciones ha experim~n

tado un incremento promedio de 10 _por cie:.1to anual de los 

cuales 6 por ciento deben atribuirse al aumento de los vold 

menes y 4 por ciento al alza de los preciosn( 6 ~ este últim: 

tuvo como origen la recesión en los países indtistrializados 

y la crisis del petróleo. Debemos indicar, asimismo, sobre 

la existencia de un sistema de asignación de divisas y de 

racionalización, que tendía a una aplicación prioritaria de 

recursos, buscando optimizar da esa manera su adecuada uti-

lización. 

(6)Banco Central de Reserva (BCR):"Cuentas Nacionales del 
Perd 1960-1973" - Lima, 1974 ~ Pág.9 



CUADHO N!!2S 

H1PORTACION POR USO O DESTINO ECONONICO: 1968-1974 
(En porcentajes del total importado) · 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

l.BIENES DE 
CONSU.NO 12.0 11.4 10.6 . 11.1 11.2 13.9 

N - o Duradero 9.8 9.1 8.6 8.8 9.2 8.7 
-Duradero 2e2 . 2.3 ~.o 2.3 2.0 5.2 

2 .IvtA'l'ERIA PRINAS 
y F·ROD. IN'rEHN 40.3 38.8 36.7 48.4 45.8 37.5 
-Combust, Lu-
bric.y conexo 2.8 2.4 1.4 2.9 4.5 6.2 

-Para la Agric 1.9 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 
-Para la Ind. J5.5 J5.0 33.9 44.0 J9.7 29.7 

3.BIENES DE 
CAPITAL 25.6 25.8 26.7 25.9 24.3 30.8 
-Hateriales de 

Construcci6n le9 1.5 1.6 2.1 2.0 1.7 
~Para la Agric 1.0 o.s 1.0 1.6 1.2 1.5 
-Para la Ind. 17.7 16.7 16.1 18.8 18.2 22.4 
-Equipo Transp 5.0 6.8 s.o J.4 2.8 5.1.· 

4.DONACIONES y 
AJUSTE •••••• 1l 22.1 23.8 26.0 14.6. 18.7 17.8 
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1974 

8.4 
5-7 
2.7 

48.2 

10.3 
2.2 

35.7 

32.0 

3.8 
o.8 

22.7 
4.7 

11.4 

F'uen te: Banco Central de Heserva {BCH), Cuentas Nacionales , 
del Perú 1960-1969 - Anexo estad~st~co - Tomo II ; 
Anuario de Estadística Econ6mica y Financiara 1963-
1973 - pág.63 y Nemoria 1982 - Anexo XVI. 

~ El rubro Donaciones y Ajuste, se refiere a las tran 
sacciones no registradas en la Direcci6n General de 

Aduanas, tales como compra de armamentos, otros. 

1 

1 
1 

l 
1 

1 
1 

Adicionalmente debemos considerar ciertos elementos que 

influyeron en el desarrollo de las exportaciones e importa

ciones y de la economía en general, tales como la política 

cambiaria en la que se mantuvo un tipo de cambio fijo de 

38.70 soles por dólar, el cual regía para casi todo el comer 

cio exterior, asimismo, funcionó una segunda área cambiaría 

cuya tasa de éarnbio fue de 43.38 soles por d6lar, en la cual 

estuvieron incluidas las operaciones de viajes, cierta pro

porción del comercio de servicios y parte de la de transpo.!: 

tes. En lo que se refiere a las exportaciones, la inflexibi 

lidad del tipo de cambio, llegó a constituirse en una pieza 

principal de un contexto general de desaliento a la activi

dad exportadora. En cuanto a las importaciones, se observa 

que la política correspondiente fue agregando al sistema de 
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control de cambios, nuevos mecanismos administrativos, ta

les como elevados aranceles aduaneros nominales y registro 

previo de las importaciones. Entre dichos mecanismos desta 

can los presupuestos anuales de divisas, las licencias pr~ 

vias para importar y los límites mensuales de importación. 

Además, debemos señalar que al acentuarse los estímulos p~ 

ra importar, crecieron las expectativas de los importadores 

por 'anticipar• la compra de productos provenientes del e~ 

terior propiciado por la política cambiaría, el crecimien

to de la demanda interna, el aumento de la liquidez, el e~ 

deudamiento externo y más aún cuando se hio~eron pesimistas 

la evaluaci6n del sector externo y de la estabilidad del 

tipo de cambio (expectativas sobre la eminente devaluación 

de la moneda). 

c.-sector Fiscal 

Los cambios estructurales impulsados por el gobierno 

del General Velasco Alvarado, permiten ~preciar que la la

bor desplegada fue considerable dado que se propagó hacia 

varios frentes. Dentro de ello, tenemos que una forma de 

conocer más de cerca 1a gesti6n gubernamental es precisarne~ 

te siguiendo la trayectoria registrada por la acción del g2_ 

bierno central y de las empresas públicas. Sobre todo, te

niendo en cuenta que, "en términos cuantitativos, el mayor 

crecimiento en el tamaño del Estado desde 1968 ha correspog 

dido a las empresas pÚblicas más bien que al gobierno gene

ral (gobierno central, gobiernos locales, sistema de seguri 

dad social y organismos descentralizados), mientras que el 

gasto administrativo se ha mantenido parejo con el creci

miento de la economía"(7)peruana. 

Iniciaremos esta secci6n analizando las finanzas del gobier -
no central. El rubro de ingresos corrientes, como bien sabe 

mos, miden el esfuerzo mínimo exigido por el Estado a las 

empresas y consumidores, con la participación de sus rentas, 

principalmente por medio de la tributaci6n, para poder cu~ 

plir con las funciones básicas de gobierno. Entre 1968-1969, 

{7)TEOBALDO P.LNZAS GARCIA:"La Economía Feruana 1950-1978.En 
sayo Bibliográfico" -IEP Ediciones - Primera Edición - -
Lima, Mayo 1981- Pág.86 •••• en expresión de Fitzgerald, 
E.V.K. 
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los ingresos corrientes llegaron, en promedio por afio, al 
~-' 

16.2% del PBI (veáse el cuadro N229), fluctuando en los 

años subsiguientes ese coeficiente alrededor del 15.0% y 

mostrando en 1973 un m:!nimo relativo de 14.9%, respecto al 

PBI.Debe anotarse que~ "durante el periodo en estudio, el 

gobierno no logr6 aumentar la proporci6n captada 'normal

mente 1 de los ingresos de la ec-onomía, en circunstancias 

que estaba en marcha un amplio programa de reformas socia

les que conceptualmente llevaba a expandir las responsabi

lidades estatales"~B) 
En cuanto a.los gastos corrientes vemos que éstos alcanza

ron un coeficiente promedio a través del período, de 14.o% 

anual; entonces, como resultado de lo ocurrido con los in

gresos y gastos corrientes, el curso seguido por el ahorro 

en cuanta corriente del gobierno central, fue ciertamente 

desfavorable al ser en promedio entre 1968-1970, el 2.4~ 

del PBI, oscilando en los años posteriores su coeficiente 

por debajo del 2.0% y con una propensi6n decreciente, es

pec:!ficamente, en 1973 muestra un coeficiente de 0.4%. 

CUADHO N229 

OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL:l968-l974 
(En porcentajes del PBI) 

1968 1969 1070 1971 1972 1_973 

Ingresos Corrientes 16.2 16.2 16.1 15.6 15.5 14.9 
Gastos Corrientes 14.6 13.3 13.4 14.0 14.4 14.5 
Ahorro en Cta.Cte. 1.6 2.9 2.7 1.6 1.1 o.4 
Gastos de Capital 3,3 3.1 4.1 4.7 4.8 4.3 
Déficit Econ6mico -1.7 -0.2 -1.4 -3.1 -3.7 -:-3.9 
Financiamiento 1.7 0.2 1.4 3.1 3.7 3.9 
l.Externo (neto~ 1..0 o.s o.6 -0.4 o.6 1.9 
2.Interno (neto 0.7 -0.6 0.7 3.4 J.O 1.9 

Dlificit Financiero -3.6 -2.1. -3.8 -6.2 -6.7 -8.3 

Fuente:Banco Central. de P.e serva (BCR), 1'-íemoria 19SO -

197_4 

15.3 
13.9 
1.4 
4.5 

-3.1 
3.1 
2.5 
0.7 

-6.7 

Anexo 
- -- ' XXIX e H.ev~sta ENCUE!·HRO 80 Sel.ecc~ones para Lat1noa 

merica NQ6 - Edita Centro de Proyecci6n Cristiana -
Lima, Setiembre de 1980 - Pág. 63 

Por otra parte, los gastos de capital. varían de 3.3~, res

pecto al PBI en 1968 a 4.8% en 1972 y a 4.5% en 1974. Es 

(8)ANIBAL PD~TO y HECTOR ASSAEL: Op.Cit. - P~go7J 
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así que, debido a las tendencias contrapuestas del ahorro 

en cuenta corriente y de los gastos de capital del gobier

no central, fu~ incrementándose rápidarr.ente el dé:fici t eco. 

n6mico de 1.1% del PBI, en promedio por afio entre 1968-1970, 
a un coeficiente aproximado de 3.4% anual, durante el cua 

trienio 1971-1974. E'n lo relativo al financiamiento del d~ 

:ficit econ6mico, destaca particularmente el de origen inteE 

no, sobre todo en los años 1971-1972 que alcanza al 3.2% del 

PBI, en promedio. En cuanto al :financiamiento externo se de 

be mencionar su :fuerte crecimiento - lo cual, tal vez no se 

hace muy notorio debido al creciente nivel de las amortiza-

cienes as!, para el bienio 1973-1974, presenta un coe:fi~ 

ciente promedio de 2.2% del PBI. De manera complementaria 

indicaremos que el d~:ficit :fiscal bruto (déficit financiero) 

:fue equivalente al 3.2% del PBI, para los años 1968-1970,a!. 
canzando en los años posteriores un coeficiente aproximado 

del 7.0% anual. 

Al examinar en :forma pormenorizada lo~ diferentes com

ponentes de los ingresos corrientes del gobierno central,ob 

servamos que la participación de los ingresos tributarios 

fue determinante, debido a que los ingresos no tributarios 

llegan en promedio, a lo largo del período, tan solamente 

al 2.0% del PBI; mientras que los ingresos tributarios re

presentan para el trienio 1968-1970 el 14.1% del PBI, dis

minuyendo dicho coeficiente ~ara 1971-1974 a 13.4%, prome

dio anual {veáse el cuadro N~JO). 

En lo referente a los impuestos directos, tenemos que su 

participaci6n llega en promedio al 4.5% del PBI, por año, 

en donde el coeficiente del impuesto a la renta es de 3.8% 
anual. Por su parte, los impuestos indirectos alcanzan a lo 

largo del período un coeficiente de 5.3% en promedio, en la 

cual destaca los impuestos a los bienes y servicios, cuyo 

coeficiente asciende al 3.5%. Para los impuestos que gravan 

al comercio exterior la tendencia fue decreciente, ya: que 

si dicho coeficiente era en 1968 el 4.6%, en 1974 había ba 

jado considerablemente al 2.8% del PBI, cuya tendencia es 
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resultado de la caída sostenida de los impuestos a la impoE 

tación que cambia de 3.:.8% en 1968 a solo 2.3~ en. 1974. La 

disminución en la recaudacién de los gravámenes a la impor

tación se debió, probablemente, a la inflexibilidad en el 

tipo de cambio y a que las importaciones del sector público 

estuvieron exoneradas en el pago de aranceles aduaneros.Por· 

su lado, los impuestos a la exportación muestra una inter

vención poco significativa que alcanza durante el período 

al 0.2%, respecto al PBI. Por Último, los reintegros tribu

tari&s tuvieron a lo largo del período en estudio un coefi

ciente promedio de 0.1%, por año. 

CUADRO N2JO 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL POR TIPO DE IMPUESTO 
(En porcentajes del PBI). 

1968 196_9 1_270 19]~1 1972 1973 1974 

!.INGRESOS 
TRIBUTARIOS 14.4 14.1 13.9 13.5 13.3 13.2 13.5 
a)Impuestos 

Directos 3.9 4.7 .. 4·'.8 4.2 4.0 4.8 5.3 
-A la Renta 3.3 3.8 4.2 3.4 3.3 4.1 4.5 
-Al Patrimonio o.6 0.9 o.6 o.8 0.7 0.7 0.8 

b)Impuestos 
Directos 5.2 5.2 5.0 5.4 5.4 5.6 5.4 
-A la Produc-

ción y Consumo 5.2 5.2 5.0 5.4 5.4 5.6 5.4 
(Bienes y Ss} (3.4) (3.1) (3.2) (3.4) (3.4) (3.9) (3.8} 

c)Impuestos CorneE 
4.6 cio Exterior 3.8 3.5 3.5 2.7 2.6 2.8 

-A la Importac. 3.9 3.7 3.4 3.4 2.6 2.5 2.3 
-A la Exportac. .0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 

d)Otros Ingresos 
Tributarios 0.7 o.4 o.6 0.5 1.1 0.2 0.1 

2.INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 1.8 2.1 2.2 2.2 2.2 1.8 2.0 

3.TIEINTEGROS 
TRIBUTARIOS -0.05 -0.05 -0~04 -0.1 -0.07 -0.2 -0.2 

(rOTAL INGRESOS CTE. 16.2 16.2 16.1 15.6 15.5 14.9 15.3 

I<'uente:Banco Central de Rese1.~va (Bci:), Nemoria· 1970 - Pág. 
38 y Hemor~a 1980 - Anexo XXX. 

En consecuencia podemos apreciar que durante el período,los 

ingresos tributarios se caracterizaron por su inmovilidad y 
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por la ausencia de cambios importantes en cuanto a la es

tructura, m~s aún, teniéndo en cuenta que la tributaci6n 

es un importante instrumento de política economica. En al:!:!, 

si6n al tema, Armando Zolezzi Nol-ler señala que, "el sist~ 

ma tributario peruano es un cúmulo de parches en funci6n 

de las necesidades anuales. Es un sistema, que de tal s6lo 

tiene el nombre. Se asemeja mucho más a lo que podría ser 

un caos tributario"~9) 

A continuaci6n procederemos a analizar las tendencias 

mostradas por los componentes de los gastos totales del g~ 

bierno central {veáse el cuadro N!!31). Iniciaremos con los 

r.ubros de los gastos corrientes. Dentro de ello, los gastos 

de consumo presentan una propensi6n relativa decreciente 

que varía de 10.0% del PBI en 1968 a un coeficiente de 6.5% 

e:>1 1974. Esa inclinaci6n también muestra el rubro de tran~ 

ferencias, al variar su coeficiente, ent~e-el principio y 

fin del período, de 3.9% a 2.2%. Contrariamente a las ten

dencias seguidas por los gastos de consumo y transf'erÉmcias, 

el rubro de intereses evidencia un incremento progr~sivo y 

sostenido al cambiar su coeficiente de 0.7% del PBI en 1968 

a 1.7% en 1974, en el cual sobresale el pago de intereses 

de la deuda interna. En cuanto a los gastos en defensa, fue 

ron en promedio durante el quinquenio 1970-1974 el .}.3% del 

PBI. 

CUADRO N!!31 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL:l968-1974 
{En porcentaje~ del PBI) 

1_968 196_9_ 1_9_70 1_9__2_1 1_9_2_2 1973 

l.GASTOS CORRIENTES 14.6 13.3 13.4 14.0 14.3 _14.5 al Consumo 10.0 9.2 6.8 7.1 7.5 6.~ 
b Transferencias 3.9 3.3 2.5 2.5 2.2 2.5 
e Intereses 0.7 o.s 0.9 1.2 1.5 1.6 

-Deuda Interna o.3 0.3 0.3 o.4 0.8 1.0 
·-Deuda Externa o.4 0.5 0.5 0.7 o.6 o.6 

d)Defensa nd. nd. 3.1 3.2 3.2 3.5 
2.GASTOS DE CAPITAL 3.3 3.1 4.1 4.7 4.8 4.3 

(FBK gob.central) (1.4) (1.4) (2.3) (2.8) (2.9) (2.3) 
3.AHORTIZACION 1.9 1.9 2.4 3.1 3.0 4.4 

a~Deuda Interna o.6 0.7 1.1 0.9 1.3 1.3 
b Deuda Externa 1.3 1.2 1.3 2.1 1.7 3.1 

GASTOS TOTALES 19.8 18.) 19.9 21.8 22.2 23.2 

1974 

13.9 
6~5 
2.2 
1.7 
0.9 
o.8 
3.5 
4.5 

(2.9) 
3.6 
1.4 
2.2 

22.1 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR}, Nemoria 1970 - Pág • .J9 
e Hemoria 1980 - Anexo XXXI. 

{9)En "Tocando el Fondo. Temas de Política Econ6mica Perua
na" -Colegio de Economistas de Lima y Fundaci6n Friede
r;ch Ebert - 1!! Edici6n - Lima, Dic. 1983 - Pág.83 
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El rubro de gastos de capital alcanz6 a lo largo del perío

do un coeficiente de 4.1%, en promedio por año, en donde la 

formación bruta de capital participa con el 2.3% del PBI. 

En lo que se refiere al rubro de amortizaciones, se observa 

un aumento significativo al cambiar entre 1968-1970 de 2.1% 

del PBI, a un coeficiente de 3.5% para el cuatrienio 1971-

1974, en la que destaca claramente, la amortización de la 

deuda externa, principalmente en el bienio 1973-1974 al pr~ 

sentar un coeficiente promedio de 2.6%. 

Ahora pasaremos a analizar la evolución financiera de 

las empresas p~blicas (ve4se el cuadro N232), sector que se 

caracterizó a lo largo del período, por la ampliación y di 

versificación de sus actividades, buscándose por ese camino, 

alcanzar ciertos objetivos b~sicos de la política económica 

y social, tales como el cambio en la estr~ctura de la propi~ 

dad de los activos yana mayor ingerencia'del Estado en la 

economía. 

CUADRO N!! 32. 

RESUMEN DE OPEllACION DE LAS El'·1PRESAS PUBLICAS NO I<'D~ANCIERAS 

(En porcentajes del PBI) 

1968 1969 1970 1_97_1 1972 1973 1974 

Ingresos Corrientes 1.9 J.4 4.0 6.2 10.2 ·15.8 18.7 
Gastos Corrientes 1.9 3.0 3.1 5.1 9.4 14.9 18.4 
Ahorro en Cta.Cte. o.o 0.7 0.9 1.1 0.8 0~9 0.3 1 Ingresos de Capital 0.5 0.7 o.6 1.4 1.1 1.3 0.9 
Gastos de Capital 1.4 2.3 2.0 1.5 1.8 3.2 5.8 l 
(FBK empresas púb.) (1.3) (2.0) (1.5) (1.2) .(1.6) (2.8) (4.8) 
Superávit o D4:f'icit 
Económico -1.0 -0.9 -0.5 1.0 0.1 -0.9 -4.5 
Financiamiento 1.0 0.9 o.s -1.0 -0.1 0.9 4.5 
l.Ex.terno (neto~ o.6 1.6 0.7 o.6 1.0 1.2 2.1 
2.Interno (neto o.4 -0.7 -0.2 -1.6 -1.1 ·-o.J 2.4 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), l>lemoria 1980- Anexo_ 
' XXXIII e AVANCES DE INVESTIGACION (ECO) N214:"Econo

mía Estatal. Cuánto Ofrece por una empresa pública?". 
Lima, Agosto 1981 - Pág.40 

Tanto los ingresos como los gastos corrientes de las empre

sas públicas, se caracterizaron por su rápido y sustancial 

crecimiento. Entre ello, los ingresos corrientes que habían 
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alcanzado durante los años 1968-1971 al 3.9~ del PBI; para 

el trienio 1972-1974, dicho coeficiente casi se cuadrupli

có {3.8 veces), al ser en promedio el 14.9% respecto al 

PBI, inclusive, en 1973 y 1974 se llLega a superar a los i!! 

gresos corrientes del gobierno central. I<..'n cuanto a los 

gastos corrientes, en el cuatrienio 1968-1971 se exhibe un 

coeficiente promedio de 3.3%, por año; manifestando una ex 

pansión violenta durante el lapso 1972-1974 en 14.2% del 

PBI - es decir, en un corto per!odo de tiempo, se hab!a más 

que cuadruplicado (4.3 veces) los gastos corrientes - logra!!_ 

do, análogamente, en 1973 y 1974 coeficientes mayores a la 

de los gastos corrientes del gobierno central. En lo refe

rente al ahorro en cuenta corriente, las empresas p~blicas 

tuvieron un coeficiente promedio de 0.7%, por año. 

El rubro ingresos de capital, estuvo alrededor del 0.9% re~ 

pecto al PBI. Por su parte, los gastos de capital alcanza

ron un coeficiente promedio de 2.6%, siendo en 1974 mayor a 

los gastos de capital del gobierno central. Dentro de ello, 

la formación bruta de capital del sector alcanzó un coefi

ciente de 2.2% anual; presentando, tambi~n, en los años 1973 

y 197h coeficientes mayores a los del gobierno central (veá 

se los cuadros N229, N23l y N232). 

Como resultado de la interacción de los rubros anteriorriten

te mencionados, en el trienio 1968-1970, las empresas p~bli 

cas registran un d6ficit económico promedio de 0.8% del PBI, 

en tanto que, entre los años 1971-1972 se alcanza un peque

ño superávit de 0.5% anual; sin embargo, e~ 1973 se presen

tó un déficit fiscal equivalente al 0.9% del PBI, el mismo 

que se elevó a 4.5% en 1974; y, en cuanto al financiamiento, 

destaca el de.origen externo. 

A continuación examinaremos la formación bruta de cap,i 

tal del gobierno central y de las empresas públicas. Una foE 

ma de graficar la trayectoria y características de la form~ 

ción bruta de capital del sector público es identificando a 

los principales grandes proyectos de inversión. Encontramos 

que, durante el período 1968-1976 se llevaron a cabo 12 pr.2, 
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yectos de gran envergadura, de los cuales, al gobierno ce~ 

tral le correspondió realizar 4 proyectos, tres de ellos 

en obras de irrigación agrícola (Majes, Chira-Piura y Tina 

jones) y uno en transportes, con la carretera La ,Oroya.;_ 

Aguayt!a; en tanto que, las empresas pÚblicas desarrollaron 

los 8 grandes proyectos, restantes. Dos de ellos fueron rea 

lizados por MINEROPEHU (la primera etapa de Cerro Verde y 

la Refinería de Ilo, ambos relacionados con el. cobre); en 

petróleo fueron ejecutados tres proyectos por PETROPERU (la 

construcción del Oleoducto Nor-Peruano, las _exploraciones 

de petr6leo y la ampliación de la Refinería La Parnpilla); 

en electricidad, ELECTROPERU constrúy6 La Central Hidroelé~. 

trica del Hantaro; en el sector industrial, SIDEHPERU rea

lizó la ampliación, balanceo y racionalización de la Plan

ta Siderúrgica de Chimbote; por dltimo, en fertilizantes t~ 

nemos, la Planta de Fertilizantes, Negro de Humo y Solven

tes. 

En consecuencia observamos que, la formación bruta de capi. 

tal del se~tor público se concentró, básicamente, en la ej~ 

cución de un conjunto reducido de proyectos de inversión de 

gran tamaño y largos períodos de maduración, en donde, los 

recursos fueron dirigidos principalmente a la capitaliza

ción de ciertos sectores económicos, tales como hacia ener 

gía y minas y en forma subsidiaria a la agricultura; con

trariamente, la inversión en servicios sociales no tuvo una 

atención preferente. En lo que se refiere a la formación 

bruta de capital del gobierno central {veáse el cuadro·N~JJ) 

se aprecia la importancia del rubro sectores económicos, d~ 

bido a que tiene un coeficiente promedio de 1.5%, por año. 

En tanto, el rubro sectores sociáles, exhibe un coeficiente 

relativamente bajo de O.J%, en promedio por año. Los progr~ 

mas de inversión multisectorial, alcanzaron un coeficient~ 

de 0.5% durante el quinquenio 1970-1974, el cual es explic~ 

do, principalmente, por la importancia transitoria del Orga 

nismo Regional para el Desarrollo de la Zona Afectada (ORDE 

ZA) por el terremoto de 1970 y al. Sistema Nacional de Apoyo 
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a la Movilizaci6n Social (SINAHOS). 

CUADRO N233 

FOID1ACION BRUTA DE CAPITAL DEL GOBIEHNO CENTRAL: 1968-1974 
(En porcentajes del PBI) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Sectores Económicos 1.1 1.1 1.7 1.8 1.2 1.4 1.9 
Sectores Sociales o.2 0.2 o.4 O • .:} 0.3 o.4 O.J 
Sectores Generales 0.1 0.1 0.1 O.l 0.2 0.1 0.2 
Programas Multi-
sectoriales -.- -.- 0.2 o.6 0.7 o.4 o.s 
FBK del Gob.Central 1.4 1.4 2.3 2.8 2.4 2.J 2.9 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Nemoria 1980 -Anexo . XXXII y Anuario de Estadistica EconÓJ!l~ca. y FJ.nanciera 
1963-1973 - Págs. 165-166 

Por su ·parte, la forrna.ci~n bruta de capital de las empresas 

ptiblicas (veáse el cuadro Nº34), muestra que la in.versi6n 

estuvo concentrada en el sector energía y minas, al alcan

zar su participación al 1.3~ del PBI, a lo largo del perí~ 

do. 

CUADRO N234 

FOHKll..C::LON BRUTA DE CAPITAL DE LAS EJvJPRESAS PUBLICAS 
(En porcentajes del PBI) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Energía y ]\1inas o.s o.s 1.0 1.0 1.0 2.0 2.9 
Transporte y Comuni o.6 0.2 0.2 o.o8 0.1 O.J 0.7 
Industria y Turismo o.l 1.0 0.2 0.02 0.1 o.o6 0.5 
Otros ........... ,, o.os 0.05 0.1 o.1 o.3 o.4 0.8 
Banca Estatal o.o3 o.os 0.1 0.2 0.1 o.o8 0.1 

FBK Ernp. PÚblicas l.J 2.1 1.6 1.4 1.6 2.8 4.9 

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), l'lernoria 1980 - Anexo -
XXXVI y Anuario de Estadística Econ6mica y Financie
ra 1963-1973 -Pág.l8J 

~Alimentación, Vivienda, Pesquería, Comercio y otros. 

Le sigue en importancia el sector transportes y comunicaci~ 

nes con un coeficiente de 0.3% del PBI, por afio; asimismo, 

el sector industrial tuvo un ceef'iciente a.proximada de o.~. 

En tanto. quet la formación bruta de ca pi tal de la banca esta 

tatal llegó en p:uornedio al O.l~;. respect.o al PBI. 

A continuación veamos como se incrementó la deuda pdb1~ca 
extern~ pa.ra financiar dichos proyectos. 
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Coincidiendo con l.a. ma.yor abundancia de recurE>os ·:finA!! 

cieros disponibl.ea en la econom!a mundial, el r&gimen mil.! 

tar inici&, sobre todo a partir de 1.97.3, una serie de,pro

yecto• ele der;.&rroll.e oumamonte anbiociosoa que requirieron 

montos conoi.dero.bles de endeudamiento externo, gran parte 

de ellos provenientes de la banca privada internacional;e D! 

che fin&nci&miento pudo obtenorse debido·& que había gran

dea expectativas aobre un incremento de lae exportaciones 

peruana• en el largo plazo como consecuencia de l.•s descubr! 

mientes de petr6leo en la Selva, loa pron6sticos optimista• 

aobre las reaervas petroleras y al prograsa de inversiones 

en la mincr!a. Ea ae! que en la evolución de la deuda p4bl! 

ca exter=a, apreci~mos que el. monto adeudado aument& r'pi~ 

mente de 737 mil.lones en 1968 a 2J182 millones de d6larea: 

en 1974, ea decir casi se había tripl.icado. 

CUADRO N!)S 
EVOLUCXON DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA:l968-197S 

(Millones de u.s. D6lares} 

l. o l. 1 1 2 1 

l.Desembcl6os 185 221 190 184 286 672 
2 • .A.a:lortizaci.6n 87 89 121 156 164 3.52 
).Iotercaee 42 45 46 57 SS 81 
.Servicio• ~lt2l 129 1J4 167 21.3 219 4J.3 

.5-.Flujo Neto 1-4 56 87 2) -29 67 239 
i>.Adeuciacio 7:37 875 945 997 1121 1491 

deudado /PBI - · · · 15 ~7 . 16~6. .15.4 1.4.7 14.8 16.2 
Servicio/Export. 15.4 15.2 1.6.1 2.).9 2:3.2 J8.9 

1 4 

10)5 
:338 
118 
4.5' 
579 

2182 

1.8.9 
)O.) 

ente:FELIPE PORTOCARRERO:trCrisie y Recuperaci n. La. Eoo
nom!a Peruana de l.ca .. 70 a los 80" - Mosca Azul Ed.i
torc• - CEIS - Lima, 1980 - Anexo Nt24 

El crecimiento acelerado en loa niveles de la deuda se d.i&, 

principalmente, durante l.os dos dltimoa años del per!odo,de 

esa manera, el monto adeudado como proporci~n del PBI var!a 

en promedio de 15.4~ entre 1968-1972 a un coeficiente de 

17.5~ en el bienie 1973-1974 {ve4se el cuadro N2J5)J aeimi~ . 
mo, el servicio de la deuda como proporci6n de laa·exporta.-

cienes de bienes cambi& de 18.8~ durRnte el quinquenio de 
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1968-1972 a 34.6~ en prom~dio parn 1973-1974, llegando pr4s 
ticamente a duplicarse eoe coeficiente. Esto ae debe a que 

el servicio de la deuda pública externa aument&, entre el 

principio y tin del perlod•, de 129 millonee a.456 mill.ones 

de d4lares. 

d.-secter Monetarie 

La ascenci&n al poder del régimen militar trajo apar~ 

jada la aplicaci6n de una nueva pol!tica económica en la 

cual el Banco Central de Reserva era parte integrante y d~ 

peDdiente del gobierno central. 

Dentro de ello, tenemos que el objetivo b~sico de la pol!-. 

tic& monetaria conoiate en determinar el nivel de liquidez 

(la cantidad de dinero disponible) y .. do crldi te que requi~ 

re la actividad económica a ~in de contribuir al cumplimien -
to de las metae anuales del crecimiento de la producci&n, 

sin generar mayores presiones inflacionarias. De ah! que, 

una de las dificultades para la política econ6mica ·conat~

tuye el de 1ograr una adecuada interrel&tci.&n real-moneta.riai 
el.lo significa que la of'erta monetaria no aélo eat4 en f'w1 -
ción de .la demanda de dinero sino que, además, el equi1i-

brio monet~rio debe estar en concordancia con las necesi

dades del f~ciamiento de la producci&n, l.a dietribuoi6n 

y el ccnaumo. 

A fin de direccion&r las diversas variebles mo:raetaria.a (<1! 

nero, cua.sidinero, reservas illternacional.es, etc) ae debe 

combinar edeeu€damente el manejo de los diferentes instru

mentos de pol.:!tica monetaria, tales como tasa.s de inter&s, 

cr,dito selectivo (otGrga.do por la banca comercial. y reci,!. 

nal) 1 tasas de encaje:, redeseuento y eperaciones de merca

do abierto (compra y venta de bcmos de corto pl.azo) • 

Co•o sabemos, existen dos razones por las que el Banco C~ 

tr&l de Reserva emite dinero: de origen externo, per el a~ 

mento de las reservas internacionales net&SJ y, a nivel i~ 

terno, por operaciones de cr,dito para 1'i.ne.nciar el. d€ficit 

del. sector ptibl.ico y a 1as instituciones privadas mediante 
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el re:tina.nciamiento y redosyuento; en tanto que a las op&

racienea de mercado abierto se le utilizA para neutralizar 

loa ef'ectos de los dos factores mencioJULdos. Aa! podemos 

observar, por ejemplo, que la emisi'n priJBaria (base mone

taria) del B&nco Central de Reserva, variable principal. en 

la determinaci&n del nivel de liquidez, var!a en promedie 

de 7.7~ del PBI entre 1968-1969 a un coeficiente de 10.4~ 

para el quinqueni• 1970-1974 (ve~ee el cuadro Nt)6). 

