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IN'l'RODUCCION 

La Economia peruana, durante el periodo de 1985-1987 , creci6 -

obstenciblemente a ~na tasa media anual de 7.8 % cifra que 

constrasta con la tasa prom~dio del PBI de -0.24 % experimenta-

da para el periodo 1980-1985 • Asi n::ismo el Sector Industrial -

Manu.facturero que representa la cuarta parte del PBI , niostr6 -

un crecimiento expectacular para 1985-1987 , con una tasa·prom_@ 

dio anual de 15.2 % y en cambio durante 1980-1985 , la produc--

ci6n industrial tuvo un crecimiento anual de -0.2 % . 

Los factores explicativos del comportamiento del PBI y produc--

ci6n industrial en los periodos antes aludidos ~a~ecen ser los 

sigu:ientes: 

El creci,miento viene explicado por la tmplewentaci6n de las me-

didas de politica económica heterodoxa a partir del 28 de Ju--

lio de 1985 • Estas medidas propendian a reducir costos indus--

triales via: reducción de la tasa de interés, exoneración sele~ 

tiva de impuestos, créditos reactivador de empresas, fijación -

de tipo de cambio y de ~arifas~ Asi mismo politicas distributi-

vas tendientes ha aumentar el ingreso real percépita, incidior6n 

en la expansión de la demanda agregada y que fue posibl~ atender 

gracias al alto nivel de capacidad instalada ociosa del sector 

industrial alcanzado en-JUlio-de 1985. 

La fase de retraci6n de la producción industrial y del PBI tie-

ne dos factores explicativos: la política económica de liberali 

za¿i6n del sector interno y externo a partir de Julio de 1980 , 
, 

y un factor exogeno como las inundaciones de la Costa norte y -

las sec•uias de la región. Sierra 0 Ur en 1983 · flu f t c1 .... , 1n ·yeron . uer e-

mente en la contracci6n del PBI de 12 % en dicho afio. 
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Esta sinppsis cuantitativa del comportamiento de la economia Y 

ol sector industrial, durante el periodo 1980-19~7 , nos sirve 

de marco analitico, para enfocar el estudio del rner-.:ndo de elOE 

troctornésticos en el Per6 durante 1980-1987 • En efecto las est~ 

d!sticas oficiales del sector fabril de electrodomésticos en el 

periodo antes referido, ha mostrado tambiAn un comp6rtamiento -

inestable, debido a problemas de oferta y demanda, ligado a po

liticas comerciales liberalizadoras en el sector externo, rece

sión del aparato productivo global, que permitió una caida de -

loa ingresos de la población, la politica cambiaria en ros dife 

rences regimenes y a las politicas reactivadoras de corte hete

rodoxus. 

El !ndice de la producción fabril del sector electrodomfsticos, 

comparado con el indica de la producción global, muestra que dj¿ 

rante 1980-1984 el sector !abril global experimen~o una dismin¿¿ 

ción de su prod~cción de 17.~ % en cambio la linea de electrodg 

mAsticas de linea bl~nca dism~nuyó en 78.5 ~ y la de linea ma-

rr6n cayó en 63.9 '/o • Esta situación ,permitió que la capacidad 

instalada ociosa de todas las lineas de electrodom~sticos, pas.§! 

rá de un 58 % en 1982 a un 75 % en 1984 • 

El panorama cambio s~stancialmente durante el periodo de 1985-

19~7 , debido a medios anteriormente sefialador, permitidndo que 

la producción de electrodom~sticos se·incrementar~ en 69% y 

105% durante los afias 1986 y 1987 respectivamente,convirtiando 

se la rama que marcaba el ritmo de la dinámica del sBctor indu.§ 

trial global. 

nsf mlswo la capacidad instalada ociosa disminuy6 de 68.8 % en 

19d5 a 37.9% Y 32% en 1986 y l9b7 respectivamente. 

El mercado de electrodomésticos en el Per&, serA enfocado dentro 
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de la 6ptica de la teoría Microecon6mica~ para lo cual estable

ceremos u.n marco te6rico en el primer capitulo; segu·idamente e~ 

pondremos la demanda, en donde tendremos e~ cuenta la estrwct~ 

ra del gasto familiar y la relación de la demanda con la polit! 

ca de ingresos. 

El problema relativo a la producción y oferta la t.ocaremos en -

el t~rcer capitulo, incidiendo bAsicamente en la nroducci6n gl2 

bal e individual, capacidad instalada, empleo e integraci6n in 

dustrial. Los aspectos relacionados a las políticas de precios 

Y comercialización serAn abordados en el capitulo cuarto. 

Finalmente en el capitulo quinto expondremos las principales 

concluciones obtenidas y propondremos algu.nas recomendaciones -

al respecto, a fin de que se tengan en cuenta en ulteriores es 

tudios y también para que empresas reales y potenciales las co_Q 

templen en sus planes de inversión y de ampliación de planta y 

producción •. 
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Cap. I: MARCO TEORICO Y TECNICAS ANALITICAS. 

Para describir y analizar el mercado de electrodomésttcos ea el 

Per6, vamos a exponer un marco te6rico, acerca del funcionamien 

to de las leyes del mercado, de las principales relaciones e 

instrumentos de análisis. En este caso particular vamos a recu

rrir a la Teoria Microecon6m1ca. 

1.1- TECNICAS ANALITICAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN LA 

ECONOMIA. 

Entre las técnicas analiticas que vamos a exponer, tienen

por finalidad diferenciar entre el proceso de optimizaci6n 

y la determinaci6n de equilibrio. Asi mismo entre las he

rramientas de trabajo basicamente son: los conceptos de-

demanda, oferta y mercado. 

1.1.1- TECNICAS ANALITICAS DE LA ECONOMIA. 

La mayor parte del razonamiento econ6mico hace uso

de dos técnicas analiticas. Estas son la OPTIMIZA -

CION y la DETFRMINAC!ON DEL EQUILIBRIO. 

La optim~zaci6n se da a nivel del agente que toma -

decisiones. En la decisi6n relativa al consumo, el 

individuo quiere de)erminar el mejor paquete o la -

mejor combinaci6n de bienes que va ha comprar con

su ingreso monetario. En su decisión como oferente

de recursos, quiere encontrar el mejor empleo para 

sus recursos, en particular para su capacidad de -

trabajo tomando en cuenta las alternativas que est9 

an a su disposici6n. La empresa empeñada en el pro

ceso de produ~ci6a, se presume que toma decisiones-
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sobre la naturaleza y las cantidades de los articulas que 

van a ser producidos y sobre los recursos que se van a -

emplear en forma tal que se logren les mejores resultados 

posibles para sus propietarios. 

El proceso de optimizaci6n, matemáticamente puede formu

larse como un problema en el que se busca un máximo (o un 

minimo) de alg6n criterio deseado o no deseado. 

Este es el problema clásico del cAlculo. Los economistas

han disefiado una diversidad de métodos de optimizaci6a, -

al rededor de la idea de cantidades "marginales" que se 

reducen a utilizar el cálculo, sin necesariamente conocer 

lo. Por lo que se refiere a las magnitudes que se usam -

como criterio, decimos que el individuo maximiza 11 utili

dad ", mientras la empresa maximiza 11 beneficios "• 

El equilibrio es una propiedad de la interacci6n de los -

agentes econ6micos ea los mercados. rrn sistema estA en -

equilibrio cuando las fuerzas que actuan sobre bl están

compensadas en forma tal que no hay una tendencia neta 

hacia el .cambio. Cuando está a un niYel al qu.e la canti-..,. 

dad ofrecida~iguala a ia cantidad demandada, las condicio 

nes se compensaA y no hay tendenc~~ alguna a que el pre

cio o la cantidad cambien, el mercado esta en equilibrio. 

El proceso de determinaci6n de un equilibrio puede ser -

formulado matemáticamente como una ecuaci6n condicional o 

como un sistema de ecuaciones, El equilibrio se establece 

cuando, habi~ndose alcanzado una posici6n, ella tiende a 

ser mantenida o estable. 

l.l.2.HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 
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Para entrar al análisis de mercado de un producto particu 

lar, no solamente es básico exponer las técnicas anal!ti-

cas, sino también es necesario aislar el tratamiento de -

las herramientas de trabajo, con fines metodológicos y -

que en este caso particular lo constituye los conceptos -

de curva de demanda y curva de oferta. 

A.-LA CURVA DE DEMANDA. 

La curva de demanda es una de las herramientas funda--

mentales del análisis económico. Ella es una expresión 

de gustos y capacidad de compra de un consumidor indi-

vidual o de una familia. As! mismo muestra la relación 

entre el precio de un bie11. "x" y la cantidad demandada 

del mismo, manteniéndose constantes determinados fac-

torea (ceteris paribus). La expresión "ceteris pari---

bus"• se refiere a que se mantienen constantes una se-

rie de factores, por ejemplo: El ·precio de los bienes

sustitutos y complementarios ( Py ), los ,ustos y pre

ferencias ( ~ ), el in,reao real ( I ), el crecimiento 

poblacional ( N), la publicidad ( G ), etc. tal como-

se puede apreciar en el grafico # 1. 

, 
Grafico # 1 

D 
X 

0~-----------------------Pox 
Cantidad demandada. 
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,,~I,.N',.G, •••• ) 
"cet eris pari bu's" 

Donde: D : cantidad demandada de x 
X 

La curva de demanda, en cuanto a sl1' forma fu.ncional 

puede ser: lineal, logaritmica, semilogaritmica, depen-

diendo de la forma especifica de estimación. 

-Ley de la demanda. Es una relación que nos mu·estra, 

que la cantidad demandada varia inversamente al precio 

relativo, manteniendose los demás factores, es decir, 

Qd = a + b P • 
X X ' 

a )O b (O 

Esta ley sefiala que todo cambio en el precio implicarA 

un movimiento a lo largo de la curva de demanda~ es 

decir, que la curva en s1 no sufre alteraciones o des-

plazamiento alguno, cuando solamente cambia el precio 

del producto. 

-Demanda de Mercado. Esta constituida, por la suma hori-

zontal de todas las demandas indi vm·duales. La cantidad 

demandada del mercado o de los consu·midores en su con-

junto, es la suma de las cantidades demandadas dé los 

distintos consumidores a diferentes niveles de precio. 

HatemAticamente se puede expresar de la siguiente 

manera: 

Donde; di = demanda individual. 

~ = demanda de mercado. 

B.-LA CURVA DE OFERTA 

La curva de oferta muestra la cantidad del producto 

que seria ofrecido por unidad de tiempo, por cualqu·ier 

empresa individual a diferentes precios, manteniendo 

constante otros factores como la tecnologia (T+, 

precio de otros productos sustitutos y complementarios 
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(P y), el precio de los factores productivos (P f), 

la estructura del mercado (EMdo), nivel impositivo 

(t ) etc •• Tambi~n se le puede definir como una 
X ' 

cwrva que muestra los precios aceptables para las di-

ferentes cantidades ofrecidas. (ver grAfico 2) 

Gráfico 2:· curva de oferta 

precie del 
product(!) 

• O "------------.....P Qx 
Cantidad ofrecida 

sx = r ( P x , PY , ~r , T , EMdo , tx , ••••• > 

"ceteris paribus" 

Donde: Sx: curva de oferta. 

-Ley de la oferta. Es una ralaci6n que nos muestra 

que la cantidad o free ida de un producto especifico, 

varia directamente al precio relativo, manteniendo 

constante las demás variables o factores que determ1 

nan la oferta. Es decir: 

Q8 = a + b P b- > O X X 

Al igual que el caso de la demanda, la ley de la ofet 

ta sefiala que todo cambio en el precio inplicar~ un 

movimiento a lo largo de la cuTva de oferta. 

-Oferta de Mercado. Es la suma de t.odas las curvas de 

oferta de las empresas individuales. Tambihn podemos 



9 

decir que es la suma de las cantidades ofrecidas por 

cada empresa a cada nivel de precios. 

Matemáticamente se expresa: ~ si = SM 

Donde: si = oferta individual. 

~ = oferta de Mercado. 

1.2- ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

Considerando el diagrama de oferta 1 demanda del gráfico -

# 3. El eje~horizontal representa la cantidad ( Qx ) de

cierto bien o servicio a través del tiempo, el cuál se 

puede considerar también como un flujo de consumo a trav~s 

del tiempo, que puede ser: semanal, mensual o anual. 

En el eje vertical representa el precio ( P x ) • El prec·io

es una relaci6n de cantidades: el monto de un bien " Y " -

al que d~be renunciaras para obtener una cantidad de otro 

bien " X "• Asi eomo ·puede hablarse del precio de una be-
o:.. 

bida gaseosa en términos de cigarros, o en términos de ho-

ras de trabajo, Sin embargo en economias modernas, el pre-

cio se da normalmente e• términos de dinero. Consecuente--

mente la dimensi6n del eje 

plantea en términos ~x • 

vertical del gráfico # 3, 

( Intis/ ). 
/cantidad 

se -

La curva de demanda " D "• muestra, para cada precio, lax 

cantidad que los compradores deciden retirar del mercado,-

su pendiente negativa debe aceptarse como un hecho empiri-

co: Los compradores están dispuestos a comprar más cuando 

el precio es más bajo. De la misma forma, la pendiente po-

sitiva de la curva de oferta 11 sx " afirma un hecho empÍ-, 
rico que los vendedores ofrecerán más, mientras, cuanto --

más alto sea el precio. 



p~ 

p • X 

p'' 
X 

o 

lO 

Gráfico # 3 

Exc·eso de 
oferta 

_t __ l __ _ e 
1 
1 
1 

Q" 
S 

Q* 
X 

D 
X 

Q~ Q' 
S Qx 

El equilibrio del me·rcado se representa por el punto de in·· 

terseeci6a de Sx y Dx , ( .. cantidades Qx y al precio 

cuyas coordenadas son las 

Supongamos que el precio de mercado fuera momentáneamente -

más alto que P! , en un punto como P~ , a ese precio, la 

cantidad sobre la curTa de demanda, el n6mero de unidades -

Q~ que los coftsumidores están dispuestos a comprar, es me-

n Ql 1 1 1 d d tL or que s , que es e numero que os ven e ores es ~n 

dispuestos a ofrecer en el mercado, es decir en el ~ráfico-

# 3 , se puede aprecia~ que existe exceso de oferta, igual , 

al segm~nto AB , que ,enera una presi6n hacia abajo s~bre 

el precio P~ • Es razonable suponer que algunos oferentes

fijarán precios más bajos para no quedarse con in•entarios 

no deseados de bienes. 
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Supongamos ahora que momentáneamente el precio de mercado -

estuTiera a un niTel inferior a p• , tal como P 11
• Enton-x X 

ces la cantidad Q~ , excede a la cantidad ofrecida Q; • No 

todos los demandantes podrian encontrar el n6mero de unida

des de producto que desean comprar, por tanto, algunos de -

ellos empezarán a ofrecer precios mAs altos; ea decir exis-

tirá un exceso de demanda, i,ual al segmento CD , que ge-

nera una presi6n hacia arriba del precio 

Claramente, uno u otro proceso estará operando siempre, 

mientras que el precio no esté al nivel de equilibrio p .. 
X • 

Solamente al precio la cantidad demandada la-

cantidad ofrecida Q son iguales entre si, dG modo S , tal 

que eliminan cualquier presi6n hacia arriba o hacia abajo -

sobre el precio. Cuando Qd ¡s i,ual a 

·• cantidad de equilibrio del mercado Q • 

Q , tenemos la 
S 

¿ Qu6 ~an realista es esta descripci6n ? Aqui estamos tra-

tando con un modelo de la realidad, no con la realidad mis-

ma. Es un modelo de competencia perfecta entre individuos -

interactuando en un mercado perfecto, con los siguientes 

supuestos: 

- El precio esta fijado por el mercado en su conjunto, es -

decir el mercado es atomistico. 

- El producto es homogéneo, porque el producto de una empre 

sa es idéntico al que producen los demás. 

- Hay libertad de entrada y salida de empresas al marcado. 

- Hay información completa tanto para consumidores como --

para los productores. 

- Los consumidores no tienen poder para influir sobre el 

precio. 
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1.3- ESTATICA COMPARATIVA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

El equilibrio, como hemos visto se determin6, por medio de 

la intersecci6n de las curvas dadas de oferta y demanda. -

Pero los conceptos de oferta y demanda son utilizados prin 

cipalmente para analizar las consecuencias de cambios en -

los datos o variables econ6micas que afectan ha la escasez 

relativa de los bienes econ6micos. Tales cambios pueden 

ser interpretados como movimientos o desplazamientos de la 

curva de oferta del bien o de su demanda, o ambos simultá

neamente. 

Nosotros, nos limitaremos a la comparaci6n de las situacio 

nes iniciales y finales de equilibrio, cuando se produce ~ 

un desplazamiento de las curvas de ofertaJy demanda. Esto 

es lo que se llama el método de la estática comparativa. -

Mientras que al,unos aspectos de la realidad econ6mica no 

pueden representarse con éxito por medio de modelos sin el 

uso de la dinámica, las herramientas relativamente simples 

de la estática comparativa pueden decirnos mucho acerca de 

los fen6menos del mundo real. 

Suponcamos, por casos separados de aumento de demanda y au 

mento de oferta¡ conforme se puede apreciar en los gráfi-

cos # 4 y 5 • 

Nu·estra técnica básica ·permite analizar las consecuencias

da alg6n cambio en las circunatanc~as de mercado, es decir 

si se refleja el cambio en un desplazamiento de la oferta

o en un desplazamiento de la demanda, o posiblemente de -

ambas. Las ¡ráficaa evidentemente muestran que un aumento 

en la demanda solamente, lleva a un aumento tanto ea el 

precio como en la cantidad demandada de equilibrio y un 
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aumento de la oferta debe interpretarse como un desplazamiento 

hacia la derecha de la curTa de oferta, ya que a cada precio -

se ofrece una cantidad mayor, y por lo tanto un aumento de la 

oferta, lleva a un aumento en la cantidad de equilibrio, per~ 

a una disminución en el precio de equilibrio. 

G,x-llfico # 4 

Q"' 2 
Q' 

d 

Aumento de la demanda 

Preci.o 

px 

Gráfico # 5 

.lamento de la oferta 

¿ Cuales son las causas que originan cambios en la oferta y 

demanda?. 
¡ 

Aqui hay que distincuir causas que se oricinan " tuera " y ---

causas que se originan " dentro " del sistema ec·onómic::-o. 

Las causas externas de Yariación incluy·en cambios en los gus-

tos, la tecnolog!a,. los recursos, y'el sistema político lecal. 

Un invento nuevo modifica lt:a tecnolo¡ia; el descubrimiento, o 

un donativo de una nación extranjera puede cambiar la cantidad 

de recursos, un nuevo impuesto o una decisión judicial puede-

cambiar el sistema politico-le,;al. Se considera que estos ti

pos de cambio se orisinan autom~ticamente y no en r~spuesta .a 

factores ec~aómicos. 

S x. 
' 
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Lila T•riilciones · econ6micas 6 cau1sas " internas " qwe pu~ 

de.a afectar.,•a l.as cantidades del equilibrio prec·io-caD

tid¡¡¡¡d incluyeD: 

i- Cambios ea loe precios de loe bienes ( o las cant,! 

dades ) relacionados por el lado de la demanda. 

:ti- Cambios ea loa precios ( o las c•ntidades ) de bi!! 

nee l'"elacionados por el lado de la o r~rt.a •. 

iii- Cambios en loe ni·Telee de increso. Por ejemplo, los 

m¡¡¡¡yorea incteaos recibidos por los ex,ortadores ni~ 

cioDales ante lll'D bien, se. esperaria qllle aumenten 

los salarios y c¡¡¡¡nancias de ese sector y asi mismo

au:menten su demanda de u·na eran Tariedad de bienes

de constmto •. 

Es conTeniente preci.sar,que no existe ur.a re,la pr,ctic¡¡¡¡ 

y precisa, p.ara determinar qu:e elementos est•n " :fu.era " 

del sistema y cu.•lles estan " dentro "• Las tasas de ca.!!! 

bio de recwrsos, como petróleo,. 6 inclu:so la poblilci6n -

( oferta de trabajo ) responden en realidad ¡¡¡¡ ciertos in 

centiTos econ6micoa. De icual forma el cambio tecnol6ci

co depende tambi~n del esf~erzo econ6mico aplic¡¡¡¡do al 

proceso de inTenci6n. Afirmaciones similares ~ueden hil

eerse acerca de otros elementos que conTencionalmente se 

considera q~e se oricinan en forma independiente de rae 

torea económicos; mientras m~s amplio sea el concepto y 

el objeto de la económi.a, muy pocos serAn los elementos

detertainados " fu·.era 11 del sistema. 

1.4- EFEC'l'OS DE LA APLICACION" DE UN IMPUESTO Y SUBSIDIO 

SOBRE EL EQUILIBRIO. 
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Las transacciones económicas que tienea lugar en el mer-

cado, generalmente suelen ser afectados por la politica 

tributaria de una comunidad o del pais en general. La· a

plicaci6n de un impuesto o subsidio suelen modificar las 

condiciones de equilibrio del mercado. 

El conocido "impuesto sobre los in~resos mercantiles",un 

claro ejemplo de imp~esto j las trausaccione~; algunas -

veces también suelen liamarsele impuesto indirecto fija-

do a los productores y vendedores •. Este tipo de impuesto 

ea fijo por unidad de producto. Existen otros tipos de ~ 

i~puestos como: Ad-Yaloren, a las utilidades, etc. pero 

en este caso solamente vamos a tratar el impuesto de su-

ma fija por unidad de producto. 

Consideremos el ¡ráfico # 6 , en donde la curva de ofer-

ta 11 SS 11 se mueve hacia arriba, pero no por aumento de 

oferta, sino por la aplicaci6n de impuesto a los oferen-

tes, el impuesto es equivalente a 11 t " por unidad de -
X 

producto, de forma tal que la nueva curva de oferta aho-

1 ' ra es 11 SS "• 

¿ Porqué se traslada la curva de oferta ?. La curva ori-

ginal " SS 11 especifica el número de unidades que los o-

ferentes estaban dispuestos a proveer a un precio cual-

quiera P~ tiene que pagárselas todavia el mismo precio 
X 

neto si van a ofrecer el mismo n6mero de unidades. Pero 

si el precio neto es p* 
X 

sobre la curva 11 SS ", el pre-

cio bruto por unidad debe ser: P* + t , 
X X 

sobre la 
1 1 

curva 11 S S ", si el impuesto es " tx " por unidad. En-

tonces el precio neto será: 
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.. 
PN. = p-.\ - t 

b X 

Donde: p~ N = Precio neto ( libre de impuesto). 

p* 
b = Precio bruto ( incluido impuesto ). 

Px 

p~ 
b 

t 
X = Impuesto por unidad 

Gráfico # 6 

D 

p~ ~~~~~~~~--~ 
pJ 

N 

de producto ( 

D 

0~----------_.--~~------~ 
Qi" Q' 

X X 

I/ ). 

Ahora la nueva cantidad de equilibrio esta determinada -

por la intersecci6n de la curva de oferta " S '.s1 11 con la 

curva de demanda ori¡inal " DD "· 

Evidentemente, que la cantidad de equilibrio comprada y 

vendida· Q.
1 

es menor como consec·uencia del impuesto. El 
X 

precio patada por el e·onsumidor ( precio bruto ) ahora -

resulta mayór que el precio inicial de equilibrio, asi 

mismo el precio recibido por el oferente ( precio neto ) 

es menor que el precio inicial p-6t-
x • 

Si el impuesto fuera aplicado a los compradores o deman-

dantes, la curva de demanda se desplazarla hacia la 
.. 
i.Z-

quierda o hacia abajo, y el efecto sobre el precio y la 

cantidad demandada y ofrecida seria similar al caso an-
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terior. 

Entonces, ~eneralizando: Un impuesto sobre las transaccio-

nes disminuye la cantidad de equilibrio intercambiada en -

el mercado, El nuevo precio bruto incluido impuesto ( pre

cio pagado por los consumidores ) es mayor que antes; el -

nueyo precio neto excluido impuestos ( recibido por los o

ferentes ) es menor que antes. Además del análisis de o-

ferta-demanda~ también decimos, que no existe nin,una di-

ferencia si un impuesto sobre las transacciones se fija 

formalmente a los compradores o se fija a los oferentes. 

Para el caso del subsidio, debe interpretarse como un im-. 
puesto ne~ativo, que aparentemente permite reducir el pre-

cio de venta~ o precio del consumidor en el mercado. El -

subsidio viene hacer una especie de donaci6n por parte del· 

gobierno, ya sea a los productores o directamente a los 

c·onsumidores, c·on el prop6sito de reducir artificialmente 

el precio de un producto determinado y para aumentar el -

ingreso monetario, redundando en una mayor demanda. 

Los subsidios ¡eneralmente se conceden por razones socia--

les, militares, politices y otros de tipo no econ6mica. 

1.5- ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA Y OFERTA 

El análisis de sensibilidad tanto de la curva de demanda -

Y de la oferta, se hará a través del concepto de elastici-

dad, que tncpre~a la variaci6n porc·entual de una variable -

respecto a una variaci6n porcentual de otra. La elastic·i-

dad es un n6mero puro sin dimensiones y se puede aplicar -

tanto a la demanda, oferta, o cualquiera de otra variable 
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econ6mica 

1.5.1 .ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

Es la variación porcentual de la cantidad damandada.an 

te una variación porcentual de otra variable. 

Si la demanda de un bien en forma simplificada depende 

del precio del bien, del ingreso monetario del consum! 

dor y de los precios de los demás bienes relacionados, 

es decir: 

Qd = f ( p • 1 ' py· ) X X 

Entonces podemos medir la elasticidad de la demanda 

cuando varia cualquiera de estas variables, asumiendo 

las demás como constantes (ceteris paribus)o segfun 

esto, distinguimos tres clases de elasticidad: 

- Elasticidad precio de la demanda 

- Elasticidad yngreso de la demanda 

- Elasticidad cruzada de la demanda 

a. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 

Es sl cambio porcentual de la cantidad demandada de 

un bien ante un cambio porcentual en el precio del 

bien, lo q*e se denota como: 

Qx Px 
==--= -_,.,-. ---

Px QX 

Su valor es negativo 1 - ), pues la curva de demanda 

tiene pendiente negativa, evidenciando de esta mane 

ra la ley de la demanda, de que la cantidad demand~ 

da está en función inversa al precio del producto. 

En una funci6n de demanda lineal, se puede distln-

guir claramente tres tipos de elasticidad precio de 
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la demanda, de acuerdo al gráfico 7. 

p 
X 

elasticidad precio de 
la demanda 

=<:1 

Donde: El pu~nto "A" representa el punto que divide a 

la curva de demanda D " en dos partes iguales. 
X 

- Elasticidad elástica, 

Cuando un cambio porcentual dado en el precio, orig! 

nará un cambio porcentual mayor en la cantidad deman 

dada. 

- ~lasticidad unitaria, EdP X = 1 

Cuando los cambios porcentuales del precio y la can-

tidad demandada son exactamente iguales, aunque en 

diferente dirección. 

- ~lasticidad inelástica~ EdP < 1 
X 

Cuando un cambio porcentual dado en el precio, orig!, 

nará un cambio porcent~al menor en la cantidad damag 

dada. 

cuando la curva de demanda toma la forma de linea recta 

con pendiente cero o infinita (indeterminada) la 

elasticidad precio de la demanda serA igual en todos 

su,s puntos, denominándose: Elasticidad infinitamente 

inelástica (EdP 2 O) y elasticidad infinitamente 
X 

elástica· ( EdP = - oo), respectivamente. 
X 
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.. 
t:t. ll.ASriCIDAD YN'l'RESO DE LA DEMANDA 

Es el cambio porcent-ual de la cantidad demandada ante 

un cambio porcentual en el ingreso monetario, asumie!!. 

do que los demás factores permanecen constantes. Lo 

qu.e se denota como: 

I 

El valor de la elasticidad ingreso, puede ser positi-

va o negativa, en función a la nataraleza del bien. 

si es bien superior o inferior. La elasticidad ingre-

so puede calcularse a partir de la curva de Engel, 

qwe nos muestra la relación existente entre el cona~-

mo y gasto total en un bien, con el ingreso monetario 

de un consumidor. 

c. ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DFMANDA 

Es el cambio porcentual de la cantidad demandada de 

un bien "x" ante una variación porcentual en el 

precio de un bien "Y 11
, manteniendo constantes las 

demás variables qu·e afectan a la demanda de "x", se 

denota asi: 

EdxP y 

p 
y . -----

Qx 

El valor de elasticidad cruzada de la demanda puede 

ser negativo o positivo y en esos casos indicará el 

grado de complementariedad o sustituibilidad de los bie 

nes "x e Y"· Mide la variación de la cantidad demandada 

del bien •'x" ,, amte una variación del precio de "Y", 
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as! como el cambio en 1~ cantidad dem 

debido a un cambio en el precio 

tas variaciones, son de precios relatiTOS 

1.6- DETERMINACION EMPIRICA DE LA D~~ANDA. 

La estimaci6n empirica de la demanda no esta excenta de 

dificultades. En realidad pocas veces se dispone de da

tos de cantidad demandada a cada nivel de precio, adn -

si se mantienen constantes los demás factores. Alcunas 

veces cuando se pretende trabajar con series de tiempo, 

se tiene unicamente informaci6n de un conjunto de pun

tos observados que corresponden a puntos de compra, los 

cuales no corresponden necesariamente a una 6nica curva 

de demanda sino a toda una familia de ellas. 

Existen varias t~cnicas de estimaci6n de la demanda, 

aunque cada una ellas presenta sus propias dificultades 

Entre estas t6cnicas tenemos: La entrevista; la simula

ci6n, el experimento directo, técnica estadistica o 

econom~trica. 

- La t~cnica de la Entrevista. 

Consiste en seleccionar una muestra significativa y, 

en donde se le hacen pre~untas al consumidor referen

tes a la cantidad de un bien que hipot~ticamente de

mandaria a distintos precios. Sin embargo este proce

dimiento no es del todo confiable, ya que el compor

tamiento del consumidor puede ser de manera diferente 

al que dijo que actuaria en un momento determinado. -

Es posible tambi~n que en un nivel agregado el com--

portamiento de los consumidores concuerde con el que 
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se refleja en la entrevista. 

En las preguntas de las encuestas, se debe tener en 

cuenta~ que no s6lo es necesario preguntar al consumi

dor que cantidad demandaria de tal bien a tal o cual -

precio, sino también como alteraria su comportamiento 

si la diferenc'ia entre el precio del bien 11 x 11 y el 

bien 11 y 11
1 similar o competitivo, se hiciera mayor o 

menor en un determinado porcentaje. 

Una dificu1 tad adicional del procedimiento de las en-

cuestas o entrevistas, es que es costoso si los eonsu-

midores se enc:uentran bastantes dispersos o si son re-
: 

lativamente hetero,éneos. 

~ La t~cnica de la Simulaei6n. 

Consiste en la reunión de un grupo de consumidores y -

se les somete a varios experimentos y jue~os, como el 

caso de "conejillos de indios". El investi,;ador actua 

como un cientifico. Sin enbar¡o, para el caso de la 

estimación de la demanda,este procedimiento es de apli 

caci6n limitada. 

- La técnica de Experimentos Directos. 

Este procedimiento ,eneralmente es usado por las pro.:. 

pias empresas del mercado. Lo que hacen estas empresas 

es alterar sus precios continuamente ea un periodo de

terminádo y analizar lo que ocurre c·on la cantidad ad-

quirida del producto. Este método presenta también se-

rias dificultades como: El cambio continuo de los pre-

cios reales,. puede desc·onoertar a los consumidores. A-

demás, la empresa no controla directamente estos expe-

rimentos en el sentido de que, entre los cambios de 
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precios pueden variar también las condiaiones de tac--

torea que se mantienen constantes a lo largo de una -

sola curva de demanda. El costo puede resultar relati-

vamente alto, debido a este cambio intencional y sis

temático en los precios y los resultados no son del 

todo confiables, debido que la eondici6n cetaria pari-

bus, DO puede funcionar, ea el periodo en que se lleva 

a cabo el experimento. 

- La técnica del Modelo Eeonométrico. 

A través de este procedimiento; se propone obtener una 

demanda sobre la base de una serie de datos observados 

estos pueden ser de series temporales o datos de corte 

transversal. En el análisis de las series de tiempo, -

los datos recopilados se basan en lo observado en el -

pasado, mientras.que bajo el método de" corte trans-

versal "• el mercado se divide en se~tores o estratos 

por ejemplo se(6n la distribuci6n de ingresos. 

La estimae16n estadistica de la demanda,'se hace a tra 

v6s del método eeonométrico de los minimos cuadrados , 

que implica hacer minima la difereneia al cuadrado en-. 
tre los puntos observados de precios y cantidades y la 

recta de ajuste, que represeDtaria la curva de demanda 

Una vez estimada la recta de ajuste, se puede hacer 

proyecciones. 

La estimaci6n de la curva de demanda a través del mé -

todo econométrico de minimos cuadrados, puede hacerse 

en forma lineal, logaritmica y semilogaritmica. Su 

formulaci6n matemática son las siguientes: 
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a- FQrmu.laei6n Lineal. 

~ = a·+ bPx + e! + dPY 

Doade la elasticidad precio de la demanda o¡¡ i'ul 

b ( :x) , y la• ~ariableo Px , I , P1 , ropr.!!. 

lii1eataD el precie del producto y precio de lolii1 bi~ 

b- ~ulaci&n Lo,aritmica. 

l•c. Qx =·loe a+ b loe Px +e 1o' I + d loe. PY +ft 

Eata foraulaci6a ofrece "fe:a:tajalii1, ya que permite -

coaQcer all:tea6ticalllente lalii1 ela¡¡ticidades precie~,-. 
in,reiio y cru..z.ada, qu.e vieAea: repra¡¡entadaii p10r b, 

Yariablelii1 coa.o la publicidad, el precie del añQ an 

terier, la poblaci6n ceas~midera del bien. 

Qx = loe a + b lec P x + e lec: I + d lec P Y 

Doade, la ela&ticidad Precie-demanda vieae repre-
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Cap. II : LA DEMANDA DE ELECTROOOMESTICOS. 

La dem.anda de los prodwctoa electrodom·ésticos, va ser abord_! 

do, a traY~s de la u'til1zaci6n de información· bibliogr~!ica Y 

estadistica de fu~ntes secundarias, dado que la información -

directa no est~ al alcance en el presente trabajo de t~sis,

debido a limitaciones de car~cter econ6mic·o y t~cnico. 

El análisis de la dem·anda de los productos electrodom~sticos-, 

ser~ est~diado ea el si¡uiente orden: La definición del prQ 

dueto, an~lisis de la estruet11ra del casto familiar, la dema.!! 

da de los principales produ,ctos y finalmente enfocaremos la -

dema~da en relaci6D a la pol1t1ca de in¡resos familiares. 

2.1- DEFINICIOl'f DEL PRODUCTO Elf' RELACIO!f A LA DEMANDA. 

Cu;ando tratamos de def1Dill' la importancia del bien 6 de

U·l'li ¡rwpo de bienes, dentll'o de la estr\lictu•ra del consumo 

familiar, tenemos qu,e remitirlllos al tipo de necesidades 

qllle son satisfechas CODI dicho tipo de bienes. Entendemos 

por necesidad,. c·omo el deseo de una mercanc·ia ( bien ) 6 

seryicio. El deseo puede satisfacer la sed, el hambre,

evitar el frío 6 el calor, tambi~n cll!rarse de una enre~ 

meda4,. divertirse 6 distraerse, el confort 6 comodidad,

esparcimd..en·to y cu-ltura. 

Las necesidades se pueden clasificar de modo ¡·eneral co 

mo: Kecesidades prioritarias 6 b~sicas y necesidades no 

prioritarias 6 secundarias~ Esta clasificación, repre

senta wn criterio tradicional, en donde se ubica el'li pr1 

mer lugar la satisfacción de las necesidades fisicas y ~ 

biol6¡icas, y dejando en se¡undo lu¡ar la satisfacción -
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de necesidades psicol6gicas y morales. Esta visi6n biolo

cista de las necesidades, pierde de vista_que generalmen

te las necesidades de confort y psicológicas surgen si-

multaneamente con las biológicas; la satisfacción de las 

necesidades de confort, en buena parte requiere de la de

manda de productos electrodom&sticos, que permiten elevar 

el nivel de vida. Asi mismo, el problema relativo a la 

clasificación de las necesidades y la satisfacción de e

llas, no es una cuesti6n estática y definida dentro de u

na poblaci6n determinada, sino por el contrario es diná

mica y qU:e pueden cambiar de prioridad y modificar la es

truc·tura del ¡asto familiar, seg(ln el grado de urbanismo

Y desarrollo eeon6mico y social alcanzado por una socia-
•. 

dad determinada. 

Asi tenemos por ejemplo que, el consumo de determinados -

bienes o productos pueden ser considerados como básicos y 

prioritarios, en un pais 11 A "• Esta clasificaci6n además 

vendria suste11tada por indicadores económicos, respecto a 

elastic:·idad precio e incraso. En e:ambio en G>t.ro pais "B", 

estos mismos productos'pueden ser coasiderados como pro

ductos suntuarios o de lujo, y ell9 debido al bajo nivel 

de vida y desarrollo económico·y social=alcanzado, en o

tros casos refleja la f·orma inadec·uada e injusta distr1-

buci6n del incraso nacional, entre los diferentes estra

tos sociales de la población. 

El tipo de productos c·onsiderados como electrodomllsticos, 

corresponde un tipico caso de lo descrito anteriormente • 

Asi tenemos que en paises industriales y desarrollados, -

los alquileres de inmuebles, se efectuan ceneralmente con 
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la instalaci6D de productos electrodomésticos, que permi 

ten ele-war.el niYel de Yida de los u.su:arios, brindaado

comodi~des en la satis!acci6D de necesidades, es decir -

se o trece confort. 

Existen otros sectores de la poblaci6n, qu.e demandan ele~ 

trodombsticoe,. a nriYel familiar y ¡u.bernamental; esta de 

m¡¡¡nda su:ele ser· il?lelAstica,· debido a que los niYeles de -

in~reso permite la compra de electrodom~sticos b6sicos a 

la mayoria de la poblaci6n. 

Para la satisfacci6n de las necesidades de co.;,fort, re-

quiere el servicio de los si~uientes electrodomésticos CQ 

mo: layadoras,. cocinas,. refri¡eradoras., lic11<adoras, pla& 

chas, equipos de musica,. video J telerlsi6n,.. 

En los paises de menor desarrollo como es el caso de Am! 

ric~ Latina y especiticamente en el Perd, la satisfacci6n 

de m.ecesidades de confort, no esta al alcance de las may.Q_ 

rias• pero ptilUlatin•mente ha venido incrementandose la d~ 

manda y la producci6n.. Ltil cartilcterist.ica de ltil demanda -

de electrodom~sticos en estos paises, es que los usu~rios 

demandan el producto en si, y no solamente loa servicios 

qUie estos prestan; ello quiere decir qu·e finalmente la d~ 

mandtil es a nivel familiar y esta muy li~ado a la eatabili 

dad de los in¡resos. 

La linea de productos electrodomésticos de tilcuerdo a la -

Clasi ficaci6n Internacional e Indwstrial U ni forme "CIIU'", 

estan clasificados de la si¡uiente manera: 

CIIU 

382 

Produ.cto. 