CUADRO N2)6 

EXPANSION DE LA EMISION PRI~~IA DEL BCR:l968-1974 
(En porcentaje• del PBI) 

1. POR CREDITO 
INTERNO s.s .5.4 5.) 6.1 6.) 5.4 .5.1, 
-Al Sector Pdbli 4.9 4.5 3.9 ).6 '·' 2.7 2.0 
-A Beoe.Comerci. o.1 o.2 o.s 0.7 o.~ o.s o.5l 
-A Bcos.Fomento o.s 0.7 0.9 1.0 1.7 1.9 1 

2.J¡ 
-A Bco.de Naci6n -·- -.- -.- o.s 0.7 o.) 0.2, 2.POR RESERVAS IN-
TERNACIONALES 2.1 2.6 5.2 4.) 5.7 .5.7 . 7.01 

).POR OTRAS CTAS. -0.2' -O.) -o.s -o.s -0.7 -1.2 -o.s· 
ElUSION PRIYJURLA 7e7f 7.7 1o.o 11.) . 9.9 11..2' 

Fuente:Banco Central de Reserva BCR , Memoria 1982 - Anexo 
LI y Anuario de Eetad!stica Económica y F:inc.nciera 
1963-1.973 - Pa!c:. 1.98 

En donde los increaentca del cr&dite interno se cont~tituye 
en un factor importante de ia expansi~n de l.a emisi6n pri

maria, sobre todo entre 1.971-1972, que alcanza un coef'icic!! 

te promedio de 6.2~ por afio, en la cual ~estaca particul.er

mante, a lo largo del período, el. cr&dito otorgado al sector 

pdblico y a l.os· banco'!' de fomente, aunque con tendencias 

contrapuestas. En forma complementaria, las reservas inter

nacionales metas, principalmente, en 1970 y 1974 llegan t~ 

bi&n a constituirse en un factor importante de expansi&n m~ 

netari& al varia.r su coeficiente entre dichos años de .5.~ ·· 
a 7.~ del PBI; en tanto l.os :faeteres.de contraecicSn que se 

encuentran en·el rubro de 'Otras Cuentas• llegaren, en pro

medio, para 1971-1974 al 0.9~. respecte al PBI. 
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El. lo que se re~iere a l.as cuentas pasivas del Banc• 

Central de Reserva que determin&ll la emisi6n primaria (ve! 

se el ouadr• Nt.37), se observa que el rubro billetea y mo

nedas emitidos creci&, ea promedios anual.es, de 7.0~ del 

PBI entre 1968-1970 a un coeficiente de 8.5% durante el. cu~ 

trienie 1971-1974; de los cuales en cada subper!edo fueroa 

canalizados hacia el pdblico el 5.9~ y 7~4~ del PBI, re&pe~ 
tiv&mente. 

CUADRO N1,37 

BCR: COMPONENTES DE LA EMISION PRIMARIA 
(En porcentajes del PBI) 

EMISION PRIMARIA 7.7 7.7 10~0 11 • .3 9.9 
l..Bil.letes y Mon~ 

6.6 6.6 8.2 8.6 8.7 cl.aa emitidos 7.9 
-Banco a 1.2 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 
-En circu1aci6n 5.4 5.6 6.7 7.1 7.4 ?.6 

2.Dep6sitoa en M/N 1.1 1.1 2.1 1.4 2.6 1.2 
a)De Ikmc•• 1.0 1.0 2.0 1.4 2.6 1.1 

-De la Nach~n o.o o.1 o.o o.o 1.1 0.2 
-ccmercialea 1.0. 0.9 1.9 1 • .3 1.2 o.s 
-De Fomento o.o o.o o.1 o.l. 0.2 0.1 

b)Otros o.o o.o o.o o.o o.o 0.1 

11.2 

~.6 
1.1 
7.5 
2.7 
2.6 
1.7 
o.s 
0.1 
o.o 

Fuente:Baneo Central de Reserva BCR t Memoria 1982 -Anexo 
LI y Anuario de Eatad!stiea Económica y F~anciera 
1963-1973 - Pág.l98 

Les dep&sitos en moneda nacional del sistema bancario, CO!! 

putnclos coao t'ondo de encaje pre&entan un coD:portamiento a,! 

go err4tico debido a que se le 11eg6 a considerar no s&le 

coJH una reserva leg-al vinculada a la aalva.guarc:U.a. de los d!. 

rechos de los dep6aitantes, sino cemo un instrumento de pol,! 

tica monetaria que posibil.ite restringir o estimular el. cr! 

dito de acuerdo a las circunstancia imperantes en la econo

m!a; de ah! que alcanz& durante el per!odo un coeficiente 

promedio equivalente a 1.7~ del PBI, resultado en la cual 1!:! 
cide relevantemente la banca comercial. al llegar su partic! 

paciln al 1.1~ del PBI. 

Por su parte• 1a.liquidez total (oferta monetaria en 

su eentido mls amplio), e sea el total de ebl.igaciones IliOn,! 
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tarias del sistema bancario con el sector privado - Taria

ble de mucho mayor importan~ia que la emiei6n - presenta 

una partieipaci&n promedio de 19.8~ respecto al PBI duran

te el bienio 1968-1969, incrementLndose dicho coe~iciente 

pa.ra. 1970-1974 a 2.5.6~ anual, legrando inclusive en el dl

timo año del período un ratio equivalente al 30.7~ del PBI 

(ve4se el cuadro NIJS). Ese aumento en la liqui.dez·tota¡ 

se debil 1 por un lado·, a que las reserva:s i.nternacionalea 

netas crecieron, entre les mencionades sub-períodos, de 

2.9~ a .5.8~ del PBI, respectivamente¡ mostrande en 1970 y 

1974 aua m'• altos coeticientes. En eu~to al rubre 'Otras 

operaciones netas con el exterior' se aprecia una contrac

ci6n1 a le largo del período, de 1.)~ por año. Por otre 1~ 

4e 1 el cr&dito interno - cuya. expansión come se sabe depe~ 

de ~undamentalmente del orldito primario del Banco Central 

de Reserva y su multiplicador - alcanz& durante el trienie 

1968-1970 un cGeficiente de 17.6~, el mismo que aument4 p~ 

ra el. cuatrienio 1971-1974 al ?2.4~ del. PBit por año. Den

tro de elle• el cr&dito al sector público evo1ucion6 entre 

dichoe eub-per!odos de .5.~ a 6.6~; de igual modo, entre 

esos lapsos de tiempo• el crldito al sector privado pas6 su 

coeficiente de .16.5~ a 20.5~. El rubro 'otros• participl a 

lo larce del per!odo en estudio, con un coeficiente prome

dio de 4.4% anual, el cual actu4 como factor atenuante. 

Analizando J.a l.iquidez total. por el lado de la demanda, ea 
ccntarmos que el. dinero tuvo una participaci.Sn premed.io de 

10.8~ como proporci6n del PBI, durante el bienio 1968-1969; 

l.ogrando para 1970-1974 un coeficiente anual de 1.5.2%, sin 

embarco; su nivel. mis alto le obtuvo en 1974 con un ratie 

equivalente al 18.7~ del PBI. Entre los componentee del. di -
nere, tales como el rubro de billetes y monedae en circul~ 

ci4n 1 se incrementó entre los mencionados su'b-per!odoa d.e 

.5.5~ a 7.6~, asimismo, el rubro dep&sitos a la vista evolE 

ciona entre diches lapsos de tiempe de 5.)~ a 7.5~ del PBI. 

En cuanto a los componentes del. cuasidinero - factores de 

absorci'n monetaria - fue notorio au escaso aumento reg1a

trado, de tal manera que el. cuasidinero en moneda nacional 
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varía en promedios anuales del 7.7'/:t del PBI para ~968-1970 

a un oeef'iciente de 10.6~· para el cuatrienio 1971-1.974; eD. 

dende ee observa que los coeficientes de los dep6sitoa de 

ahorro y a plazo ne llegaron a elevar su part:l.cipaci.Sn en 

~Grma significativa. En cambio, las c&du1as hipotecarias de 

&herro crecieron aostenida.mente de 0.9~ del PBI en 1968 ha!. 

ta un 4.1~ en 1974, mostrando la misma tendencia el rubro 

de •etros valores•. Por su parte, el cuaeidinero en moneda 

extranjera exhibe una inclinaeicSn decreciente al pasar su 

coeficiente de ~.9~ para 1968-1969 a tan s6le 0.1~ anual, 

durante el quinquenie 1970-1974, debido a laa medidas que 

se dictaron para regular la utilización de moneda extr&nj,!. 

ra (por eJemple, el D.L. 17499). 

CUADRO N t ,38 

CUENTAS MONETARIAS DEL SISTEMA BANCARIO:l968-1974 
(En porcentajes d.el PBI) 

1968 1969 1970 197.1 1972 1973 1.974 

RESERVAS INTERNAC. 2.7, J.l 6.8 .5.1 .5.2 . 4.4 7.4 
OTRAS OPERACIONES 
CON EL EXTERIOR -1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.9 -2.6 
CREDITO INTERNO 18.1 17.8 16.9 19.7 21 • .3 22.6 25.9 
alSector ~blico 5.5 ,5.6 J.8 .5.7 .5.8 7.6 7 • .5 
lb Sector Privad.o 16.8 16.4 16.4 18.1 20.0 20.) 2) • .5 
e: Otros -4.1 -4.1 -.).4 -4.1 -4 .. 5 -5.) -.5.1 

LIQUIDEZ TOTAL 19.6 20.0 22.8 2.3.9 2.5.6 25.~ )0.7 
la)DINERO · · . 10 • .3 11.3 1.3. 7 1.).8 14.9 14.8 18.7 
1 -Billetes y Men~ s.4 s.6 6.7 7.4 7.6 das eB Circula. 7.1 9.,3 

-Dep6sitoa a la 
6.9 Vista e:n M/N 4.9 5.6 6.6 7.5 7.2 9.4 

b)CUASIDINERO M/N 7.1 7.1 8.9 10.0 10.5 10 • .) 11.7 
-Dep&eito Ple.ze 1.7 1.8 2.4 2.7 2.6 2.4 2 • .5 
-Dep&sito Ahorro ).9 ,3.6 .3 • .3 J.lt- .).4 .).l. .3.6 
-c&du1ae Hipote-
carias Ahorro o.9 1.1 2.1 2.7 ).2 ).4 4.1 

-otros Valoree o.6 o.6 1.1 1.1 J..J 1.4 1.5 
c)CUASIDINERO M/E 2 • .3 1.6 0.2 o.1 o.1 0.1 0.2 

Fuente:Bance Central de Reserva . (BCR}, Memoria 1982 - Anexo 
.L y Anuario de Estadística Económica y Financiera 
196.3-1973 - Lima, 1975 - P4g. 197 
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L& velocidad de circula.ci6'n de los dep&sitos a la vis -
ta en aoneda nacional sirve de variable aproximada a 1a v~ 

locid&d de eircu1aci6n del dinero en au conjunte. 

CUADRO Nt)9 
VELOCIDAD DE CIRCULACION DE DEPOSITOS A LA VISTA 

4 
Promedio Anual 2.80 2.7l· 

Fuentes:B&nco Central de Reserva 
riee. 

Bolet!n Mensual., va--

Pedemos apreciar que (ve,ee el. cuadro Nt)9), el promedie 

a.nua.l de la velocidad de circulación de los dep4-eitos a la 

vista tue de ).91 en 1968, disminuyendo sostenidamente ha~ 

ta 2.42 en 1971, para luego empezar a incrementarse nueva

mente en loe años subsiguientes a 2.8 en 1973 y a 2.7) en 

1974. Eae aumento en la velocidad de circulaci6n de les d~ 

p4eitos a la Ti.ata ae debe a la mayor demanda por liquidez 

y a las expectati.vao del pdblice cuando toma conciencia del 

fen&meno inflacionario. · 

Mediante las medidas de cr,dito selectivo implantadas 

por el Bance Central de Reserva desde el )O de abril de 

1969, ae estableci6 l.a obligaci6n de los bances comerciales 

oon ef'icina principal en Lima, a destinar no menos del 6~ 

d.e todo incremento de sus cc.locacienes, sobre una estruct!! 

ra base (los créditos a esa fecha), para atender las nece

sidades financieras de sectores prioritarias de la ec-onomía 

peruana. Aeimi.sme, el Instituto Emisor ~stituy6 la pel!ti 
. -

ca de Cr&ditc Re~~onal Selectivo, que mediante redescuentoa 

especiales y pr~ferenciales (veise al respecto al cuadro 

Nt4o), buscaba descentralizar las colocaciones de la banca 

metropolitana privada y asociada; l.e cual complementaba al 

apoye que per otras v!as recibil la banca regional, con la 

finalidad de proporciena.r recursos a las actividades econcS -
mica• de las diversas regiones del país. 
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CUA..DRO Nt 40 
CREDITO SELECTIVO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL Y REGIONAL 

(En porcentajes del PBI) 

CREDITO SELECTIVO 196_9_ 1970 1971 1972 197) ·1974 

1. DE U. N.NCJ. COMERCI.A.L 8.1 8.6 9.8 10.6 10.7 9.1 
-Agricultura, GG.nade-· .. ' 

r:!a y Pesquer!a o.6 0.7 o.6 0.5 o.4 o.4 
-Induetriaa 2.7 ,.2 ).8 4.) 4.4 ).5 
-comercio 2.7 2.5 2.9 2.9 2.8 2.4 
-construcci&u. o • .s o.s o.6 o.s 1.0 a.o 
-otros ...•.•.•• ., 1.6 1.7 1.8. 2.0 2.1 i.s 

2aDE LA BANCA REGIONAL -.- -.- 0.5 o.6 0.7 o.6 

REDESCUENTO (Cr&dite 
Recl•n&l Selective) 

-Banca Asociada -·- -.- -.- '·2 a 2.5 a 2.5'a 
4.0 4.o 5.0 

-Ba.nca Regional -.- -.- ).5 a 2.0 a 1.0 a 1.0 a 
4.0 2.5 ).,5 3.S 

Fuente:Bance Central de Reserva (BCR) t Memoria 1975 - P€gs. 
28-29 e Superintendencia de Banca y Seguros, Bele
t!n Estad:!stice Nt20 - Lima, Agoste 1977 -P'~·Sa 

~- M~er!a, Sector Pdblice y Diversos. 

CeDKt ISe puede ebserva en el cuadre Nt40, el cr&dito Hlect! 

vo otorgado por la banca comercial alcanz' en promedios anu!:_ 

les a·l 9 • .5~ del PBI, dura.ute 1969-1974, en dende los secto

res industria y comercie ~eron los m4s favorecidos al mcs

trar en ese lapso de ti-empo coeficientes promedies de )·.65b 

y 2.7~. respectivamente. Mientras que las celecaciones de la 

banca re~ional fue del 1.8~ , respecto al PBX, durante el 

cuatrienie 1971-1974. 

e.•Macre-Precioa: 

A continuaci&n pasaremos a analizar la trayectoria se

guida por les principales macro-precios de la economía, ta

les come el nivel general de precios, tasas de interes, ti

po de cambie y remuneraciones. 

Les distintos desequilibries que tueren madurando a le lar

~o del per!odo en la economía pe~ana, fer~osamente tenían 

que int'luir eobre la orientaci6n y características de su cr.! 
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c~ient•, siendo, mediante el compertamiento mostr&do por 

los precios internos, una de las fermas a travls de la cual 

se materializaron las fricciones existentes. 

CUADRO Nt41 

INDICE DE PRECIOS:1968-1974 
(Base: 197)~100) 

1968 1969 1970 1971 '1972 

l.Indice Geaera.l de 
.. 

Precios al Consu-
midor de Lima M. 71.5 76.0 79.8 85.2 91.) 
-Inf'1aci61l Prom. 19.1 6.) 5.0 6.8 7.2 
-Inf'lae. :nic/Dic. 9.8 5.7 5.6 7.7 4.2 

2.Indice de Alime~ 
76.7 84.6 87.9 tea y Bebidas LM. 72.9 79.2 

).Indice General de 
Pred. Agr!colas 65.6 74.9 71.) 71.5 87.6 

4 .Indice d.e Precies¡ 
Material Construo 85.0 90.7 91.9 9).0 96.) 

INDICE DE PRECIOS 
RELATIVOS& 
-De A1iaentea y 

Bebidas (2/1) 102.0 100.9 99.2 99.) 96.) 
-D• Productos 
Agrícolas (3/1) 91.7 98.6 89.) 8).9 95.9 

-De Materiales de 
Construcción{4/l) 118.9 119.) 115.2 116.5 105.5 

1973 19_7_4 

100.0 116.9 
9.5 16.9 

1).8 19.1 

100.0 118.8 

100.0 115.7 

1oo.o 110.6 

100.0 101.6 

100.0 99.0 

100.0 94.6 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Memoria 1980 -Anex•s 
X·y XI e Memeria 1970 -Anexe XXXV. 

Debe sefi&larse que, entre 1969-1972 no hube manifestaciones 

visibles de presiones inflacioaarias significativas, de t&1 
manera que el.::tndice de precios al cansumidor variaci-sn Die/ 

Dic. alcanz6 una tasa de inflaci6n inferior al 8.~ anual 

en dicho sub-per{ede, exhibiendo una alza reducida de 4.2% 
entre diciecbre de 1971 y diciembre de 1972 (ve4se el cua

dre Nt41). En cambie, a partir de 197) se origina un claro 

quiebre en el comportamient• de loa· precies, &1 subir el 

índice de precio• al censumidor entre ~ines de 1972 y fines 

de 197) a 1).8~, acelerlndese el ritme inflacionarie en el 

afio subsiguiente. 

Durante el período en estudie, l•e incrementos del ín4ice 

de alimentos y bebidas de base 1973=10~, ~eren similares a 
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les present·ad.oa por el índice general de precios al consu

midor de Lima Metropolitana. Dicha tendencia se corrobora 

a.l observar la evolucidll del Índice de precios relativos 

de alimentos y bebidas. En cuanto al índice de precies re

lativos de los productes agrícol&s, se aprecia que lstos 

estuvieron algo por debajo del índice general, ea coneecuea 

cia., debido al desarrolle seguido por los Índice= mencio~ 

dos, sugieren que por lo menos hasta 197~ las medidas de 

pol:!tica eeon&mica aplicadas para frenar el aumento de pr!, 

ciea de les alimentos se acercaron a ese prop&sito. Con tal 

tin, se dietaren medidas de tipo gen&ricaa de enfrentamien

to a la inf'laci&n importada, entre las m4s específicas f'i~ 

raron el control de precios d.e les productos &fiTopecuarioa 

y •tc>rgamiente ele subsidios a los mismos, l.a erientaeicSn de 

la producci'n agropecuaria hacia rubros de consume interne 

y aumento en las impertaciones de alimento•• En resumen, la 

política de control de precios y subsidie al consumo urbane 

perjudic6 a les campesinos y benefici' indirectamente a los 

industriales en la medida que les tacilit6 un virtual COn€~ 

l&miento de sueldos y salarios al disminuir las presiones y 

exigencias de los trabajadores por ese motive. 

Per su parte, las tasas de inter&s tanto activas como 

pasivas se mantuvieron estables a lo lar~e del per!edo. Ese 

se debe a que en nuestro pa!s el BaBeo Central de Reserva 

ha seguid• una política de tasas de inter&s administradas. 

Como se puede ver en el cuadro lU42,- las tasas activas b&!! 

carias alcanzaron un inter~e nominal de 12.~ anual para 

todas J.ae modalidades de cr&dito, mientras que, las tasas 

pasivas bancarias variaren de acuerdo a que según sea un 

depleite de ahorro o a plaze tijo, en la cual, las Asocia

ciones Mutuales y las Financieras tenían un trate prom•ci~ 

nal que les permitía competir ventajos&mente con les bancos. 

Con respecto a la invariabilidad de las tasas pasivas . de 

inter4:s, se sefiala que_, "el criterio 'del Gobernante para 

subsidiar al prestat&rio con recursos del ahorrista segur~ 

mente se basé en el principio superior de que el primere 
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deberfa trasladar el subGidie al precio de venta de sus pr.!. 

duetos pa.ra que con ... ;ello se benef'icie toda la sociedad. en 

su conjunto( ••• )Do tod.Q.Iil í"er:mtl.$, este tipo de pol:!tica.s pue 

de ser aplicado con f¡¡ito p&tra un per!ode de tiempo ccrtottTlO) 

ya que, el mantener tasas de inter&s sin moditicar por va

rios años hace peligrar la captaci4n adicional de ahorro 

interno. 

CUADRO Nt42 

TASAS MAXIMAS DE INTERES AUTORIZADAS:l.968-1974 
{En Porcentajes) 

IPO DE OPERACION 1 

!.ACTIVAS 

4 

¡ 
i 

Avances, Sobregiro 
Deto,Letras,Pagar 
-Banca Comercial 

y Ahorro 1 Estatal 
-Bec.Hipotecario 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

12.0 
12.0 
14.0 
12.0 

12.0 
12.0 
14.0 
12.0 

12.0 
12.0 
14.0 
12.0 

i~:~ 1 
-Emp.Finaneieras 
-Mutuales(pr&st) 

14.0 1 
12.0 l 

'2.PASIVAS l .Dep&aites Ahorro 
-Bm.nca en General 
-Asoe.Mutua.les 

Dep~s.Plazo Fijo 
.;.Banca Comercial 

s.o 
6.0 

5.0 
6.0 

s.o 
6.0 

s.o 
6.0 

5.0 
6.0 

.5.0 
6.0 

s.o 1 

6.0 1 

1 

y Banca Estatal, 
-Mutualea Vivien 

7.0 
10.0 

7•0 
10.0 

7.0 
10.0 

7.0 
10.0 

7.0 1 
10.0 

-Ernp. Financieras; 

Redes cuento 
-Banca Comercial 

y Banca Estatal 
-Banca Regional 

-.-

-.-

-.-
9.5 
6.0 

-.-
9.5 
6.0 

-.-
9.5 
6.0 

-.-
9.5 
6.0 

11.5 

9.5 
6.o 

· Fuentc:Superintendencia de Banca y Seguros - Boletin Eeta
d:!stico Nl20 - .Lima, Agoste de 1977 - P~€'a.· 8-Sa 

Ea le re~erento al tipo de cambio, tambi~n. se mantuvo 

fijo durante todo el per!odo a raz6n de )8.70 soles por d&
lar, es.tableci&ndose adeda, para el mercade de giros, un 

tip• de cambio de 4).38 s•les por d61ar. Teniendo en cuenta 

la evoluci&n del !ndice de precios al consumidor en el Perd 

y los Estados Unidos (ve,se el. cuadro N24)), se ha calcula-

(lO)LUIS BABA NAKAOa"Mercado de Colocaciones y Ahorro en el 
Perd". - CIUP • Cuarta Edición - Lima, 1984 - P4g.l0 
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de e~ tipo de cambio de paridad de base 1970=100, en donde 

te6ricamente, el precio de la divisa debi4 haber aumentad• 

en ~orma paulatina y creciente. 

CUADRO Nt4) 

SUB Y SOBRE-VALUACION DEL SOL:l968-1974 

Indice de precios al Rela.ci6n Tipo de Tipo de ~ de Sul.l 
AÑOS Ccnsumidorl¡2JOclOO) 1J2 Cambie Cambie o Sobre-

Lima M.(lJIEE.UU-(2) (J) Paridad O~ioial valuad.&~ 

1968 89.6) 89.6 1.000).3 )8.71 .38.70 o.o 
1969 95.28 94.4 1.009)2 .39.06 )8.70 0.9 
1970 1oo.oo 100.0 1.ooooo )8.70 )8.70 o.o 
1971 106.81 104.) 1.02407 .39.6.3 )8.70 2.4 
1972 114.78 107~7 1.06295 41.14 )8.70 6.) 
197.3 125.)8 114.4 1.09508 42.4:1 .38.70 9.6 
1974 146.5.3 127.0 1.15.378 44.65 .38.70 15.4 

. Fuente:JURGEN SCHULDT:"Polít1ca Econ6mica y Con~licte_Sccial• 
CIUP -serie:Ensayea Ntl6 - Primera Edici6n - Lima,Dic. 
de 1980 - P4c.88 

Del cuadro se observa que, a partir de 1971 - debide a . la 

inflexibilidad del tipe de cambie - cemenz6 a. sobrevaluar

se la moneda en 2.4~. aamentando progresivamente hasta al

canzar una aobrevaluaci6n del sol de 15.4~ en 1974. En coa 

secuencia, la A6brevaluación equivale a un •subsidio' que 

es recibido por los importadores al pagar menos de -l•a 

que deberían por las mercaderías • servicies que traen al 

pa!s. Y por contrapartida, constituye un desiucentiv• a la 

actividad exportadora. 

En cuanto a las remuneraciones* encontramos que para 

otergar aumentos se oper4 b'sieamente mediante tres mecani~ 

mos: en primer lugar, tenemos el salario m!nimo vital, el 

cual era aplicable a tedos los trabajadores del pa!s, fue 

utilizado por las autoridades del gobierne c.omo base pera 

el reajuste de las deds escalas de sueldos y salarios; en 

segundo lugar, el gobierno concedi& los llamados reajustes 

especiales a aquellas organizaciones gremiales o grupos que 

se movilizaban para lograr un tratamiento diterenc~a1, ta

les como maestros, personal de salud, etc.1 ~inalmente, las 

er~a.nizaciones sindicales ligadas a la preduccicfn del sec-
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ter privad• y empresas pdblicas, actuaron a trav&s de la 

negeciaci6n de 1•• conveniso colectivos. 

CUADRO !U44 
EVOLUCION DE SUELDOS Y SALARIOS REALES EN LI~~ METROPOLITANA 

(Indice 1973=100) 
-

AÑOS Costo de Vide. Mínimo Sueldo• Salarios Remuner. 
Vital {Sect~r Privadol del Gob. 

1968 71 88 75.-2 75.2 Dd 
1969 76 82 86.5 77.4 nd 
1970 80 78 86.5 75.9 nd 
197.1 85 97 91.7 85.0 nd 
1972 91 110 94.7 92.5 nd 
1973 100 lOO 100.0 100.0 100. 
1974 117 107 95.7 98.4 105 

Fuente•Proceae Econ6mico:"Edici6n Es ecial. Sobre Sal.arioa p y 
Empleo". - El. Observador - Lima, 21 de Enero de 198) 
P4.g.VJ: 

Se puede apreciar por medio de los distintos rubros de sue! 

dos y salarios que, durante el período en estudio, hubo una 

mejora significativa en ,las remuneraciopes reales (ve!se el. 

cuadro Nt44); sin embargo, a partir de 1974 se comienza a 

d&r un descense en su capacidad de compra. 

La pol.!tica laboral estuvo orientada hacia el l.oero do dos 

objetivos: en primera instancia, se buscaba l.imitar, enea.u

aar y contrcl~r las reinvindicaciones de l.os trabajadores; 

y, en secundo l.ucar, estaba dirigida ha a6egurar la paz se

eial. y crear una base secia1 de apoyo a la estrategia del. 

r&gimen crl.litar v!a l.a coneiliaci&n de intereses entre el 

capital. y el. trabajo. As!, per ejemplo, se pretendí' prchi

bir la erganizaci4n s~dical. a los trabajadores que labora

sen en empresas con menos de 20 asalariados¡ as! como media~ 

te e1 n.s. 006-72-TR se estab1eci6, en uno de sus artícules, 

la bianualida4 de los plie~es de reclamos. 

1 



CAPITULO VI 12.9 

POLITICA ECONOMICA DE LA SEGUNDA FASE DEL GOBIERNO MILITAR 

1.~INTRODUCCION 

La aplicación de políticas monetarias y fiscales ex

pansivas por el gobierno de Velasco Alvarado, tuvo como r~ 

sultado para el período 1970-1974~ que el PBI creciera a 

una tasa acumulativa anual del 6.0%, lo que se explica po:zr 

el crecimiento de los sectores manufactura (7.7%) y cons

trucci6n (12.3%). 
Esa tendencia expansiva de la economía peruana pudo mante

nerse gracias al ingreso de divisas generado no s6lo por' 

las exportaciones sino fundamentalmente por el incrementn 

de la deuda p4blica externa utilizada para financiar el 

•nuevo rol del Estado en la economía• (desde ~973 los in

gresos y gastos corrientes de las empresas pÚblicas sobre

pasaron a los del gobierno centr~l). 

A partir del bienio 1973-1974, surgen las primeras señales 

de las dificultades econ6micas asociadas al estancamiento 

de la agricultura y de ia minería, la crisis pesquera y el 

r'pido aumento de las importaciones. Asimismo, aparecen las 

consecuencias y límites de la política econ6mica expansiva 

con el incremento del d~ficit econ6mico del sector público 

{6•2% del PBI, promedio anual), las presiones inflaciona

rias (el Índice de precios al consumidor variación Die/Die. 

alcanz8 a fines de 1973 al 13.8~ y a 19.1~ a f~nales d& 

1974) y el d~ficit en la Balanza en Cuenta Corriente, la 

misma que varía en t6rminos corrientes de 192 millones en 

1973 a ·807 millones de dólares en 1974; elevándose el CO,! 

Ciciente de desequilibrio externo (d&Cicit en cuenta cor

riente/exportaciones), entre dichos años, de -17 • .)~ a 53.7"· 
Este ripido examen permite apreciar que la economía se o

rientaba hacia la crisis, sin embargo, el r~gimen militar. 

confia•do en la maduraci6n de los principales proyectos de 

inversión ejecutados en el sector energía y minas, iarpl.e

menta una política económica destinada a evitar l.a recesi6n 
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eoon6mica, asumiendo una orientación anti-c!clica trente a 

la coyuntura. Pero, nel mantenimiento de la política econ6-

mica sefialada, revela las crcientes diticultadea políticas 

del r&gimen y su p€r4ida de iniciativa, al agotarse progre

sivamente el programa de reformas. De ah! que 1 el gobiern• 

de Velasco ee opusiera a una pol!tica de estabilización cu

yas cona~euencias recesivas podrían deteriorar su ya maltre 
. -

cha base social y política. Pero tampoco •• implement& una 

alternativa coherente, reflejindoee as! la ambiguedad del 

r&gimen y su rechazo a operar el tr~sito a un capitalismo 

de Estado dominante, que se hubiera encargado de enf'rentar 

los desequilibrios de la coyuntura"il) 

El JO d.e junio de 197.5, se dict4 el primer 'paquete• de me

didas correctivas de precios y remuneraciones, sin embargo, 

dichas medidas no dieron los resultados esperados, agudiz~ 

do aún m's las contradicciones del gobierno. La crisis eco

n6mioa desencaden6 la crisis política, lo cual implic6 el 

relevo del General Velasco de la Presidencia del país y el 

cambio: de orientaoicSn en la política eoon6mica. el 29 de a

gesto asum.e el poder, el General. Morales Bermúdez, dando i

nicio a la segunda fase. 

2.-LAS POLITICAS DE ESTABILIZACION Y SUS CONSECUENCIAS 

Una vez: generada l.a crisis de desequilibrio externo con 

inf'lacicSn, los gobiernos aplican un conjunto de medidas ec.2. 

n6micas que tienden a estabilizar la economíao Se visualiza 

la crisis como exceso de demanda global que ante la insuti

ciencia de la oferta interna, presiona sobre el sector ex

terno de la economía y sobre el nivel de precios •. En otros 

t'rminos, se ver~ en el d&fieit fiscal, en el aumento del 

cr&dito y en el aumento de salarios mayores que la product! . 
vidad, la causa de la in:fl.acicSn, ya que provoca una inyec-

ción monetaria a la demanda sin el correspondiente aumento 

del Producto Bruto ~nterno; as! como el d&ticit en la Balan 

za de Pagos se atribuye a la limitación a la entrada del ca 

pital extranjero, al aumento de las importaciones mayores 

(!)FELIPE PORTOCARRERO M.:"Crisis y Recuperación. La Econo
mía Peruana de los 70a los 80". - Mosca Azul Editores -
CIES - Primera Edición - Lima, 1980 - P~g.70 
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que el aumento de las exportaciones, y el con.trol de cambios 

o tipo de cambios múltiples. 

·Las principales medidas que se adoptan, y di'Gho sea de 

paso, estin presentes en todo programa de estabilización,t.!. 

nemos: 

Liberar los precios internos de todo tipo de controles. 

- Límite cuantitativo al cr&dito bancario. 

Aumento de las tasas de inter~s activas y pasivas. 

- Congelación de sueldos y salarios o ajuste por debajo da1 

costo de vida. 

Eliminación de subsidios. 

Disminución de los gastos corrientes del gobierno central, 

de los gobiernos locales, así como de las empresas públi-

cas. 

Liberalización de importaciones. 

Tipo de cambio realista. 

Libertad a la entrada de capital extranjero. 

Con esta introducci~n teórica, veamos a continuación 

las políticas de estabilización que se dieron durante la se 

gunda ~ase del gobierno militar. 

2.1.-Las políticas de estabilización:Junio 1975 - Junio 1976 

a)Las medidas de f'ebrero de 1975 
-· 

El lJ de febrero de 1975, el Ministro de Economía, Ge-

neral Amilcar Vargas Gavilano se dirige al país y dice que 

para el bierli:o 1.975-1976, el Ministerio de Economía y Fin2.!;! 

zas, reordenar~ l.a política económica -f'inanciera a f'in de: 

mantener un equilibrio adecuado en la economía entre l.a pr~ 

ducción y l.a demanda para consumo e inversión, de f'orma tal 

que en el país se encuentre en condiciones de continuar con 

l.a ejecución de l.os programa~ de desarrollo que sustentan 

el crecimiento de l.a actividad económica y al. mismo tiempo, 

amortiguar l.as presiones inf'lacionarias provenientes del. e~ 

terior; para l.o cual ser' necesario aplicar medidas de ade

cuación f'iscal, subsidios, medidas sobre reajustes de pre-
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eios y medidas de promoción de ahorr.o. 

Entre las principales medidas que comienzan a aplicar

se tenemos: 

Medidas fiscales: 

• El traslado de por lo menos el 50.0% de la~ utilidades 

netas de las empresas al gob~erno ~entral para evitar 

inversiones no prioritarias de dichas empresas. 

• Se reajusta el impuesto a los bienes y servicios ( d~ 

25%, 15~ y 3~ a 27~,17~ y 5%), y a las bebidas alcoh6-

lioas (de S/. 2.40 a S/. ).60 por botella .~"de cerveza; y de 

S/. 2.5: a S/. lOO· para otras·. bebidas alcoh6licas). 

Medidas sobre ~eajuste de precios 

• De alimentos e insumos importados • 

• ·De alimentos de producci6n nacional. 

• Reajuste de tarifas de servicios públicos (ESAL y ELEC 

TRO-PERU) • 

• Se mantiene los subsidios al. arroz importado, al ·trigo 

importado, al. aceite vegetal y a la manteca. 

En junio de 1975, el gobierno volver~ a reajustar los 

precios de bienes y servicios dado que las medidas aplica

das a partir del me~ de febrero del mismo afio resultaron 

insuficientes. 

b)El Plan Coyuntura1 de Reajuste de 1a Economía, Junio 

~97.5 

El Primer Ministro Francisco Mora1es Berm~dez, da a 

conocer al país, ~1 31 de junio de 1975, e1 'Plan Coyuntu

ra~ de Reajuste de l.a Economía•, con el que se inicia la 

implementaci6n de las políticas de estabilizaei6n. 

Se señala que'existe en nuestro país un desajuste en 

~·os precios que estaba produciendo efectos desfavorables en 

el. ingreso de la familia y en e~ desequilibrio de las fi

nanzas pdblicas y la producci6n nacional'. Estos desajus

tes - según el Ministro - ee da entre los -precios de los 



productos que est~n bajo control y fiscalizaci6n y ~os pr~ 

cios de los productos no controlados, que determLna a su 

vez un desajuste entre los precios internos y ~os precios 

externos, en la medida en que los primeros no ref"lejan el 

verdadero impacto que tuvo el aumento de l.os precios de los 

insumos y demis productos importados debido a la política 

de control de precios y subsidios llevado a cabo por el Go 

bierno, con el fin de aminorar el peso de la crisis inter

nacional sobre nuestra economía. 

Se sostiene, adeds, de que estas distorciones en 1& 

estructura de precios ha ocasionade que el productor de bi~ 

nea Gervic:fos esenciales disminuya su producción, obligo&!! 

do a una creciente importaci.Sn de alimentos, que añadido a 

les mayores requerimientos de insumos o materias prim~s y 

bi~nes de capital, ha aumentado nuestro d&Cicit con el ex

terior. 

El Gobierno elabora un Plan EconcSmico que tiene los 

ei&Uientes objetivos: 

- Corregir lo~ desequilibrios que impiden la producci&n de 

bienes esenciales. 

Promover la expansión de la producción. 

Conciliar los intere~es de productores y consumidcres,así 

como reducir las disparidades de ingreses. 

Atenuar lae presiones sobre las Cin&nzas públicae y la Ba 

l&Lnza de PE.goe. 

Compensar la p~rdida de poder adquisitivo de los estratos 

de menores ingresos. 

'Las medidas del Plan son las siguientes: 

No hay subs-idio para los combustibles. Se determina un au 

mento de precios de la gasolina y de los derivados del p~· 

trcSl.eo de uso industrial. Sólo el kerosene dom,stico man

tiene eu precio. 

Se subsidia los fertilizantes en un 40~ 

Se eleva entre un 5% y 20% los precios de la papa, frijol 

castilla, trigo, lácteos y oleaginosas. Se mantiene los 
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' precios del arroz, maíz, ·azúcar, entré··otros. 

- En lo que respecta a las remuneraciones tenemos: 

• Se concede al sector público una bonificación por costo 

de vida de~ 1,600 {D.L. 21201) • 

• Se establece por D.L. 21202, topes a los aumentos por 

negociación colectiva. Se fija como límite mínimo- ~ 450 

mensuales y como máximo ~ 1;650; sin embar€o, si las p~ 

sibilidades de la empresa lo permiten dicho máximo pue

de ser de ~ 2,100 mensuales. 

Así mismo, se establece para el Sector Privado una bo

nificación excepcional de ~ 400 mensual, lo cual rige tam

bi&n para los que trabajan en las empresas públicas. Se fi

ja como un monto m~ximo de sueldo mensual ~ 70,000 • 

• Se otorga también un aumento para los pensionistas. 

Haciendo una especie de resumen de lo visto hasta aquí 

en el presente trabajo, podemos decir de que, es a partir 

del año 1973 en que los inversionistas extranjeros comienzan 

a incrementar :fuertemente sus inversiones en el país porque 

se conocían los mecanismos y :formas de participación. Los 

proyectos de acumulación del r~gimen tienen como :fuente :fu.n 

damental el endeudamiento externoo 

Entre 1971 y 1973 se experimenta en el país un ciert~ 

crecimiento econ6mico que permite al Gobierno otsrsar e1er

tas mejoras salariales. Pero, en 1974 y 1975 los proyect..os 

de acumulación del Estado van estrechándose debido a los e

fectos iniciales de la crisis econ6mica que se mani:fiesta a 

partir de 1975t y de la política econ&mica puesta en marcha. 

Esta crisis provoca la protesta popular, para lo cual el Go 

bierno acentúa la represi6n que venía practicando. 

La ~~dizaci6n de la crisis econ6mica empieza a diez

mar o corroer el rol regulador del Estado en la economía, y 

la burguesía privada encuentra un pretexto m~s para presio

nar sobre el r~gimen militar, cosa que viene a producir el 

derrocamiento del General Velasco en agosto de 1975, por el 

General E.P. Francisco Morales Bermúdez Cerruti. 
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Morales BermtSdez encuentra al país afrontando una seve 

ra crisis económico-financiera, ro.-zón por la cual se imple

menta "paquetes" de medidas económicas para superar la cri

sis amortiguando la inflación. 

~~-,>· La política económica que se puso en pr~ctica desde me 

diados de 1975 tuvo los siguientes lineamientos:: 

a.-se parte ~el diagnóstico de que la causa inmediata de la 

crisis económica era un exceso de de~anda interna. Este 

exceso de demanda agregada que estaba presente desde 1973, 

tendría como causa fundamental el déficit fiscal, el cual 

habría determinado el d~ficit de la balanza comerci~ y 

el proceso inflacionario. 

b.-El objetivo fundamental de la política económica era eli

minar este exceso de demanda. Con este fin se reduce el 

sala~io real, el gasto público y las importaciones. Se 

busca con ello cerrar las brechas interna y externa. La 

disminución del gasto público y del poder adquisitivo de 

.los ingresos de la mayoría de la pob.lación, dio como re

sultado una recesión que originó presiones por el lado d~ 

los empresarios con el :fin de despedir trabajadores, y 

se modif'ic6 la ley de estabilidad laboral en 1978. 

Esta política se orientaba, por un lado, a comprimir 

los sa1a.:riica, el:.evación de los precios y eliminación gradu-.1 

de los subsidios de los alimentos de consumo popular. Por 

Gtro lado, se encaminaba a dar incentivos a los exportadores 

a trav&s de las deval~aciones sucesivas de ~a moneda, exen~ 

raciones y reintegros tributarios que subsidian al exporta

dor y :flexibilidad del sistema de control y regularización 

de precios de bienes y servicios que bene:rician al empresa

rio industrial, tanto nacional como extranjero. 

Paralelamente, empieza el Estado a disminuir su parti

cipación en la economía y se elimina pr~cticamente tanto la 

comunidad laboral como la propiedad social. Se toman medi

das político-sindicales como la prohibici6n de hué1gaa y ~ 
- -

roa bajo la amenaza del despido, reducción del pliego de r~ 
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clamoa sólo a 'Asignación extraordinaria por Negociación e~ 

lectiva'• establecimiento de topes salariales, etc. 

En -.setiembre de 197.5 la moneda se devalda en l!~~. en 

Enero ele 1976 se aplican medidas tributarias y medidas :fi.!!, 

cales que reducen el consumo del Gobierno recurri&ndose pa

ra tal ~in, tambi,n, a los subsidios. 

Para solucionar el d~~icit de la Bal~nza de Pagos se 

aplica la racionalin·cicSn y reducci6n de las importaciones,. 

se restringe y controla el uso de divisas y se incentiv&n 

las exportaciones. 

En el mes de ··junie de 1976 se devalúa la moneda en 45%; 
se reducen los gastos públicos en remuneraciones, bienes y 

servicios; se reduce el presupuesto 1975-1976 en gastos de 

iltVersi4n. 

Se impone un impuesto del 15~ a las exportae~ones tra

dicionales, se reduce el CERTEX de 40% a 30%. Al mismo tie~ 

po se incrementa el impuesto a la gasolina provocando nueva 

mente in~laci6n. 

Se logra contener por un tiempo la crisis económic~,p~ 

ro en Setiembre de 1976, el Gobierno se ve obligado a implaa 

tar las minidevaluaciones. 

Como l.a crisis cont±nua,: en 1977 se toma.n medidas d~ 

emergencia para :frenar la crisis financiera. Estas medidas 

f'ueron: 

Reducción del gasto del Gobierno. 

Congelaci6n de las plazas por 12 meses en el. gobierno cea 

tral y sectores administrativos. 

Recorte del. presupuesto en 8.0%. 

El.evaci6n del precio de la gasolina. 

Reducción de las importaciones del Estado en 200 millones 

de d61ares hasta fin de año. 

Continuar l.as minideval.uaciones. 

Aum.entar los sueldos y salarios según D.L. 21866. 

Los objetivos que se propusieron alcanzlilr con estas m~ 
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Estimular en ahorro. 

Dinamizar el Sector Exportador. 

Agilizar los Trimites Burocráticos. 

Mejorar ~a e:ficiencia de las Empresas Públicas. 

Incentivar la producción y ~a productividad. 

1.37 

Atraer la inversión Extranjera en ~orma adecuada y conve

niente. 

Todas ~as medidas mencionadas se implantan pero no se 

llega a cumplir con la reducción del 8.~ en el presupuesto. 

El alza en el precio de la gasolina tiene inmediatamente sus 

e~ectos en el precio de los pasajes, del kerosene y del gas. 

Al reducirse los subsidios provoca que los precios de 

los alimentos importados suban hasta en un JO%. Los precios 

de los ~ertilizantes aumentan entré 17% y 20%, repercutien

do en el costo de los productos agrícolas. 

Les-salarios aumentan en menor proporción que el precio 

de los bienes, ~o que deteriora aún m~s los sueldos y sala

rios reales provocando malestar en la población. Este males 

tar se agudiza en julio de 1977, a lo cual el Gobierno res

ponde movilizando l:as Fuerzas Armadas con un saldo de muer

tos y encarcelados. Los sectores a~ectados de la población 

a~ectados realizan u~ Paro Nacional el 19 de julio, parali

zando casi totalmente ia actividad en el paí~. 

Estos acontecimientos llevan a que el r~gimen militar 

opte por una nueva política cambiaría y de subsidios, se 

mantiene fijo el tipo de cambio, se mantienen los precios. 

de algunos alimentos de consumo popular como pan, fideos y 

harina, y se eliminan los topes de aumentos salariales en 

los convenios colectivos. 

Con el objeto de reiniciar el crecimiento econ6mico,a 

partir de octubre de 1978 se vuelve a plantear la necesi

dad de un programa duro. Con la ~inalidad de equilibrar la 

Balanza de Pagos y reducir la inflacidn, las medidas del 

programa eon: 



Reducción del d'ficit fiscal aplicando m~s impuestos. 

Severa austeridad fiscal. 

1,38 

Rac.ionalización de la administración plSblica reduciendo 

personal contratado y unificando varios ministerios, etc. 

Flexibilidad del tipo de cambio, dejando que su valor se 

fije de acuerdo a las fuerzas del mercado para evitar 1& 

especulación de costos y precios. 

Est!mu1o a las exportaciones tradicionales y no tradicio

nales. 

2.2.-El Plan Barúa Castañeda 

Como hemos visto, en agosto de 1975 el General Velasco 

Alvarado es derrocado por la junta militar, y asume el poder 

el General Morales Bermúdez. 

El nuevo gobierno, además, de un cambio en la raciona

lidad de la política económica, constituye el inicio de una 

regresión en las reformas del gobierno anterior, que se ex

presa, por ejemplo, en el cambio del significado del rol a

signado a la comunidad laboral. Se comienza a cambiar muchas 

de las cosas que había hecho el gobierno de Velasce, en esp~ 

cial aquellas que favorecían a los asalariado.!i. 

El Ministro de Economía y Finanzas Dr. Barúa, elabora 

un Plan económico que se implementa en el período Setiembre 

1975 - Enero 1977 1 y que consiste en cerrar las brechas in

terna y externa que existían en la economía peruana, a tra

v&s de la variación del tipo de cambio, de los precios rel~ 

tivos (de bienes y servicios, salarios, tipo de inter&s,ete) 

ligado a políticas monetarias y fiscales contractivas. 

El objetivo que Barúa asigna a la pol!tic~ económica es 

de "sentar las bases de producción e inversión necesarias 

para garantizar la profundización y consolidaci6n del proo~ 

so de transformaciones estructurales". 

Menciona de que la crisis económica internacional ha 

afectado profundamente la economía nacional debido a que la 

persistente inflaci6n internacional ha encarecido nuestras 
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importaciones, y que la recesi&n mundial ha provocado 1~ 

caída de los precies de nuestras exportaciones. Dentro de 

este contexto se nota un estancamiento del ingreso por pe~ 

sona en los primeros seis meses de 1975, debido al lento 

crecimiento de la actividad productiva del país, ocasiona

da por: 

- Disminuci6n dG la producción agrícola. 

• Por razones clim~ticas. 

• Deficiente comercializaci6n • 

• Bajos precios de los productos bisicos ligados a alto& 

precios de fertilizantes y pesticidas. 

Disminuci&n de la producción minera por: 

• Conflictos laborales • 

• caída de los precios internacionales. 

- Menor ritmo de la producción industrial debido a: 

• Caída de la demanda debido al aumento de los precios. 

• Dificultad de conseguir materia prima. 

Respecto al sector externo, se sefiala que el d'ficit 

en la Balanza Comercial ha sido provocada por: el fuerte 

crecimiento de las importaciones que responde a la necesidad 

de la actual estructura productiva industrial que utiliza 

componentes importados, así como a la política de capitali

zación intensiva de la economía, y a la necesidad de impor

tación de alimentos debido a la de:t'iciente producc-icSn agr2, 

pecuaria interna; :frente a un estancamiento de las exporta

ciones, producto de que no se ampli& en el pasado la capac! 

dad exportadora del país, as! como por la caída de los pre

cios internacionales. Este desequilibrio externo ee ve re:fo~ 

zado por el deterioro de los t'rminos de intercambio. 

En cuanto al tipo de cambio se sostiene que la f'ija-

ci6n del mismo ha dado como resultado: 

Una expansión de la demanda de bienes y servicios import.!. 

dos no -ind~sp~msablea. 
Que se retraiga el sector exportador. 

Actividades especulativas e intranquilidad en los empres~ 

rios. 



140 

Todos estos acontecimientos, han determinado una dism! 

nuciónen las reservas internacionales. Se señala, por lo 

tanto, que dentro de esta coyuntura se ha decidido reorde

nar el mercado de divisas, unificando el tipo de cambio, 

tanto para el mercado de certificados como para el mercado 

de giros, estableciéndose una tasa de $ 45 por dólar para 

ambos mercados (devaluaci6n del 16%). 

Adem4s, señala el Ministro de que la variación del ti 

po de cambio, permitir~ a los exportadores superar sus di

ficultades económicas, incentivando la exportación no tra

dicional, disminuir las importaciones suntuarias. Del mis

mo modo, el Gobierno mantendr4 una actitud vigilante y se

vero control para evitar todo incremento injustificado de 

precios, de tal modo que la variación del tipo de cambio 

no tenga mayores efectos inflacionarios. 

2.3.-Resultados Macroeconómicos en 1975 

Podemos decir, por tanto, que de acuerdo a lo que acoa 

teció en el país, el año 1975, a nivel interno marca el i~ 

nicio de un proceso depresivo-inflacionario; y a nivel ex

terno, un fuerte desequilibrio, causado ya no solo por el 

aumento del quantum importado, sino también por el deterio 

ro en los términos de intercambio, del creciente servicio 

de la deuda y fuga de capitales. Este desequilibrio exter

no, es financiado en su mayor parte con el uso de las re

servas internacionales, dado que la capacidad de· endeuda

miento externo llegaba a su límite. 

El Producto .Bruto· Interno crece a una tasa de J.J%(ve~ 
se el cuadro N245), que es menor a la proyectada por ; el 

INP (5.9%) y a la señalada por el Dr. Barúa en su discurso 

de setiembre (5.5%); tasa que es menor en tres puntos a la 

experimentada en el período 1970-1974. También, en 1975 se 

produce una baja en la inversión pública debido a que du

rante los años 1973-1974 se concentra el esfuerzo del sec

tor' público en la inversión de infraestructura, el cual ter 

mina en 1975. 
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En lo que concierne al sector externo, las importaci~ 

nes alcanzan un coeficiente como proporción del PBI equiv~ 

lente al 20.2% (uno de los niveles m~s altos de la década), 

lo que ligado a una caída de las exportaciones (11.6% de~ 

PBI) determinó una balanza comercial negativa, que sumado 

a la balanza de servicios da un déficit en la balanza- en 

cuenta corriente de 1535 millones de dólares. Esto genera 

que el gobierno militar recurra al financiamiento externo, 

aumentando la deuda pública en m~s de 800 millones; pero, 

este endeudamiento sumado a la inversión directa ($ J16 m!_ 

llones}, no logra cubrir la brecha externa, de ahí la ne

cesidad de recurrir a las reservas internacionales, las; 

que varían de 693 millones en 1974 a 116 millones de dÓl!. 

res en 1975 (ve~se los cuadro Nt 53, 51 y 50). 

Como consecuencia de las medidas de reajuste de pre

cios dados en febrero y junio, y la aceleración de las ex

pectativas inflacionarias de los agentes económicos, prov~ 

can un aumento en el nivel de precios, cosa que se vio ~a

vorecido por una política monetaria expansiva. El índice 

de precios al consumidor variaci6n Die/Dic. al~anza a fi

nes de 1975 al 24.0% (ve4se el cuadro Nt66). 

En cuanto al sector público (gobierno central y empr~ 

sas pdblicas) el d~ficit económico llegó al 10.7% del PBI 

(veáse io• cuadros N955 y 58), el que fue financiado con 

endeudamiento interno y interno. Los ingresos c~rrientes 

crecen a una. tasa menor que de los gastos corrientes, deteE_ 

minando un d~ficit de ahorro en cuanta corriente del go

bierno centra.! de 0.5~ de1 PBI y un d~ficit de ahorro cor

riente en las empresas púb1icas de 0.6~, respecto al PBI 0 

En lo referente al sector monetario, la disminución 

del nivel de reservas internacionales netas determinó que: 

se constituya en un factor de contracción de la liquidez 

total del sistema bancario, bajando su coeficiente de 30.7~ 

en 1974 a 23.4% en 1975, debido a la contracción de las r~ 

servas internacionales, entre dichos años, de 7.4~ a 0.9%, 

respecto al PBI (ve,se e1 cuadro Nt64). 
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l Todo este anilisis, nos demuestra, pule, que ~as medi

das econ6micas implementadas no logran cerrar las brechas; 

interna y externa; por el contrario, estas brechas se acen-

tda.n. ) 

2.4.-Las medidas de Estabilización y Reactivación Económica 

de 1976 

(como vimos, los desequilibrios interno y externo se a.

centúan a tal punto, que la economía se encontraba al borde 

de un proceso depresivo-inflacionario~ tal como lo reconoce 

el Dr. Barúa (Ministro de Economía y Finanzas) en su expos! 

ci6n al país del 12 de Enero de 1976. 

tEl mecanismo de ajuste que se inici6 en junio de 1975, 
y que rue coadyuvado con la devaluación de setiembre, estu

vo restringido al aumento de precios y remuneraciones, sin 

ir acompañado de políticas fiscales y monetarias contracti

vas. ) 

(En vista de ésto, el gobierno dicta un conjunto de me

didas en enero de 1976, con miras a comprimir la demanda in 
' -

terna, acompañadas de una política monetaria contractiva.R~ 

ci&n a f'ines de junio el gobierrio adopta un conjunto de me

didas de corte ortodcxo.en las que se contemplan políticas 

monetarias {a.umento d.e las· tasa~ de interés, aumento de l.as. 

tasas de redes cuento), y f'isca.les (tributarias, dsiminuc_icSn 

de los gastos del gobierno) fuertemente contractivas y una 

política cambiaría de ajuste periódico. ) 

a.-Las medidas de Enero de 1976 

El Dr. Barúa expone al pa!s el. 12 de enero un programa 

. de reactivación, que tenía los objetivos y medidas de po~í

tica económica siguiente: 

a} .-React~va.ci6n de la producci6n a: tra.T&s de: 

La Ley de Promoción de la Pequeña EmpJ""esa. 

La Ley de Promoción para la Pequeña y Mediana Minería. 

Incentivos a la exportación_no tradicional a trav&s del. 
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Apoyo crediticio a las actividades productivas y per

f'ecciona.miento del. Sistema de Cr~d:ito Reg,ional Selee• 

tivo. 

- Asistencia T&cnica e insumos subsidiados a la agricu!· 

tura. 

Apoyo f'inanciero a las Empresas de Propiedad Social. 

Inversiones públicas. 

Incremento de los precios al productor. 

b).-Fortalecimiento del Sector Externo por medio de: 

Reducción de los viajes al exterior. 

Restricción de importaciones, implantando la li~ncia 

previa para importar. 

Incentivo a la exportación no tradicional. 

Uso de divisas racionalizado. 

c).-Incremento del ahorro interno, especialmente del sector 

público, a trav's de las sigui~ntes medidas: 

Tributarias, incrementándolo en un 2.7% • 
• Incremento de la 'tasa del impuesto a la renta • 

• Se incluye a las empresas públicas que no tributan. 

• Se incluye • las cooperativas al r'gimen del impues

to a la renta • 

• Se incrementa el impuesto al patrimonio empresarial • 

• Se eleva el impuesto a los gastos de consumo en el 

exterior. 

• Se incre~enta el impuesto a la expedición y renova

ción de pasaportes. 

~- Se grava el excedente de revaluación de los activos 

f'ijos de l.as empresas. 

' Reducción del Gasto Público en un 7%. 
• Se reduce el consumo del Gobierno Central y de las 

instituciones públicas descentralizadas en 6,000 mi 

llones de soles • 

• Se reduce los subsidios en 8,200 millones de soles • 

• Se amplían los programas de inversión-del sector pd 

blico~ 



144 

d).-Mejorar la distribución del ingreso mediante: 

Congelamiento de los alquileres. 

Límite a las remuner•ciones de los empleados de altos 

ingresos. 

Asignación excepcional para compensar el incremento 

del costo de vida (D.L. 21394, ~ 840). 

Pese a ~~das estas medidas decretadas, en el primer se 

mestre de 1976, los desequilibrios interno y externo aún se 

mantenían. Así mismo, estas medidas que buscaban generar a

horro en las cuentas del Gobierno y contraer la demanda in

terna v:!a precios, dieron como resultado de que las cuentas 

fiscales mostraran un déficit financiero de 24,124 millones 

de soles, que represent~ba el JJ.J% del total de gastos.Del 

mismo modo. la demanda interna conti-nuó presionando sobre 

el nivel de precios y sobre el sector externo. 

b.-Las Medidas de Junio de 1976 

Aquí, se dan una serie de-medidas con el· fin de aumen

tar el ahorro en las empresas y generar ahorro en el Gobier 

no, así como se aumenteS las tasas de interés con ese fin. 

Se buscaba aumentar los ingresos fiscales a través de: 

Impuesto del 15% al valor FOB de las exportaciones. 

Elevación del impuesto al rodaje de los vehículos. 

-·Elevación de los impuestos a los bienes y servicios. 

- Se impone un impuesto a la gasolina, elevando su precio. 

Dentro de este contexto, se establece mediante D.L. N9 

21532, un mecanismo de fijación de precios más f'lexibles,te 

niendo en cuenta los costos y un margen de excedente que' 

permita el desarrollo normal del proceso de bienes y servi

cios. 

Por otra parte, se busca reducir el. gasto público me-

diante: 

Disminución de los subsidios. 

Congelación de sueldos y salarios pÚblicos. 

Congelación de la compra de bienes y·servicios. 
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- Reducción de los gastos de inversión en ~ 9,600 millones. 

Reducción del CERTEX de un 4o% a un 30~. 

En lo que respecta at sector externo se dan las si-

guientes medidas: 

Se establece el Régimen Integral de importaciones con el 

fin de racionalizar el uso de divisas. 

Devaluación de la moneda en uri 44%, que según Barda se si 

tuaba a nivel de equilibrio entre los precios internos y 

externos 
11 

y que contribuiría a cerrar la brecha de la ec,2_ 

nomía. Como no ~ue así, en Setiembre, las autoridades mo

neta.rias·adoptan una nueva. política·cambiaria de·ajtsste 

programado o minidevaluacio~es. 

En f'orma complementaria a lo descrito, se dictaron las 

siguientes medidas: 

Un reajuste de precios de bienes y servicios. 

- Se controló el precio de los alimentos. 

Se aumentó el salario mínimo (Lima) de ~ 3,540 a ~ 4,500 

mensual. Se hizo un re,ajuste de remuneraciones seg¡in, es

calas, que iba desde ~ 720 a ~ 1,500 mensuales. 

Así mismo, se prorroga por seis meses m's las negociacio

nes co~ectivas que culminaban el Jl de diciembre. De esta 

forma, se quería disminuir presiones inflacionarias vía 

salarios. 

c.-Resultados Obtenidos UJf!4fl 
--------

El resultado de la implementación de todas estas medi

das; f'ue: el crecimiento del Producrlo Bruto Interno tuvo sig

nos de depresión en el segundo semestre del año 1976. E.1 

sector externo muestra una disminución del déficit en cven

ta corriente con relación al primer semestre, producto de 

una recuperaci6n de las exportaciones y un estancamiento de 

las importaciones. La inflaci6n promedio para este segundo 

semestre se sitda alrededor del~. La política monetaria 

contractiva, ligada a las devalua7iones periódicas y a la 

racionalización de las divisas ,disminuyó l.as presione& so-
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bre las reservas internacionales. 

En t'rminos generale5 podemos decir que el año de 1976, 
es un año clave en lo que a aplicación de políticas de est~_ 

bilizaci6n se re~iere. En este año, se dan un conjunto de 

medidas tendientes a contraer la demanda interna y a dismi

nuir las presiones sobre las reservas internacionales netas.) 

La tasa de crecimiento del PBI ( 3. O<F.), :ftie .la mitad de 

la tasa promedio experimentada durante el período 1970-1974 
y menor en 0.3 puntos que la de 1975. Sin embargo, debe te

nerse en cuenta que el crecimiento del producto en 1976, se 

sustent6 en la recuperacicSn de los sectores primarios,tales 

como miner!a, pesca y agricultura (ve~se los cuadros Nt45 y 

48). 

El comportamiento que acabamos de describir, experime~ 

tado por el sector PfOductivo de la economía, est~ ligado 

al comportamiento de la demanda interna. Esta demanda inter 

na, como consecuencia de la aplicaci6n de las medJ.das de •.! 
tabilización, sigue un proceso de desaceleración en su tasa 

de crecimiento. El consumo cae en términos del PBI de.un n!_ 

vel de 87.9Í a 87.o% 1 de 1975 a 1976; la misma tendencia 

muestra la :i.nversi6n bruta interna. Has aún, los ni,veles de 

inversión pública y no pÚblica muestran tasas de crecimien

to negativas de 5.7% y 9.QÍ respectivamente, con relación a 

1975 (~eáse el cuadro N246). 

La disminuci6n del poder adquisitivo del mercado hace---

que las empresas soliciten al Ministerio de Trabajo reduc

ción de personal, cierre o para~ización temporal de sus o

peraciones; esto provoca una tasa de desempleo de 5.2% en 

~976, contra 4.9% alcanzado en 1975 (veaís~ el cuadro N270). 

Viendo el sector externo, la depresión del sector in

terno como resultado de las políticas de estabilización,va 

a in~luir directamente sobre éste. Así, el coeficiente de 

desequilibrio externo (déficit en cuenta corriente/exporta 

ciones) se redujo de 115.4% en 1975 a 79.9% en 1976, como 

producto no tanto de la re~uperación de las exportaciones, 
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dros N!!50 y 46). 

Debido a la ~uerte demanda del sector privado por dól~ 

res para cancelar sus deudas de corto plazo y el elevado se~ 

vicio de la 4euda pública externa, el Banco Central de Reser 

va puso en venta gran parte de sus Derechos Especiales de Gi 

ro recurriendo al FMI con el que convino el desembolso del 

llamado tramo oro( 2 ),el giro del primer tramo de crédito.Ad~ 
m~s, se logré un préstamo de la Banca Internacional por 

386.2 mi~lones de dólares. Con ~sto se pudo paliar el dese

quilibrio financiero que a~rontaba la economía en 1976. 

En lo que respecta al Eroceso in~lacionario, éste alin 

continúa en la economía. La inflación Die/dic. pasa de 24.0% 
a fines de 1975 a 44.7% a fines de 1976. Esto puede llevar

nos a inferir de que los empresarios con el ~in de disminuir 

el peso del proceso de ajuste aumentan sus precios, aunque 

ello les signifique menores ventas (veáse el cuadro N266). 
La implantación de las minidevaluaciones, también, habría 

coadyuvado a aumentar l.as expectativas inflacionarias, espe 

cialmente en aquellas empresas intensivas en importación de 

insumos .. 

En cuanto al sector público, su déficit económico lle

gó al 10.4% del PBI (correspondiendo al gobierno central el 

6o3%). Debido a que los ingresos corrientes aumentaron a un 

menor ritmo que los gastos corrientes, dio como resultado 

un déficit de ahorro en cuenta corriente de 1.5% del PBI en 

el gobierno central y de 0.3% en las empresas .públicas (veá 

se 1éa cuadros N2 55 y 58). 

En lo referente al sector monetario, el coeficiente de 

liquidez total del sistema bancario disminuye de 23.4% del 

PBI en 1975 a 19.7% en 1976, lo cual se explica por la con

tracción de la reservas internacionales a un coeficiente n~ 

gativo de 6.8~, respecto al PBI. Por su parte, el crédito 

interno del Banco Central de Reserva {12.0% del PBI) estuvo 

dirigido principalmente al Banco de la Nación {5.0% del PBI) 

(2)El tramo oro corresponde al 25% de la cuota que el país 
mienbro aporta en oro al FMI, su otorgamiento es autom~ 
tico, con el ~in de obtener cr~dito del FHI. 
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y a los bancos de fomento (3.9% del PBI); mientras que· e~ 

cr&dito del sistema bancario (29.5~ del PBI) canaliz6 lige 

ramente una mayor proporción al sector privado. 

2.5.-Políticas de Estabilización de 1977-1979 

Barúa, a trav&s de su Plan, se proponía absorver los 

.desequilibrios interno y externo en dieciocho meses. Este 

Plan encontró su mlxima e:pres~6B en Junio de 1976, propo

ni&ndose a trav&s de &1, "sentar bases sólidas, no sólo p~ 

ra la estabilidad de la economía, sino tambi&n para posibi 

litar sus prespectivas históricas de reactivación y desar

rollo, hallando su pleno respaldo a partir de 1978" (Barúa 

1976). Con este fin se comenzó a aplicar un conjunto de p~ 

líticas monetarias, fiscales 7 cambiarías (ajuste periódi

co del tipo de cambio). 

El Plan o Programa de Reactivación Económica que se 

elaboró para 1977 tenía los siguientes objetivos: 

Incrementar la producción de bienes y servicios esencia

les y de exportación. · 

• Culminar el proceso de est&bilización. 

Sentar las bases para la reactivación. 

La implementación de este programa estaba sustentado 

en lo siguiente: 

La dinamización de la actividad privada. 

El mantenimiento del crecimiento de la actividad agrope

cuaria y la incentivación de la industria manufacturera 

y de la construcción. 

Incremento de la producción para exportación. 

Reducción d~l d&f'icit público a través de la adecuación 

del gasto a ias disponibilidades de recursos de la econ~ 

mía. 

- Cumplimiento del programa de inversiones. 

La incentivación del ahorro interno y la captaci6n de r.!_ 

cursos externos vía la inversi6n directa. 

El programa tenía las siguientes metas a alcanzar: 



- Crecimiento del PBI en un J.?%. 

Reducir la inflación a una tasa del 15.0~ anual. 

Recuperar reservas internacionales por 100 millones de d6 

lares. 

Sin embargo, este programa no llegó a aplicarse,ya que 

el Dr. Barda renuncia a la Cartera de Economía y Finanzas 

el lJ de mayo de 1977. Veamos con m~s detenimiento ~sto1 

En enero de 1977 el gobierno lanza otro 'paquete' de incre

mento de precios y otorga. como "compensación por aumento 

del costo de vida" ~ 810 mensuales a partir del 1 de febre

ro (D.Lo 21.781). Por D.L. 21782, se modifica el mecanismo 

de control y regulación de precios de venta de bienes y se~ 

vicios internos e importados, siendo cada Ministerio quien 

fije el margen de comercialización. El resto de bienes y se!: 

vicios no sujetos a control se regirían por las condiciones 

del mercado. Asimismo, se varían nuevamente las tasas de in 

ter~s; el inter~s activ.o máximo se eleva a 17.5%, el de ahor 

ro a 11.5% y el de depósitos a plazos entre 16.0% y 19.0% 
(veáse el cuadro N267). ·Por otro lado, en 1977 se abandonan 

los Presupuestos Bienales elaborados desde 1971 y se regresa 

a la elaboración de los Presupuestos Anuales. 