Maquinaria no electrictil •. - Refri~eradoras,. laT«do 

ras doméstictils, cocinas. TambiAn son conocidos -
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como ~leetrodom~sticos de linea blanca. 

383 Magu.in•ri• eléctrica.- Planchas dom:~stieas, licuadoras 

lu;stradoras, equipo de TY y Tideo, equipos de mt\>sica -

y ¡rabaciÓD doméstica. Conocidos tambi~n como electr.Q 

dom~sticos de linea marrón. 

Las anteriores apreciaciones, permiten mostr•r la inadeeu·ad•

clasif:hcación de las Jliecesidades basado em el concepto biolo

¡ista, y la adaptación de tal crit&rio en la elaboración de -

la politica económica y: desarrollo industrial, cvnduce ineYi 

table~ente al diseftb de pol1ticas ~nilaterales y desconecta-

das entre si. ED cambio U'n entoqUJe, basado en u.n esquema qu¡e 

integre las necesidades de los indiTidu:os. Es decir que con

temple, qwe la satisfacción de necesidades b6sicas como ali

mentación, vestido y ~alud, van de la mano ó estAn inte¡radas 

a la satisfacción de necesidades de con~ort, esta m~s acorde 

con la moderna teoria del desarrollo económico, la satisfac-

ción de las necesidades de confort, permiten también poten-

ciar las ener¡ias mentales). que finalmente permitirá increme.!! 

tar la productividad de los trabajadores, inteil:ectu,ales y e_§ 

tu·diantes. La adaptación de esta clasificación ;1ue contemple 

las estrate,ias de acciones concertadas e inte~radas, implic~ 

rQ evaluar que la satisfacción de u:na necesidad estarQ cond1 

cionada a la satisfacciór.t otras 6 a la adecu.aci6n de condicio 

nes para qu·e ello ocurra. 

Los produ•etos de audio, video y electrodomésticos en ¡eneral

tienen por finalidad de hacer posible incrementar la eficie.n 

cia de las actividades del ho¡:;ar .como: Preservación; prepar~ 

ci6n e in~esti6n de alimentos, distracción, inforrnaci6n,apre.!! 

disaje, as1 como incrementar el descanso y relaciones socia

les en t~rminos cualitatiTos y cuantitatiTos~ 
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La demanda de eleetrodom~sticos a cargo de las familias y 

su relaci6n que se establecen entre ellos y su comodidad-.. 
varia segdn el nivel cultural, clase social, costumbres ~ 

regioaales e individuales. En tal sentido no se puede de-
, 

ducir mecanicamente que la mayor o menor comodidad, con-

fort depende necesariamente de los mayores niveles de ga§ 

to familiar incurrido en la compra de tales productos. 

2~2- ESTRUCTURA DEL GASTO FAMILIAR. 

Ahora vamos analizar la estructura del gasto familiar, 

tanto de Lima .Metropolitana, a~i como de las principales

ciudades del Per6. La informaci6n estadistica ha sido ex-

traída de la Encuesta Nacional de consumo de alimentos, -

elaborada por el Instituto Nac·ional de Estadistica, y a-

demás nos apoyamos en el trabajo de Carlos Amat y Leon ,-

"Niveles de vida y grupos sociales en el Perd". 

El objetivo de la presentaci6n de la eomposici6n del ~as-

to familiar, es determinar el rubro de gasto especifico -

que relaciona el gasto y demanda de productos electrodo-

mésticos. Se&dn el cuadro # 1 , aparecen los diferentes -

rubros que componen el gasto familiar, en el rubro de "Mo 

biliario y Equipo", astan agrupados los gastos de produc;!o. 

tos electrodom~sticos, tanto de linea blanca y linea ma-

rr6n que son de uso doméstico o familiar. 

Nosotros vamos a considerar el gasto en electrodom~sticos 

como representativo del rubro de mobiliario y equipo, e

llo se fundamenta en el peso en si que tienen los electr2 

domhsticos dentro del ¡asto total del rubro antes seftala-

do. 
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Se presenta también el ,asto familiar a niveles de Lima• 

Metropolitana (L.M~) y de las principales ciudades del -

pais¡ haciendo un corte transversal se presenta la estr~ 

ctura del gasto a nivel de crupos ocupacionales y su re~ 

pectivo cAlculo de elasticidad ingreso en cada actividad 

permitiéndonos de esta manera de~erminar el peso relati-

vo del gasto de los electrodomésticos en relac·i6n al ,;a.§ 

to total, examinar la naturaleza econ6mica de la demanda 

del bien j poder obtener a~i conclusiones que deber1an -

tomarse en cuenta en la formulaci6n de politicas de pre-

cio e inversi6n a nivel de cada empresa y desde un marco 

macroecon6mico para lograr una estabilidad del mercado -

de electrodomésticos en el Per6. 

Volviendo al c·uadro # 1 , denotamos que en Lima Metropo-

litana, el ~rupo oc·upacional obreros, obstenta el mayor 

porcentaje de ,asto en mobiliario y equipo (electrodomé.§ 

tices), con un 7.0% del gasto total. Este porcentaje a-

simple vista pareceria bajo, pero debemos tener en cuen

ta que la demanda de electrodomésticos es estac·ional en 

cuanto a la adquisici6n de los productos, en cambio la -

estructura del ~asto familiar del c·uadro # 1 , nos re!l~ 

ja solamente el ¡asto en un mes determinado; en tal sen~ 

tido al momento de efectuar la compra, el demandante ti~ 

ne acumulado o ahorrado el gasto de varios meses, dado -
¡ 

que no se demanda prodQctos electrodomésticos todos los 

meses, porque constituyen productos durables, con una v! 

da media de cinco afies. Además la existencia de ventas -

al crédito, re.fuerza este razonamiento, haciendose pagos 

mensuales ea término medio de tres a seis meses. 
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El se¡undo ¡rupo ocupacional que destaca en el gasto de-

electrodoméstico, lo constituye los empleados en general 

con un 6.0% de casto, seguido con un 5.0% de los indepe,!! 

dientes y 4.o% de los profecionales y ejecutivos • 
• 

As! mismo, denotamos que los coeficientes de elasticidad 

ingreso de la demanda, en la mayoria de los grupos ocup_! 

cionales de Lima Metropolitana, nos evidencia que la de-

manda de electrodomésticos, corresponden a un tipico ca-

so de bienes "sulJ)ernuo o de lujo", dado que el valor 

promedio de la elasticidad ingreso de L.M. es de 1.32 , 

es decir la demanda de electrodomésticos en términos de 

ingreso resulta ser elástica. 

A nivel grupos ocupacionales, el crupo de artesanos, de-

nota la mAs alta elasticidad con un valor de 2.34 , lu~ 

co aicuen loa obreros con 1.85 , empleados con 1.66 ,

independientes con 1.54 , de valor de elasticidad ingre 

so de la demanda. Estas cifras moa pone de manifiesto 

qué a medida que se alcanza un estr.ato social, y nivel -

de inc,cesos maY,orea, la demanda'de electrodomésticos se 

torna ·mAs necesaria o indispensable, en tanto que aumen-

ta las necesidades de confort. 

El panorama a niv,el de ¡randes unidades del pais no cam-

bia sustancialmente, de lo que sucede con el gasto y e-

lasticidad ingreso de la demanda de electrodomésticos en 

Lima Metropolitana, solamente que en las grandes ciuda--

des la elasticidad ingreso de la demanda es mayor, es d~ 

cir la demanda es más elástica al ingreso, hecho que nos 

estaria evidenciando en cierta forma las desi¡ualdades -

ingreso existentes por grupos ocupacionales entre L.M.-
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y; las crandes ciudades del pais, hip6tesis qu:e es platXs.i 

ble .a simple Tista. 

El hecho de conocer y disponer del indicador de elastic! 

dad in¡reso de la demaoda, resulta importante para expl! 

car en ¡ran medida el comportamiento de la demanda de un 

produ;cto determinado. En tal sentido podemos afirmar que 

en periodos de au·¡e, notamos qli'e aumenta el P.B.I. , Pr.Q 

dueto Industrial e Increso p6rcapita real y la demanda de 

electrodom6sticos en general se incrementa a niveles de -

¡_rupos ocupacionales y: en mayor m;edida los g-rupos de ma-

yor elasticidad increso. En tal seJ:!tido es mu'y us11-a! ob-

seryar qwe ante estas coyunturas el sector indu:strial de 

electrodom6sticos experimente tasas de crecimiento por e.n 

cima del niYel promedio del sector industrial; ante situ~ 

ciones in,yersas o el') 6pocas de crisis, disminuye el ina;r~ 

so real de los trabóijadores, entonces se produce una fuer 

te contracci6n en· la demanda de productos considerados de 

lu'j9,, r;¡z6n por la cuál nos permitimos a firmlir qu·e la de 

mand;¡ de electrodom&sticos es mu-y sencible al in¡reso-

real. 

Por otro lado, en el cuadro # 2 , presentamos la estruct~ 

• 
ra del ~asto familiar y la elasticidad ingreso en termi 

nos de población urbaaa y ru:ral. La presentaci6n de los -

grupos ocupóicionóiles difiere en tanto a la presentóidli en 

el cuadro # l. , esta -.:ez se presenta a la población urba 

na y rural en ocupa~iones m~s especificas y subdi vi di das. 

La presencia de la ocupación a,ricultura en el oirea urba 

na, radica en el hecho, de qu~e existen a~ricultores obre 

ros Y propietarios, qu-e residen permanentemente en: los 



33 

centros urbanos o ciudades. Asi mismo se da el caso de • 

la existencia de empleados y ejecutivos de unidades pro-

ductivas enclavadas en el área rural, tal es el caso de 

Cooperativas, Saia, y otras actividades extractivas corno 

petróleo y minas. 

A nivel de la población urbana, destacan en el gasto de-

mobiliario y equipo (electrodomésticos), los empleados-

de estrato medio y alto, con un 8.0% de su gasto total 

y sus elasticidades ingreso respectivas son de 1.33 y 

1.85 , posteriormente son seguidos por los obreros no a-

gr!colas con 5.0% de gasto y una elasticidad ingreso de 

1.94 , finalmente quedan los independientes no agrícolas 

y obreros no a,r!colas, con un menor gasto que los obre

ros agrícolas, pero con coeficientes de elasticidad in-

graso menor o menos elástica, lo que resuelve cualquier-

interpretación contradictoria aparente, entre grupo oeu-

pacional y nivel de ingreso. 

En la población rural los porcentajes de ingresos fami--

liares destinado o gastos en electrodomésticoss era de -

esperarse que seaa menores, debido a las limitaciones 

de: nivel de ingreso, fluido eléctrico y costumbres, sin 

embargo los grupos ocupacionales de pequefios agriculto-

res, agrícolas independientes y agrícola medio, ostentan 

elasticidades ingreso relativamente bajas cercanas a uno 

situación que es compatible, en tanto que estos grupos -

ocupacionales son privile¡iados dentro de la población -

rural en cuanto a la distribuci6n de ingresos, dado que 

actuan como propietarios y por lo tanto gozan de exceden 

te. 
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El c:uadro # 3 • resume la estructura del gasto familiar 

y elasticidad ingreso en t~rminos promedio p~ra Lima M~ 

tropolitana y grandes ciudades del pais; además la eom

posici6n en t~rminos de poblaci6n rural y urbana. 

En t~rminos generales podemos deducir, que el gasto fa

miliar promedio en electrodom~sticos en todo el Perd, -

aproximadamente representa un 5.0% del gasto total, 

porcentaje mayor al de los rubros de salud, educaci6n y 

recreaci6n, pero a su vez menor a los rubros de alimen

tos y bebidas, vivienda, servicios, transporte e indu

mentaria. ~si mismo ea lo que respecta a la elasticidad 

ingreso, su valor promedio es de 1.5 , es decir ~s 

elástica. 

Si observamos el cuadro # 3 , notamos que el gasto en -

electrodom~sticos es mayor en las grandes ciudades del 

pais, respecto a L.M. , pero as1 mismo la demanda de -

tales productos se tornan más elásticos y por lo tanto 

más fluctuante al ingr~so familiar en las grandes ciud,!. 

des y es un tanto más estable en Lima Metropolitana. La 

elasticidad ingreso promedio en L.M. es de 1.32 , y la 

de grandes ciudades de 1.99 • 

En lo que respecta a la composici6n urbano, rural, el ~ 

gasto familiar en electrodoméstic·os de la poblaci6n ur

bana es de 6.0% , y de 3.0% en la poblac·i6n rural, p~ 

ro al mismo tiempo la demanda de electrodomésticos en -

el área rural es más elástica, respecto a las áreas u~ 

banas. Una vez más, vale la pena resaltar la importan-

cia de los parámetros como, peso del gasto familiar en 

electrodom~sticos,y su coeficiente de sensibilidad, a -
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efectos de cAlificar si el bien ea sumamente suntuario o 

casi necesario en determinadas Areas geográficas, a efe~ 

tos de que las empresas productoras reales y potenciales 

lo tengan en cuenta en sus planes de producci6n e inver

si6n. 

Otro indicador ideal para reforzar el análisis de la de

manda, consiste en estimar los coeficientes de sensibil1 

dad de precio de la demanda y cruzada de la deman~a. A

qui no se presentan tales indicadores, debido a que su -

estimaci6n a nivel global y sectorial requiere de tl!cn:i

cas especificas y demanda un costo econ6mico, pero indu

dablemente a bivel microecon6mico, la empresa necesita 

de tales indicadores y por tanto esta en la oblisaci6n -

de obtenerla para la formulac16n de sus pol!ticas de i~ 

troducci6n al mercado o de ampliaci6n de la oferta. 

2.3- ANALISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 

El análisis de la demanda de electrodom~sticos vamos a -

presentarla en dos partes: En la primera parte se estu-

diarA la proporci6n de familias de Lima Metropolitana 

que cuentan con aparatos electrodom~sticos y que en cie_r 

ta forma representa la demanda aparente; en la segunda -

parte describimos el comportamiento de las ventas de los 

principales establecimientos minoristas, como una aprox~ 

maci6n o reflejo de la demanda real de electrodomésticos 

2.3.1- PROPORCION DE FAMILIAS CON APARATOS ELECTRODOME~ 

TICOS. 

Segdn el cuadro # 4 , encontramos que en Lim·a M.! 
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tropolitana, el 6?.C!Yo de las familias cuenta con-

cocinas de kerosene, un 2?.0% con coeina de gas· y 

un 6.~ con cocina eléctrica. Asi m:ismo observa.,--

moa que los estratos o grupos ocupacionales con m~ 

yor niiel de ingreso tienen una mayor predisposi-

ci6n por cocina de gas y eléctrica, en .cambio los 

de menor in¡reso como artesanos y obreros, general 
. -

mente disponen y demandan cocinas de kerosene. 

La dema~da de cocinas de'mayor calidad y eficien~

cia, depende del nivel de ingreso familiar, en tal 

sentido una politica que redistribuya ingresos ha-

cia los más pobres hará potenciar la demanda de -

cocinas de gas y eléctrica, lo que a su vez trae

ria cierto ahorro de recursos energéticos ( petr6-

leo crudo ), dado que el costo del gas y de la e~~ 

nergia eléctrica es más barato que el kerosene. 

Las cocinas a gas aparecen de manera significativQ 

entre las familias de independientes y empleados -

en general, evidenciando de esta forma un marcado 

proceso de sustituci6n de demanda, a medida que se 

alcanza un estrato social superior. Este proceso -

de sustituci6n, genera una mayor eficiencia del -

servicio de cocina, lo que acarrea un menor costo 

en las actividades de preparaci6n de alimentos y -

liberando de esta forma tiempo, ya sea para el de~ 

c:·anso o para mayores horas de empleo. 

Respecto a las cocinas eléctricas, solo el 6.0% 

de las familias de Lima Metropolitana, dispone pa

ra el uso dom~stico, las familias de independien-
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tes, artesanos y obreros, que tienen cocinas el~c

tricas solamente'un 2.0% del total, en cambio las 

familias de los estratos superiores como profecio

nales y ejecutivos, si muestran una proporci6n con 

siderable que dispone de cocinas eléctricas de uso 

doméstico. 

En lo que respecta al producto refrigerador, en 

términos generales es más com6n que una familia 

cuente con dicho artefacto, por las multiples bon

dades que ofrece en torno a la conservaci6n de al! 

mantos y bebidas, asi tenemos que en Lima Metropo

litana el 41.0% de las familias cuentan con dicho 

artefacto. El cu:adro # 4., nos muestra que excepto 

el grupo ocupacional de artesanos, las demás fami

lias agrupados por estratos o grupos ocupacionales 

que cuentan con ref~igerador representa una propo~ 

ci6n mayor y creciente conforme se avanza de estr~ 

to social. 

!si mismo, la clasificaci6n de artefactos de linea 

marr6a como: máquina .de coser, radio y televisi6n 

es más homogenea entre los distintos grupos de fa

milias y clasificados como grupo ocupacionales o -

estrato social. La proporci6n de familias que cuen 

tan con máquina de coser bordea el 57.0% , con r~ 

dio llega a un 80.0% y un, 56.0% c·on televisi6n. 

Esta situac~6n nos permite intuir, que el 50.0 % 

de familias de Lima cuenta con un instrumento de 

capital, para poder generar economias domésticas -

relacionadas al sector textil. Asi mismo, que la -
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mayoria de la poblaci6n de Lima Metropolitana dis

pone de aparatos para distracci6n, cultura y eomu

nic·aci6n a nivel nacional e internacional. 

El rubro de otros artefactos, viene conformado por 

licuadoras, lustradoras, lavadoras, equipo de au

dio y video. A ~ivel de Lima Metropolitana, un 

26.0% de familias cuentan de alguna u otra manera 

con alcunos de estos artefactos. La caracteristica 

a nivel de estratos sociales, es la misma que se -

detect6 con los anteriores artefactos, es decir -

que las familias más pudiente, cuenta en mayor pr.Q 

porci6n, en cuanto a la disposici6n y uso de estos 

electrodom~sticos. 

Consideramos, que el cuadro # ~ , además de mostr~ 

r la proporci6n de familias que c·uentan con elec

trodomésticos, nos refleja también la demanda apa

rente dado que estas familias cada cierto tiempo -

necesariamente tiene que ir renovando sus artefac

tos,dado que estos tienen un plazo mediano de vida 

Además estas mismas familias van mejorando la cal! 

dad y cantidad de electrodomésticos. 

2.3.2- COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCI&LES MINORISTAS. 

El comportamiento de las ventas de electrodomésti

cos, de los establecimientos comerciales minoris

tas, se convierte en el term6metro, para cuantifi

car la demanda real o efectiva de electrodoméstico 

aunque sea solamente a nivel de Lima Metropolitana 

El cuadro # 5 , presenta la évoluci6n de las ven-



39 

taa per r11·bros, a precios coastaates del afio 19?9. 

d~ante el periodo de 19~0-1985 , es decir en el 

sec11ndo Gobierno del Arquitecto Fernando Bela·u;nde 

Terry. Pode•os apreciar q~,¡;e las Teri.tas d.e aparatos 

electrodoaisticos en ·los primeros afios crecier6n -

notablemente, al compás de evolución de las ventas 

en general. 