Entre los motivos de su renuncia se puede citar: 

A que el Dr. Barúa no tuvo poder para administrar el com

portamiento del. sector público en fUnción del Plan. 

A la p~rdida de confianza, en cuanto a su gestión, por pa!: 

te de la Banca Internacional. 

A las indef'iniciones del régimen militar en materia econ6 

mica, y por la formación de una comisión interministerial 

para elaborar la posición peruana frente a las exigencias 
,· 

del FMI, encabezada por el ministro de industrias General 

E.P. Ibañez O'Brien y no como se estila en tales casos por 

e1 titula~ de Econom!a. 

Posterior a la renuncia de Barúa, asume la Cartera de 

Economía y Finanzas el Ingeniero Walter Piazza Tanguis, el 

primer empresario 'puro' que asumía ese Portafolio en mucho 

tiempo. 
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a.-El Programa de Emergencia de Piazza Tanguis 

Walter Piazza, cuya je~atura de la Cartera de Economía 

dur6 cincuenta y dos días, el 10 de junio da a conocer el 

"Programa de Emergencia", señalando como puntos" críticos: 

La in~laci6n. 

El d~~icit tanto del Gobierno Central como de las Empresas 

Wblicas. 

Falta de liquidez en el sector privado debido a la restri~ 

ci6n del cr~dito. 

D~~icit en la Balanza de Pagos. 

A estos cuatro puntos críticos, Piazza de~ine como 'una 

grav!sima crisis financiera'. Para solucionar esta crisis,da 

su Programa de Emergencia que contempla las siguientes medi-

das: 

1 a) .-Reduc.ci6n del d~~ici t fiscal. 

- Por D.L. 21861 se congela los gastos en remuneraciones 

y en bienes y servicios por un lapso de doce meses en 

todos los organismo.s y entidades del sector pdblico. 

Por D.L. 21863 se reduce en un 8% los gastos del Presu 

puesto, y en un 2rfr,,adicional en aquellos rubros que 

pueda disminuirse mis. 

1 
b).-Aumento de Sueldos y Salarios. 

Los empleados públicos reciben un aumento de ~ 810 me~ 

suales (n.L. 21899). 

- Los empleados del sector privado reciben un aumento pr~ 

gresivo: hasta ~ 4,500 de sueldo reciben 15~, haeta 

~.9,000 mensuales reciben 13~, hasta~ lJ,OOO mensuales 

reciben 2% y hasta S/. 18,ooo'mensua.1:.ea, 2~ (n.L. 21866). 

Este Programa de Emergencia al ser puesto en ejecuci6n 

desencadena una serie de reacciones por parte de las diferea 

tes entidades gremiales tanto de los empresarios como de los 

trabajadores. Por el lado empresarial están las reacciones 

de la Sociedad de Industrias, CONACO, ADEX, etc~ Por su pa~ 

te, los iremios laborales (CGTP, CTRP, etc) rechaz~n 1as m~ 
didas implementadas por ser un:-.atent~do contra la clase tr!:, 

bajadora. En diferentes zonas del pa!s se agudizan los con-



flictos sociales, y en Lima se implanta el toque de queda. 

Ademts, los diversos ministerios y organismos que confor• 

man la administración pública no habían cumplido hasta ese 

momento, pura y simplemente, con la obligación legal y su 

compromiso de reducir sus gastos, astablecido ~ediante el 

D.L. 21863 del ~de junio de 1977. 

El malestar social en aumento y la imposibilidad de 

contraer el gasto público provocan la renuncia del Ing. Wal 

ter Piazza, el 6 de julio. Asumiendo el cargo el General 

E.P. Alcibiadea S4enz Barsallo, estrecho colaborador de ~ 

rales Bermddez cuando 4tste era titular de la misma cartera. 

El malestar general que se había producido ea<- la 15~ 

ciedad peruana, obliga al r&gimen militar a dar marcha &tr~s 

en la aplicación de las politicas de estabilización. Así,el 

7 de julio de 1977 se detiene el proceso de minidevaluacio

nes, fij~ndose el precio del dólar en ~80.88, aduciéndose de 

que la elevada inflación, el d~ficit de la balanza comercial 

y las minidevaluaciones crearon grandes expectativas infla-

cionarias, que condujo a una demanda especulativa de divieas, 

la cual presionó sobre el mercado cambiario. 

Estos problemas que acabamos de mencionar, se los qui~ 

re eliminar a través de: 

Fijación del tipo de cambio. 

Establecimiento de normas obligatorias (180 días como mí

nimo) para las importaciones tanto ptiblica.s como privadas. 

Reducción del presupuesto de divisas para el segundo se

·mestre del afio en curso. 

A pesar de todas estas medidas, continuaron las presi~ 

nes sobre el mercado de divisas. El Dr. Carlos Santisteban, 

Presidente del BCR, renuncia al cargo al día siguiente de 

la detención del proceso de minidevaluaciones, por no estar 

de acuerdo con tal medida (8 de julio de 1977). 

El gobierno, a propuesta del Ministro de Alimentación, 
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decide rebajar los precios del pan, harina y fideos. Los 

precios de la leche y el aceite se mantienen, y s61o el pr~ 

cio del azúcar es reajustado. Esta reducción de precios le 

significa al gobierno un aumento en los gastos corrientes 

vía subsidios, lo que generó mayores _presiones sobre el pr~ 

supuesto. 

Las diferentes organizaciones de trabajadores efectúan 

un paro unitario de 24 horas a nivel nacionalt el 19 de ju

lio, en protesta por las medidas tomadas, constituy~ndose 

el primer enfrentamiento en bloque del movimiento sindical. 

con el r~gimen militar. 

El General E.P. S~enz (Ministro de Economí& y Finanzas) 

expone al país el 10 de octubre, el Programa Económico-Fi

nanciero cuya duración sería de 27 meses (Octubre de 1977 -
Diciembre de 1979). En su exposición, Sáenz dice que la cri 

sis económico-financiera por la que atraviesa el pa.:!s se d~ 

be tanto a factores internos como externos. Entre estos fa.c 

tores señala: 

• Factores Internos: 

• Endeudamiento Y. déficit fis~al crecienteso 

• Ca!da de la producción • 

• Reducida participación del sector privado. 

• Crecimiento excesivo de la demanda. 

Factores Externos: 

o Recesión e inflación mundial • 

• Deterioro de los t~rminos de intercambio. 

A continuación señala de que el problema que atravie

za el pa:!s _es', por lo tanto, de recesión con inflación. P!, 

ra solucionar estos problemas, el Plan Sáenz contiene. los 

~dguientes objetivos y medidas: 

1.-0bjetiv·os: Se plantea dos objetivos fundamentales; 

Restablecer el equilibrio de la Balanza de Pagos. 

Controlar y reducir la inflación. 

2.-Pol:!ticas para lograr los objetivos mencionados: Se pla~ 

tea cuatro grupos de políticas a seguir; 
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a)-Po1ítica Fisca1. 

Incrementar 1os ingresos tributarios 

Incrementar e1 rendimiento de las empresas y organis

mos púb1icos. 

Racionalizar el gasto corriente, austeridad y reestruc 

turación de la administración del Estado. 

~ Priorizar proyectos de inversión. 

Manejar e1 endeudamiento externo e interno. 

b)-Políticas de Precios; Subsidios y Remuneraciones. 

Política flexible de precios. 

Reducir o eliminar subsidios. 

Política de remuneraciones que no constituya un ele

mento adicional de la inflación. 

Régimen ánico de remuneraciones para los sectores pú- . 

blico y privado. 

e)-Política de Balanza de Pagos. 

Política cambiaría realista y flexible. 

Incentivos a la exportación, especialmente a la no 

tradicional. 

Sustituir importaciones a fin de disminuir la depen

dencia externa. 

Priorizar las inversiones del sector público. 

Limitar la concertación de préstamos externos al sec

tor público. 

Promover la venida de inversión extranjera. 

d)-Política Monetaria y Crediticia 

Programar los volúmenes de crédito y liquidez. 

Orientar el crédito hacia actividades productoras de 

alimentos y de exportación no tradicional. 

Tendencia a obtener tasas reales positivas de interés. 

Mejorar la capacidad administrativa-cred~ticia de la& 

instituciones de fomento. 

Perfeccionar el sistema de crédito selectivo de la ban 

ea comercial. 

En el cuarto trimestre del año 1977, el gobierno mili

tar aprueba un conjunto de medidas tanto fiscales como e~-
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biarias, teniendo como directrices las políticas mencionadas~ 

Estas medidas fueron: 

-Ingresos Tributarios: 

• Impuesto excepcional, cuyo monto sería igual a la se~ 

da cuota del impuesto al Patrimonio Empresarial; por el 

D.L. 21960. 
• Se reajusta las tasas del impuesto a las remuneraciones 

por servicios personales (D.L. 21958). 
•.; Se reduce el número de tasas aplicables a determinadoS; 

servicios y se dispone recaudar por adelantado parte del 

impuesto a los bienes y servicios a diciembre de 1977 
(por D.L. 21959, del 7-10-1977). 

• Re~juste en el valor del Pasaporte (D.L. 21956) y cam

bio en el mecanismo de aplicaci6n del impuesto al con

sumo en el exterior (D.L. 21955). 
Política cambiaría flexible establecida por la oferta y 

la demanda de divisas, siendo regulada por el BCR ( Se 

crea el Mercad~ Unico de Cambios por D.L. 21953). y por 

D.L. 22038 del 13-12-1977, se crean los Certificados BaE 

carias en ~ioneda Extranjera por montos no menores cie mil 

délares. 

- Se reducen los gastos corrientes a J mil mi.l.lones de soles. 

En forma complementaria a estas medidas, se dan otras, 

tales como: 

Eliminación de las asignaciones y tarjetas de divisas p~ 

ra importar. 

Por D.L. 21954, se dictan normas para f'acilitar la repa

triación de moneda extranjera. 

De otra parte se señala, de que es necesario y ur~ente 

que las medidas 5t- adoptarse se complementen con acciones en 

el campo laboral, buscando con ello libertad para contratar 

y despedir trabajadores. De este·modo en marzo de 1978. me

diante D.L. 22126, el gobierno militar modifica el régimen 

de estabilidad laboral que regía desde 1970 (D.L. 18471), 

estableci~ndose ahora lo siguiente: 

- Estabilidad laboral al cumplir tres años al servicio de 
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un mismo emplead0r. 

Las causas del despido pueden ser por razones econ6micas 

(bajo rendimiento deliberado} o por indisciplina (faltar 

dé palabra al empleador dentro o fuera de la empresa). 

Se legaliza los despidos masivos bajo la forma de reduc

ción de personal. 

c.-Los Paquetes Económicos de Enero y Mayo de 1978 

• El Paquete Económico de Enero 

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional_(FMI) 

firman, en noviembre de 1977, un acuerdo por medio del cual 

el Fondo daría un cr~dito stand by por 90 millones de Dere

chos i;.speciales de Giro (DEG) previo análisis de la situa

ción económica hasta el Jl de diciembre de· 1979, para . lo 

cual el r~gimen milita~ se comprometía a seguir fielmente· 

el Programa Económico-Financiero avalado por el Fondo que 

tenía como objetivos reducir dr~sticamente el d~ficit de la 

balanza de pagos y reducir la inflación a un 20% en 1978, 

siendo necesario para ello di~minuir el d'ficit fiscal del 

Gobierno. 

En concordancia con el acuerdo llegado con el FHI, el 

paquete económico de Enero tenía las siguientes medidas: 

!·.-Presupuesto equilibrado. 

Medidas de orden tributario: 

• Las SAIS y Cooperativas sori obligadas a pagar el im 

puesto del 2.5% sobre remuneraciones (D.L. 22047). 

• Se amplía la base imponible del impuesto a los bie

nes y servicios importados (Valor CIF más derechos 

por importación). 

, Se reajusta las tasas del impuesto al patrimonio em 

presarial • 

• Se pone un impuesto del 4% al excedente de revalua

ción • 

• Se aumenta el impuesto a los derivados del petróleo. 

Medidas sobre el Gasto Público. 



• Se disminuye los gastos, por ejemplo, el referente a 

las transferencias a las empresas públicas. 

ii.-Reajuste de precios: 

Aumentan las tarifas de electricidad. 

Aumenta el precio de los derivados del petróleo {p~tr~ 

leo diesel, residual, y kerosene doméstico} en un JJ% 
como promedio. 

Aumenta el precio de los fertilizantes en promedio de 

'18%. 

Aumenta el precio de los alimentos nacionales, import~ 

dos y con componente importado. Po~ ejemplo, el prec~o 

del pan su-be en un JO%, el de-l arroz en 25%, el del. azú 

car blanca en 22%, el. de la leche evaporada en JJ% y el 

del aceite en 17%. 
iii-Reajuste de remuneraciones: 

A los empleados pú.bl:f..cos se les aumenta 1 1 000 soles men 

suales, y para los casados el aumento es de 2,000 soles 

mensuales. 

El sector privado iecibe un aumento del 17% del salario 

mínimo vi tal segú.n el lugar. En Lima, el .. incremento fue 

de 1,458 soles mensuales {D.L. 22070)o 

'* El Paquete Econ6mico de :t-iayo 

Este paquete econ6mico 1 podemos decir que tiene dos mi

ni-paquetes de medidas, que se dan a conocer en :fechas dife

rentes,. Así, el 9 de mayo se dieron a conocer aquellas medi

das 4ue inciden sobre el sector público. Posteriormente, el 

día 15 del mismo mes, se publica.~- el segund<> mini-paquete de 

medidas que inciden principalmente sobre los precios de los

bienes y sobre las remuneraciones. En esta oportunidad, el 

'paquete'· económico no·, va precedido por un discurso del J.fi

nistro de Economía que lo justifique, public,ndose simple

mente las medidas en una edición extraordinaria en el Dia

rio Oficial "El Peruano", el día domingo 14 de mayo (Día de 

la Madre). Es~o se explica, porque dos días antes (1) de ma 

yo} de asumir la Cartera de Economía el Dr. Silva Ruete le 

• 
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señaleS' la necesidad, al Presidente J.iorales Bermddez, a su 

"juicio, que en el aurso de las 24 horas siguientes debe

rían ponerse en marcha las medidas ya adoptadas por el Ga

binete y que en dltima hora habían sido suspendidas, las 

cuales estaban vinculadas a reajustes de precios de combu~ 

tibles., leche, aceite comestible y pan; y la modificación 

del impuesto a los combustibles•~)) 

El paquete económico de mayo de 1978, tuvo las siguie~ 

tes medidas principales: 

i.-Tributarias: 

- Se reduce de JO% a 25% la deducción en la materia im

ponible del impuesto a la renta_a los servicios públi

cos (D.L. 22160). 

Se modifica el impuesto a las remuneraciones de los 

trabajadores del sector privado (D.L. 22~61). 

- Se modifica las tasas del impuesto al rodaje (D.L.22162). 

Se modifica el impuesto a los bienes y servicios (D.L. 

2216.3). 

Se modifica el impuesto a los residentes que viajan al 

extranjero (D.L. 22164). 

Se modifica eJ, impuesto a las apuestas hípicas, lote

rías y pronósticos (D.L. 22l.ó.5). 

Se eleva la tasa de impuestos a la exportación tradi

cional del 15~ al 17% (D.L. 22166). 

- Se incrementa el· impuesto a los derivados del petr6leo 

(D.L. 22185). 

Se reduce las exoneraciones de derechos aduaneros a la 

importación de bienes de capital (D.L. 22171) y a 1~ 

importación de insumas (D.L. 22172). 

Se pone un impuesto del lOÍ a las importaciones CIF de 

productos en general que regir4 hasta diciembre de 1978. 
Se excl.uye alimentos, fertilizantes, insecti_cidas .medi 

c~nas y todo otro bien necesario (D.L. 221.7.3). 

i:t .. -Gasto Fiscal (reducci6n): 

Se suprime el pago de horas extras. 

- Se reduce en un 50% el gasto presupuestal en partidas 

(J)JAVIER SILVA RUETE:"Yo Asumi el Activo y el Pasivo de la· 
Revoluci6n". - Promotores Andinos - Centro de Documenta
ci6n Andina (CDI) - Noviembre 1981 - Primera Edici6n -
Lima - P~g.5.3 
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de asesoría, consultoría y peritaje. 

Se reduce en un JO% el gasto presupuesta! en impresio

nes y publicaciones, y se racionaliza otros gastos co~ 

rientes. 

Estas tres medidas están contenidas en el D.L. 22169. 

Se adoptan por primera vez, medidas de austeridad para 

los miembros de las Fuerzas Armadas (n.s.oo6-7B-CCFA). 
ii~-Se emiten bonos de inversi6n pÚblica por un monto de 

1,500 millones de soles, cuyo valor nominal será reaju!_ 

tado en base a la variación del IPC de Lima Metropolit~ 

na hasta un 4% mls (D.L. 22167). 

iv.-Reajuste de precios: 

Se autoriza el reajuste _periódico de las tas&.s que cu

bren las reparticiones del gobierno central por los 

servicios que prestan, utilizando como base la varia

ción de los costos (D.L. 2216B)i 

Se reajustan los pr~cios de los derivados del petróleo, 

la gasolina de 84 octanos se reajusta en 67%, la de 95 

octanos a~menta a ~ 145 por galón, el kerosene aumen

ta en 50% y el gas en 51%. 
Se liberaliza el precio de las grasas, aceites y lubri 

- Se reajusta el precio de la leche en tarro en un 42%. 

- Se reajusta los precios del pan (47%), de los fideos 

(50%) y del aceite (130%). 
Se reajusta las tarifas de transporte público. 

v.-Medidas de remuneraciones: 

Se reajusta las remuneraciones del sector pdblico en

tre 500 y 2,000 soles mensuales, de forma progresiva. 

Se decreta un aumento de ,1,500 soles mensuales para 

los trabajadores del sector privado (D.L. 22188). 

Las consecuencias inmediatas de este paquete económi

co fue la elevación de la inflación en 13.3%, en el mes de 

mayo,de 1978; comparable tan solamente con la inflación del 

13.7% alcanzada en el mes de julio de 1976. 
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d.-El Plan Económico Silva Ruete - Moreyra 

Posterior a la renuncia de Barúa {hubo dos sucesores, 

Piazza y S~enz) que trae una serie de variaciones en la po

lítica económica debido a la falta de condiciones políticas, 

a las dificultades propias de la e~onomía peruana, así como 

a que las negociaciones con el FMI y la Banca Intérnacional 

para obtener apoyo se hallaban estancadas, dentro de dicha 

coyuntura, el Dr. Javier Silva Ruete asume la Cartera de Ec,2._ 

nomía y Finanzas, y el Dr. Manuel :f\ioreyra Lo re do asume la 

Presidencia del BCR a partir de la segunda quincena del mes 

de may-o de 1978. 

Este equipo económico que contó con el apoyo explícito 

por parte del r~gimen militar (por D.L. Nos. 22189 y 22196, 

se fortaleció el Ministerio de Economía y Finanzas como ap~ 

rato encargado de elaborar la política económica del país); 

un tiempo despu~s, Silva Ruete diría al respecto;· "Esto era 

un cheque en blanco una prueba de confianza que yo jam~s es 

peré ••• ni4 ) Adem~s, aventajaba a los otros equipos en el se!! 

tido, también, de la mayor flexibilidad de las exigencias

del r;.::r qus se r~?.f'le.ia en la f'irma de un nuevo convenio 

Stand By en la reestructuración riel 90% del pago por amorti 

zaciones de la deuda externa que debía realizar el pa!s du

rante el período 1979-1980. 

Las manifestaciones de la actual crisis son cuatro pa-

ra este equipo: 

Disminución de los niveles de producción. 

Incremento de la desocupación y del sub-empleo. 

Alza del costo de vida que deteriora el poder adquisitivo 

de la población. 

Escasez de moneda extranJera. 

Para este equipo, la ra!z de problema está en el exce

so de gasto con respecto a la producdión nacional (exceso de 

demanda agregada). Este exceso, se tradujo en un exagerado 

crecimiento de las importaciones, para cuyo financiamiento 

se recurricS al endeudamiento externo, señal~ndose, al sec-



160 

tor público como causante de este exceso de demanda. 

De todos los problemas que aquejan al país, se señala a la 

deuda pública externa como la más agobiante. 

El equipo Silva - Noreyra elabora cu~tro programas: 

El Programa Financiero Julio 1978 Diciembre 1979. 
El. Programa Económico 1978-1980. 
El Programa de Inversiones Públicas. 

EL. Programa de la Reestructuración de la Deuda Externa. 

d.l.-El Programa Financiero Julio 1978 Diciembre 1979 

En el mes de agosto de 1978 se da a conocer este progr~. 

ma, sirviendo de base para la obtención de un cr~dito Stand 

By en el mes de setiembre. 

Este programa contempla las siguientes políticas gene-

rales: 

i.-Dar m~s empleo productivo y priorizado. 

Política General: Aumentar la inversión y l.a parte de 

~sta como ahorro interno. 

Política Financiera:- Proceso de rninidevaluaciones: Modi 

ficar el tipo de cambio de acuerdo 

a la inflación interna. 

Ajuste gradual de los tipos de ia 

ter~s adecuándose a la inflación 

interna. 

ii.-Aumento de justicia en el reparto de la riqueza. 

Política General: Disminuir la inflación. 

Política Financiera:- Control del déficit fiscal, redu

ciéndolo dr4sticamente en 1979 y 

mas aún en 1980; austeridad en el 

gasto corriente y mejor recauda

ción tributaria. 

• Ajuste de precios en forma reali~ 

ta y periódica, aumentando paral,!. 

lamente la productividad en las 

empresas públicas y privadas. 
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Contener un crecimiento excesivo 

de los sueldos y salarios monet~ 

ri.os. 

Distribución selectiva del dinero 

y del crédito prioritariamente en 

favor de la agricuitura, la ener

gía, la minería y la industria de 

exportación. 

iii-Impedir que la interdependencia se convierta en depende~ 

cia que comprometa la soberanía del país. 

Política General; Asegurar el abastecimiento de insumas, 

bienes de capital y de consumo final 

que no se producen en el país. 

Política Financiera:- Limitar los pagos por deuda a mo~ 

tos razonables. 

Renegociar los plazos de vencimiea 

to. 

Limitar nuevo endeudamiento. 

Aceptar la inversión extranjer~. 

En su contenido, este programa tiene mucha semejanza a 

lo que quiso hacer Barúa _durante el .segundo semestre de 1976, 

es decir,atacar los desequilibrios mediante la conjunción de 

políticas monetarias y fiscales fuertemente contractivas y 

una política cambiaría de minidevaluaciones. Sin embargo, se 

diferencia en el tiempo, grado de aplicación de las medidas 

para absorver dichos desequilibrios y m~s no en su orienta

ción; ya que·, el 'Plan Barúa' fijaba un plazo de 18 meses, en 

cambio en equipo económico, Silva - ~oreyra planteaba un 

tiempo de 30 meses y escoge el 'gradualismo' antes que dar 

'paquetes' económicos. Tales así, que el Ministro de Econo

mía nos dice en su primera exposición al país {14 de junio 

de 1978), lo siguiente: "Comprendo que no siempre acepte·n c.2. 

mo justo el repar.to del sacrif'icio( ••• )deseo tranquilizarlos 

anticipándoles que no intento comuziicarles ninglin 'paquete• 

de medidas. Durante nuestra gestión iremos graduando las a~ 

ciones correctivas para irlas aplicando poco a poco ••• n. 



d.2.-El Programa Económico 

Este programa, que fue dado en el mes de octubre de 

1978, tiene como objetivo reordenar el aparato productivo, 

especialmente el industrial hacia el exterior, estableci~n 

dose con este propósito una serie de mecanismos tributarios, 

crediticios y cambiarios. Este programa buscaba, adem~s,at~ 

car la 'rigidez de la oferta agrícola' y la 'restricción ex 

terna'. 

Se esperaba. que el au_mento de la oferta agrícola trae

ría consigo, por un lado, disminución de la presión sobre 

la balanza de pagos y, por otro lado, abaratar los-medios 

de subsistencia a fin de disminuir las presiones por aumen

to de salarios,reduciendo de este modo los costos laborales 

de las empresas, especialmente de las que se dedican a la 

exportación, hecho que se vería reforzado por la variación 

del tipo de cambio. 

El aumento de las exportaciones traería consigo, el a~ 

mento de divisas, permitiendo de este modo la autof'inancia

ción, o al menos en una gran parte del financiamiento de la·s 

importaciones que realice el sector secundario, permitiendo 

de esta f'orma minimizar la·pugna por el e'xcedente de divi-

sas que se ~stablece entre el capital dedicado a la export~ 

ción y el capital dedicado al sector interno. 

d.J.-El Programa de Inversiones Públicas 

El delineamiento o las directrices del Programa de In

versiones del sector estatal se concentra en cinco sectores: 

electricidad, mi~ería, agricultura, transportes y comunica

ciones; contempl~ndose para ello las siguientes acciones: 

Realizar y acelerar los proyectos de inversión pdblica en 

ejecución, de acuerdo a la capacidad generadora de divi

sa•, a la generación de empleo y a la rentabilidad. 

Continuar proyectos p~blicos prioritarios o que posean :fi 

nanciamiento externo en condiciones rentables. 

De ~cuerdo a ésto, la administraci6n económica elaboró 



16) 

el programa de inversiones para 1979. Aquí, la inversión 

pública se concentra en m~s de un 60% en sectores, tales 

como agricultura y alimentación (principalmente irrigacio

nes} y en transporte (carreteras}. 

d.4.-Programa de Reestructuración de la Deuda Pública 

Externa 

Como existía la imposibilidad de conseguir nuevos pr&,!_ 

tamos de la Banca Financiera Internacional, el BCR obtuvo 

pr~stamos ~oco usuales por un monto de 247 millones de dól~ 

res entre enero y junio de 1978; de los cuales 80 millones 

de dólares se obtuvieron por operaciones SWAP con Bancos 

Centrales de Argentina, Brasil, España y M~xico (cada uno 

con 15 millones} y Venezuela con 20 millones de dólares.Así 

mismo, en junio se logró la postergación hasta el 3 de ene

ro de 1979 el pago del lOO% de las amortizaciones del sec

tor público correspondiente al segundo semestre de 1978 que 

ascendía a 185 millones,de dólares. 

Lo que acabamos de mencionar (los pr~stamos y la pos

tergación del pago de amort~zaciones) disminuyeron la pre

sión sobre el mercado cambiario; sin embargo, el problema 

de pagar el fuerte servicio de la deuda p'dblica externa a 

~encer entre 1978-1980 se mantenía latente. 

Dentro de este programa, que fue concluido y present~ 

do a los Gobiernos y a los Bancos en el mes de setiembre,se 

logró un cr~dito Stand By, y de esta forma la-Banca Interna 

cional abrió sus puertas, lográndose reestructurar el 90% 
de los pagos por amort-izaciones de una deuda pública que 

ascendía a'4-,99J,-z,nillones de dólares, y que debía efectua!:_ 

se entre 1979-1980 a la B~ca Internacional, a las agencias 

oficiales de gobierno y proveedores, a los países latinoa

mericanos y a los países socialistas. Entonces, tenía que 

hacerse frente al lO% restante de cada cuota, y a los int.!:, 

reses corridos de todas las deudas en los años 1978 y 1979. 
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El equipo económico recibe· a mediados de setiembre de 

1978, el apoyo del FMI·a su Programa Financiero Julio 1978 

-Diciembre 1980 a trav&s de la f'irma de un convenio Stand< 

By por 184 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) y 

un cr,dito compensatorio por caída de las exportaciones por 

61.5 millones de DEG. Para ~sto, el 7 de agosto•, el gobier .. 

no militar envi6 una carta de intención acompañada de un 

memoradum al FMI en la que define la política a seguir has

ta 1979,teniendo como objetivos: restablecer el equilibrio 

de la balanza de pagos y lograr una disminuci6n de la tasa 

de inf'1aci6n tan pronto como sea posible:: consider¡Índose pa 

ra ealo l.as siguientes medidas: 

- Reajuste periódico de las tasas y derechos de las empre

eas públicas. 

No se crearln nuevas restricciones para la importaci6n,n.~ 

se intensif'icarLR l.as existente&. 

Revisión del Registro Nacional de Manufacturas (RNM) para 

promover un desarrollo industrial eficiente. 

Unificación de las tasas de ~mcajé legal sobre dep6sito• 

bancarios terminando con las tasas marginales. 

Lograr que los activos financieros tengan un rendimiento 

real positivo. 

Reajustes cambiarios frecuentes y periódicos en función 

del crecimiento de los precios internos. 

Reajuste de remuneraciones en función de las posibilidades 

reales de la economía. 

TodQ'~·ésto ,permitió al equipo económico Silva - Moreyra 

controlar-el crecimiento de la deuda pública externa, pero 

no ~ogró resolver el prob1ema inflacionario, el cual, a pe

sar de la f'uerte contracción del mecado interno y.de ~a res 

tricción del cr~dito interno, todavía siguió en marcha as

cendente. Así, por ejemplo, a pesar del alza de precios en 

f'orma 'gradu&li.', en los meses de enero y julio de 1979 se al 

canzó una inflación de 5.8% y 7.6%, respectivamente; y en e~ 

me·s de enero de 1980 ~legó ·a 6. O%. 



l.6S 

2.6.-Pol!tica Económica Implementada: Segundo Semestre 1978 

Primer Semestre 1980 

El equipo Silva - Moreyra una vez que inició sus gesti~ 

nes, implementó una política económica de corte gradualista. 

Dicha política se inicia en la segunda quincena de mayo de 

1978. As! tenemos que, las medidas de política económica que 

se decretaron:fueron~ 

l.-Políticas Fisc~lesr 

a.-Ingresos Fiscales. 

Se modifican los tr~mos de la renta y tasas para la 

aplicación del impuesto a la renta de las personas 

naturales (D.L. 22400). 

Se autoriza la revaluación de activos y se pone un 

impuesto del 10% sobre el excedente de revaloriza

ción (n.s. 175-78-EF). 

Se prorroga por 2 años el impuesto del lO% sobre la 

importación (D.L. 22J76)o 

Se dePoga el artículo del n.s. iJ4-78-EF que exonera 

del impuesto del '17.5% a la exportación del cobre y 

zinc realizado por la mediana minería(n.s. -053-79-EF). 

Se incrementan las deducciones personales por traba

jo a los asalariados mínimos vitales (D.L. 22590),p~ 

ra la cuarta y quinta categoría. 

Por D~L. 22454, el Gobie:r'no excluyó de la exoneración 

del impuesto a la renta aplicable a los intereses de 

las operaciones de crédito, a los intereses que el 

BCR, o en su caso el Banco de la Nación y la Banca de 

Fomento abone a las instituciones bancarias por con

cepto de depósito de encaje. 

- Por D.L. 22492, se establece que la tasa de impuestos 

a las revaluaciones no deber~ exceder en ningún caso 

del lO% del incremento dél IPC. 

El Consejo de Ministros autorizó el funcionamiento de

casinos de juegos en el país (D.L. 22215}. El 20% de 

los ingresos brutos anuales serían gravados por un 

impuesto. 
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El 28-12-79, se rebajan las tasas y reclas~fican loe 

tramos del ~mpuesto al patr~monio pred~al no empres~ 

r~al. Asimismo, por D.L. 22834 se procede a sustitu~r 

un excesivo n~mero de tributos por un ~nico denom~na 

do "L~cencia Municipal": Además, con el f~n de ·ali

v~ar la carga a los espectáculos públicos no depont.!_ 

vos se reestructuran las tasas del ~mpuesto dnico. 

Por D.L. 22842, se aprueba una serie de modificacio

nes al impuesto a la renta (disminución). Adem~s,por 

n.s. 81-79-EF se decreta la revaluación de activo&: 

fijos adquiridos o cortstruidos hasta diciembre de 

1978, no comprendiendo a las empresas petrolera5~ m~ 

neras, de servicios públicos y otros. 

Mediante n.s. 030-80-ef se dictan normas complementa 
~ -

rias para apl~car Decreto Ley que concede amnistía 

tributaria. Asim~smo, por D.L. 22891, prorrogó hasta 

el 31-12-86 las exoneraciones tributar~as. 

Se modif~can normas pára la determinación de la Ren

ta d~ primera categoría (n.L. 22928). 

Se reduce la tasa del impuesto a los b~enes(D.L.229J2). 

Se anulan los impuestos a los espectáculos públicos-

' no deportivos (n.L. 2~990). 

Se crea el impuesto de promoción tur!stica(D.L.2J015). 

Se fijó la tasa de impuesto al excedente de revalua

ción aplicable a inmobiliarias (n.s. 117-80-EF)o 

b.-Gastos Fiscales. 

Se reducen los gastos corrientes incluyendo los sub

sidios a los fertilizantes y alimentos, y se aumentan 

' los de inversión. 

Se estructura el aparato estatal flinvitando" ~ los 

empleados públ~cos a renunciar. Se les ofrece pn sub

sidio de 8 meses de su,eldo, y medio sueldo po_r cada 

año de servicio. 

Se prohibe las "atenciones oficiales" y se·~utoriz~ 

la supresión o fusión de los organismos púb_licos por ' 

D.L. 22264 y D.L. 222S5. 



Por D.L. 22439 se aprueba la fusión de EPSA y ENCI á 

ser llevada a cabo en un plazo no mayor de 150 días 

lo que ttdeberlÍ significar una racionalización de los 

gastos y una reducción de los costos operativos en 

la comercialización de los productos alimenticios"• 

Ademls, por el mismo decreto se amplía basta el 3~

de diciembre de 1979 el ~eríodo de aplicación de los 
' subsidios para los pro.ductos alimenticios comercia.li 

zados por EPSA. El 24-7-1980, mediante Resolución Su. 

prema :fue declarada· disuelta la Empresa Nblica de· 

Servicios Agropecuarios'(EPSA). 

Por D.L. 23073 se dieron normas adicionales sobre ea 
deudamiento por las entidades públicas. 

2.-Pol!ticas Monetarias. 

Las tasas de inter's son ajustadas:eri. los meses de Julio 

(o.s. 077-78-EF), Octubre (o.s. 0138-78-EF) y en Enerou 

(DQS• 006-79-EF). 

Se fija el encaje para los depósitos corrientes (90 días) 

en 59~; para depósitos mayores de 90 días en 39% y para 

los depósitos de ahorro 40% (circular 047-78-EF/90). 

Por R.c. 004-79-EF/90 ~e~ BCR, acordó que las empresas 

financieras establecidas en el país quedan autorizadas a 

mantener cu.entas corrientes en moneda extranjera en ban

cos del exterior. 

Por decisión del BCR (30-9-79), no se usará la refinan~ 

ciación acordada para 1980 por US$ 366•zoo,ooo a los g!. 

biernos, 'sto porque usarlos significaría tener un "ex

ceso" en Reservas Internacionales Netas de US$ 602'000, 

- Frente a la inflación galopante, el gobierno emite apr~ 

ciables sumas de dinero en monedas de oro y plata de 

fuerte denominación. Sin eiHLa.:L~go, mediante D.L. 22810, 

el BCR fue facultado a suspender la circulaci6n de las 

existencias que tenga de dichas monedas debido a que las 

cotizaciones del oro y la plata en el mercado internacio 

nal hacían que el valor intrínsico fuese superior a su 

valor nominal y curso legal. 
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Mediante circular 007-80-EF/90.el BCR autorizó la emi 

sión de "Obligaciones BCR" con el objeto de regular la 

liquidez mediante operaciones de mercado abierto. 

3.-Políticas sobre la Balanz~ de Pagos. 

A partir de la segunda quincena de mayo de 1978 se re

torna a la política de minidevaluaciones. 

Se proyecta, por primera vez, el tipo de cambio a par

tir de.febrero de 1979 con uno o dos meses de anticip~ 

ción. Así, por ejemplo, el Jl de enero de 1980, el BCR 

anunció que el tipo de cambio para el 29 de febrero y 

para el Jl de marzo serían de ~ 259.90 y ~ 265.70, res 

pectivarnente. 

Se autoriza a los residentes, previa autorización del 

BCR, a abrir cuentas corrientes en moneda extranjera; 

eso fue en julio de 1978. 

Se autoriza la libre importación de productos industria 

les para la minería (D.s. 018-78-EM/DG). 

Por D.L. 22466 se deroga el D.L. 21J5J, por el cual el 

Estado asumía con car,cter de exclusividad la importa

ción de determinados productos de consumo directo, a 

través de ENCI y de la empresa de servicios de adminis 

tración y gerencia de EPSA S.A. (AG~PSA). 

El gobierno resolvió mantener vigente la exoneración 

de derechos específicos y de impuestos adicionales a 

la importación de maquinaria y equipo destinados a tra 

bajos de explotación petrolera en el zócalo o platafo~ 

ma continental (D.L. 22547). 

= Se lf:'.utoriza a las perso~as jurídicas residentes que 

presteri servicios espec!fir.os ál turista no residente, 

con previa autorización del BCR 1 actuar cowo abentes 

autorizados en la compra y venta de divisas (R.o. N2 

006-79-EF/90). 
Se incrementó el monto de dólares que por viaje o est,!;! 

dio se soliciten. Hasta US$ 2,000 en el primer caso y 

a US$ 1 1 000 en el segundo (R.o. 007-79-EF/90). Poste-



riormente, mediante la R.C. 017-79-EF/90, se incremen

tó a US$ 4,000 la cuota por viaje de turismo al exte

rior y a US$ 2,000 por estudio. 

Se resuelve que a partir del 2 de julio de 1979,todas 

las importaciones, sean por insumes o bienes de capital, 

quedan liberadas de la obligatoriedad de financiamiento 

{R.c. 015-79-EF/90 del 21 de junio de 1979). 

Se ini?ia el proces~ de liberalización de importaciones 

mediante la eliminación del Registro Nacional de Manu

facturas (RNM) y se creó la Lista de Productos Temporal 

ment~ Prohibidos, vigente hasta diciembre d~ 1980 (R.M. 

173-79-MICTI/IND/CO-SE). Posteriormente, mediante la 

R.M. 148-79-MICTI/IND/CO-SE, se aprobó la ampliación y 

modificación de la Lista de Productos Susceptibles de 

Importación _(LPSI) perroi tiendo así la importación de 

alrededor de 700 partidas antes prohibidas, entre las 

que se encuentran TV a color, productos siderúrgicos, 

papel y otros productos agropecuarios. 

- El Gobierno autorizó a los Ministerios de Industria, y 

de Economía y Finanzas a incluir progresivamente los 

vehículos automotores nuevos en la LPSI (D.L. 22746). 

Mediante n.s. 106-79-EF se aprueba el arancel de adua

nas, con la nomenclatura arancelaria común de los paí

ses del Acuerdo de-Cartagena. 

- El Gobierno derog6 (el 11-7-79) el D.L. 18454, por el 

cual se prohibía llevar al exterior moneda nacional. 

- Por R.C. 005-80-EF/90 se reajustaron las cuotas de dóla 

res para viajes al exterior, estudios, otros. 

Se derogó el impuesto temporal del 50% ad valorem CIF 

de la importación de productos en general (n.L. 22960). 

Se autorizó la operación en el mercado único de cambios 

a agentes de cambio particulares (R.c. 003-80-EF/90). 

Por Decreto Ley del 26-4-80, se autoriza importar autos 

más baratos que los producidos internamente, sólo hay 

que pagar el 115% de impuestos a la importación.Asimis

mo, se dispuso la eliminación de los derechos ad valo

rem para el papel periódico importado. 
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- El BCR autorizó a los residentes peruanos a utilizar 

moneda extranjera para abrir cuentas bancarias en el 

país y en el extranjero (R.C. 011-80-EF/90). 

- Mediante el D. s. 104.-80-EF se introdujo modificaciones 

al arancel de aduanas. Y, asimismo, por la R.s. 079-

80-MICTI/IND/CO-SE se modificó la Lista de Productos; 

Susceptibles de Importación (LPSI). 

El 14 de julio de 1980, el Ministro de Industrias de

clareS que de un total original de 2,000 productos, ya 

han sido autorizados 1,800 productos para su libre im 

portación. 

4.-Poiítica sobre Remuneraciones. 

- Se establece que los convenios colectivos sólo podrán 

estipular un aumento general de remuneraciones de acuer 

do ~ la evaluación económica de la empresa(D.L. 22195). 

Se dieron siete bonificaciones por aumento de costo de 

vida y se modificó aeis veces el salario mínimo vital: 

• ~ 1,512 (D.L. 22272) para el sector privado y entre 

lO% y J7.5% para el sector público {Agosto 1978} • 

• ~ 2,070 (D.L. 22408) para el sector privado y entre 

~ 1,200 y ~ 2 1 000 {D.L. 22405) para el sector pÚbli

co (26 de diciembre de 1978). 

• ~ l,J45 (D.L. 22462) para el sector privado y entre 

12% y 19~ (D.L. 2246J) para el sector público (27 de 

febrero de 1979) • 

• ~ J,OOO (D.L. 22593) para el sector privado y por i

gual monto (n.·L. 22592) para el sector públ.ico (JO 

de junio de 1979). 

• Por D.L. 22699 se incrementa las remuneraciones de 

los trabajadores de la actividad privada. Y mediante 

D.L. 22698 se otorga aumento de remuneraciones a los 

empleados púb~icos (18 de setiembre de 1979). 

• Se da. un aumento general de remuneraciones para el 

sector público (D.L. 22849) y privado (D.L. 22848), 

el 26 de diciembre·de 1979 • 

• El Gobierno decreta.el 12 de abril de 1980, un incre 
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mento de ~ 4,020 mensual para el sector privado. Y 

los trabajadores de la administraci6n púb~ica reci

ben aumentos diferenciados según escala, en porcen

tajes que van de 15% a 36%. 

• El salario mínimo vital para Lima se aumenta 

6,900 en ~etiembre de 1978 (R.S. 0~~-78-TR), 
8,970 en febrero de 1979 (R.s. 004-79-TR), a 

a S/. 

a S/. 

st12, ooo 
en julio de 1979 (R.s. 042-79-TR), a ~-15,000 en se

tiembre de 1979 (R.s. 061-79-TR), a S/. 18,000 en ene

ro de 1980 (R.s. 082-79-TR) y a S/. 22,020 en abril de 

1980 (R.s. 038-80-TR). 

Por D.L. 22561 del 29-5-79, se extiende por un año ~os 

efectos del D.L. 22195 sobre convenios colectivos. 

- Se establece que los pensionistas tienen derecho al au 

mento general otorgado por el D.L. 22699, mediante la 

R.M. 1041-79-TR. 

Por D.L. 23052 se autorizó un incremento de S/. 4,000 

mensuales a los trabajadores municipales. Y mediante 

R.M.· 005-80-PM/INAP, se dieron normas complementarias 

por costo de vida para los trabajadores de la adminis

tración pública (q~e van desde S/. 4,000 hasta S/. 7,285). 

S.-Políticas sobre precios de bienes y servicios. 

Los precios de los bienes y servicios se r~ajustaron 

periÓdicamente desde fines de mayo de 1978 en forma "gra

dual", luego de la violenta alza ("paquetes") que tuvo lu

gar en la primera quincena de dicho mes, dictada por la ad 

ministraci6n anterior encabezada por el General E.P. Alci

biades Sáenz Barsallo. 

6.-Políticas referentes al capital. 

En 1978 Silva Ruete cree necesario de que deben darse 

medidas a ~in de robustecer la confianza y crear un clima 

de cooperación entre el sector privado en general, y la ee 

presa privada nacional con la empresa estatal y la empresa 

extranjera. El mérito del equipo económico, nos dice Jurgen 

Schuldt, reside en "haber detectado las fracciones del capi 

tal que poseen la predominancia económica otorgándoles pri2 
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ridad pol!tica y ~acilitándoles los 'incentivos' ne:esarios 

para recuperar su tasa de ganancia a través de las medidas 

de pol!tica econ6mica"~4 ) Con tal prop6sito se dieron la& 

si..guientes medidas: 

Ley de Promoción de .Pe.queña, y :t-fediana !>1iner!a(D.L.22197). 

Se modi:fic6 la Ley de la Comunidad Laboral (D.L. 22229). 

Se eleva el capital de COFIDE de 18 a JO millones de soles 

para estimular la inversión privada. 

Se establece una l!nea de crldito por 270 millones de dÓla 

res de diversos Bancos Extranjeros al sector privado a 

trav&s de COFIDE. 

Se autoriza la inversión extranjera en bancos del país has 

ta un 2o% de las acciones (D.L. 22291). 

Se modi:fica la Ley de Promoci6n de la Pequeña Empresa, me

diante el D.L. 22310. 

Se da la Ley General de Promoción de la Exportaci6n no Tr~ 

dicional (D.L. 22342). 

Se modi:fica la Ley de Comunidad Laboral Minera(D.L.22JJJ). 

Por R.D. 212/79-DG-RA 'se :finaliza la Re:forma Agraria ("·~· 

se dan por concluidos los procesos administrativos de a:fec 

ción de predios rústic:os y bienes agrarios ••• "). 

Para viabilizar un m~ximo apoyo al desarrollo de la peque

ña empresa industrial, el Gobierno dispus6 la creación del 

Comite Nacional de Fomen~o a la Pequeña Empresa Industri~l; 

se hizo as! por o.s. 043-79-ICO/DM. 

Se obtiene un préstamo-programa del Banco Mundial por 115 

millones de d6lares para importación de insumos y bienes 

prioritarios para el sector manufacturero y dem~s sectores 

productivos. 

Se crea el Fondo Nacional de Vivienda: FONAVI (D.L.22591); 

en donde el empleado colaborar!a con el 1.0% de s~ remune

ración y el empleador con el 4.0% de sus utilidades. Post~ 

riorm.ente, por D.L. 22845 se reduce la contribución obliga 

toria de los trabajadores al FONAVI, de 1.0% a 0.5%. 

El progresivo deterioro del poder adquisitivo de los 

trabajadores ante el alza del costo de vida; 1a reestructu-

(4)Diario:"Noticias de le. Nañana". - 15 de setiembre 1979-
Lima- T!tulo del art!culo;"El Exito de la Actual Conduc 
ci&n Econ6mica". Por:Jurgen Schuldt. 



raci6n del aparato público, la inestabilidad laboral,entre 

otras, motivaron una permanente movilización. laboral no só 

lo a través de los sindicatos ya establecidos, sino también 

por aquellos sectores que ven en la organización sindical 

el mejor instrumento de lucha reivindicativa. Tal es el ca 

so de los trabajadores estatales que formaron el Comit& In 

tersectorial de Trabajadores Estatales (CITE). 

El nuevo estilo en el manejo de la política económica 

establecido por Silva Ruete, distribuyendo las alzas de 

precios a lo larg.o del tiempo ("gradual"), as:! como debido 

a la proximidad de las elecciones generales y la expectati 

va sobre la instalación de un nuevo gobierno constitucio

nal apaciguaron los conflictos laborales en relación al 

año 1978. Hasta mediados de 1980 los conflictos laborales 

pasaron a un segundo plano. Sin embargo, una vez termina

das las elecciones generales se inició una ola de conflic 

tos, en particular en el sector público solicitando reivi~ 

dicaciones salariales, mejoras en las condiciones de tra

bajo y reincorporación de despedidos. 

En lo que respecta a las remuneraciones reales, se 

produce un deterioro de los sueldos y salarios tanto .en el 

sector público como en el privado. Comparando con el afio 
¿< 

1973, los ingrP.sos de los trabajadores pierden aproximada

mente el 50% de su poder adquisitivo, a pesar de los suce

sivos aumentos que se dieron para compensar el alza del co~ 

to de vida. 

Ante la depresión del mercado interno, las empresas, 

especialmente las medianas y pequeñas, amparadas en los dis 

positivos legales vigentes (n.s. 011-76-TR, n.s. 011-77-TR 

y el D.L. 22126 Ley de Estabilidad Laboral), presentan al 

Ministerio de Trabajo solicitudes para reducir personal, 

cerrar o paralizar empresas, .dindose con 'sto un período 

de inestabilidad laboral. 
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2.7.-Resultados Macroeconómicos 1977-1980 

Entre los años 1977-1980 el Producto Bruto Interno cr!_ 

ció a una tasa acumulativa del. 1.6%~anua1, que se explica 

por el crecimiento de los sectores peica (10.6%) y minería 

(7.3%); ~iPntras que, el sector manufactura (1.8~) e~oluci~ 

~ó léntamente. La caracterisi..!~? de ~stosaños fue que el 

proceso depresivo-inflacionario llegó a su m.t..A:l:H;;;:. ~~~resión 

durante el bienio 1977-1978; en tanto que,en l.os dos años 

subsiguientes (1979-1.980) se dio una recuperación sel.ectiva 

de la economía, más que todo, por el. dinamismo de las expo~ 

taciones que varían de 13.2% del PBI en 1977 a 19.3% en el 

año 1979, 1o cual es atribuible a la mejora de los términos 

de intercambio, al incremento_ de la oferta exportabl.e gra

cias a la maduración de los grandes proyectos de inversión 

realizados en el sector minero-petrolero y a las exportaci2 

nes no tradicionales que se vieron favorecidas por la subv~ 

luación de la moneda y por ia implementaci6n ~e una seri& 

de instrumentos de incentivos, tales como el CERTEX y FENT. 

Es decir, se dio una recuperación de las empresas ligadas 

a las exportaciones, no as{ en el grupo de las empresas vin 

culadas al mercado interno. 

De ahí que, la depresión a nivel interno era notoria debido 

a que la demanda interna se contrajo de 102.2% del PBI en 

1977 a un coeficiente de 92.0% en 1979, lo cual se explica 

por la contracción de la Inversión Bruta Fija (sobre todo 

p~blica} y del consumo total (veáse los cuadros N2 45, 46 y 

48). Como contrapartida los sueldos y salarios se reducen 

como proporción del Ingreso .Nacional de 46.5% en 1977 a un 

37.9% en 1979 debido .a la fuerte contracción de las remune

raciones reales, .a pesar de que en éstos años se dieron 'si!_ 

te bonificaciones por costo de vida y se modificó seis veces 

el sa~ario mínimo vita~; contrariamente, la participación 

de las utilidades de las empresas en el Ingreso_Nacional a:!! 

ment6, en ese lapso de tiempo 9 de 24.7% a 32.9%. Complemen
tariamente, se elev6 la tasa de subempleo de 48.0~ e~ 1977 

a 51.4~-en 1979 y la tasa de desempleo de 5.8% a 7.1%, res-
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pectivamente {veáse los cuadros N2 49, 69 y 70). 

El sector externo, se caracteriz6 por una evoluci6n fa 

vorable que se tradujo a partir de 1978 en una Balan~a Co

mercial positiva, alcanzando en 1979 un superávit de 1,722 
millones de dólares. Por su parte, la Balanza de Servicios 

continuó siendo crecientemente deficitaria debido al incre

mento en los pagos de los servicios reales y financieros·(fl~ 

tes, pagos de intereses de la deuda y remesas de la renta de 

inversiones). En consecuencia la Balanza en Cuenta Corrien

te fue atenuando su déficit, llegando a ser en 1979 supera

vitaria por 95J millones_de dólares; lo cual interelaciona

do con los rubros de inversión extranjera y los pr~stamos 

oficiales y privados y de capitales a corto plazo, dio como 

resultado una Balanza de Pagos positiva desde 1978, logran

do un máximo relativo de 1,579 millones de dólares en 1979; 
por lo tanto, el nivel de las reservas internacionales netas 

varían de -1,101. millones en 1977 a 1.,276 millones de dól.a

res en 1980 (ve~se el cuadro N~ 50}. 

En l.o referente al. se6ior p6blico, el d~ficit económico 

al.canzó al 10.2% del PBI en 1977 (correspondiendo al gobie~ 

no central el. 7.5%), lográndose en 1979 un d~ficit mínimo 

equival.ente al. 1.2% del PBI; ello se debe a que durante el 

cuatrienio 1977-1980 se obtuvo, ~n promedio anuales, un su

perávit de ahorro en cuenta corriente en el gobierno central 

equivalente al 0.2% del PBI y un ahorro corriente en las em

presas públicas de o.4%¡ ló cual se explica por la fuerte 

contracción, respectivamente, de las- remuneracionee y loe 

gastos de capital, además, en cuanto a los ingresos de las 

empresas páblicas se procedió al reajuste periódico de lo& 

precios y de las tarifas,(v&ase los cuadros Ni 55, 57 y 58~ 

El. sector monetario, se caracterizó por la imposibili

dad del Banco Central de Reserva para aislar al mercado mone 

tario de las fluctuaciones del sector externo; as!, por eje~ 

pla, entre 1977•1978 la continua p~rdida de reservas intern~ 

cionales afecto negativamente la expansi6n de la emisi6n pr! 

maria del Instituto Emisor, como la liquidez total del siste 
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·ma bancario; contrariamente, entre 1979-1980 ~a mejora en el 

sector externo y por coneigu~ente el aumento de las reservas 

internacionales generó que, en este corto lapso de tiempo,se 

constituyan en un factor de expansión de l.a liquidez (v,ase 

los cuadros N9 62 y 64). Al examinar el dinero y cuasid:lnero 

en moneda nacional vemos que presentan una trayectoria de

creciente al pasar, el. primero, de 11.5% del PBI en 1977 a 

10.2% en 1979 y, el segundo, de 6.5í a 5.6% del PBI, entre 

dichos años. En cambio, el cua.sidinero en moneda extranjera 

aumento en forma creciente y sostenida de 0.7% del PBI en el 

año 1977 a 7.8% en 1980, ello se explica por las sucesivas: 

Resol.uciones Cambiarias del Banco Central de Reserva que au

torizaban a 1os residentes peruanos a utilizar moneda extraa 

jera para actuar como agentes autorizados en la compra y veg 

ta de divisas, realizar operaciones y abrir cuentas ba.nca.rias, 

En lo que respecta al Eroceso in:flacionario, continu6 

con su tendencia ascendente al aumentar la inflaci&n Die/Dic. 

de J2.4% a fines de 1977, a 7J.7% a finales de 1978, atenu~n 

dose al.go en los dos años subsiguientes,.ya que a fines de 

1980 alc~nz6 a 60.8%; ell.o se deb& al. proceso de l.iberaliz~ 

ción de los precios a las fuerzas del mercado, para l.o cual 

se dictaron inicial.rnente 'paquetes' de medidas económicas,po~ 

teriormente durante la gestión de Silva Ruete fueron reempla 

zados por el alza de precios'en forma 'gradual.'• Asimismo, se 

modificaron l..as tasas de inter~s .. se · :i.nstitucl.ón21iz' una . 

política cambiaría de minideval.uaciones reguladas por el Ba~ 

co Central. de Reserva (veáse los cuadros N2 66, 67 y 68). 

J.-VISION GENERAL DE LA ECONOHIA PERUANA 1975-1980 

a.-Enfoque global 

El diagnóstico que se manejó durante este periodo, fue 

que, la economía peruana estaba sufriendo.un 'exceso de de

manda' y que por lo tanto era necesario reducir el gasto p6 

blico y privado; y que el desorden financiero había sido in 

traducido por la intervención estatal, siendo necesario por 
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ello retornar a los mecanismos de mercado libre, principal

mente en el sector externo. Entonces se habla de cerrar las 

brechas: de Ahorro-Inversión, de Balanza de Pagos, Fiscal y 

en el nivel de precios. 

Como consecuencia, durante el período 1975-1980,el Pro 

dueto Bruto Interno creció a una tasa acumu~ativa del 1.3% 
anual; mostrando caídas sucesivas del PBI real. en los.años· 

1977 (-1.2%) y en 1978 (-1.8%). Considerando un ritmo de 

crecimiento deruogr~fico de 2.8~ por año, el PBI por persona 

se contrajo a razón de 1.4~ anual, lo que, expresado en t~~ 

minos monetarios, implica que su valor disminuye de ~20,299 

en 1975 a ~ 18,876 en 1980, cifras expresadas en soles cons 

tantes de 1970, tal como se puede observar en el cuadro N2 

4.5. 

AÑOS 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

CUADRO N245 

EVOLUCION DEL PBI: 1975-1980 

P.B.I. POBLACION 
Hiles de Tasa de Miles de Tasa de 
Hil1. So Creci- Habitan- Creci-
les 1970 miento tes. miento 

JOJ.9 -.- 15,044 -.-
JI4.o J.J 15,470 2.8 
J2J.6 J.O 15,908 2.8 
.319.7 -1.2 16,358 2.8 
Jl4.o -1.8 16,819 2.8 
325.8 J.& 17,293 2.8 
JJ5.6 J.O 17,780 2.8 

PBI POR PERSONA 
Miles de Tasa de 
Soles de Crecí-
1970. miento 

20,200 -.-
20,299 0.5 
20,340 0.2 
19,546 -3.9 
18,668 -4.5 
18,842 0.9 
18,876 0.2 

ft'uente: Ba.nco Central de Reserva (BCR), Memoria 1980 - Anexo . II e Inst~tuto Nacional de Estadíst1ca {INE), Cuen
tas Nacionales del Perú 1950-1979, Julio 1980-P~g.77 

Despu~s de haber alcanzado durante la primera fase del 

gobierno militar elevadas tasas de crecimiento en los dis

tintos componentes de la oferta y demanda global, con excep

ción de las exportaciones de bienes y servicios (veáse el 

cuadro N2 20); en la segunda fase, encontramos que la ofer

ta y demanda global se incrementa tan sólo a una tasa acu-

mulativa de 0.6% anual (veáse el cuadro N2 46}, debido por 

un lado, al lento creci~iento del PBI y a que las importa-
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ciones de bienes y servicios decrecen en J.4% anual, como 

consecuencia de las medidas cambiarías, monetarias y arance 

!arias adoptadas a fin de adecuar la capacidad de importa

ción de la economía y como un mecanismo de ajuste externo 

de la demanda por importaciones frente a la inelasticidad 

de la oferta exportable y, por otro lado, la demanda inter

na presenta una reducción promedio de 0.6% anual, la que,c2 

mo proporc~ón del PBI varía de 105.2~ entre 1975-1977 a un 

coefic~ente de 95.9~ para el trienio 1978-1986. Esa evolu

ción de la demanda interna se explica por la trayectoria s~ 

guida, en primera instancia, por la Inversi6n Bruta Interna 

que se contrajo en 2.5% por año, como consecuencia no sólo 

de la culminación de proyectos importantes en el sector pú• 

blico, tales como el Oleoducto Nor-Peruano, Cerro Verde y 

la Refinería de Ilo, y por la postergación o cancelación de 

otros proyectos, sino tambi~n, debido a problemas de finan

ciamiento; disminución en la importación de bienes de capi

tal y, de manera general, a la baja relativa en el ritmo de 

la Inversión Bruta Fija·tanto pública como privada, así co

mo a la variación de existencias; y, en segundo lugar, se 

debió a la contracción del consumo en 0.2% anual, tasa muy 

por debajo del crecimiento demogr~fico, lo cual afectó ne

gativamente los niveles de consumo real, reflej~ndose en la 

trayectoria de este rubro, la caída de las remuneraciones. 

Inversamente a la tendencia de los dem~s rubros analizados, 

las exportaciones de bienes y servicios crecieron a una ta

sa acumulativa de 9.9% por ~o, mostrando entre 1975-1977 
un coeficiente promedio equivalente al 12.1% del PBI, el 7 

mismo que se incrementó al 17.2~ entre el trienio 1978-1980, 

debi~ndose ello- sobre todo en-los últimos años del perío

do -·:-a la maduraci6n de los grandes proyectos de inversió~ 

al dinamismo de las ex.portaciones no tradicionales y a la 

mejora en la cotización de nuestras materias primas. Sin 

embargo, se debe anotar que, la m's fuerte caída en los oom 

ponentes de la oferta y demanda global se dio durante los 

afios 1976-1978, con excepción de la exportaci6n de bienes y 

servicios. 



FERTA 
PBI 

CUADRO Nt~46 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL: 1975-1980 
(En porcentajes del PBI) 

1 1 

GLOBAL-1120 • 2 115.4 111.2 111.3 
1.00.0 100.0 100.0 100.0· 100.0 

Importación 
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o.6 
1.3 

de Bs. y ss. 20.2 16.4 . 15.4 11.2 11.3 16.0 -18.4 -3.4 
DEYiAND. GLOBAL 120.2: 116.4 115.4 111.2 111.3 116.0 -J-7 o.6 

Demanda 
Interna 108.6 104.9 102.2 95.7 92.0 98.5· -5.9 -o.6 

.IBI 20.8 17.9 14.1 12.5 l.J.5 17.1 -17.7 -2.5 
IBF 18.5 16.7 1J.6 12.0 lJ.J 16.4 -16.4 -1.1 
Nblica 9.0 8.2 6.1 5.2 5.7 7.4 -21.1 -2.4 
Privada 9.5 8.4 7.5 6.8 7.6 9.0 -11.1 0.1 

Variación 
de Existen. 2.2 1.2 0.5 0.5 0.2 0.7 -38.8 -20.0 

.consumo 
Total 87.9 87.0 88.1 83.2 78.5 81.4 -J.8 -0.2 

PÚblico 13.2 13.2 14.7 12.6 10.9 12.8 -J.? 0.7 
Privado 74.7 7J.8 7J.4 70.6 67.6 68.6 -J.? -o.J 

Exportación 
de Bs. y ss. 11.6 11.5 13.2 15.5 19.3 17.5 1.4.7 

Fuente:Banco Central de Reserva -Anexo 

Luego de haber alcanzado durante el trienio 1975-1977 

un coeficiente de Inversión Bruta Interna equivalente al 

17.6% del PBI, en promedio por año - lográndose inclusive 

en 1975 un al~o coeficiente, de 20.8% - en los años poste

riores se observa una tendencia a la baja, al llegar entre 

1978-1980 al 14.4%, respecto al PBI, en donde el. financia

miento tuvo las siguientes tendencias: a lo largo del pri

mer trienio, el ahorro nacional alcanzó una participación 

promedio de 8.6% del PBI, en tanto que el ahorro externo 

muestra un coeficiente promedio de 9.0% - exhibiendo en 

1975 su más alto coeficiente de 11.7% - ésto se explica,b~ 

sicamente, por el elevado nivel de endeudamiento externo,y 

en menor medida, por la inversión directa extranjera; miee 

tras que entre 1978-1980 se revie~ten relativamente esas 

tendencias al alcanzar el ahorro nacional ~n coeficiente 

de 15.8% del PBI, presentando en 1979 uno de los ratios 

más altos de la década, que asciende al 19.9%.; contraria

mente, el. ahorro externo muestra en ese año un contracción 

9.9 

II 
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de 6.4% respecto al PBI, es decir, el país se autofinanci& 

y redujo su deuda neta _(v~ase el cuadro N247). 

CUADRO N247 

TENDENCIAS DEL AHORRO: 1975-1980 
(En porcentajes del PBI) 

1 

l.Ahorro Geog. = IBI 20.8 17.9 14.1 
2.Ahorro Externo ••• 1/ 11.7 8.4 6.9 
J.Ahorro Nacional 1-2 9..1 9.5 7.2 

-Nblico -2.8 o.6 -.-
-Privado 11.9 10.1 -.-

1 

12.5 
1.5 

11.0 -.--.-

1J.5 
-6.4 
19.9 -.--.-

17.1 
o.6 

16.5 -.--.-
Fuente:Banco Central de Reser:va 1980 -Anexo 

VIII y ~emoria 1982 

1f' Equivale al saldo de la cuenta corriente de l.a. 
Balanza de Pagos. con signo contrario. 

En cuanto a la estructura sectorial, se observa, que 

el leve incremento promedio del PBI se explica principalme~ 

te por la evolución de los sectores minería y pesca,los cu~ 

les presentan tasas de crecimiento promedio de ll~J% y 9.0%, 

respectivamente, en tanto que, los sectores manufactura y 
' comercio evolucionan lentamente (ve~s-e el cuadro N2 48). 

Agropecuario 
Pesca 
Minería 
1-Ianufactura 
Construcción 
Gobierno 
Otros 

Fuente:Banco 
III. 

CUADRO N248 

PBI SECTORIAL: 1975-1980 
(En porcentajes del PBI) 

1975 1976 1977 1978 191_9 

12.7 12.7 12.9 12.7 12.6 
o.s 1.0 0.9 1.2 l.J 
6.0 6·.J 8.,1 9.4 10.1 

25.7 26.0 24.6 24.5 24.5 
5.9 5.6 5.2 4.5 4.5 
7.7 7.6 7.9 B.o 7.7 

41.2 4o.s 4o.4 J9.7 J9.J 

Tasas Cree, 
1980 78/76180/75 

11.6 -1.5 -o.5 
1.2 12.2 9.0 
9.5 20.2 ll..J 

24.7 -4.J 0.5 
5.2 -12.0 -1.4 
7.6 1.2 1.1 

40.J -2.9 o.s 

Central de Reserva {BCR),Memoria 1982- Anexo 

El gran dinamismo mostrado por el sector minería es el 

resul.tado de la culminación y entrada en operación de los 

grandes proyectos, tales como el Oleoducto Nor-Peruano_, To-
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quepa~a, Cerro Verde y Cuajone, y a la mejora en los pr6-

cios internaciona~es del petróleo, cobre, plata y plomo,tal 

es así que, el sector minería varía como proporción del PBI 

de 6.8% entre 1975-1977,a 9.7% durante el trienio 1978-1980. 