Los r11bros de venta de aparatos dom6sticos, junto 

con el rubro de Indumentaria y Alimentos, represe.!! 

tan las ventas más importantes durante los seis 1!.. 

fios. Lat estructura porcentual de estos tres rubros 

ha variado significativamente a trav6s del periodo 

1980-19~5 t cuadro # 6 • en los primeros tres atíos 

las ventas de electrodomésticos su~era en tirminos 

de composición porcentual , a la participación de .. 
las ventas de Alimentos y Bebidas e Indu•mentaria • 

En el año 1980 las ventas de electrodom6sticos 

l1eg6 a !/ 9,003.1 miles de intis, luego paso a -

I/ 11,743.8 milis de intis en 1981 , y cae liger~ 

mente a I/ 10,551.? miles de intis en 1982 • Estas 

ventas representar6n u:n 30 .o % como promedio , 

de las ventas globales de tima Metropolitana. El 

crecimieato anual de las ventas de electrodomést1 

cos f~e ·de 11.0 % en 1981 y se reduce en - 9.6 % 

en 1982 ~ cuadro # 7 • A partir de 1982 , la sit~ 

ci6n de crecimiemto de las v.entas en general y; de 

electrodomllsticos se revierte, debido a. la proful.! 

dizaci6n de la crisis económica e incremento de -

la tasa de inflación; recordaremos qu·e la produ_s: 
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ci6n nacional ( P.B.I. ) en 1983 disminuyÓ en 13.0% 

lo que afecto de manera brusca al ingreso pllrcapi• 

ta, afec·tando de .esta manera la demanda de electr,g 

do.m·~sticos. En 1983 las ventas de alectrodom€lsti -
,. 

eos llego a I/. 6,341.6 miles de intis, represen--

tando tan solo un 54.0% del total de ventas logra-

das en 1981 .. ,;.. en este mismo rubro. En lQs años si

guientes las ventas siguieron disminuyendo al com

pás de la caída de ventas en todos los rubros, y -

lle¡amos as1 a 198~ , en donde las ventas de elec

trodomésticos tan solo representÓ un 41-~fo de las 

ventas logradas en 1981 , lo que nos evidencia que 

la demanda real de electrodomésticos se redujo en 

mAs de 50.0% en 1985 respecto a los primeros afios 

del ochenta. Estas cifras nos evidencia la gran 

sensibilidad de la demanda de electrodomésticos al 

ingreso nacional y p~rcapita. Asi mismo el hecho -

que estos productos en general en nuestro pais son 

considerados bienes de lujo, entonces ante cafdas 

del ingreso real, el gasto relativo en slectrodo-

m~sticos pierde peso porcentual dentro de'la es--

tructura del gasto familiar, las c·i fras de los CUJ! 

dros # 6 y 7 nos confirma estas afirmaciones. 

Debemos también destacar que el comportamiento c1-

clico de las ventas y demanda de electrodomésticos 

no necesariamente va aparejada con una evoluci6n -

similar en la producci6n nacional. •. 

Cabe recordar que en los primeros años del ochenta 

la politica de libera!i*aci6n de importaciones, 
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permitió el i.a:creao de artefactos importados y qu·e· -
¡ 

contribwyeron· en el incremento de las ventas· en loe-

eatablecimieatoe comerciales minoristas. 

2 .. 4- DEMANDA Y POLITICA DE Y.ltORESOS ,FAMILIARES. 

El Per6i se eacUieatra eatre los :paises con lUla de las •As-

inju.sta distribu1ei6n· del increso ea el Mundo; encoatrAmd_2 

se entre los :paises qUie obate.ntan· los ni-weles más al.:t·os -

de pobr·eza extrema. 

Uaa caracteristica pecliJiliar de la diatribu,ci6n del incre ... 

so en el Per6, es q~e ha ido mejoraado coy~nt~almeate e~ 

da -wez qw~ se inicia u~. nue-wo ~obierao, pero lUieco se d~ 

teriora y estrwctwra]mente de~tota tl!na mayor· concentraci6a 

a !a-wor de loe ricos. 

El deterioro de la producci6n y, del increso deriYa de ,.. .. 

ella 11 afecta de maner·a desit;llal a las distintas clases s.2 

ciales,. catecorias ocupacio.nales y reciones del :pais; as1 

mismo dado la deaicuall. d:istribuc16n del in&reso y ante s1 

tu«ciones de crisis, el deterioro del s«lario y capacidad 

adqUJisitiva de loa trabajadores es mAs acelerada que la -

produ,c·ci6a y el inc.reso nacional. 

Dentro de la distribución fu,l'lcional del increso, loa tra 

bajadorea han ido perdiendo participaci6n 1 as! tenemos 

que en el afio 1978 s~ participaci6n representa el 6?.3 %, 

para el atio 1987 se reduce al 60.2 %. As1 mismo las uti.l,! 

dades empresariales haD aaceadido de 28.6 % e11 19?8' a 

3?.0 % en 1987. ( ver anexo # 01 ) 

E 1 cu.adro # 8 , nos m11estra 1a distribu.ci6n del Yncreso-

Nacional por secmentoa poblacionales 1 . para el afio 1980 .-
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Encontramos qwe la pobreza extrema.nene representado por 

el 20 .. 0 % de la poblaci6n, coa ll'D .Di Yel. de increso a.ual 

hasta $ l!.OO USA • Este secme.nto de la :poblaci6n taft solo-

participa del 2.5 % del Yn€reao Nacional. En cambio el 

secmeato poblacional a~perior ( ricos ) que tan solo re

presenta el 10.0 % y participan del 50.0 % del increso .n= 

e·ional, con u'n increso pércapita de $ 4000 USA • Asi mi.§ 

mo se deduce qw.e 2/.3 de la -población t~n solo partieipa:.. 

del 18.0 % del ia,;reso nacional; estas cifras pU:és a to-

das luces nos muestra la pro!ll!nda concentraci6n de inr;r~ 

sos eu nuestro pala en faTor de los ricos, en desmedros -

de las mayorias o pobres. 

Al relacionar la demaada de electrodomésticos y la polit! 

ca de increaoa, tenemos que precisar como es la respwesta 

de] ,.asto de loa secmentos poblacionales, ante aumentos -

del iac·reso real, y como hemos Yisto en pu•ntos anieriores 

que las familias más pobres mostraban una alta elastici~~ 

dad increso de la demanda, esto pwede también explicarse-

por lo sir;.uient e. Ante aumentos del increso real, las r~ 

milias de la c·lase baja trata .Principalmente de "ahorrar'' 

para coaatru'ir su· TiYieada,. mientras qu•e lá, clase media,

de.sea adqu,irir bienes de consumo dur.ílderos, entre ellos -

electrodomésticos; por lo qu~ ante wna politicél de una me . . -
jor distribuci6n· de increaos, ~e esperélria qu~ lél clase-~ 

media preterentemeute aumente SUJ demélDda por :productos 

electrodoml!aticos. De icual form.íl cu:ando se redileen los -

in¡resos reales de la poblaci6n, la clase deja de consw--

mir bienes qwe no son éllimentos ( ba. iaA:dustrialea ) ,, 

mientras qu:e la clase baja empieza a dejar de consu·mir al 
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g_unos alimentos, pero lo que no se deja de consumir son .S! 

quellos produ1ctos básicos de la canasta familiar, de alli 

qu..e se observen fuertes contracciones de la demanda de -

bienes industriales, en c·oyunturas de caida del producto 

Y' del ingreso nacional. 

En 198!i , tiene una significación· especial, ya que el lnEl!, 

cado fracaso de la poli ti ca económica apertu.rista Accio

Pepecista, el .Apra surg.e y asume en este c·ontexto el go

bierno, aplicando una estrategia de dinamizar el mercado 

interno. El eje central del programa de emergencia del -

APRA, fu.:.e la estabilización de costos para reactivar la -

prodwcción. Es decir, el controlar el precio inflaciona-

rio a travéz del maneJo de los precios básicos de la ec_Q 

nomia; salarios, tasa de interés y tipo de cambio, 111sandd 

como colch6n la existencia de capacidad ociosa en la in

dustria y la disponibilidad de reservas internacionales. 

La politica reactivadora qwe_ se ejecutó desde Agosto de -

198!i ~ se mantu~vo hasta 198'7 ; pero fue avivando la ine.r 

cia infiacionaria que habia sido c·ontrolada temporalm·ente 

con la aplicación del programa de emergencia,y desde 1987 

el desgobierno de la politica económica comenz6 hacerse -

normal. La oposici6a y los grwpos de poder, a· raiz Ae la 

frustada ley de Estatizaci6n del Sistema Financiero,. co

menzar6n a presionar por una salida ortodoxa •. 

La clase empresarial qu'e habia ganad'o con la politica de 

reactivación, sig:uio ganando con la crisis; mientras po

der de compra de los trabajadores se comiem~a a reducir -

drásticamente en el segundo semestre de 1987 ; perdiendo 

rApidamelltte lo que habia ganado en los primeros 18 meses 
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de ,obierDo aprieta. 

Durante el ·periodo de Julio de 1985 - Julio de 198? , el -

inc;reso de las familias de la clase baja de Lim.a Metro:pol,! 

tana creci6 en 31.9 % , mientras que el in,reeo de la el~ 

se media creci6 en 41.5 % para el mismo periodo. Estos in

crementos se explican, por un lado, a la trans:rorm•ci6n en 

a.salari•dos de los trabóiljadores independientes, de form• -

t•I qu.:e el promedio por f•mili• au:mento de 53 .. 7·% durante

el periodo indicado. 

Est;os tr•bajadores pereibier6n los incrementos ."3alariales

der1Tado de la politica de remuneraciones por enc·imliil del -

ni ve! de innaci6n,. lo qu·e cot:tribuyo a aumentliitr el in,re

so de l•s familias. 

Por otro lado, durante el yeriodo de estudio t•mbi~n se 1~ 

crementar6n ll•s oportwnidades de empleo, de forma tal qure 

el ndmero de ocupliitdos por ramililiils, se eleT6 de un prome-

dio de 1.63 a 1.87 en la clase baja. y de 1.98 a 2.2? en -

la clase media, lo que contri'Quy6 •1 aumento del inr;reso -

real de l•s fóitmilias. ( c·uadro # 9 ) 

Asi mismo los incresos de 1• cl•se media de Lim• Metropol1 

t•na eran 2.39 Teces superior a los incresos d.:; la cl•se -

baj• ea Julio de 1985 , mientrliits que en Julio de 198? se ~ 

leva a 2.57 veces. En las ciudades de Arequipa, Trujillo, 

Piura, estas relaciones !uer6n 2.13 , 2.26 y 1.89 respect,! 

vamente, mientras q1:1 .. e en las ~reas rur•les de Huancayo, 

Cwzco y Puno prQctic•mente no existi6 diferenci• de in:;r~ 

sos entre cl•se baja y clase media, diferenci,ndose mAs en 

sus niveles de riqueza ( cu.adro # 9 ). .. 

Dividiendo • cl•ses soci•les, por déciles, encontramos que 
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en el d~cil inferio~ de 18 cl8se baja tr8b8j8ba en· Julio -

de 1985 , 1.18 persOI!'IQS y en la Cl8se medi8 1.29 personas. 

En el d~cil superior de la clase baja trabQjaban· 2.28 per 
. -

sonas 1 en la ci8se m,edi8 3.4 • En Jalio de 198'7 estos -

coeficientes aumentar6n trab8j8ndo en el d~cil inferior de 

la clase baja 1.25 per·sonas y en la clase media 1.42 ; 

mientras qtwe en el d~eil superior· los coeficientes fu.;er6n 

3.25 y 4.50 respecti-.amente. 

Estas cifras nos m:u,estran pu,~s: la relaci6n direc11a entre -

el nivel de em·pleo y nivel de inveso, y en donde se pu:ede 

deducir qwe mientras mAs alto es el increso ,remedio de la 

familia existe mayo:l- cantidad de ocupados por :familia• y -

que en la clase media trabaja~ mayor cantidad de personas-

por familias,. qUJe en clase baja. 

Esta inform.ac16n, resulta sum·amente valios8 para tenerse ,¡ 
e111 cwenta en· la estim8ci6n de la demanda de electrodom~at1, 

cos, permitiendo qUJe las em,resas puedan elaborar esqUiemAs 

de ampliaci6a de prodwcci6n y ventas, y qwe sean canaliza-

das a deteli'minada poblac16n objetiYo, que en este caso pa1: 

ticular resulta se~ la clase media, dada la relaei6n dire~ 
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Ca}> .. III: OFERTA DE ELEC'rROOOMES'riCOS EN· EL PERU ( 1970-198'6- ) 

La. prodlit.cei6n de eleetrodomllsticos en el Perú se encu·en.tra estr..!::, 

chamente ligada a·otras ramas del sector industrial tal como Si 

derurgia, IDletales, instmlos eléctricos;. etc. y en consecuencia 

guarda una marcada relaci6n co& el aparato productiva nacional. 

Es por esta raz6n que la producción de electrodomésticos ha sido 

mucho más sensible a los cambios nuctuantes del producto bruto 

interno. 

En el marco del cap:!tulo III se desarrollará y- analizará la evo-

lu.ci6n de l·a pvodU!cc16n de electrodomésticos considerando tres -

niveles: el primero inclwirá la prodwcci6n gliobal del sector an 
tes mencionado; el segundo distinguirá dos s~tb-sectores de acu·e.!: 

do a la Clasi!icaci6n Indi1'Strial Internacional Uniforme ( CIIU ) 

qu<e son Maqucinaria no eléctrica ( 382 ) y Maqu:inaria eléctrica -

( 383 ) qwe serán definidas más adelante y, por último, el ter

cer nivel de anAlisis tomará cada produ:cto individu¡:¡,lmente • 
. 

Este análisis inicial de producdi6n de electrodomésticos conlle 

vará a considerar factores tales como la capacidad i:nstalada, el 

empleo y la. integraci6n vertical con otras ramas económicas. 

3 .. 1- EVOLUCION DE LA PRODUCCION' DE ELEC'I'RODOMESI'ICOS. 

Este apéndice comprende el análisis global y subsectorial • 

de la prodUJcci6n, es decir maquinaria no eléctrica y eléc

trica. Segun la CIIU dentro de la denominaci6n maqudnaria -

no eléctrica están comprendidos los siguientes articulas: -

refrigeradoras. lavadoras y cocinas domésticas, llamados 

también " linea bla_nca. 11
; dentro de la segunda e la si ficaci6n 

tenemos: planchas dom6sticas, licuadoras, lustradoras, wa-

fieras, batidoras y equipos de audio y video tales como: 

equd.pos de sonido, radiograbadoras, tocadiscos y televiso--
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res blanco i negro y a .color entre otros. 

Cabe recalcar qa.e el comportamiento del sector global es sj; 

milar al de la indu;stria manufactu:rara en gemeral cu;ya ca

racteristica es ser la rama productiva más importante y di 

nát11ica del pais. 

La descripción de la evolución de la producción de electro

doméstícos pondrá de mani tiesto sut relación con las poli ti

cae económicas aplicadas, las condiciones del mercado inte.r 

no y externo y en especial, su. relación con la demanda. 

3.1.1-EMPRESAS INTIDRANTES DEL SEC'rOR. 

En términos globales, el n6mero de empresas que inte

gran este sector ha ido disminuyendo, periódicamente 

entre 1970 y 1986 , as1 lo muestra el cuadro N~ 10 

qllce es .u.n resumen de las estadisticas oficiales y de 

encUiestas aplicadas a empresas qu:e consti tu1yen este -

sector. Esta disminución· ha sido significativa si CO.!l 

sideramos que entre 19?2 y 1976 el promedio de las 

empresas existentes era de 52 globalmente y para el -

periodo 1983 a 1985 decrece a 41 • Sin lugar a dudas 

la baja hacia este periodo seria explicada por la PQ 

litica de liberalización adoptada por el gobierno de 

Fernando Belau1nde Terry, sin embargo, esta tendencia 

decreciente se da luego de un periodo de bonanza en

tre 19?2 y 1976 producto de ll'na fuerte po:J.i tica de 

sUISti tu.ción de importaciones. 

Se debe sefialar además qu.e el gran número de estas em 

presas no constitu1yen una induatria desarrollada e in 

tegrada er:t su. conjunto puesto qu..e la actividad princ1 

pal que realizan es la de ensamblaje y desde este 
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cionales, sino tarrr.bi~n, por extranjeras tales como -

Philips, Sum:beam, National, entre las más importantes. 

Un análisis subsectorial es requ.erido para u:na mejor 

apreciación. 

Por el lado de las empresas dedicadas a la prod~cci6n 

de maquinaria no eléctrica: q~e son mayormente nacion~ 

les, tenemos qwe admitir ll:l'li decreaento de ca~i el 50% 

ya que entre 1972 y 19?6 se contaba con un total de -

32 empresas "S posteriormente decrece hacia 1980 mant2, 

niendo su; tendencia hasta 1985 con· nCimero de 11 .Esta 

disminución es aCln mlls grave si vemos qu1e este s~ahses 

tor reali~a wna actividad de producción casi completa. 
¡ 

A diferencia del anterior las empresas del sector m~ 

quinaria el~etrica q~e en su mayoria son simplemente 

importadoras de productos finales 6 componentes y se 

dedican al ensamble de las mismas, han experimentado 

lain ligero crecimiento, primeramemte entre 1976 y 1981 

en qwe crecieron de 20 a 30 empresas, posteriormente 

se red111j eron a· 24 ,, esta redacción se debió a u:na ma 

yor competencia en' relación a la demanda lo que dete_t 

mino la qu1f.ebra de algunas de ellas. 

3.1.2-EVOLUCION DE LJ\ PRODUCCION DE ELEC'rRODOMES'riCOS. 

El comportamientQ de la prod111cci6n· de electrodoméeti-

cos·. puede ser analizado a partir del cuadro wo 13· q~e 

comprende la. prod\il.cci6n sectorial desagregada en cada 

\il.DO de los prod~ctos que la comprenden. 

En el marco de la produ:cción global podemos dist;L,n-
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gliiir la inf'lu~encia de dos factores, de las medidas de 

pol1tica aplicadas du.rante el periodo en que .se anali: 

za la producción, as1 como la demanda del sector. 

Por un lado, estas politicas econ6rdcas adoptadas a -

través de loa afios 19?0 a 1986 han insidido directa'••

mente en la oterta del mercado e indirectamente por -

el lado de la demanda• dada la sensibilidad de este -

sec·tor :t Sli. dim:amism:o. 

De otro lado. dada la naturaleza no básica de este 

sector para el mercado interno, estos prOdtJ~ctos con_§ 

titwyen muchas vece.s art1cwloe de lujo •. por lo q\i:e 

tanto sw elasticidad precio como ingreso de la dema,g 

da son altas. Esto prod~ace alteraciones en la demanda 

del bien, considerablemente tu~rtea ante variaciones 

del precio de los electrodomésticos como ante varia

ciones en los ingresos reales de los consumidores. 

Remitiéndonos nu.evamen.te al Cll1adro l'(Sl 13 podemos pre

cisar qwe la evoluci6n de la prod~cción de electrodo

mésticos atravieza por dos etapas que comprenden cr~ 

Cimiento y ca1da, la primera durante 191'1 a 1979 Y: la 

segu:nda a menores tasas de crecimiento entre 1980 y -

1984. 

La primera de ellas consta de un período de awge qwe 

va desde 19?1 a 19?6 , debido principalmente a la pa 

litica proteccionista de swstitución de importaciones 

para favorecer el pr~ceso de industrialización, y al 

incremento de los ingresos reales, estas son en gran 

medida las call'Gas de un crecimiento más acelerado y -

sostenido. Bj.en, el periodo de depresión .~e sit6:a 
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entre 197? 1979 , tendencia qu,e reneja no s6lo la r~ 

cesión del mercado nacional!, sino la crisis qu:e en--

fren.t6 hacia el afio 19?8 la económ1a mundial y qwe 
1 

llevó a adoptar err el Paró: \llna serie de poli ticas de 

estabilización tendientes a corregir los desequili---

brios en la balanza de pagos. 