En lo que respecta al sector pesca, despu~s de mostrar una 

participación mínima de 0.8~ del PBI en ~975, alcanza en pr~ 

medio para los años 1978-1980 un coeficiente de ~.2%,por año, 

no alcanzándose un mayor coeficiente porque, la baja en la 

captura de anchoveta repercutió negativamente en la activi

dad pesquera, por lo que, se utilizó para la fabricación de 

harina de pescado a otras especies, sin embargo, la export~ 

ción de congelados y conservas contribuyó al aumento de la 

producción del sector. Por su parte, el sector manufactura 

creció a lo largo del período a una tasa acumulativa anual 

de 0.5~, en donde su participación con respecto al PBI bajó 

de 25.8% entre e~ bienio 1975-19(6, a 24.6% entre los años 

~977·-~980; ello se debe al estrechamiento de~ mercado in te,;:_ 

no provocado por la erisis económica, la devaluación de la 

moneda que encareci6 ~o~ insumes i!<tportados,la falta de di.s 

ponibi~idad de divisas y las restricciones crediticias. Sin 

embargo, "es evidente que la retracción del mercado interno 

habría conducido a una aun más profunda caída de ~a produc

ción industrial si no se hubiera materializado un rápida e~ 

pansión de las exportaciobes no-tradicionales que permitie

ron a la rama textil, química, cemento, etc·. ,colocar una 

fracción creciente de su producción en el mercado interna

cional. De esta manera se amortigueS' 1a' recesión en e~ sec

tor fabril. Pero también se acentu6 la diferencia entre las 

empresas exportadoras y aquellas que se orientan exclusiva

mente al mercado interno"(5)peruano. 

En 1o referente al sector construcci6n, se observa, una co~ 

tracción en su crecimiento de 1.4% anual, que expresado co 
. -

mo proporci6n del PBI baja de 5.6% entre 1975-1977, a 4.7% · 

para el trienio 1978-1980. Esta fuerte caída del sector obe 

dece a varios factores, tales como la culminaci6n de una se 

rie de grandes proyectos en el sector público y privado(por 

(5)FELIPE P011TOCARRERO N.:"Crisis y Recuperaci6n. La Econo
mía Peruana de los 70 a los 80". - Moca Azul Editores -
CIES - Primera Ed.ici6n - Lima, 1980 - Pág.52 
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ejemplo, el Oleoducto Nor-Peruano y Cuajone) y a la dismin~ 

ción en el ritmo de construcción de viviendas debido a las 

restricciones y encarecimiento del cr~dito, y al incremento 

en los costos de los materiales (veáse el cuadro N266). Ade 

mi!Ís, la recesión del sector tuvo un impacto negativo en el 

nivel de empleo, dedo que esta actividad se caracteriza por 

la absorción de mano de obra. 

Finalmente, el sector agropecuario presenta una tasa decre

ciente para el periodo de 0.5% anual,lo que expresado como 

proporción del PBI varia de 12.7% entre el quinquenio 1975-

1979, a 11.6% en 1980. Este estancamiento manifiesto del 

sector, obedece a un conjunto de factores ya sea~coyuntura

les: condicio~es metereológicas, medidas especificas de po

lítica económica, etc., ó a factores estructurales: escasez 

y mala calidad de tierras, deficiente nivel t~cnico, inade

cuada estructura de transporte y comercialización, etc. 

En cuanto a la distribución del Ingreso Nacional, a lo 

largo -del período 1975-1980, se aprecia que, el ingreso na

cional presenta una contracción promedio en su crecimiento 

de 0.1%, la que medido por el deflactor implícito del PBI 

en soles de 1970, disminuye de S/. 269,J74millones en 1975,· 

a S/. 268,259 millones en 1980, _rnostrahdo un mínimo relativo 

en 1978 (veáse el cuadro N249). 
Los ingresos percibidos por sueldos y salarios disminuyen 

su participación en el ingreso nacional de 47.5~ en 1975, a 

40.8% en 1980 1 exhibiendo su nivel más bajo en 1979 al lle

gar tan sólo a J7.9%; además, muestra una tasa decreciente 

para el periodo de J.l%, por año. Esta disminución se debe 

a la caída de los sueldos y salrios reales, como producto 

de la política económica implementada, correspondiendo la 

mayor pérdida en su poder adquisitivo a los sueldos. Al res 

pecto Javier Iguiniz señala que, ".la política del gobierno 

tuvó en la reducción de la capacidad adquisitiva de los tra 

bajadores su instrumento más poderoso, el medio más eficaz 

para lograr sus verdaderos fines: pagar la deuda externa,re 

ducir las importaciones, financiar el déficit estatal aumen 



tando las ganancias empresariales. El empobrecimiento del 

asalariado y el enriquecimiento del capitalista han sido e~ 

timulados planificadamente y eficientemente por la política 

econ6mica de la 'segunda fase'o El sacrificio del trabaja

dor no ha sido un lamentable e inevitable defecto de la po

lítica económica; tampoco un resultado imposible de corre

gir. Ha sido, más bien y sobre todo, el medio por el cual 

el gobierno ha logrado sus fines:( 6 )Pr~eba de ello, el ex

Presidente del Banco Central de Reserva Nanuel Moreyra, lo 

reconoce al señalar:"Ahora, viendo las cosas retrospectiva-

.mente( ••• )Creo que en el reparto de sacrificios, no fuimos 

todo lo eficientes que debi~ramos haber sidoo Se cargó dem_! 

siado la mano, a pesar de todos los esfuerzos que se hizo, 

en las capas m4s bajas de la poblaci6n"~7) 
En lo referente al ingreso de los independientes, estos pr~ 

sentan un estancamiento al alcanzar una participación prom~ 

dio equivalente al 25.0% del Ingreso Nacional y a la vez e~ 

hiben una leve tasa ,de crecimiento para el período de 0.5% 

anual• Dentro de ello se ·observa una discontinuidad en la 

estimación de los rubros de agricultores y otros. Al respe.2, 

to Adolfo Figueroa indica, que "sobre la pérdida de ingreso 

real en los trabajadores urbanos que se encuentran !'llera del 

sector moderno, sabemos poco. La parte del ingreso de est~ 

grupo que proviene de salario por trabajos eventuales debe 

haber disminuido sustancialmente( ••• )Pero, por otro lado,los 

ingresos pdr trabajo independiente, especialmente comercio, 

deben haber permitido algún grado de ajuste para defender el 

ingreso total. Los ingresos reales de los pobres del campo, 

ésto es, las familias minif'undistas de la sierra que canfor 

roan la gran mayoría, debe haber disminuido en menor propor

ci6n. La razón principal para ello es que el ingreso de es'!"

te grupo tiene un componente de auto-consumo que, en prome

dio, representan alrededor del 50% del ingreso total" (S-) que 

perciben. 

Por su parte, las utilidades de las empresas han crecido co~ 

tínuamente durante el período, tanto en t'rminos reales como 

(6)Revista Encuentro 80. Selecciones para Latinoamerica N2 6 
-Edita Centro de Proyección Cristiana-Set,1980-Lima-P4g.l8 

(?}COLECCIONES "EQUIS X":"Sobre la Deuda.Propuesta de Manuel 
Moreyra y Entrevista en 1 Debate 1 ".-Siglo XXI Ediciones s.A 
Primera Edición - Lima, 1984 - P~g.74 

(8)GUIDO PENNANO/~DITOR:"Econo~ía Peruana.1-~aci~ d6nde? 
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en su participación dentro del Ingreso Nacional, aumentando 

de esa manera su intervención de 22.6% en 1975 a 29.2<](, en 

1980, mostrando inclusive un m~ximo relativo de 32.9~ en el 

año 19.79. De ah! que la tasa acumulativa de crecimiento de 

las utilidades llega al 5.2~ anual (veáse el cuadro Nt 49). 

Este incremento notable se explica por las "ganancias ines

peradas", las utilidades especulativas derivadas del sobre

almacenamiento de insumos importados y a la expansión de las 

utilidades bancarias. En tanto el rubro de renta e intereses 

presenta prácticamente un estancamiento al pasar su interve~ 

ción dentro del Ingreso Nacional del 4.8% en 1975, a un· 4.2% 

en promedio para los años 1976-1980, y con una tasa negativa 

de 2Q4% anual. Esto se debe, por un lado, a que la renta de

rivada de alquileres continuó con su tendencia a.la baja, co 

mo producto de la falta de sencibilidad de los alquileres an 

te el proceso inflacionario; por otro lado, los intereses ne 

tos mantuvieron su participación constante a lo largo del P!::, 

r!odo. 

CUADRO N949 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL:l.975-1980 (%) 

Tasas Cree. 
1975 1976 1977 1978 1~79 1_2_80 78)•;6180/75 

Sueldos y 
Salarios 47.5 46.9 46.5 43.0 37.9 4o.8 -8.1 -3.1 
-Salarios 24.4 24.3 24.7 23.3 20.9 22.5 -6.1 -1.8 
-Sueldos 23.1 22.5 21.8 19.7 17.0 18.3 -10.2 -4.7 

Otros Ingr~ 
sos, menos 
intereses 25.0 24.9 24.6 25.1 24.8 25.7 -3.6 0.5 
-Agricultor 9.3 9.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.• -
-otros 15.7 15.8 -.- -.- -.- -.- ·-.- -.-

Utilidades 
~e Empresas 22.6 23.9 24.7 27.7 32.9 29.2 3.4 5.2 
!Renta en In - 4.8 4.3 4.2 tereses 4.1 4.3 4.3 -5.6 -2.4 

~, {~J 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total en Mi 
les de Nill. 269,4 275,2 268,4 253,5 258,4 268,3 -4.0 -0.1 
Soles 1970 
Fuente:Banco Central de Reserva (BCR),Memoria 1982 -Anexo 

VIII. 
V· Medido por el Deflactor Implícito del PBI. 
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Conviene ahora analizar lo que pas6, en los principa

les sectores de la economía, por lo que, procederemos a ha 

cer el análisis respectivo. 

b.-Sector Externo: 

El carácter dependiente de nuestra economía genera que 

el comportamiento del sector externo tenga un gran impacto· 

en el nivel de la actividad econ6mica. 

CUADRO Nº.50 

BALANZA DE PAGOS: 197.5-1980 
(Millones de U.S.D6lares) 

1975 1976 1977 1978 

Exportaciones FOB 1.3.30 1341 1726 1972 
Importaciones FOB -2427 -2016 -2148 -1668 

l.Balanza Comercial -1097 -675 -422. .304 
2.Balanza de Servicio -.515 -479 -465 -.598 
,3.Pagos Transferencia 77 82 104 1)0 
4.Balanza en Cuenta 

Corriente (lt2t.3) -15.35 -1072 -78.3 -164 
5.Inversi6n Extranje. ·3.16 171 54 25 
6.Pr~stamos Oficiales 

y Privados 819 471. 644 419 
?.Balanza Neta Básica 

(4t5t6) -400 -4.30 -55 280 
8.Capitales a C.P., y 

errores y omisiones -177 -4.38 -294 -204 
9.Ba1anza de Pagos(va 

riaci6n de Reservas 
Inter~acionales)7t8 -577 -868 -J49 76 

Nivel de Reservas 
Internacionales 116 -7.52 -1101 -1025 

~alanza Cta.Cte/Expon ~115.4 -79.9 -45.4 -8.3 
" 

Fuente:Banco Central de Reserva {BCR), 1-1emoria 
XII. 

1979 1980 

.3676 3916 
-19.54 -3090 

1722 826 
-921 -1074 
152 147 

95.3 -101 
71 27 

585 4.35 

1609 361 

-.30 ,361 

1579 722 

554 1276 
25.9 -2.6 

1982 -Anexo 

Una vez que qued6 demostrado la :fragilidad del. equili

brio de la Balanza de Pagos a partir de 1973, durante la s~ 

gunda fase del gobierno militar se acentu6 la trayectoria 

desfavorable de las cuentas externas, en :f'orma particular 

entre ios años 1975-1977, debi~ndose agregar a ello, las 

precarias modalidades que siguieron rigiendo en cuanto al 

:financiamiento de la Bala.nza de Pagos (brecha de divisas o 



1.86 

prob~ema de caja del país), el incremento de la deuda públ! 

ca externa y la amplia utilizaci6n de pr~stamos a menos de 

un año a lo largo de los años 1974-1977, por lo que, "plan

teada esa situación muy difícil de manejar, se explica por

que en los años posteriores el país haya requerido recurrir 

a procedimientos de renegociación de la deuda externa, al 

mismo tiempo que se fueron delineando y poniendo en prácti

ca ~as medidas ~e política económica destinadas a lograr un 

ajuste m!Ís estable y pro:f'undo del balance de pagos"~9) 
Entre e~ trienio 1975-1977, la Balanza de Pagos se caracte

rizó por ser deficitaria, sobre todo en los años 1975 y 1976 

alcanza en t~rminos corrientes a 577 millones y 868 millo

nes de dÓlares, respectivamente (v&áse e~ cuadro N250}.Esto 

se debe a que la Balanza Comercial presenta un d~ficit,aun

que con tendencia a disminuir, de 1 1 097 millones en 1975 y 

de 422 millones de dólares en 1977. As! mismo, la Balanza 

de Servicios continuó siendo crecientemente deficitaria co

mo consecuencia del inc~emento de los pagos netos de los se~ 

vicios reales y financieros (fletes, pagos de intereses de 

~a deuda y remesa de·la renta de inversiones de capital pri 

vado). De ah! que la Balanza en Cuenta Corriente muestra·un 

d~ficit elevado por 1,535 millones de d6lares en 1975, el 

mismo que baja paulatinamente a 783 millones en 1977. Ento~ 

ces, la relaci6n d~ficit en cuenta corriente sobre exporta

ciones, que es un indicador del desequilibrio externo, se 

redujo del negativo coeficiente de 115.4% en 1975 a 45.4% en 

el año 1977. 

A pesar que en 1975 se obtuvo uno de los mayores niveles de 

ingreso de capitales a largo plazo por 1,135 millones de dÓ 

lares (J16 millones por inversión extranjera y 819 millones 

por préstamos oficiales y privados) no se alcanzó a cubrir 

el d.Sficit en cuenta corriente, adicionalmente, hubo una sa 

lida neta de capitales a corto plazo por 177 millones de dó 

lares, por lo que para financiar la Balanza de Pagos se tuvo 

que disminuir el nivel de reservas internacionales netas de 

693 millones en 1974 a un nivel de 116 millones de dólares 

{9)ANIBAL PINTO y RECTOR ASSAEL:"Perú 1968-1977:La Política 
Econ6mica en un Proceso de Cambio Global".- Estudios e 
Informes de la CEPAL Nt2 - NN.UU. - Santiago de Chile, 
1981 - P~g.71 
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en 1975. En 1976, si es verdad que el déficit de la Balanza 

en Cuenta Corriente disminuye a 1,072 millones, sin embargo, 

fue comparativamente más intensa la caída del ingreso de e~ 

pitales a largo plazo, al entrar tan sólo 642 millones de d6 
lares (171 millones por inversión extranjera y 471 millones 

por pr~stamos oficiales y privados). Adem~s~ la SRlida de ca 

pitales a corto plazo, incluyendo los derechos especiales de 

giro y errores u omisiones, establecen una p&rdida de divi

sas mis del doble con respecto a 1975, al llegar a 4J8 mill~ 
nes como consecuencia, en parte, por las especulaciones so

bre los reajustes en el tipo de cambio, generando que el sec 

tor privado buscara cancelar todo posible endeudamiento con 

el exterior. Para financiar la Balanza de Pagos se utiliz6 

los 116 millones de reservas internacionales netas y la di

ferencia fue cubierta por pr6stamos obtenidos por el siste

ma bancario (Banco Central de Reserva, Banco de la Naci6n y 

bancos comerciales) para cubrir la brecha de divisas. Aná

logamente, en 1977 se presentó una situaci6n parecida a los 

dos años anteriores, pero en forma atenuada, debido a que el 

d~ficit en cuenta corriente disminuye y a que el egreso de 

capitales a corto plazo fue menor con respecto al año ante

rior al.·-:llegar a 294 mil.lones. Por otro lado, el ingreso de 

capitales a largo plazo fue por 728 millones de dólares (54 
mil.lones por inversión extranjera y 674 millones por pr~st~ 

mos oficiales y privados) y conjuntamente con nuevos présta 

mos efectuados por el sistema bancario fueron suficientes 

para equilibrar la Balanza de Pagos. Sin embargo, el nivel 

de reservas internacionales netas había bajado hasta una ci 

fra negativa de 1,101 millones de dólares. En cambio, contr~ 

riamente a lo sucedido en el trienio anterior, para los años 

1978-1980 la Balanza de Pagos fue superavitaria, ál.canzándo

se por primera vez desde 1974, un super~vit de 76 millones 

en 1978, un máximo relativo de 1,579 mill.ones en 1979 y 722 
-mill.ones de dólares en 1980 (veá.se el; cuadro N2 50) • Uno de 

los factores determinantes en ese resultado fue el. superávit 

en lá Bal.anza Comercial, mostrando sus máximos J:li-..reles en 
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1979 y 1980 por 1, 722 y 826 millones de d6lares, _respectiv!_ 

mente; debe indicarse que, el menor monto alcanzado en 1980 
se debió a la fuerte expansión de las importaciones, produ~ 

to de la liberalización del comercio exterior y a un moder!_ 

do crecimiento de las exportaciones. Así mismo, la Balanza 

de Servicios continu6 mostrando su tendenpia crecientemente 

deficitaria al evolucionar, entre el principio y fin del su~ 

período, de 598 millones a 1,074 millories. A pesar de ello, 

la Balanza en Cuenta Corriente disminuyó su d~ficit de 164 
millones en 1978; a un superávit por 953 millones en 1979, 
es decir, luego de 8 años consecutivos de d~ficit era posi

tiva, y nuevamente exhibe un d~ficit por 101 millones de d~ 

lares en 1980. De tal manera que el coeficiente de desequi

librio externo (d~ficit en cuenta corriente/exportaciones) 

se contrajo a 8.J% en 1978, pasando a ser en 1979 un coefi

ciente de generaci6n de ahorro externo {superávit en cuenta 

corriente/exportaciones) de 25.9%, es decir, el país se au

tof'inanció y redujo su deuda externa neta; pero, luego en 

1980 tenemos otra vez un coeficiente de desequilibrio exter 

no de 2.61[,. 
Otro factor principal en el superávit de 'la Balanza de Pagos 

fue la refinanciación de la deuda pública externa, la que 

influyó positivamente en la Balanza de Capitales a largo pl!, 

zo. Por otro lado, los egresos por capitales a corto plazo 

se f'ue atenuando, llegando inclusive a constituirse, en 1980, 
en una impl)rtante fuente de aprovisionamiento de divisas.En 

consecuencia, el nivel de reservas internacionales netas evo 

lucinó de una cifra negativa por 1,025 millones en 1978 a 

niveles positivos en 1979 y 1980 por 554 millones y 1,276 mi 

llones de dólares, respectivamente. 

En cuanto a las exportaciones de bienes y servicios po 

demos distinguir dos etapas: la primera, comprende los años 

1975-1976 e inclusive 1977, en donde el estancamiento de las 

exportaciones de bienes fue un fenómeno notorio, que asoci~ 

do al deterioro de los t~rminos de intercambio dio como re~ 

sultado que la restricci6n externa golpeáse con gran sever~ 
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dad a la economía peruana. Es así que el coe~iciente de bie 

nes y servicios alcanza un nivel mínimo de 11.5% del PBI p~ 

ra el bienio 1975-1976, el mismo que aumentó moderadamente 

al 13.2% en 1977 (ve4se el cuadro N251). 

CUADRO N25l 

COEFICIENTE E INDICES PE EXPORTACION:1975-1980 

80 

xportación Bs.y Ss/PB 
Indice de Precios de, E 
!portaeión ·Tradicional. ' 
Indice de T~rminos de 
Intercambio 

181.7 183.4 182.3 292.2 365.8 

91.0 105.8 96.9 84.1 121.3 135.9 

Fuente:Banco Central de Reserva 
II. y "El Sector Externo y las 
nales".- Julio 1982 - Pig.lll 

1982 -Anexo 
Internacio-

En cambio, para el trienio 1978-1980 se logró un coe~icien

te de exportación de bienes y servicios equivalente al 17.4% 

del PBI, en promedio, por año. Eso se debe en gran medida a 

que el valor de las expqrtaciones ~e bienes aumentaron por 

e~ecto de variaciones en los precios y de las cantidades.La 

mejora en los precios fue un resultado de las tendencias de 

los mercados internacionales, sobre todo en 1979 y 1980(veá 

se el cuadro N251). En tanto· que la o~erta de productos(ef'ec 

to cantidad), se incrementó gracias a la maduración de los 

grandes proyectos llevados a cabo por la primera f'ase del 

r~gimen militar. Respecto a las exportaciones no tradiciona 

les, se observa, que aumentaron rápidamente debido en gran 

medida a la generosa política cambiarla que llevó a la sub

valuación del sol (respecto al dólar) y a la implementación 
de una serie de instrumentos para.estimular dichas exporta-

ciones, entre ellos los más importantes fueron precisamente 

el Certificado de Reintegro Tributario (CERTEX) y financie

ramente el Fondo de Exportaciones No Tradicionales (FENT). 

Los dos sub-períodos mencionados anteriormente se per

ciben a trav~s de la estructura de las exportaciones por 

principales productos. Así tenemos que entre ~975-1977 las 
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export.aciones tradicionales llegaban, en promedios anuales, 

al 89.9% del total exportade. Dentro de ello, las exportaci,2_ 

nes mineras generaban el 52.0% del total exportado, en la 

cual destacan en importancia el cobre y el zinc al partici

par con el 17.6% ~ 11.6%, respectivament~. Adem«s, la hari

na de pescado interviene con el 11.9% y los productos agríe~ 

las con un promedio de 22.1%. Por su parte, las exportacio

nes no tradicionales participaban con el lO.lÍ del total ex 

portado (veáse el cuadro N252). 

CUADRO N!!52 

EXPOHTACION POR PRINCIPALES PRODUCTOS: 1975-1980 
(En porcentajes del total exportado) 

PRODUCTOS 1 1 1 

1 ~TRADICIONALES~·. 92.8 89.8 87.0 82.1 78.0 78.4 
a)Mineros. - 47.4 54.1 54.4 56.0 58.7 65.0 

-Cobre 1.3.8 17.6 22 • .3 21.6 18.8 19.2 
-Hierro .3.9 4.7 5 • .3 .3.7 2 • .3 2.4 
-Plata Refinada 6.9 6.7 6.7 6.0 6.0 s.o 
-Plomo 7.4 B.o 8.1 8 • .3 9.0 9.8 
-Zinc- 12 • .3 1,3.4 9.0 6.9 4.7 5.4 
-Petróleo-Derivad. J.l 3.7 J.O 9.4 17.7 20.2 

b~Harina de Pescado 12.6 12.5 10.7 9.9 7.0 5.0 
e Agrícolas 27.9 19.5 18.8 12.,8 8.9 5.8 

-Algodón 4.0 5.3 2.8 1.9 1 • .3 1.8 
-Azlicar 20.2 6.3 4.5 2.4 0.9 O.J 
-Ca:f& .3.7 7.9 11 • .5 8.5 6.7 ,3.6 

d)Otros 4.9 ,3.6 .3.2 .3 • .3 ,3.4 2.6 
2.NO-TRADICIONALES 7.2 10.2 1.3.0 17.9 22.0 21.6 

ente: Banco Central. de Reserva 1982-Anexo 
XIII. 

Sin embargo, para el trienio 1978-1980 las exportaciones 

tradicional.es habían disminuido su intervención, en prome

dio, al 79.5% del total. exportado. Ello se debe a que 1as 

exportaciones de harina de pescado continuó co.n su tenden

ci·a decreciente al. alcanzar tan sólo, su participación, al 

7.3%; asimismo, l.as exportaciones de productos agrícolas se 

inscriben en esa tendencia al bajar, en promedio, al 9.2~ 

del total exportado. Pero, las exportaciones mineras hab!an 

aumentado su nivel., en este lapso de tiempo, al .59.9Í; en 

la cual. sobresalen las exportaciones de petr6leo y cobre con 
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el 15.8% y 19.9%, del total exportado, ello es atribuible a 

la expansión de la oferta exportable. En tanto que las ex

portaciones no. tradicionales muestran un gran dinamismo, d~ 

rante el trienio, al llegar su intervenci6n aproximadamente 

al 20.5í del total exportado, es decir, se había más que du 

plicado con respecto al trienio anterior. 

En lo referente a las importaciones de bienes y servi

cios, observamos una trayectoria contrapues~a a la evolución 

seguida por las exportaciones; que se verifica por el nivel 

de sus coeficientes. Así, por ejemplo, durante el trienio 

1975-1977, debido al elevad~ coeficiente de las importacio

nes equivalente al 17.3Í del PBI,dio como resultado un d~fi 

cit en el comercio de bienes y servicios que asciende, en 

promedio, al 5.2% anual {ve~se el cuadro N253). 

CUADRO N253 

COEFICIENTE E INDICES DE INPORTACION: 1975-1980 

Importaci6n Bs.y Ss/PB 
(X - U)/PBI 
Indice de Precios Exte 

os de nuestras Import. 171.7 189.3 216~8 240.9 269.2 

Fuente:Banco Central de Reserva ,Nemoria 1982 -Anexo 
II y "El Sector Externo y las Reservas Internacio
nales".- Junio 1982 - P~g.lll 

Mientras que inversamente entre los afios 1978-1980, el coe

f'iÓieñte de las importaciones de bienes y servicios se con

trajo en promedio al 12.8% del PBI, aunque en 1980 lleg6 al 

16.0%; en consecuencia, el intercambio de bienes y servicios 

(diferencia de las exportaciones e importaciones como propo~ 

ci6n del PBI) present6 un superávit aproximado para el trie 

nio de 4.6%, por año; llegando inclusive en 1979 al 8.o%(ve~ 

se el cuadro N253). 

El desarrollo de las importaciones de bienes, a lo lar

go de la segunda fase del gobierno militar, ha estado condi

condicionado por las medidas de estabilización adoptadas. Ta. 
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les así que, desde 1977 entró en vigencia el requisito para 

financiar las importaciones como mínimo a 180 días, la in

troducción de li~encias de importación¡ el manejo del tipo 

de cambio, entre otras medidas. Por otro lado, a fines de 

1979 se hicieron avances en la reforma arancelaria y para

arancelaria, creándose un nuevo arancel; -asimismo, se elimi 

nó el Registro Nacional de l-1anufacturas (RNM) y se ampli& 

la Lista de Productos Susceptibles de Importaciones (LPSI). 

CUADRO N254 

IHPORTACIONES FOB POR USO O DESTINO ECONOJ'.liCO:l975-1980 
(En porcentajes del total importado) 

l.BIENES DE CONSU}10 
-No Duradero 
-Duradero 

2.MATERIAS PRI~~S Y 
PRODUCTOS INTERJ.1EDIO 
~Combustibles, Lubri 
cantes y conexos 

-Para la Agricultura 
-Para la Industria 

.).BIENES DE CAPITAL 
-Hateriales Constrüc 
-Para la Agricultura 
-Para 1a Indus-tria 
-Equipo de Transport 

4.DONAC10NES Y AJUSTE 

~ffiMO: Principales 
Alimentos ••••• 1 

Fuente:Banco Central de 
XV-XVI. . 

1 6 

·s.9 7.9 
5.9 4.4 
.).O 3.5 

48.) 45.6 

10.8 14.5 
' 4.1 2.5 
3.3.4 28.5 
.32.8 3.3.1 
-4.3 2 .• 6 
0.8 o.s 

21.0 23.2 
6.7 6.5 

10.0 1.3.3 

7.0 7.9 13.3 
3.4 6.1 9.8 
.3.6 2.2 1.8 3.5 

42.4 44.7 46 • .3 .37.2 

14.7 4.5 2.8 l.j 
2.5 .3.1 2.9 2.2 

25.2 .37.1 4o.6 33.7 
24.5 27.0 J2.0 35.2 
2.0 2.2 1.6 1.4 
0.5 0.9 1.3 1.6 

16.) 18.6 20.9 22.2 
5.6 5.3 8.2 10.0 

26.1 22.7 13.8 14.J 

1982 -Anexos 

~ Comprende: Trigo, maíz y/o sorgo, arroz, azdcar, 
aceite de soya, lácteos y carnes; los cueles se 
cuentran incluidos bajo los rubros de bienes de 
sumo, materias primas y productos intermedios. 

en 
con 

En consecuencia, para el trienio 1975-1977 e1 valor de las 

importaciones se contrajeron, a1 variar en términos corrien 

tes de 2,427 millones en 1975 a 2,148 millones de dÓlares en 

en 1977 ( veáse los _cuadro·s: Ni! 50 y 54); en donde casi todos 

1os rubros tienen una tendencia&.1a baja. La importación de 

bienes de consumo participaron, en promedio, con el 7.9% de1 
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total importado; por su parte, el rubro materias primas y 

productos intermedios intervienen, aproximadamente, con el 

45.4%, en la cual destaca las importaciones realizadas para 

la industria que llegaron al 29.0%, aunque con una inclina

ción contractiva, asimismo, sobresalen las importaciones de 

combustibles, lubricantes y conexos con un 13.J% del total 

importado. Las importaciones de bienes de capital, tambi~n 

registraron una contracción, que se explica básicamente,por 

el menor nivel de inversión; dicho rubro participaba en pr.2_ 

medio con el JO.l% del total importado, en donde la parte 

destinada para la industria alcanz6 al 20.2%, por año. Con

trariamente, el rubro_de donaciones y ajuste muestra una tr~ 

yectoria creciente pasando de 10.0% en 1975 a 26.1% en 1977, 

debe indicarse que ese rubro está constituido f'undamentalme!! 

te por la importación de armamentos. Debe indicarse que la 

importación de alimentos llegó durante el trienio al 10.7%, 

del total importado, en promedio por año. 

La evolución de las importaciones de bienes para el sub-pe

r!odo 1978-1980 presenta las siguientes características: el 

valor de las importaciones f'ue en 1978 de 1,668 millones de 

dólares, siendo ese, uno de los niveles más bajos en t~rmi

nos corrientes que se registraron en la segunda f'ase del r~ 

gimen militar; en tanto que en 1980 las importaciones asee~ 

dieron a .).,090 millones, ese resultado f'ue producto del pr,2_ 

ceso de liberalización de la econom!a (veáse el cuadro N250). 

Es por eso, que el rubro bienes de consumo se incrementó de 

un nivel mínimo de 5.6% en 1978 a 13.3% en 1980, debido a 

la reducción de los aranceles de bienes f'inales y el levan

tamiento de las prohibiciones para importar. En cuanto al 

rubro materias primas y productos intermedios vemos que ba

jó, en promedio, al 42~7% anual, como resultado de la entr~ 

da en operación del Oleoducto Nor-~eruano, que permitió la 

consolidación del autoabastecimiento petrolero; de ahí que, 

las importaciones de combustibles se redujo, notablemente, 

al 2.9% en promedio anual; mientras tanto las importaciones 

realizadas para la industria ascendió al 37.1% del total im 



t.. 

portado. El rubro bienes de capital aumentó ligeramente al 

31.4~, promedio anual, en donde le correspondí~ a la indu~ 

tria el 20.6%. El rubro donaciones y ajuste también se in

crement& en t~rminos de promedio al 16.9~ (para el trienio 

197.5-1977 f'ue de 16.5%) del total importado, lo que como 

señalamos, est,_ constituido principalmente por la compra 

de armamentos~lO) Finalmente, la importación de alimentos 

muestra una tendencia creciente, llegando su participación 

en promedio anual al 11.4~ del total importado. 

1 
0 .-Sector Fiscal: 

La trayectoria seguida por el sector fiscal, durante 

el período, fue medular en el desarrollo de lo acontecido 

en la economía peruana, sobre todo hasta 1978. Ello se de

be, ·por un lado, a que el régimen militar recurrió al en

deudamiento externo e interno para financiar la realizaci6n 

de los grandes proyectos de inversión pública, enmarcados 

dentro del 'nuevo rol económico del Estado', iniciados por 

la Primera fase' (~enerá~dose posteriorment~, que los pagos 

del servicio de la deuda, sobre todo externa, presionara so 
. . --

bre los gastos del sector) y, además, el financiamiento peE 

mi t·ió utilizar a las empresas públicas como instrumento an

ti-inf'lacionario, al congelarse los precios de los bienes y 

·servicios que venden en el mercado interno. Por otro lado, 

aumentaron considerablemente los gastos en defensa, lo cual 

incrementó a su vez los gastos corrientes del gobierno cen

tral. Como consecuencia, el déficit económico del sector pú 

blico (gobierno central y empresas públicas) alcanzó, en pr.2_ 

medios anuales, al 9.4% del PBI durante los a.ños 1975-1978. 
El financiamiento del creciente d~fic~t provocó la expan

sión del cr~dito interno en dicho lapso de tiempo, al 14.7~ 

del PBI, en una situación de desequilibrio externo, actuan

do las reservas internacionales netas como factor de contra~ 

ción de la liquidez. Graf'icada as! la coyuntura, f'ue enton · 

ces que, la evolución del sector fiscal llega a conformar 

una ~rea donde las pol!ticas de estabilización se tornaba 

(lü)Leáse al respecto, FELIPE PORTOCARRERO:"Crisis y Recupe
ración. La Econom!a Peruana de los 70 a los 80" •••• Págs. 
37-41;. JORGE GONZALEZ I.: "Perú:Una Economía en Crisis.I!!_ 
terpretaci6n y bases para una solución". -CIUP- Serie 
Cuadernos; Trabajo de Investigación N!9 - 4! Edición -
Lima. Diciembre de 1980. 
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virtualmente ineficaz, porque el servicio de ·la deuda exte_;: 

na e interna y los gastos en defensa llegaron ha absorber 

aproximadamente el 46.5% del total de gastos del gobierno: 

central, durante el cuatrienio señalado {-comparativamente 

esos rubros absorbían el J6.5% del total de gastos, entre 

los años 1970-1974). Confirmando el papel protagcSnico asu 

mido por el sector fiscal, el ex-Ninistro de Economía y Fi 
nanzas Dr. Barúa Castañeda, señalaba en su carta de renun

cia (el 17-5-77), que " ••• no fue posible a este Portafolio 

lograr reducir-el déficit presupuesta! del Gobierno Central 

a cifras aceptables, ni tampoco f'ue acogida su propuesta de 

incrementar los precios de la gasolina y derivados del p~ 

tróleo, para corregir el d~ficit de PETROPERU, teniendo en 

cuenta que a nivel mundial este producto había subido lO 

por ciento, medidas recomendables y necesarias para lograr 

una posición económica financiera coherente con nuestro es 

fuerzo de junio de 1976 ••• n(ll). 