Una seg\ll%1da etapa de menor dimensión: y crecimiento. 

twe la com~prendida entre 1980 Y' 1984 • SIW periodo de 

au.ge llegó hasta el afio 1982· , caracterizado espec1f1. 

camente po• tasas m{nimas de crecimiento~ correspon-

dientes a las mencionadas políticas de liberalización 

contrarias a las qu:.e predominaron entre 1971 y 1976 • 

Tanto estas medidas y a6n más, las crisis naturales -

experimentadas durante 1983 con más intensidad en el 

norte y el su:r del pais, determinaron la caida de la 

prodacción br~ta interna en el 12 % la cual se v16 

tambi·én reflejada para: este sector entl"e 1983 y. 1984 , 

describiemdo asi u:na tendencia decreciente generaliza 

da en todo el sector manufacturero. 

Es necesario remarcar qu:e el grado de sensibilidad de 

este sector ante las caidas en el producto fueron m~ 

y:ores que en el sector fabril, igual comportamiento -

se verifica en las 6pocas de bonanza en l{ls qu,e las -

tasas de crecimiento son mayores q~ate las de la indu.:;: 

tria en su totalidad. Estas tendencias p~8den ser a-

preciadas en el cuadro lf~ 11 que mu~estra· los Índices 

promedios de la produ;cci6n fabril y del sector global 

de electrodomésticos • 

La depresi6n ocurrida en la primera etapa, entre 1977 
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y 1979 maPcó tambi~n, la primera grán caída no sólo -

de este sector sino de toda la economia en s~ eonjun 

to •. Esta sitwación tiene su explicación en factores -

de tipo macroecon6mico en base a los qllie se deline6 -

u.n modelo de desarrollo por etapas de orientaci6n c2 

palina, q~e buscaba crear las condiciones de creci-

miento y desarrollo de los paises subdesarrollados a 

semejan:Ma de los paises avanzados. Pese a los esfli.·er 

zas realizados en aspectos de poli ti ca' com-ercial, aran 

celaria. y: proteccionista, la primera etapa qu•e consi.§. 

tia en la sustitución de importaciones atravesó por -

serias di,ficul tades que entorpecieron el logro de sus 

objetivos. De esta manera e;e mostro cierta rigidez en 

el proceso de industrializaci6n por swstituci6n de im 

portaciones qwe buscaba ~n crecimiento industrial a -

U•l'la tasa más rápida que los sectores primarios tales 

como el agricola y el:minero. En esta primera etapa

la indu•stria ·necesitaba mayores divisas ya que u•n: m~ 

yor crecimiento del sector implicaba una mayor deman

da por insumes importados y esto requeria a priori u~ 

mayor incremento de divisas. El estrangulamianto se -

da en el sentido de que las divisas eran producidas -

por un ':sector primario qu.e crecía lentamente, mucho -

menos rápido de lo que requería el proceso de indus

trialización~ 

En U;n principio, estas diferencias entre las tasas de 

crecimiento de la demanda y oferta de divisas pudo 

ser sostenida porq~e la industria crecía de una base 

más peqU<eña qli·e los sec torea primartos y además po_r 
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que el mismo proceso de sustitución permitió dar prio 

ridades y asi ahorrar algunas divisas. Sin embargo, -

llega un momento en que el nivel de demanda de insu

mas importados es .tal qu·e la rápida tasa de crecimie!! 

to de la industria excede la capacidad de los sectop

res primarios de incrementar la oferta de divisast 

slilisci tándose ~~:na crisis de balanza de pagos q~a,e frena 

este proceso de crecimiento del sector industrial. 

Actualmente esta etapa de sastitlJ.ici6n de importacio-

nes no ha logrado generalizaese dentro de la economia, 

encontrando s~a principal traba en el sector externo -

en el qwe también se han dado medidas proteccionistas 

qwe impiden un mayor comercio internacional q~e pro

porcione los medios necesarios, es decir las divisas 

requeridas para su pleno desarrollo. 

Por el lado de la demanda, los factores qwe limitaron 

el cr~cimiento de este sector electrodoméstico,tienen 

qu.;e ver principalm,ente con la composición y distrib~ 

ci6n del ingreso. Esta distribuci6n se polariza a e~ 

tremas desiglloales recibiendo las familias una propor

ci6n cada vez menor del ingreso nacional, disminuy·en 

do sus ingresos reales y por tanto su capacidad de 

compra y consumo. Esto conlleva a una mayor propen--

sión al consumo destinada principalmente hacia los -

bienes de primera necesidad y servicios b~sicos tales 

com'o alimentos, vestido, salud, educación, etc. y di.§_ 

minuy,endo su demanda por elec-trodomésticos q1.11e poco a 

poco se consti tu~;yen en verdaderos articulas stt:ntua-

rios para la gran m:aY,?or1a. 
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Bl cwadro N1:l 9 nos d16 una· visi6n cuantificada de los 

efectos de la variac16n de la distribución del ingre

so y que influyen tanta en la oferta como en la deman 

da de este sector~ 

Con base al afis 1973 , los 1ndices promedios de pro

dw.cci6n para el sector no eléctrico y eléctrice mu1es

tran u;na correlac1:~n alta al sector fabril total, las 

tendencias crecientes y decrecientes son correspon-

dientes al comportamiento de la producci6n en unida

des tisicas. Podemos definir además u.n tercer periodo 

de recuperaci6n q~e se inicia en 1985 debidQ a nuevas 

medidas ec~n6micas aplicadas por el gobierno del Sr. 

Alan Garcia Pérez. entre ellas las del ¡control de pr~ 

cios y del tipo de cambi~, mejorando por otro lado 

los ingresos reales de las familias y su capacidad de 

compra. T<ildo esto determil'\6 un increment<» su1stancial 

de la produ.cci6n en es:te sector para los a.fios 1985 , 

1986 y 1987 en el orden de u1n 50 a 6P % e 1mplic6 un 

repu;nte favorable para estas industrias •. 

Estas medidas de corte heterodoxa estaban previstas -

ya en un plan para el qwinqu·enio 1986 - 1990 que en 

cuanto al sect0r industrial dice a la letra:· " En el 

quinqu~niG 1986 - !990 , la politica industrial se -

orientarA a l~grar un crecimiento sostenido en la e 

ferta de bienes industriales para la satisfacci6n de 

las necesidades esenciales y la masificación del COE 

sumQ de la peblaci6n "· En un párrafo pesterier ind_! 

ca. " PGr ella, la politica a desarrollar deberlt ser 

rigurosamente selecti vá ,. concentrándose en las ramas 
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y lineas de prodwcci6n con mayor capacidad para sost~ 

ner el crecimiento y la reestru.ctu;rac16D del aparato 

industrial, con s~s efectos de integración vertical.

descentralización, innovación tecnol6g~ca y promoci6~ 

de exportaciones qu:e el Plan postula " •. 

El docll:mento de fine además los gru,pos seleccionados -

para incrementar Sl.l" prod11cci6n: " Dentro de las indU.§. 

trias mayormente productoras de bienes de consumo ma 

sivo, se priorizarA~ las lineas de textiles-con!ecciQ 

nes, calzado, muebles de madera, ~factos esencia

les para el hogar, materiales escolares y publicacio ... 

nes y medicinas 11 •• Sin embargo, sefiala las limitacio

nes qu;e se presentarán en la rama de artefacfos para 

el hogar y las medicinas por c~anto req~ieren insumas 

intermed~os importados, el plan manifiesta que respe~ 

to a estos,. 11 debe realizarse un apreciable esfl.l.erzo 

Slllistitl.l.ltivo y de integ;raci6n nacional "• 

El nuevo gobierno tiende además a garan¡tizar la expa,n 

si.6n de la demanda· por bienes industriales, via la r~ 

cuperaci6n sostenida del poder adquisitivo de la po

blación y asegura la ofer~a via protección efectiva,

ventajas tributarias,. subsidios, crAditos y estabili

dad del tipo de cambio. 

Estas serian las principales causas de este nuevo cr~ 

cimiento sostenido de la produ.cci6n de electrodomésti 

e os. 

F'inalmente, podemos determinar una tasa de crecimien .... 

to promedio para el periodo bajo análisis, para los -

dos subsectores como para el sector global. De esta 
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manera, apoyados en la información del cuadro Ng 12 -

tenemos q~e para el sector de maquinaria no eléctrica, 

la prod~cción creció en ~n promedio de 2.1 % y para -

el sector maquinaria eléctrica en 0.3 %. Estas tende_g 

cias est~m relacionadas a las politicas económicas a 

plicadas, lw.ego podem,oa establecer qli·e aquel periodo 

donde la politica económica se define comb liberal,se 

presenta con decrementos en la producción y, en cam

bio, u.n mayor dinamismo es mostrado en los períodos -

donde se da protección a la industria, lo que susten

ta además la naturaleza depel'lldie-nte de este sector i!! 

d~aJstrial, el q~~Je reql1•iere no sólo de poli ticas adecu~ 

das, sino también de una reestructUcración q~a;e im'Pli-

q~e una mayor integración con otros sectores 

triales. 

3.1.3-LA ES'rACIOl'C'ALIDAD EN LA PRODUCC!ON. 

indus-

Considerando la alta élasticidad precio e ingreso de 

la demanda de estos articulas podemos fijar como as

pecto caracteristico de la producción de este tipo de 

bienes, ciertos periodos repunta de producción que 

responden a las campafias comerciales de la gran mayo

ria de las em.presas q¡¡,e componen el sector, las cu·a

les coinciden con épocas de mayores ingresos en la p.Q 

blaci6~, a excepción del mes de Mayo, en q~e se cele

bra el Dia de la Madre, tenemos Fiestas Patrias y N~ 

Vidad. Para poner en marcha Sl:l! plan de campafia, las -

empresas realizan una mayor producción en los meses -

de Marzo, Julio y Octubre qwe corresponden a las fies 

tas antes menc1_a~:.o.d? .. s.~ 
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Esta tendencia estacionaria de la prodwcción de elec-

trodomésticos ea mantenida para el periodo 1971-1979, 

pero disminuye en intensid~d entre 1980 y 1985 debido, 

como se explic6 anteriormente a los efectos de la po

litica de libre eomercid internacional q~e caracteri-

~a el periodo. La producción nacional ya no responde 

al incremento de la demanda interna, la que es satis-

fecha principalmente con mayores importaciones~ 

3.2-ANALISIS DE LA PRODUCCION SUBSECTORIAL POR PRODUCTOS, 19'11-

1986 • 

Tal como se indic6 al iniciar este capitulo, un anális~s 

subsectorial implica además u.:na especi ficaci6n de los arti-

C~los que comprende cada subsector. ~n esta sección se hará 

el análisis correspondiente de la evolución de cada prodwc-

to, para lo Cl.lial, en el cuadro lfO 13 se presenta la inform1! 

ci6n proporcionada por el MICTI en cwanto a esta prod~cción 

desagregada. 

Ellll el primer sector de maqu:inaria no eléctrica se observa..,-

rán las cocinas a gas 11 re!rigerctctoras 11. máqtlina:B de coser :¡ 

lavadoras. En el segta~ndo sector de maqtaiinaria eléc~rica es-

tar.án, planchas, lic11adoras, televisores en blanco y negro 

y a color, radio grabadoras, eqwipos de sonido { 3 en 1 ) y 

tocadiscos. 

El prom.edio de prodwcci6n de coci.nas. a, gas para el periodo 

de est11.d:io flr1le de 52;.594 t:mida.~es an11ales, como se pu:ede a

preciar en el C\ll!adro NO 13 el máximo ni vcl de prod1.1cci6n se 

logra el año 1977 con ?2,151 1.21nidades,. as! mismo, ese afio -

marca l.lltl limite con respecto a u:n crecimiEJnto sostenido q11,e 

se venia dando desde 1971· a "n rit d 9 <ot. 1 ... . · mo e w anlla .. 
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A partir de 1978, el nivel de produ.cci6n de cocinas a gas ha 

ido disminuyendo pawlatinamente a e·xcepción de 1980 , prob_§l 

blentente por la·s expectativas que generaba tt:n nuevo gobier

no y.· por el clima de reactiv.ación existente, la pr'odt.l¡cción 

para ese afio logra ~.rna tasa de crecimiento del 1 ~ respecto 

al afio' anterior .. 

Sin embargo, a partir de 1981 se inicia la peor época para 

la prod11;cción naciomal de este prodlil.cto, asi, en el afio 

1983 el y,olumen de producción decrece en casi el 50 % res

pecto a 1982 ,. manteniendo esta tendencia hasta 1984 con 

u~na baja del 15 •. 4 7ó aproximadamente. l!:ste comportamiento C.Q. 

rrespondi6 a las poli ticas librecambistas con lo cual, ha,.,.

cia 1984 la produucción representó lln 35 '1ó respecto al afio -

1977 en q~e La prodwcción llega a1 máximo. Si consideramos 

q~te desde ese afio hasta 1985· no se babia prodttcido ningún -

incremento en la capacidad instalada, se puede afirmar q~e 

esta linea de prod\P.:c.ci6n contaba con 1.11n porcentaje alto de 

capacidad ociosa q~e se verifica con menores vol~menes pro

dllcidos d1.1ran.te 1984 y, 1985 qu.e son los más bajos del peri.Q 

do q~e analizamos. 

La tasa de crecimiento promedio para la producctón de coci

nas a gas dli.ran.te 1971 :t 1986 fue de -2 .. 1 % seg6;n el c11adro 

N~ 14 , con lllin 69.4 % aproximado de u.:tilización de la capa

cidad instalada máxima. 

Con respecto a la producción de refrigeradoras, encontramos 

tres model6s q~e son los de 11 , 12 ~ 14 pies c~bicos~ es -

decir, tres tamaños diferentes. 

Durante el periodo qu.;e comprende el análisis, la producción 

promedio fu·e le 61¡., ?00 unidadc anuales, de las cuales, el 
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7% corresponde a refrigeradoras de 11 pies,,36% a los de 

14 pies y el 57 % a los de 12 pies c!bicos de capacidad. 

El nivel máximo de producción se logra en 1977 al igual ft~~<:e 

las cocinas a gas, con un total de 91,.202 u;nidades, ese mi_2 

mo afio' define ¡¡.n limite al crecimiento experimentado,. para 

los aftos siguientes se verifica ~na tendencia decreciente a 

excepción de .los años 1985 y 1986 en los que se da 1111 cree!, 

miento de 21 y 28 % respectivamente. La tasa de crecimiento 

promedio para este sector fu,e de 3 •. 6 % ( CUJadro lf"' 14 ) • 
•¡ 

En cuanto a la capacidad instalada de produ.cción de refrig~ 

radoras,. segG.:n las estadisticas del periodo, tenemos qwe e-2 

ta fwe aprovechada en un promedio del 41 % y casi dn wn 80% 

respecto al afio 1986 en q~e la prod~cci6n crece a 28 %. 

En c11anto a máqud.nas de coser, el promedio de prod~;tcci6n e.n 

tre 19"71 y 1l986 fl1ie de 25,725 wnidades por año, y el vollo'l-

men máximo se reg,istra para el afio 1981 , colll·, 48,454 unid..f!. 

a.es,. marcando as1 \,ut limite .al crecimiento iJ?iciado desde -

1971 con tasas promedio ·de 21 ~ anu.al y bajas signi!1cati--

vas. entre 1977 y 1979 , iniciándose posteriormente ttn creci 

mien:tp irregular pero con tasas .Positivas altas, especial--

mente hacia 1984 con el 71.5 % y 1986 con el 83 ~ en rala-

ci6n a 198.5 , logrando niveles casi similares a los del afio 

punta. 

En reswnen, tomando el periodo en su tot .:llidad, se estima -

q1o1.e la tasa de crecimiento promedio para máquinas de coser 

fue de 14.3 % • Este comportamiento puede explicarse por la 

fu.erte relación existente entre la producción textil y con-

lecciones con este sector, ya qu.e la prod1o1.cci6n de confec~ 

ciones representan un componente significativo del sector -.. 

• 
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textil qu•e es el de mayor crecimiento estable, desarrollán

dose no sólo a gran escala sino a todos los nivele~, en ta-

lleres g,randes, medianos y familiares. Además, la demanda -

en el mercado por confeccioaes, corresponde a los patrones 

de coilsWJLo en !u.nci6n a los ingresos, destinados mayormente 

a la compra de alimentos y vestido. 

En general, el: desenvolvimiento de la prod11:cci6n de máqui~.,:~'* 

nas de coser es relati.vamrente más estable que el de m·ll'Chos 

ot~os prodwctof?, si bien,. las diferentes estrategías de de-

sarrollo han infiuido en sw c·omportamiento, no han sido de 

forma tan ag\.tda como en otras casos ( cocinas,. planchas, 11 

c~odoras, teievisores. etc. ) especialmente por lo explica~ 

do en el párrafo anterior. 

En ra~aci6n a las l~vadoras, podemos decir q~e el comporta-

miento de la prodwcci6ri !ULe muy similar al de las máqu.inas 

de coser. Para el miemo periodo, alcanzó wna produ.:cc16n. pr_Q 

medio de 21,861 ~mida des an~.tales,, con: u:n máx1mo de produc--

cibn de 32,415 llni~ades naci.a 1981 y posteriormente hacia -· 

198t>. con 45,378 Wlidades •. 

El afio 1981.. de ti~e ·dos periodos, el primero qlltie se imicia -

en 1971 co,; \aiJl crecimiento constante y lento ~~ el seg11·ndo 

a partir d.e 1983 ~on u.n crecimiento más acelerado de casi -
e 

53 % en promedio. 

t;ons±deran.do la totalidad del periodo, se estima lll'.na de in-

cremento promedio d.el 12 % lo qwe reafirma urna tendencia 

más estable :¡ simil-§lr al de las máquinas de coser. Para el 
'}. . 

segu.ndo swbsector tenemos la siguiente informaciÓn:· Respec-
. 

to a la prodliic~ci6n de planchas, tenemos u:n prom·edio de . 
109,. 78..5 U<nidades por af.IRv~ lograndó su mayor n,i vel de produ.s:_ 
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1 
ci6n en 19?6 con _17'1, '744 ~nidadas, cifra record qUJe no se -

ha vu.elto a repetir y las aproxim~ciones son de u.n 25 % me

nos. Entre 19'71 y 1976 se da 11n crecimiento swstancial con 

I.Ln promedio del 30 % de crecimiento ama,al, disminuyendo le.n 

tamente hasta 1981 • Entre 1982 y 1986 la prod~a~cci6n prome-

di.o ha decrecido ostenc:tblemente, llegando a niveles negat.1 

v:os 'del 56 % en 198-3 respecto a 1982:., aliinqu:e con. lilin ligero 

repu..nte entre 19~5 y 1986 del 79 'y 26 % ,. ligero decimos,. -

en ra.laci6n a los volli.menes de produ.1cci6n de 1976 .. 

El!li cloi.anto a la capacidad de wtilización del total inst~lado, 

esta fwe en promedio, del ordel!ll del 47.6 ~ y la tasa de cr~ 

cimiento del pll"odUJcto para el horiz.onte total rue de 7.8%. 

En relación a la prodacción de licuadoras observamos que el 

promedio de prodt.tcción es de 82,38~ IJJnidades an11.ales,. alea.!! 

zando ~n m~ximo en 1977 con 122,055 ~nidadas,. de~erminando 

asi un au.e;.e qu;e se hacia previsible dada las tendencias a -

partir de 19?2 con u..na tasa promedio anual del 12 % .. Entre 

197& y 1979 la tendencia se invierte ag11dizandose hacia 

1982 y 1983 ~on tasas negativas de 37 y 40 % reafirmando e~ 

te comportamiento en los afias sig1.1.cientes. Posteriormente 

crece en 101.5 % para 1986 , sin embargo, ni siqtüera llega 

a los niveles de 19?8 , por esto, la tasa promedio de creci 

miento flil.e -2.4. % anual .. 

La m.áxima capacidad estimada para la produ.cci6n de licuado

ras es de 186,000 1.1.nidades, pero~ la l.l.;tilizaci6n promedio 

fu.e del 44 •. 3 % • 

En cuanto a los televisores en blanco y negro tenemos una -

producción promedio de 72,430 unidades anuales, siendo 1976 

el afio de mayor producción con un total de 128,108 ~ni d .. -;¡ des 
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q~e representaba casi el 95 % de la capacidad instalada. 