A continuación pasaremos a e.nal.izar l.as finanzas del 

gobierno central. Durante los años 1975-1978, se experimen

tó una t~ndencia al desequilibrio de las cuentas fiscales 

{veáse el cuadro N255). Esta situación se explica por la 

evolución creciente de los gastos corrientes que, en prom~ 

dio, llega.ron al 17.0% del PBI; mientras que los ingresos 

corrientes muestran un coeficiente de 15.2%,. respecto al 

PBI; ~sto se expl·ica en gran parte por la inelasticidad del 

sistema tributario para generar mayores ingresos. Como re

sultado de la trayectoria seguida por los ingresos y gastos 

corrientes, se tornó negativo el ahorro en cuenta corriente 

en 1. 8%, promedi-o anual. Por su parte, los gastos de capital 

fueron como proporción del PBI, aproximadamente, el 4.2%,por 

año. Ese desarrollo .enfrentado a un insuficiente ahorro en 

cuenta corriente, generó que fuese aumentando paulatinamente 

el tamaño del déficit económico, el mismo que asciende en 

promedio al 6.1~ del PBI. Así mismo, fue haci~ndose cada vez 

m~s compleja la tarea de financiarlo, al mismo tiempo que 

aumentaba su potencial infl.acionario. Así, por ejemplo, el 

(ll)HUGO CABIESES Y CARLOS 
yo de Interpretaci6n". 
cumento v. Pág.l95 

OTERO: 11 Economía Peruana: Un Ensa 
DESCO - Enero 1978 - Lima Di 



:financiamiento externo alcanzó en términos netos a1 2.2% 

de1 PBI y e1 de origen interno exhibe un coeficiente de 

J.9%, por afió. Debe indicarse que lo verdader~mente impor

tante para determinar la situación :fiscal es el déficit :f! 

nanc~iero, e1 mismo que llegó a1 9.2%, en promedio, respec

to a~-PBI (~ostrando un máximo rel~tivo de 10.7~ en 1977). 

CUADRO N255 
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL:l975-1980 

(En porcentajes del PBI) 

1975 1976 1977 1978 197_9_ 

Ingresos Corrientes 15.8 14.5 14.6 15.8 17.9 
Gastos Corrientes 16.3 15.9 18.J 17.4 14.3 
Ahorro en Cta. Cte. -0.5 -1.5 -3.7 -1.6 3.6 
Gastos de Capital 5.0 4.8 3.8 3.4 4.2 
Déficit Económico -5.5 -6.3 -7.5 -5.0 -0.6 
Financiamiento 5.5 6.J 7.5 s.o o.6 
!.Externo (neto~ 3.0 2.0 3.3 o.s -o.8 
2.Interno (neto 2.5 4.J 4.2 4.6 1.4 

Déficit Financiero -7.8 -8.4 -10.7 -9.9 -5.2 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Hemoria 1980 -
Anexo XXIX. 

1980 

20.6-
18.2 

2.4 
5.3 

-2~9 
2.9 
0.3 
2.5 

-7.2 

Déficit Financiero = Gastos Totales - Ingresos Corrientes. 

En cambio para el bienio 1979-1980, los ingresos corrientes 

participaron, en promedio, con el 19.2% del PBI y el coefi

ciente de los gastos corrientes llegó al 16.2%; lo que dio 

como resultado un ahorro en cuenta corriente equivalente al 

J.O~, respecto al PBI. En dicho lapso los gastos de capital 

ascendieron al 4.7%, anual; como consecuencia del saldo po
sitivo del ahorro corriente, el déficit económico se contr~ 

jo con respecto al cuatrienio anterior, al mostrar un eoe:fi 

ciente de 1.7% del PBI; en donde el :financiamiento interno 

participó con el 1.9%, por año; mientras que el de origen 

externo exhibe un coeficiente negativo de o.S% en 1979.dt!1bi ·--
de a que se redujo la deuda externa neta. Así mismo, el dé 

:ficit financiero baj6 relativamente en el bienio al 6.2% del 

PBI. 

Al examinar en forma detallada les ingresos corrientes 

del gobierno central, observamos que la participación de los 

' . 
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impuestos fUe determinante, debido a que estos aumentaron, 

en promedios anuales, del 10.6% para el cuatrienio 1975-

1978 y 18.9% para el bienio 1979-1980; mientras que los i~ 

gresos no tributarios varían entre esos lapsos de tiempo 

de 1.4% a 1.6%; adem~s, los reintegros tributarios también 

aumentan, pasando sus coe~icientes de 0.5% a 1.4% del PBI, 

tal como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO N256 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL POR TIPO DE IMPUESTO 
{En porcentajes del PBI) 

1 8 1 1 80 

!.INGRESOS TRIBUTARIOS 14.8 13.8 15.5 17.2 20.7 
a)Impuestos Directos 5.0 3.8 3.5 4.7' 7.2 

-A la Renta 4.3 2.9 2.,6: 3.8 6.o 
-Al Patrimonio 0.7 o.s o.? o.6 0.7 
-Revaluación Activos -.- 0.1 0.2 o.) 0.5 

b)Irnpuestos Indirectos 5.a 6.1 6.3 7.3 7.4 7.7 
-A la Prod.y Consumo 5.8 6.1 6.3 7.3 7.4 7-7 

(Bienes y Servicios) (4.2) (4.2) (4.2) (4.7) (5.2) (5.7) 
e)Impuestos Comerc.Ext. ).6 ).1 J.4 4.2 5.1 5.7 

-A la Importación J.) 2 • .3 1.9 2 • .3 2.2 3.2 
-A la Exportación o.) o.s 1.5 1.9 2.9 2.5 

2.INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.4 1.6 1.4 1.1 1.8 1.5 
).REINTEGROS TRIBUTARIOS -o.) -o.4 -o.6 -0.8 -1.2 -1.6 

OTAL INGRESOS CORRIENTES 15.8 15.8. 17.9 20.6 

ente:Banco Central de Reserva 
xxx. 

Al analiz&r separadamente a los ingresos tributarios, se ob 

serva que los impuestos indirectos y aquellos que gravan al 

comercio exterior tuvieron una tendencia a aumentar su inte~ 

vención en forma progresiva y sostenida, pasando los prime

ros entre 1975 a 1980 de 5.8% a 7.7% del PBI, respectivame~ 

te; y, los segundos, de ).6% a 5•7%, respecto al PBI. En 
cambio les impuestos directos. muestran una contracción noto 

ria hasta 1978. ello se explica· porque el rendimiento de los 
tributos a la renta y al patrimonio fueron afectados desf'av.2: 

reblemente por la tradicional inelasticidad de ese tipo de · 

gravámenes frente a presiones inflacionarias como el de la 
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economía peruana y porque no se incorporó al sistema impos! 

tivo los mecanismos de ajuste. A lo largo de todos estos a

fios, el r~gimen militar, estableció una serie de medidas dis 

crecionales (creación de nuevos tributes; a la vez se busccS 

obtener un mayor rendimiento mediante la ampliación de la b~ 

se imponible y/o reajuste de lae tasas, en los impuestos ya 

existentes) a :fin de lograr mayores recaudaciones tributa

rias, que no siempre le dieron los resultados esperados." 

En lo re:ferente a los gastos totales d.el gobierno cen

tral, se observa que, ~stos participaron durante el · bienio 

1975-1976 con un coe:ficiente promedio equivalente al 23.3% 
del PBI, el mismo que se incrementó para el bienio 1977-1978 
al 25.5~ y para 197~-1980, dicho coe:ficiente alcanzaba en 

promedio al 25.4~, mostrando un miximo relativo de 27.7% e.n 

1980 {veáse el cuadro N257). Pero, la importancia de dicha 

periodicidad reside en que durante cada uno de los bienios: 

los gastos en de:fensa, los intereses y amortizaciones de la 

deuda externa e interna, habían alcanzado en f'orma conjunta 

coe:ficientes promedios de 8.7%, 14.0% y 12.9%, respecto al 

PBI; los cuales a su vez representaban el 37.3%, 54.9% y 

50.8% del total de gastos del gobierno central. El nivel 

alcanzado por esos rubros de gastos, indudablemente minó la 

coherencia de las políticas de estabilización. Entonces, el 

recurso empleado por el gobierno :fue la reducción de los ga~ 

tos de consumo y transferencias, dentro de los gastos cor

rientes, y el recorte de los gastos de capital. Con tal :fi

nalidad se dictaron medidas, como la congelación de plazas 

vacantes, recortes en los programas de inversiones y en loa 

pliegos de gastos corrientes de todo los ministerios, la 

postergación de nuevos proyectos de inversión e inclusive en 

1978 se 'invitó• a los empleados públicos a renunciar, o:fr~ 

ci~ndoles un subsidio de 8 meses de sueldo y medio sueldo 

por cada año de servicio. Como resultado de ello, los coe~i 

cientes de los gastos de consumo, trans:ferencia y de capital 

se redujeron en :forma conjunta, en promedios anuales, a tr~ 

vés de cada bienio de 14.5%, 11.4% y 12.4% del PBI, respecti 
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vamente. En donde los gastos de consumo muestran una caída 

sostenida, al pasar entre dichos sub-períodos de tiempo, su 

participaci6n promedio, de 6.6%, 5.6% y 5.1%, respecto al 

PBI; lo cual se explica básicamente por la fUerte contrac

ción de las remuneraciones del gobierno central, tal como 

se aprecia en el cuadro siguiente: 

CUADRO N957 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL:l975-1980 
{En porcentajes del PBI) 

1975 19_76 1_977 1978 1979 

l.GASTOS CORRIENTES 16.3 15.9 18.3 17.4 14.3 
a)Consumo 6.9 6 • .3 5.9 5.3 4.6 

{Remuneraciones) (5.8) (5.5) (5 .• 2) (4.7) (4.0) 
b)Intereses 1.7 1.7 2.8 4 • .3 4.5 

-Deuda Interna o.8 0.7 1 • .3 1.9 2.0 
-Deuda Externa 0.9 1.0 1.5 2 • .3 2.5 

cjDef'ensa 4.6 s.o 7·3 5.5 .3 • .3 
d .Trans:ferencias, 3 •. 1 2.9 2 • .3' 2.2 1.9 

z·~GASTOS DE CAPITAL 5.0· 4.8. .3 .8· .3.4- 4.2. 
(FBK gob.central} (2.9) (2.6) (2.6) (2 • .5), (J.o) 

J.AMORTIZACION .2 • .3 2.1 .3.2 4.9 4.6 
a)Deuda Interna 1.2 1.0 1.0 0.9 0.7 
b)Deuda Externa 1.1 1.1 2.2 4.o 3.9 

TOTAL GASTOS 2.3.7 22.9 25 • .3 25.7 2.3.1 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Jlfemoria 1980 . XXXI • 

1980 

18.2 
5.6 

( 4. 8 >¡ 
4.3 
1.9 
2.5 
4,9 
J.3 
5.3 . 

(J.6) 
4.3 
o.6 
.3.7 

27.7 

-Anexo 

Antes de abordar la evolución financiera de las empre

SáS pdblicas, debemos recordar que dentro de la concepción 

que fue perfilando el gobierno de.1 Gener&l Velasco, dichas 

empresas estaban llamadas a jugar un papel protagónico, ya 

que se preveía, a través de ellas, controlar sectores cla

ves de la actividad económica. Si bien, el propósito era el 

autofinanciamiento de las empresas pdblicas y que sus ingr~ 

sos por ventas (de bienes y servicios) cubrieran los costos, 

en los hechos no siempre ocurrió así. Por ejemplo, a partir 

de 1974 se hizo evidente un progresivo deterioro en la situ~ 

ci6n económico-financiera de algunas de las empresas públi

cas, incluyendo a las m~s importantes por el volumen de sus 

operaciones. Este fenómeno es atribuible, tanto, a las dec~ 
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siones de inversión no ~inanciados previamente; como a la 

política de precios controlados y poco ~lexibles, y a los 

subsidios generales e indiscriminados que adopt6 el r~gi

men militar en su es~uerzo anti-inflacionario y de hacer 

frente a la in~laci6n importada. Además, muchas veces se 
·-lleg6 a obligar a las empresas públicas a asumir el costo 

de los subsidios, como el caso de PETROPERU y EPSA (Empr~ 

sa P6blica de Servicios Agropecuarios). De ahí que l.as m~ 

didas a partir de junio de 1975, estuvieron encaminadas a 

elevar &~ nivel. de l.o,s ingresos mediante el reajuste de 

los precios y de las tarifas, y por el. lado de los gastos 

corrientes, se congeló la ampliación de plazas y se proh! 

bi6 la adquisición de bienes y servicios no esenciales.Por 

otro lado, los gastos de capital muestran una contracci6n 

a partir de 1977, producto de la ~ina.lización de los impo!: 

tantea proyectos de inversión del sector. 

Al juzgar por el nivel. alcanzado en l.os coeficientes 

de los ingresos y gastos corrientes de las empresas públi

cas respectct al. PBI, se observa, que ~stos f'ueron compara

tivamente mayores, a l.o largo del período, con respecto a 

l.os ingresos y gastos corrientes del gobierno central (vei 

se los cuadros N255 y N258). Dur~nte los años 1975-1976,l.os 

ingresos corrientes de las empresas p~blicas alcanzaron al 

17.7% del PBI. En los bienios posteriores, ese coe~iciente 

se incrementó signi~:i.cativamente, al variar en promedios 

anuales, de 22.1% para 1977-1978, a 28.6% en 1979-1980, en 

donde la participación de l.as trans~erencias corrientes del 

gobierno central llegaban a un coe~iciente menor al. 1.0% 1 

respe~to al PBI y con una tendencia decreciente. 
En cuanto a los gastos corrientes, podemos ver, que a tra

v~s de cada bienio aumentaron, en promedios anuales, de 18.2% 

,a 21.7% y 28.1~, respecto al PBI. Dentro de los gastos cor

rientes destaca la compra de bienes y servicios, en tanto; 

las remuneraciones presentan una tendencia marcadamente co~ 

tractiva, al pasar su participación del 2.3% del PBI, en el 

afio 1975, a tan sólo un coeficiente de 1.4~ en 1979, recupe 
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rándose levemente en 1980. Sin embargo, para fines compar~ 

tivos debe indicarse, que tanto los coeficientes de remun~ 

raciones como de intereses y comisiones de las empresas pú 

blicas fueron relativamente menores a los del gobierno ce.!! 

tral {veáse lo~ cuadros N257 y N258), lo cual se explica 

por la diferencia de sus actividades (el gobierno central 

presta servicios y las empresas públicas producen bienes y 

servicios) y por el inferior grado de endeudamiento del 

sector. 

CUADRO N!!58 

RESUMEN DE OPERACION DE LAS El·íPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 
'· (En porcentajes del PBI) 
'"",_ 

•, .... 

1975 1976 19_77 1978 1979 1980 

Ingresos Corrientes 17.2 18.3 21.0 23.2 26.6 30.6 
(Transf.Ctes.del Gob.) (o.8) (0.6) (0.2) (O.J) (o.o) (0.1) 

Gastos Corrientes 17.8 18.6 21.0 22.4 25.5 JO.? 
(Remuneraciones) ~2.J) ~2-J~ ~2.0~ ~1.7~ (1.4~ ~1.9~ (Intereses y Comisi6n) 1.1) 0.8 l.J 1.2 (l.J 1.1 

Ahorro en Cta. Cte. -0.6 -O.J o.o· 0.8 1.1 -0.1 
Ingresos de Capital l.J 1.4 0.9 o.6 0.5 1.2 
Gastos de Capital 5.9 5.2 J.6 2.8 2.2 J.2 

(FBK Emp. PÚblicas) (5.7) (5.2) (J.5) (2 .8) (2.1) (J.l) 
Déficit Econ6mico -5.2 -4.1 -2.7 -1.4 -0.6 -2.2 
Financiamiento 5.2 4.1 2.7 1.4 o.6 2.2 
!.Externo (neto~ 1.9 1.4 1.4 2.1 o.s 1.0 
2.Interno {neto .3 • .3 2.7 l.J -0.7 -0.2 1.2 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Hemoria 1980 -Anexo 
XXXIII. 

Como resultado de las operaciones corrientes de las empresas 

públicas, para.los años 1975-1976, hubo un déficit de ahorro 

corriente de o.4% del PBI, por año; obteniéndose en los dos 

bienios siguientes un super~vit, en promedios anuales, de 

o.4~ para los años 1977-1978 y de 0.5~ para 1979-1980, res

pecto al PBI, aunque en 1980 se presenta un pequeño déficit 

de ahorro.corriente. Además, los ingresos y g~stos de capi• 

tal muestran una tendencia decreciente, en donde los ingre

sos de capital se explican, básicamente, por las transfere.!! 

cias de capital del gobierno central y los gastos de capital 

estuvieron casi en su totalidad representados por la forma

ci6n bruta de capital del sector. Como efecto de la interac-
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ci6n de los rubros mencionaqos, el d~ficit económico de las 

empresas p~blicas alcanz6 para los años 1975-1976 al 4.6% 

del PBI, en mismo que se redujo en los bienios subsiguientes 

al 2.0% y 1.4%, respectivamente. Para el financiamiento del 

d~ficit, las empresas pdblicas recurrieron;inicialmente,más 

al cr~dito interno, aunque el crédito externo neto muestra 

una mayor regularidad. Es conveniente precisar, que el fina~ 

ciamiento del d~ficit económico se da a trav~s de las trans

ferencias del gobierno central, vía sobregiros del Banco de 

la Naci6n (emisión) y vía empr~stitos externos. 

Ahora pasaremos a examinar la Formación Bruta de Capi

tal del gobierno central y las empresas públicas. En lo·re

ferente al gobierno, se observa, una regularidad en la tra

yectoria de su coeficiente, que alcanza al 2.9% del PBI, a 

lo largo del período (veáse el quadro N259). 

CUADRO N259 

FORY~CION BRUTA DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL:l975-1980 
(En porcentajes del PBI) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Sectores Económicos 2.0 1.8 1.9 1.8 2.1 1.7 
Sec~ores Sociales '. o.4 o.s o.s o.s o.s o.s 
Sectores Generales o.1 o.l o.o o.1 0.1 0.2 
Programas Multisector. o.4 0.2 0.2 0.1 0.3 1.21 

FBK del Gob. Central 2.9 2.6 2.6 2.5 3.0 3.6 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR}, Memoria 1980 -Anexo 
XXXII .. 

En la formación bruta de capital del gobierno central, des

taca el rubro sectores econ6micos al llegar su participación, 

en promedio, al 1.9~ del PBI. Le siguen en impo:rtancia los 

rubros de sectores sociales (o.s% del PBI) y los programas 

multisectoriales («;> •• 4~ del PBI) ejecutados por los Organis

mos Regionales de Desarrollo (ORDES). 

Por su parte, la formaci6n bruta de capital de las empresas 

públicas, presentan un m~ximo relativo durante el bienio 

1975-1976, al llegar al 5.5% del PBI. En los años posterio

res ese coeficiente fluctu6 alrededor del 3.0% del PBI (ve! 
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se el cuadro N260). Esta contracción se explica por la fina 

iización de los grandes proyectos de inversión del sector 

energía y minas, y por el desfase o cancelación de diversos 

proyectos. 

CUADRO Nt60 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS:l975-1980 
(En porcentajes del PBI) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Energía y Minas 4.8 4.3 2.2 2:.0 1.6 2.0 
Transp. y Comunic. o.4 0.3 o.4 0.3 0.2 0.2 
Industria y Turismo O.) o.4 o.s 0.3 o.o o.o 
Otros •••••••••••·~ 0.2 o.1 o.2 0.2 0.7 0.9 
Banca Estatal o.1 o.o 0.1 o.o o.o o.o 

FBK Emp. Públicas 5.8 5.2 3.6 2.8 2.6 3.1 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Memoria 1980 -Anexo 
XXXVI. 

~ Alimentación, Vivienda, Pesquería, Comercio y otros. 

La inversión en el sector energía y minas alcanzó al 4.5% 

del PBI, para los años 1975-1976; el mismo que se redujo p~ 

ra el cuatrienio 1977-1980 al 1.9%, en promedio anual. En 

resumen, la participación del sector energía y minas resul

tó siendo determinante, a lo largo del período, en la tra

yectoria de la formación bruta de capital del sector, dado 

que los demás rubro$ muestran coe~icientes menores al 1.0%, 

respecto al PBI. 

En C".lB-nt:.n a la ~ ... r')lu.:.±ón rie l.a deuda pública externa, 

podemos observar, que el porcentaje adeudado por el gobier

no central ascendía durante el período, en promedio, al 66.4% 

del adeudado total, pero con una tendencia a elevarse. En 

tanto, que el porcentaje adeudado por las empresas públicas 

fue, ·en promedios anuales, del 33.6% (veáse el cuadro N26l). 

El monto adeudado por el sector público prácticamente se du

plicó, entre el principio y fin de la segunda ~ase del régi

men militar, al variar en términos corrientes de J,066 mill~ 

nes a 6,043 millones de d6lares; el cual como proporción del 

PBI se incrementó de 22.3% en 1975 a un elevado coeficiente 

de 47.9% en 1978, el mismo que se atenuó en los dos años po~ 



teriores. Es evidente, que "en 1976 el endeudamiento externo 

era ya bastante alto. Los organismos financieros internacio

nales y banca privada empezaron a restringir sus cr~ditos y 

la mayoría de las veces a imponerse plazos y condiciones ca

da vez más inadecuados. Sin embargo, ante la urgente necesi

dad de recursos tuvo que recurrirse a la utilización de las 

Reservas Internacionales y a un creciente endeudamiento de 

emergencia para el corto plazo"'~ 12 ) Además, resultó siendo 

inferior el potencial petrolero, con respecto a lo que orig! 

nalmente se había previsto •. 

CUADRO N261 

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA:1975-1980 
(Millones de U.S.Dólares) 

1975 1976 1972 1_2_78 19_7_9_ 

!.Desembolsos 1077 796 1067 848 1084 
2.Amortizaciones 284 282 402 432 441 
).Intereses 190 203 220 270 384 
4.Servicio (2 't 3) 474 485 622 702 825 
5.Flujo Neto (1 - 4) 603 311 445 146 259 
6.Adeudado Total 3066 3554 4311 5135 5764 

'Adeudado Gobierno Ce_!! 
tral/Adeudado Total 6o.4 59.5 61.1 65.1 75.8 
Adeudado Empresas Pd-
blicas/Adeudado Total 39.6 40.5 38.9 34.9 24.4 
Adeudado Total/PBI 22.3 25.8 )4.4' 47.9 42.2 
Servicio/Exportación 35.6 36.2 36.o 35.6 22.4 . 

19_80 

1208 
831 
492 

1323 
-115 
6043 

'76.6 

2).4 
35.1 
33.8 

Fuente:Banco Central de Reserva ~BCR), I>iemoria 1982 -Anexo . XXIV y "In:forme Anual 1981 de la Deuda Externa Perua
na". - Marzo 1982 -Trabajo Interno N25 - Cuadro N!4 
del anexo. 

Así mismo, el servicio de la deuda externa aumentó rápidame~ 

te en el período, pasando de 474 millones en 1975 a 1,323 mi 

1lones de dólares en 1980, es decir, casi s-e triplicó. De 

tal :forma que el servicio de la deuda como proporción de las 

exportaciones de bienes llegó al 35.8% para el cuatrienio de 

1975-1978, en promedios anuales; bajando relativamente en el 

bienio 1979-1980 al 28.1%, debido al aumento sustancial de 

las exportaciones. 

(12)JAVIER SILVA RUETE:"La Deuda Externa Peruana". - Diagnó.!! 
tico y Debate N2J - Fundación Friedrieh Ebert - Primera 
Edición - Lima, Setiembre de 1983 - Pág.ll 



205 

d.-sector Monetario: 

Los principales desequilibrios económicos, que se mani

festaron con toda claridad a partir de 1975, repercutieron 

en las cuentas monetarias y crediticias del sistema financi~ 

ro y en el nivel de la liquidez, tanto por ser el origen de 

alteraciones en el desarrollo de dichas magnitudes_como por 

el resultado de las medidas correctivas adoptadas por el Ban 

co Central de Reserva. 

El déficit de la Balanza de Pagos (entre 1975-1977) y la coE 

tinua p'rdida en el nivel de las·reservas internacionales ne 

tas (entre 1976-1978); afectó negativamente el nivel de la 

liquidez total; a pesar del crecimiento del cr,dito primario 

y su multiplicación secundaria en el sistema bancario, fenó

meno observado hasta 1978. Contrariamente, entre 1979-1980 se 

pre·sent6 una mejora en el sector externo y por consiguiente 

el nivel de las reservas internacionales netas se incrementó 

r~pidamente, lo que generó que 'stas se constituyan en un fa~ 

tor de expansión de la liquidez. En 1979 el Instituto Emisor 

intentó evitar el aumento de la liquidez, mediante una serie 

de dispositivos entre los que se puede citar, al aumento pro 

gresivo en las tasas de encaje de los depósitos en soles pa

ra evitar su expansión, alcanz~ndose en noviembre un encaje 

marginal de 92~ para obligaciones a la vista y de.62'% para 

los depósitos de ahorro y a plazo. En lo referente a moneda 

extranjera, tambi,n, se adoptaron medidas para desalentar la 

concertación de cr,ditos privados, haci,ndolos m~s caros, pa 

ra acelerar los pre-pagos y se eleveS el encaje hasta un nivel 

marginal de lOo%. Asimismo, se disminuyó y posteriormente se 

eliminó los plazos de financiamiento mínimo requerido para la 

impertación. De ahí que, la explicación acerca de la trayec

toria irregular de la emisión primaria se encuentra en la i~ 

posibilidad del Banco Central de Res~~a para aislar al mer

cado monetario de la8 ~luctuaciones del sector externo, situa 

. ci6n que se vio agravada por las necesidades de financiamie~ 

to del gobierno central y las empresas públicas, constituye~ 

do un elemento de presión sobre la política monetaria. 
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Durante el período 197~-1980, el coeficiente de la emi

sión primaria alcanz6, en promedios anuales, al 9. 7% del PBI.; 

tal como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO N262 

EXPANSION DE LA EMISION PRIMARIA DEL BCR:l975-1980 
(En porcentajes del PBI) 

1 

l.POR CREDITO INTERNO 7.3 12.0 12.3 12.2 
-Al Sector Público 1.7 1.3 0.9 l.J 1.0 
-A Bcos. Comerciales 1.9 1.8 0.9 o.6; o.4 
-A Bcos. de Fcimento 2.6 3.9 4.4 4.5 3.0 
-A Bco. de la Nación 1.1 5.0 6.1 5.7 4.2 

2.POR RESERVAS INTERNAC. 3.3 -1.5 -5.0 -6.7 3.4 
.POR OTRAS CUENTAS -1.0 -o.3 2.0 3.4 -2.2 

EMISION PRIHARIA 9. 9.3 8.8. 9.8 

1 80 

7.2 
3.7 
0.2 
2.5 
0.7 

8.6 
-4.9 

10.8 

Fuente:Banco Central de t 1-Iemoria 1982 -Anexo 
LI. 

El cr~dito interno se llegó a constituir en un ~actor impor

tante de la emisión prim~ria, al variar de un 7.3% del PBI, 

en 1975 a un coeficiente de 12~2~ para el trienio 1976-1978 

y para luego bajar relativamente al 7.9% en el bienio 1979-

1980; en la que destaca el cr~dito otorgado al Banco de la 

Nación y a los Bancos de Fomento, sobre todo entre 1976-1979. 

En tanto, las reservas internacionales netas actuaron, b~si

camente, como un factor de contracción de la base monetaria 

entre 1976-1978, al mostrar un coeficiente negativo de 4.4%, 

en promedio, por año. Posteriormente para el bienio 1979-1980, 

se revirtió esa tendencia al constituirse en un f'actor de ex 

pansi6n con un coeficiente promedio- de 6.o%, respecto al PBI. 

En cuanto al rubro de 'otras cuentas', registran un saldo p~ 

sitivo en 1977 y 1978, ello se explica fundamentalmente por 

el 'ajuste por revalorización' y el cr~dito cambiario, mos

trándose en los demás años como un factor de contracción. 

Por su parte, en las cuentas pasivas del Instituto Emi

sor que determinan la emisión primaria, se obsérva, una pro

gresiva contracción en el rubro de billetes y monedas emiti-
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dos, al bajar su coeficiente de 8.7% del PBI, en 1975 a 5.9% 

en 1979, el mismo que se recupera en el dltimo año del perí~ 

do. En dicho rubro destacan los billetes y menedas emitidos 

que fueron canalizados hacia el público {veáse el cuadro N~6J). 

CUADRO N263 

BCR: COMPONENTES DE LA EHISION PRINARIA 
(En porcentajes del PBI) 

1975 1976 1977 1978 

EHISION PRIMARIA 9.6 10.2 9.3 8.8 
l.Billetes y Monedas 

Emitidos 8.7 7.2 6.5 6.1 
-Bancos 1.0 o.8 0.7 0.7 
-En Circulación 7.7 6.4 5.8 5.4 

2.Depósitos en 1-f/N o.s 3.0 2.8 2.7 
a}De Bancos o.8 2.9 2.7 2.6 

-De la Nación 0.2 o.o o.o o.o 
-Comerciales 0.5 2o7 2.6 2.5 
-De Fomento 0.1 o.l. 0.1 0.1 

b)Otros o.o 0.1 0.1 0.3 

1979 1980 

9.8 10.8 

5.9 6.4 
0.7 0.9 
5.2 s.5 
3.9 4.4 
3.9 4.2 
o.o o.o 
2.5 2.6 
0.9 1.6 
1.6 4.3 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Memoria 1982 -Anexo 
.LI. 

LOs depósitos enmoneda nacional computados como fondo de en 

caje, mue.stran un coeficiente promedio para el período en es 

tudio, de 2.9% del PBI; en ese resultado incide principalme~ 

te la banca comercial con un coeficiente de 2.2%, por año. 

A continuación pasaremos a examinar la trayectoria de la 

liquidez total. La expansión de las obligaciones monetarias 

con el sector privado en una situación de desequilibrio de 

la Balanza de Pagos~ depende del crédito interno ••moa los 

movimientos de las reservas internacionales netas del sistéma 

bancario y de l.a6 operaciones netas con el exterior; pero a 

su vez el cr~dito interno est~ supeditado al porcentaje del 

circulante depositado en el sistema bancario y su mul.tipl.ic.! 

dor {el multiplicador, determina la capacidad de crear dine

ro a través de sus operaciones crediticias a partir del cir

culante en su poder}. En consecuencia, la liquidez total pr!_ 

sentó un coeficiente como proporción del PBI equivalente a¡ 

23.41>, en 1975; el mismo que baj6 para el trienio 1976-1978 
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al 19.2~, en promedio anual. Pero, luego entre los años 1979-

1980 se elevó su nivel al 23.0%, respecto al PBI (ve,se el 

cuadro N264). Ello se explica porque en dichos lapsos de tiem 

po, las reservas internacionales pasaron de un leve coeficiea 

te positivo en 1975, a un trien~o de fuerte contracci6n de la 

liquidez en 10.8%, por afio; y contrariamente, en los dos ~lti 

mos años del período se llegó a constituir en un factor de 

expansión con un coeficiente de 6.6%, promedio anual. Mientras 

que las operaciones netas con el exterior, actuaron a lo lar

go de todo el período, como.un factor de contracción (2.5% del 

PBI). Por su parte, el crédito interno evolucionó de 25.1% 

del PBI, en 1975, a un elevado coeficiente del 33.2%, para el. 

trienio 1976-1978, en donde el crédito destinado al sector pú 

blico (16.5% del PBI) fue relativamente mayor al del sector 

privado (16.o% del PBI); ··finalmente, en el bienio 1979-1980 , 

se contrajo al 17.9%, en promedio, por año. El rubro 1 otros 1 

actucS como factor atenuante. 

·CUADRO N264 

CUENTAS MONÉTARIAS DEL SISTE~~ BANCARI0:1975-1980 
(En porcentajes del PBI) · 

1975 1976 1977 1978 1979 ¡oso 

RESERVAS INTERNACIONAL 0.9 -6.8 -13.6 -12.0 4~5. 8.8 
OTRAS OPERACIONES CON 
EL EXTERIOR -2.6 -.3.0 -3.5 -3.0 -1.6 -1.6 
CREDITO INTERNO 25.1 29.5 35.8 34.2 17.9 17.9 
a ¡sector Pdbl.ico 9.4 14.2 17.7 17.7 7o3 7.8 
b Sector Privado 19.6 17.5 16.2 1.4.3 12.7 15.2 
e: Otros -3.8 -2.3 1.8 2.3 -2.1 -5.1 
LIQUIDEZ TOTAL 23.4 19.7 18.7 19.1 20.8 25.2 
a)DINERO 14.4 12.6 11.5 1.0.6 10.2 10.9 

-Billetes y Monedas 
en Circulación 7.7 6.4 5.8 5.4 5.2 5.5 

-Depósitos a la 
Vista en M/N 6.7 6.2 5.7 5.1 5.0 5.4 

b)CUASIDINERO M/N 8.9 6.8 6.5 5.5 5.6 6.4 
-Depósitos a Plazo 1.7 1.3 1.6 1.5 1.3 1.2 
-Depósitos de Ahorro 2.7 2.2 2.0 1.8 2.2 2.8 
-C~dulas Hipotecarias J.3 2.6 2.3 1.8 1.9 2.2 
-Otros Valores 1.2 0.7 o.6 o.4 0.2 0.2 

e)CUASIDINERO M/E o.1 0.2 0.7 J.O 4.9 7.8 
Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Memoria 1982 - Anexo 

L. 



Áhora pasaremos a examinar los componentes de la·liquidez t.2_ 

tal, o sea el dinero y el cuasidinero (veáse el cuadro N264). 

El dinero y ei cuasidinero en moneda nacional, presenta- una 

trayectoria decreciente; pasando, el primero, de 14.4% del 

PBI en 1975 a un coe~iciente de 10.2% en 1979 y, el segundo, 

' varía entre dichos años de 8.9% a 5.6í; recuper~ndose ambos 

en 1980. Contrariamente, el cuasidinero en moneda extranjera 

exhibe una trayectoria progresiva y sostenidamente creciente 

al evolucionar su coe~iciente, entre el principio y fin del 

período, de 0.1% a 7.8% del PBI, respectivamente. 

La velocidad de circulación de los depósitos a la vista 

se caracterizó, a lo largo del per:!odo, por su cont.inuo incr~ 

mento. Cabe recordar, que la velocidad del coeficiente prome

dio anual de l?s depósitos en cuenta corriente sirve de varia 

ble aproximada a la velocidad de circulación del dinero en su 

conjunto. 

CUADRO N265 

VELOCIDAD DE CIRCULACION DE DEPOSITOS A LA VISTA 

1 1980 

Promedio Anual 6.88 

Fuente:Banco Central de Reserva Mensual,varios. 

Como se puede observar en el cuadro N965, el promedio anual 

de la velocidad de circulación del dinero giral se incremen

tó rápidamente, pasando su coeficiente de 3.01 en 1975 a 

6 .88· en 1980. Ello se debe a que el público fue tomando con 

ciencia del proceso in~lacionario, lo que genera una acelera 

ción en el uso del dinero disponible que 'quema los bolsillos•. 

En cuanto a la orientación selectiva del cr~dito, el Ba~ 

co Central de Reserva recurrió á mecanismos cualitativos y s.2. 

bre todo cuantitativos que consistió, básicamente, en orien

tar el cr~dito a trav~s del redescuento a la banca de ~omento 

estatal y en el establecimiento de coeficientes de cartera.Así, 

por ejemplo, tenemos el Sistema de Cr~dito Selectivo, el Sist~ 

ma de Cr~dito Descentralizado y a partir de 1976 el Instituto 
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Emisor dio el m~ximo apoyo al Fondo de Exportaciones No Tra 

dicionales (FENT) del Banco Industrial, enmarcado dentro de 

la priorización otorgada a ese tipo de exportaciones. 

En 1979 se cre6 la Oficina de Fideicomiso del Banco Central 

de Res~rva para canalizar líneas de crédito de redescuento a 

, favor de sectores prioritarios a través d~l sistema financi~ 

··ro; funcionaron el Fondo de Redes cuento Agro-Industrial (FRAI) 

y por circular del BCR N20Jl-79-EF/90 del 19-10-79, se esta

blece el Fondo de Bienes de Capital (FONCAP) para financiar 

internamente y a mediano plazo la venta de ese tipo de bienes 

de manuractura nacional en el Perú. Así mismo, en 1980 se es 

tableció por circular del BCR NgOOJ-80-EF/90 el Fondo de In

versiones Regionales (FIRE) con el propósito de financiar a~ 

tividades estratégicas fuera de Lima :Hetropolitana y mediante 

circular N2004-80-EF/90 el Fondo de Exportaciones (FONEX) pa 

ra fomentar exportaciones de bienes de capital nacional. 

e.-Macro - Precios: 

A continuación examinaremos la trayectoria de los prin

cipales macro-precios de la economía, tales como el nivel ge 

neral de precios, tasas de interés, tipo de cambio y remune-

raciones. 

A partir de 1975 los precios de la economía peruana co

menzar¿n a cr~cer a elevadas tasas, debido a que uno de los 

componentes esenciales·de la política económica anti-crisis 

consiste en soltar lps precios de los bienes y servicios. Es 

evidente que "la elevación de los precios es la exterioriza

ción del proceso inflacionario, y constituye el síntoma de 

un proceso m~s profundo que tiene que ver con la forma cómo 

se organiza y administra el sistema económico( ••• )La infla

ción, no es pues un accidente derivado exclusivamente, de un 

manejo inadecuado de los instrumentos de la política económi 

ca"(lJ),sino el reflejo de problemas estructurales, ligado~ 
la pugna por la distribución del ingreso (concentración del 

ingreso por los capitalistas en plena crisis, en desmedro de 

los asalariados) y a los desequilibrios del sector externo. 

(lJ)FERNANDO SANCHEZ ALBAVERA: "Inflación, -Crisis Fiscal y De 
valuación". - DESCO - Primera Edición - Lima, Abril 1983 
P~g.J7 
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Es así como, durante.la segunda fase del r~gimen militar se 

procede a la liberalización de los precios a las fuerzas del 

mercado, suprimiendo la fijación de precios, reduciendo pa!!_ 

latinamente el número de productos controlados y regulados; 

además, eliminando los subsidios a los productos, principal 

mente de origen importado, en dos etapas, primero reducien

do los subsidios y luego suprimi~ndolos. Para ello se dict~ 

ron 'paquetes 1 de medidas económicas¡ que luego fue sustitui 

do por el alza de precios en :forma tgradual 1 , durante la ge~ 

tión de Silva Ruete. 

CUADRO Ng66 

INDICE DE PRECIOS:l975-1980 
(Base: 1973=100) 

.IDdice General de
Prec:i.os -&1 Consumi~ 
dor de Lima Metrop. 
-Inflación Promedio 
-Inflación Die/Die. 

2.Indice de Alimentos 
y Bebidas de L.M. 

3.Indice General de 
Prod. Agrícolas 

4.Indice General de 
Prod. Pecuarios 

5.Indice de Precios 
Material Construe. 

INDICE DE PRECIOS 
ELATIVOS: 

- De Alimentos y 
Bebidas (2/1) 

- De Productos 
Agrícolas (3/1) 

- De Producos: 
Pecuarios (4/1.) 
De Materiales de· 
Construcción (5/1) 

1 

~ -, : 

144.5 1.92.9 
23.6 33.5 
24.0 44.7 

266.,3 420 • .3 
JB.o 57.8 
32.4 73.7 

704.9 11.21.9 
67.7 59.21 
66.7 60.8¡ 

157.8 208.4 292.3 466.8 813.2 1291.5 

1.43.1 18J.8 269.9 J78.4 673.0 164o.6 

144.6 216.6 277.4 426.1 731.5 1668.21 

126.7 207.6 299.1 489.8 1007.7 1646.8 

109.2 108.0 109.8 111.1 115.4 115.1 

99.0 95.3 101 • .3 90.0 95.5 146.2 

100.1 112.3 104.2 101.4 103.8 148.7 

87.7 107.6 112.3 116.5 142.9 146.8 

Fuente:Banco Central de Reserva 
X y XI. 

1980 - Anexos 

La inflación Diciembre/Diciembre aumentó de 24.0% en 1975 a 

un máximo relativo, del período en estudio, de 73.7% en 1978, 

pero luego se atenúa en los años posteriores, alcanzando en 

1980 al 60.8%. a lo largo del período, los índices de alimen 
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tos y bebidas, de productos pecuarios y de materiales de 

construcci6n, estuvieron muy por encima del índice general 

de precios al consumidor de Lima Metropolitana, lo cual se 

corrobora observando el índice de precios relativos de ca

da uno de los rubros mencionados·· (veáse el cuadro N266) .En 

lo referente al índice de precios relativos de los produc

tos agrícolas, se nota que, estuvo algo por debajo del ín

dice general, con excepci6n de 1977 y 1980. 

En resumen, las medidas de liberalizaci6n de los precios de 

los bienes y servicios tuvo como objetivo dejar de subsidiar 

a los consumidores y favorecer a los productores, garant~zá~ 

doles tasas 'normales' de ganancia. 

En cuanto a las tasas de interés activas y pasivas, ~S 

tas se modificaron por primera vez en junio de 1976, luego 

de haber permanecido fijas desde 1918~ 14 ) 

CUADRO N267 

TASAS MAXIMAS DE INTERES AUTORIZADAS:l975-1980 

ll.ACTIVAS 
Avances, Sobregiros 
Dcto.Letras,Pagarés 

Banca Comercial y 
Ahorro,y Estatal 

- Bco. Hipotecario 
- Emp. Financieras 
- Mutuales(Préstam) 

2.PASIVAS 
Dep6sitos de Ahorro 
- Banca en general 
- Asoc. Mutuales 

Dep6sito Plazo Fijo 
Banca Comercial y 
Banca Estatal 
Mutuales Vivienda 

- Emp. Financieras 

Redes cuento 
- Banca Comercial y 

Banca Estatal 
Banca Regional 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

12.0 
12.0 
14.0 
12.0 

5.0 
6.0 

7.0 
10.0 
11.5 

9.5 
6.0 

15.5 
14o5 
19.0 
14.5 

9.0 
9.0 

lJ.O 
lJ.O 
17.0 

12.5 
9.0 

17.5 
17.0 
21.5 
17 .5· 

16.0 
16.0 
19.0 

14.5 
11.0 

27.5 
28.0 
.:31.5 
29.5 

J2.5 
J2.5 
J7.5 
35.5 

2J.5 30.5 
25.0 .J2.0 

28.0 J2.5 
28.0 35.5 
31.0 38.5 

24.5 29.5 
21.0 26.0 

32.5 
J2.5 
J7.5 
J5.5 

J2.5 
35.5 
38.5 

29.5 
26.0 

Fuente:Banco Central de Reserva (BCR), Boletines mensuales. 

(l4)Banco Central de Reserva (BCR), Memoria 1976 - Pig.67 



213 

Cabe recalcar que el Banco Central de Reserva continuó con 

la política de tasas de interés administradas. lo que gen~ 

ró que ~stas variaran de acuerdo con la discreción de las 

autoridades. A pesar que las tasas de interés nominal (pa

siva) aumentó, es evidente que ésta f'ue en términos reales 

negativa, lo cual propició que, como mecanismos de defensa 

se fuera propagando hacia finales del período la dolariza

ción de la economía. Por el lado del interés activo, hubo 

una creciente demanda de crédito porque era rentable deber 

dinero para especular o realizar inversiones en activos f!, 

jos intensivos en capital desplazando al uso de la mano de 

obra, ello fue alentado por el incremento del proceso in

flacionario. Fenómeno que, adem~s, generó una redistribu

ción regresiva del ingreso en contra de los ahorristas y 

favoreció a los beneficiarios del crédito. 

A partir del Gobierno de Norales Bermúdez, se comenzó 

a devaluar la moneda, estableciéndose en setiembre de 1975 

la unificación del mercado de certificados y de giros en 

~ 45.0 por dólar; en 1976 se devaluó el sol en 44.o%(junio) 

y en setiembre se establece una nueva política cambiaría de 

minidevaluaciones; en 1977 se utiliza tres métodos distin

tos para·determinar el tipo de cambio, minidevaluaciones 1 fi 

jo y libre mercado; y a partir de mayo de 1978 se restabl~ 

ce el sistema de minidevaluaciones regulados por el BCR. 

Considerando los índices de precios al consumidor de Lima 

l\1etropoli tana y de los Estados Unidos, se ha calculado el 

tipo de cambio de paridad de base 1970=100 (veáse el cuadro 

Ni68}. Se puede apreciar que hasta 1976 hubo una alta sobr~ 

valuación de la moneda en 24.o%, pero, a partir de 1977 se 

comienza a presentar una subvaluación del sol como consecue~ 

cia de su devaluación persistente. Es de anotar que, en si-

tuaciones de subvaluación del tipo de cambio, se 'subsidia• 

al que recibe dólares del extranjero (los exportadores) y 

se encarece las importaciones¡ mecanismo que permite incen

tivar las exportaciones no tradicionales y . cerrar la bre-
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cha de la balanza de pagos al contraerse el nivel y ritmo 

de las importaciones. 

CUADRO N268 

SUB 1 SOBRE-VALUACION DEL SOL:l975-1980 

Indice de Precios al Relación Tipo de Tipo de ·e¡, de Sub 
AÑOS Consumidor(l970=100} 1f2 Cambio Cambio o Sobre-

Lima M. ( 1) 1 EE • UU ( 2) (:>) de Pari Oficial val u a-
·dad. ción. 

1975 181.17 138.6 1.30714 50.59 40.80 24.0 
1976 241.84 146.6 1.64966 63.84 55.80 14.4 
1977 333.85 156.2 2.13732 82~71 84.30 -1.9 
1978 526.98 168.0 3.13661 121.39 155.90 -22.1 
1979 869.19 184.8 4.70341 182.02 224.70 .-19.0 
1980 1405.80 21~.3 6.52949 252.69 336.97 -25.0 

Fuente:JURGEN SCHULDT:"Política EconÓmJ..ca y Con:f'l1.cto Sccial" 
CIUP - Serie:Ensayos N216 - Primera Edición Lima, 
Diciembre 1980 - P~g.88 

Una de las características en el_comportamiento de las 

remuneraciones, durante e~ período en estudio, fue su cons

tante variación, sobre todo en los dos últimos años del go

bierno militar. Sin emba.rgo, el crecimiento de los sueldos 

y salarios ha sido menor al incremento de los precios de 

los bienes y servicios, generando una pérdida en los ingre

sos reales de los asalariados, de tal :f'orma que, "desde que 

se inició la espiral inflacionaria para la economía, el Es

tado ha venido jugando un rol muy import~te en la deterrd

nación de los niveles sa;~riales en el país. Este proceso se 

ha instrumenta1izado a tra·v~s de diversos dispositivos 1eg:, 

les que :f'ijan: 1os sa1arios y sueldos mínimos vitales, los 

aumentos generales, así como los aumentos ·por negociación 

colectiva. En este sentido al arsenal de instrumentos de PE!. 

lítica económica (Financieros, tasa de cambio, tas~ de inte 

r~s, sistema de precios controlados y regulados) se añade 

el control sob~e el mercado de trabajo. En buena cuenta se 

trata de un proceso de 'administración' de la oferta y de

manda del mercado de trabajo"! 15 ) haciendo un manejo de las 

remuneraciones acorde a la situación política y a las presi~ 

nes laborales de los sectores con capacidad de movilización. 

(15)LUIS ABUGATTAS y EDGAR ZANALLOA/EDITORES:"l979-1980. La 
Economía Peruana". - CIUP - Primera Edición - Lima, Ma~ 
zo de 1982 - Pág.217 
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CUADRO Nt69 
EVOLUCION DE SUELDOS Y SALARIOS REALES DE LJ:MA METROPOLITANA 

(Indice 197)=100) 

AÑOS Cest• de Vicia M!nim• Sueld•a Salarios Remuner. 
VitaJ. (secter Privado} del O.b1 

197.5 15) 96 87.5 8).7 100 
1976 19) 97 79.7 90.8 88 
1977 266 85 69.7 76.6 76 
1978 420 68 59 • .5 69.0 S9 
1.97·9 705 71 s4., 66.8 'J7 
1980 1122 78 ss., 7).4 69 
Fuente:PROCESO ECONOMICO:"Ediciln Especial sobre Salari•e y 

Emple••· -El Obaervador- Lima, 21 de Enere 198)- P~g. 
VI. 

Del cuadre Nt69, se •bserva, uaa fuerte contracci&n en loa 

sueldos y salarios realea debid• a la política econ&mica i~ 

plemeRtada, correspondiende a las remuneraciones del cobie~ 

ne (sect•r páblico} la wls viel.enta ca:!da al presentar e11 

1979 un índice del 37~ 1 ello llev' a los trabaJadores esta

tales a •rganizarse en el Comit& Intereectorial de Trabaja

dores Estatales (CITE) a t'in de canaliza.r sus reinviruUca

cienes laborales. 

La pcl!tica laboral de la aegunda fase del gobierne ~ 

litar se earacteriz& porque estuve erientada. a comprimir les 

salarios para favorecer a las ganancias del capital afecta

das por 1a crisis, la ile~lizaci'n y el recorte del dereche 

c.ie huelga, reduociln de peraenal p•r cierre de empresas, i!!, 
tonsific~ciln del trabaje, la impoaici4n de una estricta 4i~ 

ciplina laberal, la tijaciln de topee salariales y el dr4s

tice recorte de loe pliecos de reclamos. Así, por ejeaple, 

mediante el D.L. 22126 se produjeren despidos masivos, el 

mis•• que en el artícule 281 establece la necesidad de la 

permanencia de '; años para alcanzar la estabilidad laberal. 

Dentro de esas cendicicnee se produje un activa movilizaciln 

de les trabajadores del pa!a, buscando mejoras salariales, 

que se unieron en los paree nacionales de 1977 y 1978¡ as! 

tenemoa que. en 1977 hube 2)4 conflictos laborales que in

volucr• at 4o6.S mles:de trabajac:'lerea y en 1978 sucedieron 
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)64 cenflictes laberales que co~prendi4 a 1'398.4 miles de 

trabajadores. Entre 1979 y 1980 hubo \lll mayor númere de 

huel~ae, pere be.j4 la participacicSn de los trabajaderes¡ 

e11e es atribuibl.e al maneje de la política económica en 

:terma 'cradualista•, as! come a la proximidad ele l.as eles. 

cionee generales y·a las expectativas creadas sobre la in.! 
talaci6n del nueve gebier.Re con&titucienal. 

f.-Nivel de Empleo 

Del cuadre Nt70, podemos apreciar que desde 1969 hasta 

197) hubo una mejora en el nivel de empl.eo debido a que, e~ 

tre dichos años, l.a ~erza labcral ocupada aument4 de 48.o% 
a ,54.5~, asimismo, l.os niveles de desempleo y aubemplee ba- · 

jaron de 5.9~ a 4.2~ y de 46.1~ a 41.)~, respectivamente. 

Sin embarco, cuande ae inicia el deteriere de loa sueldes y 

salaries, a partir de 1974, tambi4a les niveles de deaemplee 

y subemplee se agudizaren. De tal manera que el nivel. de de~ 

emplee se increment& de 4.9~ en 1975 a 7.1~ en 1979, y el n! 

vel de subemplee varía, entre cliches l.apses de ·tiempo, de 

42.)~ a 51.4~. 

CUADRO Nt?O 

EMPLEO t SUBEMPLEO Y DESEMPLEO ABIERTO EN LA FUERZA LA.BORA.L 
(En percenta~es) 

Empleados 
Subempleadoa 
Desempleados 

1971 
51.2 
4!i.4 
4.4 

197) 1975 1977 
46.2. 
48.0 
5.s 

1979 
41.5 
Sl..4 
7.1 

(~} 100.0 lOO.O.lOO.O lOO.O.lOO.O.lOO.O. 

Te tal Jlf..iles Tra.baJ. 41124 4 • 41.3 Ji' 728 5 • 065 .s '125 S •442 . 
Fuente :DANIEL SCHYDLO\!SKY y JUAN VICHT: "AnatomÍa de uñ Fra

case Económico" -CIUP.-St Edici6n- Lima, julie 1980 
P~c.42 (hasta 1977) • ENCUENTRO 80 Selecciones para 
Latinoamerica- EQita Centro.de Proyecci6n Cristiana 
Lima, setiembre de 1980 - Pig.64 

C••• resultad• del deterioro paralele en el nivel. de emplee 

y de l.es suelde• y salarios, se contrajo la participaci4n 

de les trabajaderes en el Ingrese Nacional {ve~se el cuadre 

Nt49 )'• 
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COXCLtTSIOK~S 

Que la ejecuci6n de uaa política econ4mica en una ecou. -
m!a capitalista dependiente, como la peruana, ne crea 

les proceses de expansi4n y de crisis, en todo cas• •a
ta constituye une de loa principales inetrumentee para 

l.a transferencia ele excedentes (por-ejemple, de ac:zoicu! 

torea que producen para el mercado ~terne hacia las ze -
nas urba.naa 1 4e lea experta.dores a loa importadores,etc}¡ 

de ah! que la estratecia de desarrelle econ&mice y ••

cial del cebierne Eilitar,l.levaba implícita e-explfcita -mente ciertea benef'icios o p&rdida.s para determinadas 

f'racci•nea 4•1 capital (ya sea nacional o extranjere 1 p~ 
re de acuerde al tipo d.e actividad. en que se encontra

ban inToluoradoa), aa! como p&ra los asalariad•• ( la 

Ret'orma Agraria ne b_eaef'ici4 a todos los campesinos, l.a 

reforma 4e la empresa alle benefici4 a lea •breros del. 

soctor moderno)¡ l.o cual repercutil favorable • desf'ave 
- -

rablemente, según sea el alcance de I!JU peder ec•nlmi.ce 

y/• pol!tic•, en el resultad• de loa agregados econ&mi

cos (consumo, inverai&n, expertaci&a, importaciln,etc)• 

Por elle ae explica la adopci4n per~cSdica de pel!ticas 

ecoJJ.&micaa 'intervencionistas' y •eetabilizaderaa' que 

se correlacionan, respectivamente, cen J.as f'aaee ele •ex -
pansi~n' y de •crisis'• 

2. DGbide a que el ericen pol!tice de la estrategia de1 
rl~imen militar era de car4cter pequeñ• burgu&a, oe que 

las retorma• emprendidas por el cobierne del General V~ 

lasco Alvarado no fUeron contrarias a los intereses de1 

capital en su conjunto. en l.a medida que se :Lmpulsl Wl& 

· versi&n .ls moderna del sistema capitalista en el pafa. 

3. La irrupcicSn ai poder del r&f:imen militar JDarcl ua hi. te 

transcendente en materia política_, econcSmica y secia1 

(debe entea4erse, alternativamente, como que tu' posit! 

va e ne~ativa): a nivel pol!tice, se cara.cteriz& p•rqué 
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ae p~oedil a dectruir a la elicarqu!a y el. pmonalia

me que hab!an ebstaeulizade l.a medernizaci6n del pa!a¡ 

por ser excl.uyente de la partieipaci&n, que se grafica 

en la simplicidad de su colapse; por sus &xites en pe

lítica internacional y porque, indirectamente, las re

~ormas emprendidas crearen una cenciencia política en 

el perd. A nivel econ8mico~ se caracteriz& per una ~ 
yer participaci6n del Estade en la ecenom!a a travls 

de la propiedad. de los actives· y en la nueva actividad. 

empresarial d.el Eatad.e¡ el manejo de una nueva concep

ciln del ~aste p6blice y por haber emprendide impor~ -
tea reformas institucionales. Y a nivel social, ae 

percibe ua menor acento colecade. debido a que las in

veraienea del ~obiern• central en sectores soci~~ea fue 

icual, e menor, al 0.5~ del PBI; per etre lad•, si ea 

verdad que se tuve una ambicio&& referma 4e la educa

ci&n, le cierto ea que loa cast•• en diche aecter era 

en 1.980 (10.1~ del Presupueste de la Repdblica) casi 

apenas el cincuonta'por ciento de loa pstea realiza

dos en 1.969 (21.~ del. Presupuest•); en l.e· que respec

ta a l.a Región de la Sierr&, no se realiz4 nincdn pr•

yecto áe irrigaci6n importante debido a que todos lea 

que se ejecutaron estuvieron centralizados .en la C•sta 

(Majes, Chira-Piura, Tinajones}, y, porque a le 1arce 
del docenie militar, empeorl la dea:l.gualdad en la d.ia

tribuci&n del Ingrese Nacional al disminu~r la partic! 

paciln de loa sueldos y salarios de 49.5~ en 1968 a 

40.8~ en 1980, en esa tendencia se inscriben lee incr~ 

sea de l•s agricultere& y de la renta e intereses, ea 
cambio, las utilida4es de las empresas aumentaroa tan

te en tlrminos reales como su participaci6n dentre del 

in~eae de 15. 5~ en 1.968 a 29. 2~ en 19SO:o 

4. La cueeti&n de per qu& no·ae alcs.nz' a reducir el cas
to pdblic• en forma censiderable, principalmente del 

~ob~erno central, cuande se aplic' l.ae políticas de e~ 

tabilizaci&n se encuentra en gran medida en la aisma 
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composición del €&&te. En cuanto a les gastos totales 

del e-bierne central tenemos que, 4stes llegaron en p~ 

medie durante los bienios 1975-1976~ 1977-1978·T-1979-
1980 a coeficientes del 2).)~, 25.5~ y 25.4~ como pre

porci6n del PBI, siende en eses mismos lapses de üiem

pe, les gast•s en defensa y del s~rvicio de la deuda ex 

terna • interna del 8.~, 14.o% y 12.~, respectü al 

PBI; •• ah! que, el recurso utilizad• ~e reducir lea 

gastos de consume, transferencias y capital, dentre del 

primero, las remuneraciones bajaron· aestenidamente de 

5.6~, 4.91t y 4.4~ del PBI, respectivamente. En lo refe

rente a les castea de las empresas pdblicas, ne hub• 

esas rigideces.debide aque &stoe se explican bisicamen

te per l.a compra de bienes y servicios, mie11traa que el 

p&ge de remuneraciones e intereses alcanzaren durante 

los bienies al 1.6~, 1.5~ y 1.4~ del. PBI, los cuales 

tueron comparativamente menores a los del ~cbierne eea

tral¡ asimismo, les gastes de capital se redujeron con

aid.era.blemente c!e 5•5~, ).2~ y 2. 7,, respecto al PBI·e 

s. Ea cuanto a la Balanza de Pagos, nunca antes se hab!a 

alcanzad• el nivel de desequilibrio que se hizo evideD

te a pQrtir de 1975 hasta 1977, ello es atribuible, en

tre otros f'acteres, al estancamiento de las exportacie

nes¡ al deteriore en les t&rminos de ~tercambiel al 

elevade nivel de importaciones, 1aa mismas que ae ace1~ 

raron cuando se hiciero11 pesimistas l.a evaluaci4n del 

secter externe y de la estabilidad del tipe de cambie 

(ante la evidente devaluaci6n de la moneda); y al ser

Ticie de la deuda externa, pr&stames que durante ia p~ 
mera fase del r&gimen militar hab!an generado un impac

te pesitivo en el nivel de las reservas internacionales 

neta•• 

Adeas, J.a centinúa plrdida en el nivel de las reservas 

internacienalés (de 1976 a 1978) explica el por qul de 

la trayecteria irregular de la emisi4n p~maria debide 

a la imp•sibilidad del Banco Central de Reserva en aia• 
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lar ~ mercado monetarie del sector externe, le cual 

por consiguiente a~ectl el nivel de la liquidez total. 

De igual modo, eu&ndo aumc:nta.ron en forma r.!pida el 

nivel de las reservas internacionales {entre 1979-1980), 

el Instituto Emiser so vio oblipdo a utilizar instra-. 

montos contractivos, para contener el aumente de la 1~ -
quidez, dentro de un mercado interno en recesil:n. 

6. En t&rmines generales p~demos manifestar, que 1976 1 

fUe un añe clave en le que a aplicaciln de políticas de 

estabilización se re~iere, ya que se dictaren medidas 

encaminada• haciá una mayor confianza en loa mecanismo• 

del mercad•• En ese efio, se tomaron un conjunte ele mecli 
. -
das orientadas a centraer la demanda interna y a clis~-
nuir las presiones sobre laa reservas internacionales 

netaa.·Pero cabe anotar las dificultades pa.ra aplicar 

las políticas ele ajuste debido, por ~ lade, a la falta 

de condicienes pel!ticas previas, así cemo a las difi

cultades ~erentes a1 car4cter dependiente de nuestra 

econom:la. 

1. Es indudable que las dificultades en el des~l1e de 

nuestra ecenom:la ebedece, a p&rte de su sensibilidad a 

les vaivenes de la eccnom!a internacional, a la falta 

de una clarificaci4n de los objetivos de corto, media

no y la.rgo plaze, es decir, f'alta definir le que se ez:t. -
tiende por desa.rroile eooncSmice, distribuci&n del iR-

creso, el preblema del empleo, etc.J porque si bien d~ 

rante el ~obierne del General Velasce Alvarad• se pe~

ee~!an en líneas generales dichos objetivea, pero ha

bía una ambiguedad en cuante a la manera de alcanz&r• 

losJ de ahí que, la pol{~ica eoenémica evolucionaba de 

acuerde a las presiones de corto plaze que empujaban 

al r&gimen militar primeramente en una direcciln y 

luego en otra, logr«ndese resultados no deseados, tales 

come el empeoramiento en la distribuci'n del ingrese, 

un alto grado de endeud&miento extorne, etc. M4s adn 

durante el cobierno del .General Morales Bermddez el 



221 

ebjetivo estabi1izaci4n aleanz6 a tener un grade de u~ 

cencia, que dcmin' toda la gesti6n econ6mica de1 rlgi
men ya que no se ten:!a etra alternativa. en aque11ca a

ñoa, sobre todo entre 1977 y 1978, que ne tuera la apl! 

c&ci6n de dr'sticae medid&s de estabilizaci4n de corte 

mcnetarista, influenciada por la banca privada ~terna

cional y el Fcnde Monetarie Internacional (FMI). 

s. Las medidas de pel:!tiea econ6mica implementadas duran

te la primera f'aae del gobierno militar, estuvieren 

orientadas a lograr •1 erdenamient• de1 aparato finan

eiere y de la estructura administrativa del Estade, a 

reactivar la economía, expandir la demanda interna, la 

industrializaci4n ~·a llevar a cabo la Reforma Agraria 

y la reforma ele la empresa, incremente del casto pdb1!, 
ce, expropiáci~n-eetatizaci6n de las actividades pr~ 

ri•-exportaderaa, etc. 

9. Las medidas de pol:!tica ecen6mica decretadas durante 

la segunda fase del gobierne militar, estuvieron diri

pdas a •sanear' la economía peruana a trav&s de les 

'paquetes' de medidas econlmicas, que tienden a 'ccrr~ 

gir' las distorciones de .los macre-preciee (tasas de 

inter&s. tipo de cambie, precios de los 'bienes y servi -
cies, etc), les cuales t'ueron reemplazados durante l.a 

gesti6n ele Silva Ruete por el alza 'gradual• de pre.ciets, 

~s~ ~omo a -~ntraer 1a demanda interna y a devolver la 

iniciativa al secter privad•• 
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RECOHENDACIONES 

1. La presente investigación trata sobre el estudio de la 

política económica global, en forma retrospectiva; sin 

embargo sería recomendable hacer un examen de las pol!

t~cas económicas sectorial,~regional, etc.,con la fina 

lidad de visualizar la intervenci6n del Estado en esos 

niveles. 

2. Con fines comparativos sería deseable que se realice 

un an~lisis de la política económica del segundo per!o

do de gobierno del Arq. Belaúnde Terry, 1980-1985, si

guiendo, básicamente, el esquema del presente trabajo. 

Primeramente, deberá examinarse el diagnóstico que se 

manejo durante el primer quinquenio de los años ochen

ta, las medidas de política económica que se decretaron 

y los resultados obtenidos. En segunda instancia, se d~ 

berá proceder ha dar una visión general de la economía 

peruana, manejando las principales estad!sticas macro

económicas, que expliquen los resultados globales obte

nidos; asi como, pér sectores externo, fiscal , moneta

rio y de los principales macro-precios; tomando como 

pivote el papel de la deuda externa. 

J. Debería profundizarse los estudios sobre el rol de la 

actividad empresarial del Estado, a partir de 1972, ya 

que si bien es cierto que han salido a la luz importan

tes trabajos, sin embargo, falta tratar varios aspectos, 

tales como,por ejemplo, las exportaciones e importacio

nes del sector público, etc. 

4. Tomando como base los aportes teóricos a nivel latinoa

mericano y la evidencia empírica en la aplicación de 

la política económica, debería formularse un marco teó

rico más acabado, enmarcado dentro de una tendencia he

terodoxa. 
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5. De la presente investigación se desprende la falta de 

claridad en los objetivos de pol{tica económica, de la 

que adol~ció el régimen militar y que puede ser exten

sivo a muchos gobiernos. De ahí que, sería recomenda

ble clarificar los objetivos de corto, mediano y largo 

plazo teniendo en cuenta los problemas coyunturales y 

estructurales de la economía peruana; tomando como base, 

para el efecto, los trabajos que realiza el Instituto 

Nacional de Planificación (INP). 
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