Hasta 1977 no se presentaban dismin~ciones considerables p~ 

ro en 1978 la ind~stria de televisores sutre una fuerte ba

ja del 43 % y otra a6n peor hacia 1984 , del orde~ del 

-52.7 % en qiJI.:e se produ•ce tan sólo 12,715 wnidades .q\ile re-

presentan menos del 10 % de la producción obtenida en el a

fio punta. Hacia 1986 la prod~cción se incremento en 187.7 % 

pero representa sólo la tercera parte de la producción de -

1976 • La tendencia se m·antiene decreciente, inclusive en -

el promedio qll<e llegó a -4.8 % anual. 

Es necesario sefialar qw~·en el caso de los televisores en

blanco y negro se produce u·n proceso de s~stitu·ci6n por los 

televisores a color a partir del aí'ío 1981 en qu·e son prodw

cidos en el Per&. La capacidad. empleada llega en promedio -

al 53.7 % del total instalado. 

Por otro lado, los televisores a colores tienen un promedio 

de prod~J-cción anu.:al de 19,040 u;nidades anuales. Las mayores 

produ,cciones se registran para 1982 con 36~13? unidades y -

1986 con 48,?54 unidades, representando tasas de 131.3 % y 

106.0 % en relación a los ai'ios anteriores. Sólo hacia 19.83 

se describe u~a caida considerable de -53.1 % q~e en gene-- . 

ral coincidió con una menor prodwcción global producto de -

la crisis. Pese a esto su' tendencia es creciente y en este 

sentido muestra un crecimiento promedio del 62.3 ~ anual; ~ 

dem6s. teniendo en cwenta que es una industria relativamen

te nueva tiene posibilidades de un mayor desarrollo. De o

tra parte la capacidad utili:~aada corresponde a una cuarta -

parte del total, por lo qUie qu!eda en verdad muchas esperan

zas de qwe siga creciendo. 
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En c11anto a la prod11cci6n de radiograbadoras,. el afio pwnta 

es 19?5 con 296 ,..280 litnidades prodti.cidas, algo má.s del 60% -

en ~elación a 1973 , a~o e• q~e se inicia la producci6n na~ 

cional •. La producción promedio llega a 195,154 unidades a

nuales .. 

En realidad el comportamiento d.o J..a produ,.cci6n es bastante 

inestable como resuQtado del poco dinamismo del sector; sin 

em;oargo, hasta 1981 mu·estra u·na tendencia constan c. e· 6 de e.§ 

tancamiento de la prodwcci6n; entr~ 1982 1 1984 las tasas -

negativas persev.eran, alcanzando para 1984 SU! mlnima e:xpre

sl.ón, 59,257 unidades casi la quinta parte ae lo prodliicido 

en la época de a11ge, luego se ~ncrementa la prod1.11cci6n para 

1985 :¡ 1986 pero en men·or proporción qwe en :Los primeros 

afias. 

La tendencia es decreciant~, registrando ~n crecimiento prQ 

medio nUJlo del O .o % en el perio.do de estudio. La capacidad 

instalada es l.litilizada al 56 .. 1 % .. 

La prodlllicción de eqUJipos de sonido nHiltestra u.n promedio de -

16,.090 um.idades prodU<cidas anuales. Se distingu.en dos per1.Q. 

dos, e~ primero de crecimiento sostenido q~e comprende en

tre 1973 y 1978 , con tasas promedio del 18 % anual, alcan

~ando ~~tna máxima prodwcci6n en 1977 con 31,034 unidades que 

represent6 tambi~n un r~cord. El segundo periodo estA com

prendido entre 1979 y 1986 qmte muestra u:na tendencia tu;erte · 

mente neg_ativa y una producción minima hacia 1984 con. tan -

s6lo 1596 ~nidadas. Este comportamiento se invierte pero 

muy levemente entre 1985 y 1986 con produ·cciones de l, •. a38 y 

2,630 ttnidades respectivamente •. La tasa promedio es negati

va, de -5~5 % para el periodo~ 
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Por M. timo, en relación a la produ:cci6n de tocadiscos, ten!:. 

mos u:n promedio de 136, ?85 u.nidades por año, siendo 1981 el 

año de mayor produ,cci6n, con un total de 243,,810 tocadiscos, 

lu,ego hacia 1986 se distingwe otro tope con 216·,942 U'nida .. -

des. Entre 1973 y .1981 existe wna tendencia creciente dism1 

nuyendo en 1982 y 1983 A iniciar nuevamente un cic~o cre--

ciente hasta 1986. 

l!:n promedio • la produ:cc16n ha crecido a un-a tasa de 7 .. 7 % ~ 

nual, empleando sw capacidad instalada al 55.5 % ~ 

3 .. 2 .. 1-MACIA 01fA NUEVA TENDENCIA: 1985-1987 

A este nivel de allll~l:isis,. es necesario 'hacer un parén 

tesis intencional a !i.n de recalcar ciertas dif'ere.n-

cias 6 reveses surgidos a partir de la adopci6n de , -

nuevas po~1ticas econ6mic~s por el régimen in1ciado -

en la primera mitad de 1985 , nos referimos al gobie.r 

no del Sr. Alan Garcia Pérez. 

Como es bien sabido, este periodo no s6lo representa 

la transici6n de una economia liberal a otra más pa

ternalista, sino a diversos cambios en cuanto a la e~ 

tructura del aparato estatal, tanto en el ámbito admi 

nistrativo como productivo. Un proceso de super buro

cratizaci6n le caracteriza,. además del logro de 1m = 

crecimiento inicial récord nunca antes experimentado. 

Medidas económicas ampliamente comentadas tales como: 

el pago del servicio de la deuda externa igual al 10% 

del total de nuestras exportaciones, un total congel~ 

miento de precios~ restricción de las importaciones ~ 

parejada con un tipo de cambio fijo fueron los condi

cionantes de crecimiento verificado hasta 1987 , un -
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crecimiento que llevó no sólo a Qn mayor consumo in--

terno, sino a un desarrollo algo integrado entre los 

sectores manufactUiíit'eros básicos ~ indu.strias interme-

dias. 

'ral si tu.aci6n fue el ptaJnto de partida de lo qu·e se 'PQ. 

dria denominar un " despegue económico 11 
• pretendie!! 

aose u:na explotación d.e ramas 6 actividades producti-

vas " de pu•nta 11 , compatibles con los avances tecno-

lógicos presentes. Esta perspectiva fue plasmada como 

objetivo en el plan sectorial de desarrollo industrial 

para el periodo 1986-1990 ( mediano plazo), definie!l 

dese las metas especificas para estos años de la si-

g,uiente manera: 

Seg,(in dicho plan, 1986 seria el año de la reactivación 

aprovechandose el ~so de la capacidad instalada qwe -

permanecia ociosa. 1987 seria el afio de la inversión 

comprendiendo la ejecución de esta meta al sector pr,i 

vado, aseg~rando el destino de los excedentes. Proye~ 

taba además el afio 19~8 como afio de la exportación ya 
- 1 

qwe mayores nivel~s de crecimiento interno é inversión 

favorecian el logro de una oferta exportable conside-

rable. Finalmente, 1989 y 1990 serian los afies de la 

reestructi.lraci6n prodUJctiva, iniciandose una Cllliidado-

sa selección de industrias claves que concentren lo~ 

recursos nacionales con una visión de desarrollo sos-

tenido de largo plazo. 

Es importante remarcar el fu·ncionamiento de este mod~ 

lo d~ desarrollo ya qwe incumbe decididamente al sec-

tor que estamos estudiando y más a~n cuando represen-



65 

ta wn nivel de integración f\ilindamental con otras tin

d~strias .cwyo desarrollo es prioritario. Por eso, se 

ha qu;.erido rea11zar ~i;na eval¡¡aci6n de la tendencia 

descrita por el sector de n~estro interés en estos '~ 

timos afios:· 1985-1987 a fin de converger en conclwsio 

nes precisas en el marco ·de nuevas condiciones qu•e se 

presentaron a esta industria. 

I.züc1amos este acllpite presentando u:na serie de anexos 

qwe van desde el nlfl•mero ( 2 ) al ndmero ( 1.3 ) a Ios 

c~ales haremos menci6n cada ves qwe sea necesario. 

En primer l1a1gar, se debe describir el comportamiento 

de la. produ~cci6n de electrodoml!sticos durante el. su.>b

periodo. En c~aDto al sector de maq111inaria no elllctr! 

ca consideraremos la prodwcci6n de refrigeradoras, CQ 

cinas y lavadoras. En el segl!llndo grapo estarán com-

prendidos los televisores blanco y negro y a color, ~ 

ql.ld.pos de sonido, radiograba.doras, _licuadoras, lwstr!! 

doras, aspiradoras y planchas eléctricas,,es decir ]a 

maqwinaria eléctrica, sin embargo no se tratará arti

culos tales como videograbadoras, ventiledores, acol!l

dicianadores de aire, batidoras, lic~a:oextractores y -

picadoras CUJ;ya produ·cci6n, aunqu'e reciente en el ámbi 

to nacional,. ha tenido amplia aceptación y demanda, -

e:xi.stiendo para ellos l¡lrJ: mercado potencial que asegttl

ra su desarrollo. 

En el primer sector encoutramos la participación de ~ 

proximadamente 25 empresas entre nacionales y extran

jeras, centralizada~ en un 80 % en la ciudad capital 

J el 20 % ubicadas en su mayoria en la ciUJdad de Pu--
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callpa; dest;!can ·entre ellas por su mayor cobertl!lra -

sigu..ientes empresa·s:· Colde:r, INRESA, llational Peruana 

Fadiel, Industrias Fadi.el y Artefactos El~ctr:tcos 

Presto, entre otras. 

EJl anexo !fD. 10 nos presenta l.a prodllicción de retrige

radoras para el periodo de análisis 1985-87 , con· una 

tasa promedio de crecimiento del 37% anual, regis.::.

trándose u:na mayor producción hacia 1987 con un esti

mado de 96,450 unidades. Aproximadamente un 70% del 

total para cada al'ío fu:e produ.cido por Coldex S.A. , -

INRESA y National Peruana~ q~e lideraron el mercado. 

El anexo ND. 11 est~ referido a las cocinas, se consi~ 

dera la producción de los afios 1986 y 1987 a una tasa 

de crecimiento del 46 % , logrando 74,715 li'nidades Pa 

ra e~ 0,1 timo afio,. e·n la que INRESA tu;vo u.n 68 % de la 

producción total seguido por Fadiel S.A. y la General 

S.A •• 

En cuanto a las lavadoras,. el anexo 1f1:l 12 describe 

una tendencia al crecimiento de aproximadamen~e 85 % 

íilnual y mayores volúmenes de producción para 1987 con 

33,106 u.:nidades,. siendo las principales empresas las 

Industrias Fadiel S.A. b INRESA que en conjunto 

prod11cen· el 50 % del totíill •. 

Este sector no eléctrico creció a una t~sa promedio -

del 67 % distinguiendmse una mayor sensibilidad que -

cualquier otro· manufactu:rero :r el total de la económia 

llegando también a las caracteristicas de estos pro-

dll.ctos q1J.1e corresponden a la satisfacción de necesid~ 

des básicas prj.oritarias. 



67 

En cu:anto al sector de maqu.inaria el~ctrica encontr~-

mas la existencia de unas 35 empresas, ubicadas en u~n 

60 % en la ciudad de Lima y el resto en· la ci~dad de 

Tacna .. Las más importantes son las siguientes: CELIN-

TER, Adolph Langeloth Peruana, Industrias Japonesas, 

National Per1.11ana, PROELSA, FESSA, Su·nbeam del Per6i S. 

A. , Electrol~r Peruana, entre otras. Este nivel de -

descentralizaci6n del 40 % de las empresas del sector 

fue resultado de \lna serie de incentivos tri b.utarios 

q~e se aplica~on entre 1980 y 1985 en el gobierno del 

Sr .. Fernando Belaunde y que se aeentu,aron du·rante el 

gobierno del Sr. Alan Garcia, especialmente para ha--

cer más atractiva la zona oriente del pais. 
1' 

Dentro de la maquinaria el~ct.rica tenemos en primer -

l~.t,gar los televisores en blanco y negro cuyo creci---

miento promedio anual fue de 87 % , siendo mayor la -

producci6n hacia 19~7 con aproximadamente 193,.868 un1 

dadas, 'la' principal productora f~e la empresa Hatio--

rial Peru:ana, para cada wno de los afias, destacándose 

además por u:na fuerte campafia ptxblici taria ,. especial

mente en la introducci6n de s~s televisores a color y 

a control remoto. En cuanto a estos últimos, la pro--

d~.tcci6n creci6 en promedio del 80 % anual, llegando a 

producir 122.124 tmidades hacia 1987 , siendo, al . i-

gual que los televisores en blanco y negro, la ampre~ 

sa 1'4ational fue la principal, seguida de Fabricantes 

Electr6ntsos del SUI:r ( FESSA ), Productos Eléctricos 

t PRO·ELSA ) y Adolph Langeloth Peruana S.A .. 
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La producción nacional de equipos de sonido experimen 

tó wn crecimiento del 110 % eritre 1985 y 1986 , lo--

grande producir a4,328 wnidades. Sin embargo, decrece 

en 8 pU:ntos hacia 1987 ( estimado ), debido a 19.na so-

breprodl.lcción y estocamiento en el atio previo. La 
.. 

principal prod12ictora continu.a siendo la .National Pe-

rl.lana y en menor proporción la Adolph tangeloth Per~~ 

na, como se pta,ede observar ambas corresponden a empr~ 

sas extranjeras dedicadas exclwsivamente al ensambla-

je de partes •. 

En c~A.anto a la prodUJcc16n de radiograbiidoras,. creci6 

en promed:lo ant.tal al 69 % diai.plicandose la prodl¡t.cciól:l 

para 1986 y casi triplicandose en 198? respecto a 

1985 • L• principal empre~a es la National Per~ana. 

U:n segundo grurpo de electrodomésti·cos está comprendí-

do por las lic~¡tadoras, lustradoras y aspiradoras ( a-

nexos N~ 6 , ·? y· 8 ) cuyas produ!cciones se incr·emen--

tan en algo m~s del 200 % para 1986 Y en casi el 35 % 

para 1987 • Ea relación a la producción de licuadoras 

se observa que la principal productora es la empresa 

Su:nbeam del Per~ S.A. cu,briendo en promedio, el 60 % 

del total nacional y definiendo SU: preponderancia en 

n~estro mercado• esta empresa fue una de las qwe más 

aprovechó la campafta estacional con ~na variedad de -

propaganda pu;blicitaria •. 

En. cuanto a l!.wstradoras y aspiradoras la. empresa Elec . . -
trolux Perwana con· sede en Pl!tcallpa, participó con u·n 

promedio del 35 % del total. 

Filllalru~nte, la proíhcci6n íle :planch<.ls eléctricas des-
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cribi6 un crecimiento promedio anual de 42 % • llegas 

do a voló,menes de 14?,389 unidades en 1987 .. AqiJI.,f se 

distingltle la empresa !MACO abarcando aproximadamente 

el 50 % del total producido en cada año y en segu.ndo 

lugar hls empresas Sunbeam del Per6: S.A. y l'fational -

Peru;ana. 

En resu.men, el sector creció sostenidamente entre 

1986 y 1985 • Este incremento generalizado se debió -

principalmente a la política de reactiv.íiición indus---

trial aplicada y como consecuencia del incremento de 

s~eldds y salarios que provocó una mayor demanda de -

bienes y servicios. Esto coadyuvo además a u·n nivel -

de integración nacional y descentralización de la prQ 

ducción del sector en mención, as1, el 50 % de la 'Pr.Q. 

d11cción de artefactos electrodomésticos con motor in

corporado { licuadoras,. ventiladores, lustrad.oras y -

aspiradoras ) se realizó en las localidades de Tacna 

y Pucallpa respectivamente. 

Esta iwe la tendencia seguida entre 1985 y 1987 cum-

pli,ndose en gran medida los objetivos de la política 

de reactivación industrial sugeridas en el plan de mQ. 

diana plazo, sin embargo tropez6 con serias dificult~ 

des no s6lo por parte del sector privado, sino además 

con el sector externo presentando deseqiAilibrios en -

balanza de pagos que obstacu•lizaron una mayor expan-

sión, debido a la imposibilidad de mantener por más -

tiempo, el control de los precios internos y el tipo 

de cambio. 

(> 
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3. 3-CAPACI DAD INSTALADA, "EMPT" "EO E' IN'l'ffiRACION VER·riCAI.,. 

En esta secci6n se tratarA sobre aspectos relacionados a la 

prod~cci6n y oferta del sector de electrodomésticos tales -

como la capacidad instalada que estA en relación a la inve.r 

sión, as! como la demanda por trabajo que se genera y el 

proceso de integración con otras ramas indust1·iales. 

3.3~1-CAPACIDAD INSTALADA. 

En ~1 ap~ndice anterior se trató de relacionar los vo 

16mencs de producción con respecto a las pol1ticas ~ 

conómicas y además se explicó de qué manera habla si-

do aprovechada la capacidad instalada en cada uno de 

los sectores. Ahora el an~lisis se concentrar6 en los 

dos subsectores y en sus variaciones uurante el periQ 

do 1982-1986 ~Para es~e fin se presenta el cuadro NQ . . 

15 en el cual se registran los porcentajes de utiliza 

cibn anual de la capacidad instalada determinados a -

partir de la producción potencia~ y la nroducci6n 

real. 

Haciendo una comparación para los anos anteriores, t~ 

nemos que el grado de utilización promedio, ~amando -

como base el afto 1976 en que se Labraron altas produ~ 

ciones, vemos que para el sector maqu·inaria no eléc-

trica la utilización alcanzó el 51.5 % , para el de -

maquinaria eléctrica se logra 74.8 ~~,;¡ , ambos determi

nan un promedio del 63.6 '1o , sin duda uno de los m~s 

altos que se ha experimentado hasta el momento. 

Sin embargo esta tendencia se revierte a partir de 

1978 agudizAndose hacia 1982 con producci6nes decre--
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Ci(3ntes, asi entre 1982 y 1986 ~ observamos una u;tili 

7.aci6n. promedio del 36 % respecto al primer sector,. y 

en relación al 'segwndo ,, un promedio del 27 % mucho m~ 

nor en comparaci6n al anterior, explicando este compOL 

tamiento por ~na menor extensi6n relati~~ de s~ merca 

do y en especial a la estructl!lra produ,ct:i.va qu.e le e~ 

racteriza como demandante de insumas importados. Am--· 

boa sectores logran un 32 '7& promedio de u·ti.li:a.aci6n -

de s~ capacidad para este periodo de 5 afies, lo cual 

reneja la magnitud del problema qwe atraviesan y la 

necesidad de reorientar las politicas en bU!~ca de su 

reestr1.1.ct 1J.:raci6n.. .. 
·Por otro lado, los indices de inversión, mostrados en 

el cuadro NQ 16 expresan en cierto modo, la respuesta 

de los productores a la politica econ6mica caracteri.§ 

tica del periodo, asi, el monto de inv~rsi6n en acti

vos fijos medidos en términos reales describen ll·na 

tendencia constantemente decreciente. Seg~n este c~a

dro, la situació~ se agrava a partir de 1981 , donde 

como res1¡1;ltado de la crisis económica, casi todas las 

empresas trabajan con al tos niveles de s~a:bempleo de -

la capacidad. Este resultado qwe se prol9nga hasta 

1983 , prodU!jo en algunos casos, reducciones efecti-

vas en el ~so de las instalaciones, al no darse una -

polit:ica de reactivaci6n real du:rante los t'iltimos a

fias s6lo a partir de 1984 , las expectativas de un 

nuevo gobierno impulsan una mayor producci6n 6 incre

mentos de los indices de inversi6n que no igualan a -
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los afios 1976 y 1977 • 

3 .. 3 •. 2-EL EMPLEO. 

En c~~anto a la demanda por trabajo en estos subsecto

res, es l6gico adrni tir que sli. evoluci6n está en :ru.n,.. .. 

ci6n a los vol~menes de producci6n ~ inversi6n Y asi 

se presenta en el cuadro N'" 1'7 , con ligeras contra-

dicciones en el caso de los afios 1976-77 y algllnos o

tras menos significativas,. este comportamiento se ex

plica por disposiciones de la legislación laboral y -

la rigidez respecto a la contratación y despido de 

trabajadores, lo qwe t.ornó aún más dificil la situa--. 

ci6n para la mayoria· de las empresas del sector •. 

A partir del cu·adro N" 18 podemos comparar las posibi 

lidades de generaci6n de empleo en este sector con el 

resto de las ramas industriales y especialmente, de--

terminar las siguientes caracteristicas: 

a..:SEGUN LA UrlLIZACION DE LA NANO DE OBRA. 

El cuadro N" 18 describe la partieipaci6n de la ma

no de obra en las diversas ramas productivas. En e~ 

te podemos ver que el sector ele electrodom€Jsticos -

( Maquinaria eléctrica y no eléctrica ) ocupa el d~ 

cima lugar de intensidad en el uso de la fuerza d.e 

trabajo,. mientras qu1e los equipos de radio y televá_ 

si6n se ubican en el décimo lU:gar entre un total de 

83 ramas indu·striales, em condiciones similares a -

las industrias· ·productoras de calzado, bebidas gas2 

osas y medicamentos. 

b-:>IDJUN LA PRODUCTIVIDAD DEL 'rRABAJO. 

Si (~fl'1s"i dera"' :"B los indicadores dP eficiencia y pr.Q 
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ductividad, se observa que las dos ramas anterior-

mente arencionadas presentan una ubicación superior 

al promedio; siendo sm sitUcación comparable a los -

sectores de producci6n de tejidos y pieles ó al de 

produ.ctos lá.cteqs, que son altamente tecnificados •. 

e-SEGUN LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO ADICIONAL. 

Las posibilidades de mayor empleo están relacionadas 

también' a las posibilidades de una mayor producción, 

ambas p~eden analizarse a partir del cuadro ~~ 19 -

que contien'e la elasticidad empJ!eo producto para c,a 

da ll'l'lO de los sectores más importantes. Aqu.i obser- · 

vamos la re]aci6n entre las variaciones en el empl~ 

o ante variaciones en la producción. Tenemos para -

el caso de la maqt.ünaria eléctrica una elasticidad 

de 0.6815 , ubicándose en el primer lagar~ 

Este indica implica una mayor respu·esta relativa a 

aumentos en el empleo ante au·mentos en la producción 

que cualqu:ier otro sector product1.vo, reflejando a-

demás la posibilidad qwe otras agrupaciones que lo 

con.forman seaD todavia más intensivas en trabajo. 

-Por estas razones, el sector no debe ser dejado de 

lado en el momento de implementar politicas de desa 

rrallo industrial!. qu•e busqu'e además termas viables 

de generación de empleo, sabiendo además que en 

nuestra cond.ici6n de paises su;bdesarrollados la ma-

no de obra es el !actor mAs abundante e.1 la econo--

mfa y representa una fuente potencial de crecimiento. 

En cwanto al sector de maquinaria no eléctrica, e:t 

indice de elasticidad-producto es uno de los m~s ba 

jos de los que comy;onen el cuadro 1 sin embargo su' -
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nivel de utilización de mano de obra en relación al 

valor de la maqu.:inaria y equipo es significativa 

( ver cuadro N-'l 18 ), además se debe considerar los 

efectos multiplicadores de esta industria que cona.!! 

me insumas nacionales en mayor proporción que el 

sector de maquinaria elActrica. 

En resU!men, ambos sectores tienen amplias posibili

dades de captar mano de obra, siempre q.u·e se pretel! 

da ·una mayor extensión de las empresas en su conju.n 

to .. 

3.3.3-INTEGRACION: VERTICAL. 

En este ap(mdice se pondrá de manifiesto la importan 

cía del sector como ente integrador de otras ramas 

industriales y sus efectos multiplicadores en ellas. 

El sector se caracteriza por ser u·rJ importante de-

mandante de insumas de producción nacional, maquin~ 

ria y una ser~e de servicios importantes para el 

despliegue de su actividad. Este sector promueve y 

enlaza no sólo las principales actividades económi

cas nacionales como lo es la mineria, sino otras 

bastantes desarrolladas en nwestro medio que son 

las de comercializaci6n en sus diversas modalidades, 

mediante las cuales logran llegar directamente al -

consumidor nacional. 

Para e1 análisis de la integración se han empleado 

4 fuentes de información, la tabla de insumo produ~ 

to del año 1979 publicado por el INE , los res.u:l ta

ctos de las encuestas, la relación de insumas impor-
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tados para la rama industrial del Ministerio de Econ.Q 

mia y u·na de las más importantes por su actualizaci6n 

son las de integraci6n industrial nacional del Minia-

terio de Industrias. 

De acuerdo a la Tabla de insumo-producto y consideran 

do las limitaciones de tal 1nformaci6n,. vemos qu.e loé 

componentes nacionales 6 consumo intermedio represen-

tan el 66 % de sws reqwerimientos totales y el 34 % -

esta formado por bienes importados. 

Los principales bienes nacionales que consume este . -

sector son muebles igual al 10.73% del consumo inteL 

medio nacional; planchas de fierro y acero con el .. 
6.13 % ;·. maquinaria eléctrica indu.strial al 9.38 % y 

servicios de comercialización al 34.05% del total. 

Dentro del consumo intermedio importado, el rubro mAs 

importante es el de equ·ipo y/o aparatos eléctricos 

con· el 37.46% ,' este rlllbro, como puede suponerse, es

ta formado por partes y plñezas de apar~tos electrodo-

m.ésticos, maquinaria para la producci6n, productos s~ 

mi-armados y derechos d~ marca. Otro rubro de impor-~ 

tancia dentro del consumo 'importado es el de maqu•ina-

ria el~ctrica industrial con 17~89% y el de planchas 

de fierro y acero con 7.32% • Estos bienes rep~esen--

tan a su; vez el 6.08% y; el 2 .. 49% del consumo interme-

dio total .. 

Otro aspecto importante a tomar en cwenta es el monto 

de las importaciones realizadas por el sector. Las ci 

fras obtenidas a partir de las encuestas cu·bren el 
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periodo 1980-198~ , que pueden ser revisadas en el 

cuadro NQ 20 • Tal información corrobora el efecto de 

las politicas de liberalización sobre el sector pro-

ductor de ·electrodom€Jsticos ya que la mayor parte del 

gasto en importaciones era para bienes finales. 

Tambi€Jn es importante evaluar la evolución de dichos 

montos especialmente a partir de 1982 en q~e la situa 

ción se revierte por sustanciales caldas en la deman-

da .. 

Por otro lacto, el informe del Ministerio de Industrias 

( 1988 ) sobre la situación de la industria de ensam

blaje en materia de integración, es especifico al es

tablecer: " Existen determinados produ·ctos de ensam.-

blaje q~e tienen niveles de integración nacional sap2 

riores al 65% , tal· es e]! caso de bicicletas, licuad_Q 

ras, calentadores de agua, planchas elllctricas, retr_1 

geradoras, cocinas y lavadoras '1 • 

Hace cambi~n referencia al resto de productos del se~ 

tor qu.e tienen un menor nivel de integraci6n, tales -

como te!li:evisores, equ·ipos de sonido, radiograbadoras, 

videograbadoras, aspiradoras, máqui.nas de coser :r te

jer.( anexo N$:l. llf.. ) • 

Determina además las pro~ecciones del consamo de divi 

sas por sector, asignando a los de. interlls el 14.2 % 
.. 

del total. 

Explica además el nivel de descentt'alizac;;16n nacional 

de estas industrias que llega al 25 % promedio, dest!:_ 

cando un nive¡ del 50 % para los artefactos elActricos. 
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Pone énfasis también en el establecimiet'lto de prógra-

mas de concertación para fabricar productos destina--

dos a la población de menores ingresos •. 

El!l general, hace u.n lineamient·o de politica a segu,ir 
1 

dando prioridad a la producción de artefactos electr.9. 

domésticos y electrotérmicos tales como licuadoras, -

planchas elllctricas, refrigeradoras, cocinns y; lavad.Q 

ras, poniéndolas al nivel de la industria automotriz 

con la qwe comparte esta primera prioridad. 

Este es en resumen el aspecto más importante de la i!! 

tegraci6n de este secto~, el de tener prioridades no 

sólo en el aprovechamiento de la mano de obra, sino -

la posibilidad de enlazar diversos sectores económicos 

y: coadyuvar al desarrollo nacional .. 
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Cap. IV: PRECIOS Y COMERCIALIZACION. 

De acuerdo. a la teoria micro económica,. lUlO de los elementos más 

importantes qu.e permite accionar a las fuerzas del mereado, es-
' 

tá constitu,ido por los precios de los bienes y servicios que se 

pretenden intercambiar. Sin embargo las caracteristicas de los 

mercados reales nos dan una visi6n más amplia para considerar -

no s6lo el factor precio, sino, u:na serie de aspectos relacion~ 

dos al proceso de comercialización qu'e implica mucho más que e_2 

trategias de vdntas. 

En este capituUo se describirá la tendencia de los precios de -

los produ·.ctos qwe son materia de investigación, as! como la es-

tru.ctura de costos qu.e determina la formación de precios .. 

4 .. 1-AN·rECEDENTES. 

La complejidad de los mercados reales, mayormente no respoE 

de a los esquemas de competencia perfecta y menos a6n en e-

conomias subdesarrolladas como la nuestra en las que las de 

!iciencias del mercado tienen que·ser salvadas por la inte,!: 

Vención del Estado como regulador y otras veces organizador 

de la economia. 

Esta puede ser observada en las medidas .económicas que adOJ2 

ta el Estado para dirigir las actividades económicas, entre 

las qu,e tenemos fijación de salarios minimos, control de pre 

cios, organización y dirección de los monopolios de estado, 

etc •• 

Básicamente, en el Per6, durante los 6ltimos cuarenta aftas, 

han funcionado dos tipicos mecanismos de control de precios: 

El primero, de prod~ctos controlados, consiste en la fij~ 

ci6n del precio de un producGO por parte del Estado, el mis 
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m:o que se modifica mediante dispositivos legales. El segun

do,de regulación de precios, consiste en la fijación de los 

precios por parte de los productores a partir del anAlisis 

de su estrwctura de costos. 

En los Íl'l timos qu:inr.:e afios ', la evolución del sistema de con 

trol de precios se inicia con· el Decr~to Ley NO 17684 del 6 

de Ju;nio de 1969-,. ac·estuándose posteriormente con el Decre

to Ley NO 199?8 del afto 1973 • Macia este afio se incorporan 

al sistema de control' de precios, una serie de bienes y se.!: 

vicios correspondientes a varios sectores productivos. 

Esta lista se a~plia hasta el afio 1977, pero es entre los -

años 1975 y 1977 cuando se tiene m·ayor nómero de productos 

controlados, llegando a constituir el 40 % de la canasta de 

consumo. 

A partir del afio 19~1 se inicia un proceso de liberalización 

y flexibilización de los precios de los productos controla

dos y regti:lados, a si, en .Uiciemore de 19~1 , el 95 % de los 

productos industriales sujetos a control, ya habian sido 1,! 

berados. 1\ s1mismo, con la introducción de nuevas restricc·io 

n~s al comercio internacional, en el afto 19~4, algunos pro

ductos industriales fueron· n.uevam·ente 1nclu·ido::¡ en listas -

d~ controL y regulación de precios • 

.t;sta situac1.6n es mantenida hasta Ju:lio · de 1985, a partir -

de esta !echa se establece nuevamente un general congela--

miento de precios en: ciertos articulas y regu1aci6n de pre

cios en otros. 

Este control, a diferencia del planteado en e1 año 1970, se 

di6 para evitar presiones en la estructu1ra de costos de las 

. empresas ( o-!. sminud !-.n de 1 .:< tasa de interés,: ·tipo de cambio 
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fijo, reducciones de impuestos, etc.) La regulaci6n de prew 

cios se bas6 entonces en la estructura de costos a fin de -

mantenerla invariable dejando constantes sus principales 

componentes. 

1;,.2-PRECIOS DE PRODUC'l'OS DE LINEA BLANCA Y MARRON, INFLACION 

Y DEVALUACION 1980 - 1986 

· El sector en menci6n responde a la variación general de los 

precios 6 tendencia inflacionaria de la economia, reflejada 

en el indice de precios al consumidor ( IPC ). 

Esta tendencia puede ser analizada a partir del cuadro NQ -

20 4U.e muestra los indices de precios para los productos a 

precios de comprador, con base al afio 197~ • 

En primer lugar, hay qus mencionar que en los 6ltimos seis 

años el indice de precios al consumidor se incremet'!t6 mucho 

m6s que el indica de los precios de los electrodom6sticos -

en menci6n l nos referimos a las máquina~ elfictricas y no -

elActricas a los que tambiAn denominaremos linea marr6n y -

linea blanca ). Por ejemplo, para el afio 1979 ambos 1ndices 

eran iguales a 100, luego, hacia Setiembre de 1986 el indi-

' ce de precios de los electrodomAsticos se elev6 a 5,907,3 , 

mientras que el iodice de precios de los demés bienes era -

de ~,542.3 , Esto implica que hasta··el afio 1986 a habido -

cierto retardo por parte del sector para reaccionar trente 

a los incrementos de los demás precios, esto podria ser ex-

plicado en parte por la modalidad de venta ~1 cr6dito que -

se imponia como forma de comercializaci6n directa al cons u-

midor. 

Algo similar ocurre al comparar dicho indic e con el tipo de 
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cambio ya q~a las variaciones de este ruaron mayores que los 

de la in nación. 

Podríamos considerar además la relación de precios relativos, 

qus a partir de la relación entre los indices de precios, se 

muestran en el cuadro .N~ 22 • Si esta razón es mayor a la u,-

ni dad, n·os 1ndicar1a q1.11e en · promedio, los precios de los e-

lectrodomésticos han mejorado respecto a los de Diciembre de 

1979, si tuera menor a unot se presentaria una situación con 

traria. 

·tal como se O.bserva en el re t'erido caadro la tenaencia de 

los precios reales 6 relativos es decreciente, llegando a n1 

veles dramáticos de deterioro hacia los afias 1985 y 191j6 i

gualando a sólo un 69 'lb del precio real. Esto l.ndicaria u'na 

redueción· del precio real en un 31 % de su valor, siendo ~ste 

el nivel ae deterioro más alto alcanzado durante el periodo 

de anlllisis. 

Así podemos concl1liir que las -poli ticas corto placiscas de 

control y regulación de prec1us nan provocado un deterioro -

del orden ael 30 % promedio .en los precios reales ctel sector 

de maquinaria el~ctrica y no eléctrica, en el que ha incidi-

do ademlls, el incremento de la in:!laci6n. 

En el cuadro NQ 21 , se comparan la tasa de inflación c·omo -

1ndice de precios, la tasa de incremento de los precios de -

los electrodomésticos ( IPPE ) y la tasa de devaluación. ~n 

todos los a~os, la de~aluaci6n ha sido mayor que la tasa de 

crecimiento del IPPE , A si tenemos u·na devaluación mayor, en 

2,192.? al índice de precio~ de los electrodom~sticos hacia 

Setiembre de 1986 •. 

Realizando una comparación entre las tasa s de crecimiento de 
.. 
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dichos indicas, tenemos qu:e mientras la intlaci6n y la deva-

luaci6n crecieron en un 92.3 % y 97.0 % entre los afios 1980 

y 1986, el incremento de los precios de los productos bajo -

estudio tue del orden del 82.5 % , es decir, se sit(l.o por de 

bajo de los anteriores, lo cual corrobora el deterioro su:f'r_! 

do en la relación de precios relativos. 

Sin embargo debe puntualizarse qu.e hacia el año 1986 esta 

tendencia es revertida, llegando a mantenerse un promedio g~ 

neral para el crecimiento de los precios que coinciden con -

los del sector en mención, siendo ambas tasas, superiores al . 
incremento de la devalu·ación { ver Cl.;l!adro NQ 21 ) • Esto fu·e 

resultado de las medidas de control aplicadas por el gobier-· 

no aprieta. 

Son muchas las causas que pueden explicar la tendencia decr~ 

ciente del indica de precios de los articulas en estwdio en 

relación a todos los dem6s precios, esto es, el indica de 

precios al consumidor y a la tasa de devaluación. Para el p~ 

riodo anterior al año 1986, pueden en1.1merarse las siguientes 

causas: 

1-Si bien es cierto qu:e existe un gran n6mero de empresas de 
. -

dicadas a·la producción nacional de electrodomésticos, ta_! 

bién es cierto que estas se dedican en su' mayoría al ensa_!!! 

blaje, por cuanto las principales piezas y sistemas son i_!!! 

portados, desde este punto de vista se puede considerar 

una relación directa entre los precios de los productos e

lectrodomésficos y la tasa de devaluación, sin embargo un 

retardo significativo en el indice de precios del sector -

en estu.dio respecto a la devaluación, encuentra su explicQ_ 

ci6n en la amplitud de nuestro mercado, el que es peq~efio 
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en relación al de otros productos. Por otro lado, cohexis-

te el problema del contrabando que compite deslealmente 

con las industrias legalmente constituidas. 
... 

2-lle otro. lado, tenemos que el mercado internacional tiende 

a reducir los precios de est0s articulas a través del mej2 

miento de los p~ocesos prodwctivos y el empleo de una tec-

nologia cada vez mAs s~fisticada, lo cual le permite dismi 

nuir sus costos y elevar su producción a e~cala. 

3-Finalmente, una tercera causa se relaciona a una mayor pé(!: 

t.icipación de la industria nacional, no sólo en el ensam--

ble de piezas, sino en la proctuccion nacional de las m~s-

mas, especialmente de aquellas que demandan insumas nacio- · 

nales tales como acero·, aluminio, entre otros. De esta ma

nera se disminuye el componente importndo sobl'e los que si 

influyen decid1damente las variaciones de la tasa cambia--

ria. 

Para el periodo posterior a los a5os 1985 y 1986 especialme~ 

te, esta tendencia decreciente del indice de precios de los 

el ectrodomésticos en relaci6n a la tasa de devaluación, se -

invierte, así, el cuadro NQ 21 muestra una tasa de crec·imie.,Q 

to mayor para el año 1986 del orden del 44 % para los pre---

cios de los electrodomésticos, y de s6lo 15~1 % para la tasa 

cambiaria. Este resultado es producto de las medidas del go-

bierno aprieta el qu:e buscó mantener constantes los precios 

de los productos em general, controlando asi no s6lo los pr~ 

cios, sino los márgenes de ganancia. En el mencionado cu·adro 

se contempla además un ligero crecimiento del indice de pre-
. 

c1os al consumidor para el año en mención, igual al 44.7 

e s decir un O.? % mt s que el experimentado por el s ector ob-
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servado~ esio reflejaria el desequilibrio existente entre 

los precios como una dificultad para mantener un mismo nivel 

de precios. 

Como medida de control, se requiera considerar por ~n lado, 

la evolu:ción de los precios de los demás bienes a fin de no 

aplicar uu impuesto in!lacHm a determinados sectores, lo 

que mermar1a sus ingresos reales. Por otro lado,. un mayor i.Q 

cremento del nivel de precios implicarla en el corto plazo~ 

incrementos salariales en un mismo nivel. Además debe conte.m 

plarse qu:e may-ores incrementos del tipo de cambio tienden a 

elevar 1a estructura de costos y restringir la producción. -

Todas las anteriores se traducen en incremento de \os eostosj 

lo cual, ante una m~dida de fijacibn de precios conlleva a -

la reducción en la ganancia del empresario. Este hecho esta

ria limitando no s6lo wna mayor producción sino los deseos -

de invertir por parte de los productores. tal como parece h..5!. 

ber su,cedido en los (11 timos doce afíos. 

En este análisis preliminar sobre el sistema de precios, es 

necesario tomar en c~enta las limitaciones del Institu~o Na

cional de Estadistica, que como fue~te de información de la 

investigación, presenta diferencias eb cuanto a la disposi-

ci6n de datos más espec1ficos del sector, sllibvalu,ando en 

cierta metida la ev:oluci6n de los verdaderos precios de estos 

productos. 

Sin embargo, pese a estas condiciones de trabajo, se preten

de reali¡,ar una evaluación de la evolución de los precios de 

los principales productos comprendidos en los rabros de ma-

quinaria elActrica y no eléctrica, que .~eré desarrollada en 

el siguiente apéndice. 
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4.2 .• 1-J!.VOLUCION DE LOS PRECIOS DEL SEC'rOR POR PHODUC'fOS 

l!:SPECIFICOS. 

Para l.U!ta mejor explicación de la presente sección se -

cu.enta con: la información oficial según el cuadro NO -

20 , en el qu·e se muestran los indices de precios de -

los principales p~oductos del sector, en términos rea• 

les y en base a precios del a~o 1979 • A partir de di

cho cuadro han sido trabajados los cu:adros N . .Q. 21, y 22 

a los cuales se recurrirá a medida qu:e se describan 

las tendencias •. 

En cuanto a la tendencia prevaleerente entre las variQ 

cienes de precios,, el cuadro N.Q. 20 muestra que todos -

los precios de los electrodomésticos se han increment~ 

do entre los afias ].980 y: 198.6, con indices promedios -

de 158 .. 0 y 5,90? .. 3 , encontrando mayores valores entre 

los afias 1985 y 1986. Sin embargo, este crecimiento m~ 

nor al de los precios en general, ha establecido que -

los precios relativos de los electrodomésticos decrez

can constantemente de 0.98 hacia 1980 y a 0.69 entre -

los aftos 1985 y 1986 •. 

En primer lugar se describirá el comportamiento de' los 

articules que conforman el sector de maquinaria no elé~ 

trica, que !u~ definido en capitules anteriores, y a

quellos del sector de maquinaria eléctrica~ esto a fin 

de mantener el orden establecido con anterioridad. 

En el caso de ~os aparatos de cocina 6 cocinas propia

mente dichas, es decir, cocinas a gas, kerosene y elé~ 

tricas, podemos decir que el precio relativo hacia el 
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año 1986 es el menor de los Cll timos siete años, tenia_!! 

do una relación de 0.98 en 1980 y de 0.74 en 1986 pre

sentando sus antecedentes en 1985 con un promedio de -

o.8l: • 

A partir del cuadro N~ 21 tenemos que si bien los. pre

cios crecieron en relación al nivel inflacionario has

ta el mes de Ju·lio de 1985, tal comportamiento se re-

vierte luego de Agosto del mismo afio, disminuyendo ha.§ 

ta fines de 1986 en un 20 % , siendo los niveles de d~ 

terioro más profundos para las cocinas a gas, seguidas 

de las el~ctricas y las de kerosene en¡ese orden. 

En cuanto al rubro de lavadoras se pnede decir qwe en

tre los a~os 1980 y 1984 se mantuvo un nivel constante 

en promed~o y el más aceptabl~ igual a l.U2 , pero al 

igual que las cocinas, el comportamiento de esta rela

ción de precios varió decrecientemente~ llegando a 

0.95 en 19ts5 y a 0.80 en 1986 , disminuyendo en u:n 22% 

respecto a 1980 , incluso, la caida en el precio debi

do a la poli ti ca de fijación y control ha sido del 27'fo 

con respecto a los demás produtos. 

~1 análisis para el segmento de máquinas de coser y t~ 

jer, al ig~al que las refrigeradoras, puede ser similar 

al rubro anterior, asi tenemos que en el caso de las -

máquinas de coser y tejer se observa una tendencia ca

da vez menor y en especial de las primeras, luego, en

tre los anos 1980 y 1985 el precio relativo decrece de 

0.9~ a 0.59 , mantenieodo esta tendencia hasta 19M6 , 

sin embargo se debe destacar que las méquinas de tejer 

experimentaron un ritmo creciente en sus precios reln-
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tivos, llegando a elevarse en 1,..22 en 1984 y bajar li

geramente a 1 •. 1'7' en 19~5 • El afio 1986 determinó una -

disminución en 1.05 • Las re !rigeradoras en cambio su-

!rieron bajas a los niveles de las cocinas. 

En el segundo grupo de electrodomésticos contemplamos 

en primera instancia a1 grupo formado por las aspirad~ 

ras y lustradoras, cuyos precios se han incrementado a 

la par de la :~.nnaci6n. Se da el caso, para este con,ju.!.!. 

to de articulas qu'e sus precios rela c. J. vos se han de te,... 

riorado, dismin11yenao de 1.,01 a 0.87 entre los años 

198o 1 1985 pava crecer insig.ni!icamente a 0 .. 88 en 
1 

]986 y entre ellas, las aspiradoras ostentan los meno~ 

res niveles de crecimiento. 

En el caso de las batidor~s, la evolución es ligerameJ! 

te diferente ya que su precio se ha mantenido siempre 

por encima del !.ndice de precios al consumidor a par-

tir de 1983 , manteniendo además una tendencia crecie.!!. 

te hasta 1985 llegando a obtener su mAs alta relaci6n 

igual a 1..,.37 , hacia 1986 se reduce a 1.10 , casi al -

nivel de 1983 pero aC1..n sobre los niveles in!laciona---

ricis •. Esta tendencia ha sido también originada por las 

medidas de control adoptadas en todos los sectores. 

Este mismo análisis puede darse tanto para el caso de 

las planchas, como para los aparatos de radio y los t~ 

leviiores en general, con ciertas variaciones J un mi§ 

mo puJlto de partida que-son las medidas de control me!! 

cio~adas con anterioridad, las que, como se ha visto, 

han influido negativamente en el sector electrodomAst! 

cos en su conjunto y en especial en este sub-grupo de 
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maquinaria el~ctrica, As1 la relaci6n de precioa rela-

t1vos de estos articulas se han v1sto reducida swstan-

tivamente en t~rm1m:os reales,. ante ma~ores incre~entos 

de los damAs bien~s qwe constituyen la canasta de con-

sumo promedio •. 

En general, se determina que los ~reductos mAs afecta

dos han sido los de este segundo grupo, pues sus pre-

c1os,. entre 1980 :r 1986 , han su¡f:r1do mayores bajas 

respecto al afio base 1999 , llegando a ser en promedio 

wn 52 % del preci.o relat1vo hacia 1979. 

4..2.2-PRECIOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS. 

En secciones anteriores se trat6 de deteiminar la in~-. 

nuencia de los costos en la fijaci6n de los precios -

de los electrodomAst1cos, asi teniamos algunos que in

cidianen la elevaci6n de los precios mAs que otros, t~ 

les como los componentes importados y en menor propor

ci6n aquellos de origen nacional. Para el logro de un 

análisis objetivo de la realidad del sector, se expo--

nen dos ejemplos de estructura de costos, uno por cada 

rama en estudio. Para el caso de las maquinarias no e-

l~ctricas se considerarA los•componentes empleados en 

la producci6n de las refrigeradoras y, para el caso de 

maquinarias eléctricas, los componentes destínad.os a -

la fabricací6~1 de televisores a colores. 

Bien, seg6n el orden establecido, partiremos presentan 

do el cuadro N~ 2.3-A qu.e comprende la estruct!lra de 

costos de una refrigeradora de 14 pies cdbícos produci 
' -

do por la empresa MORAVECO S.A. hacía el mes de Junio 

d.e 1986 , la informaai.6n se da en intís corrientes y 
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participaci6n porcentual de los componentest as1 como 

" los margenes de ganancia. 

Para el caso de la producción de refrigeradoras de es-

te tipo tenemos que los insumes nacionales presentan ..!:! 

na mayor participación porcentual en la estructura de 

costos, igual a un 42.8 % del total, lo ~ual estarfa -

implicando urw mayor demanda por piezas nacionales las 

mismas que tienden a incrementar sus precios por deba-

jo del nivel devaluatorio. En cuanto a los insumas im-

portados, estos ocupan el s'egu:ndo lugar de importancia 

con u.n porcentaje .del 28 •. 8 % del total de los costos, .. 

podriarno~ entonces dedu•cir qllie u·n incre.mento de la ta- · 

sa de cambio estaria afectando a un 28 % 6 29 % de la 

estructura de costos y por tanto a los precios de los 

articulas finalés. 

Otro componente i~portante que ocuparia un tercer lu--

gar, consiste en los gastos de aduana que incluyen pa-

gos de impuestos, derechos y cuotas de importación asi 

como servicios de flete y seguros por ejemplo la inci-

dencia de este ruoro en la estructura de costos es de 

19.2 % del total, altisimo comparado con la relativarnen 

te baja participación de la mano de obra y otros gastos 

la participación del trabajo en forma de sueldos y sa-

lario·s corresponde a un 4.9 % del total, de lo que se 

determina un escaso empleo de mano de obra en la !abrl: 

cación de este tipo de refrigeradoras, el cual bien 

puede extenderse a los otros tipos que inundan el mer-

cado. Este hecho también puede ser atribuido al relat]; 

vamente bajo costo de la mano de obra en nuestro pais, 



qu,e a su vez es caracteristica predominante de los pa1, 

ses s~bdesarrolladoe. 

De esta manera se constituyen los e os tos: .de produ.,cci~n 

de estos articuLes, cuyo valor nominal llegó en el mes 

de Ju.nio de lt986 a 1/5000.00 1nt1s,. como puede apre--

ciarse en el cuadro NQ 23-A , el precio de venta al p~ 

blieo q111eda fijado en I/8600.00 i.ntis, siendo el margen 

de ganancia de I/3600.00 intis, es decir.,. un 72 % de -

los costos lo cual representa un alto benefivio m~~ 

por encima del promedio del sector. Asociando estas e§ 

tractu:ras, podemos in.dicar que ante u~na menor propor--

ción de los costos por mano de obra, se pueden fijar -

m.árgenes de ganancia cada vez mayores •. Esta tendencia 

se verifica constantemente en este sector, tal como se 

verá al exponerse el ejemplo sobre los televisores. 

En el caso de los televisores se ha optado por presen-

tar la estructu:ra de costos de la produ,cción de telev_! 

sores a color de 14 pulgadas seg~n la empresa PHILLIPS 

del Per~ S.A. en valores corrientes y porcentuales pa-
. 

ra los afias 1:.983 y: 1985 • De esta manera se puede rea-

lizar um. análisis comparativo de la evolución de los -

costos por componentes entre ambos años. Tenemos ento!! 

ces que esta estructura no ha variado sign±ficativameE 

te,manteniéndose constantes tanto la participación de 

inswnos naciona1es e itnportados como los. de la mano de 

obra y otros. ( v~r cuadro N~ 23-B ). 

En promedio, los insumas impo~tados corresponden a un 

?6 % de los costos totales, constituyéndose en el gru·-

po que demanda u.n mayor componente importado. En segu!!_ 
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do lugar de importancia, se ubican los;in¡:>umos nacion~ 

1 
les cuya participación promedio fue de 19.6 % sin mayg 

res variacior.~es entre ambos afias, indicacrlo bajos niVJ2 

les de participación en e~ sector. Esta marcada dife-

rencia entre ambos tipos de insumas muestra además, la 

posibilidad de mayores incrementos en el precio a los 

mismos niveles devaluatorios dada una participación de 

los insumas importados ±gua~ al 76 % dentro de la es--

tructura de costos. 

Por otro lado,. se de be mencionar la escasa y casi nula 

proporción del trabajá dentro de los costos de produc

ción, la que llega a.sólo u:n 1.4% en promedio para a.!!! 

bos periodos y tendiendo a la baja tal como lo deja 

ver el 1.3 % que le corresponde a este rubro para el -

afto 1985 • Al igual que en el caso de las refrigerado~ 

ras,. este resultado tiende a verificarse entre los di-

versos modelos y tamafios que se producen. AdemAs. los 

porcentajes muestran qu-e el traba_.jo es el componente -

de menor participación en la producción de televisores 

en cuanto a costos se re!ier:e ya que el rubro notros" 

sefiala un promedio del 2 .. 6 % en la estructura de cos--

tos, lo cual representaria el doble de lo que se dest! 

na a la retribución de la fu;erza de trabajo pese a que 

ee requiere mano de obra competente y sobre todo eali-

ficada para las actividades que se realizan. 

Finalmente, se detet·mina un costo final que difiere nQ 

minalmente en estqs dos periodos, explicados especi!i-

camente por una inflación creciente correspondiente a 

los incrementos del indice de-precios al consumidor, 
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trabajando con el afio 1985 tenemos que el costo de pr_g 

ducci6n es igual a l/6,ll2.7 intis. En cuanto a los 

m~rgenes de beneficio, es necesario sefialar un ritmo 

decreciente, q~e mientras que para el afio 1983 repre-

sentó wn 102.9 % de los costos, es decir un precio qu.e 

doblaba los costos, para 1985 , el beneficio alcanzó -

u.n 82 % de los costos finales de producc·ión, siendo 

a6.n mucho ma:yor que el fijado en el grupo de las ref'r,i 

geradoras •. 

Hacie~do un resumen de la información presentada en e-2 

tos cuadros, tenemos qu:e tanto los insumes nacionales 

como import.ados determinan en mayor proporción los co~ 

tos de producción, mientras que la manO de obra es re

munerad~ a costos muy oajos, los precios incorporan 

wna ganancia superior al 70 % de los costos de produc

ción en promedio, esto verifica la rentab~lidad que se 

espera obtener de los inversiones realizadas en el seE 

tor. Sin embargo se requd.ere de una información más 

compl~ta para aproximarnos a la tendencia del sector -

en general. 

4..3-VEN'rAS AL CREDI'1'0 E INTERMEDIACION FINANCIERA • 

. .al establecer los antecedentes del presente capitulo se tra;.. 

t6 de esbozar.los principal:es aspectos qu.e se relacionaban: a. 

la formación de precios y al sistema de comercialización ea

rncteristico del sectort se pretendió así dar una idea prel,.! 

minar de lo que se buscaba analizar en el capitulo, los apé_g 

dices anteriores se refirieron especi:ri.camente a la formación 

de prec1os considerando los aspectos empresaria~es y estata

lesJ los cuales en determinada medida han resultado opuestos 
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por los !in.es que se seguian. En esta escci6n se expond.r~n -

las principales modalidades de comercializaci6n de los elec-

trodombsticos asi como un breve an,lisis de su tuncionamien-

to. 

4.3.1-FACTORES ~UE INTERVIENEN EN LAS VENTAS AL CREDITO. 

La modalidad de venta al cr!dito se encuentra muy di--

!u.ndida en nuestro medio, sobre todo en lo relacionado 

con electrodom~sticos, muebles e inclusive, vestidos. 

Aproximadamente el ?O % de las ventas de artefactos Pi! 

ra el hogar se realizan bajo esta modalidad 6 se reali 

:;aban hasta an_tes del atio 1988 ; en el· caso de mu:ebles 

(alfombras, muebies de sala,. comedor, dormitorio, coc.!, 

na, etc •. ), el porcentaje es de 80 % mientras qwe en el 

caso del vestido, lleg·6 a un 15 % • 

En este tipo de venta al crédito, se presentan d9s fa~ 

toree qu.ce influyen. singularmente: 

a-Por el l~do de la demanda tenemos las espectativas -

inflacionarias, variaciones en el ingreso real y ca.!!! 

bios en precios relativos, intervienen en la dispos,! 

ci6n de las personas a adquirir bienes, sea al cr~di 

to 6 al contado. 

b-Por el lado de la oferta, tenemos las !at:ilidades de 

cr,dito, es decir los plazos a fijar, tasas de inte-.. 
rAs del mercado, cuota inicial, etc •• 

Vemos entonces que, los incrementos en el ingreso real 

de los consumidores, in:t'Iuyen favorablemente en una mn 

yor demanda• sin embargo, la decisi6n de estos para e-

legir la forma de compra,. sea al cr~di to 6 contado, de 
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pender6 del costo de oportunidad de su din~ro, el cual 

es determinado por !actores tai'es como espectativas in 

!lacionarias y condiciones de cr~di to o !recidas. Las -

espectativas inflacionarias corresponden a las apreci~ 

ciones de los individuos ~n cuanto al incremento de los 

precios futuros y la p~rdida del poder de com·pra del -

dinero qu~ posee actualru~nte, estas proyecciones. le -

llevar~n.a buscar la manera de proteger sus ingresos -

mediante la adquisición de articulas cuyos precios 

tienden a elevarse rápidamente con la inflaci6n. Por -

otro lado, las condiciones de cr~dito prevalecientes -

en el mercado, la indicarAn las alternativas de emplear 

el dinero que tiene disponible y los !lujos que vengan 

a fin de darle un mejor empleo que implica tener ganarr 

cias ante una posible inflación. 

4.3.2-PBECIO CASH Y PRECIO LISTA. 

En este ap~ndice, se tratará de establecer las prin·ci

pales diferencias entre las modalidades de precio cash 

Y precio lista. Se expondran algunas definicfones so

bre el particular, siendo unas incoherentes y: otras C.Q 

herentes~ Luego, se definirAn las razones q~e originan 

esta diferencia de precios. Esto se realiza, dada la -

necesidad de aclarar las nociones sobre precios, des-

cuentos 1 m~r~enes de ganancia. 

En primer lugar, t-enemos qu,e generalmente se plantea -

que '' la di!er·encia entre precio cash y precio lista, 

radica en q~e el primero ~s, aparentemente equivalente 

a un descuento respecto al segundo. Sin embargo, en la 
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práctica el precio cash es el verdadero ~recio, en la 

medida que el precio de lista no es tomado en cwenta -

en las operaciones de venta al contado "• ( Tomado de 

la revista 11 1/2 de Cambio " , Junio 1986 , página 

N.Q 21 ). .. 
Para llegar a comprobar tal afirmación, se requiere 

calcular una 11 tasa de interlls efectivamente cobrada 11 

en ventas al cridito, tomando como base el precio cash, 

como es de esperarse, los valores obtenidos son extre-

madamente altos. Posteriormente se re~liza un ejercicio 

parecido; utilizando tasas de descuento de 5 % y 3 % 

mensu.al, se actualiza el nujo de pagos en ventas al 
.. 

cr~aito, obteniendo nuevamente que en la comparación -

precio cash y precio actualizado, el primero, en la m.§ 

yoria de los casos es mayor qwe el segundo. 

Si bien, todos los cálculos son cmrrectos, se piensa -

que el razonamiento seguido para lograr tales resulta-

dos, no es coherente, debido principalmente a: 

a-Desde el punto de vista del consumidor, se debe rea-

lizar el siguiente análisis: 

Se le presentan dos alternativas, comprar al contado 

ó comprar al crédito. Para decidirse por una de las 

alternativas puede realizar ~na evaluaci6n de las 

mismas mediante la aplicación del método del valor -

presente, el cüal le perm1te transformar los gastos 

futuros de una compra al crédito, en valores actuales 

y reci~n ahi, hacer una comparación con el valor de 

la alternativa 1 , es decir la compra al contado. 

Un an~lisis alternativo consiste en calcular la tasa 



interna de retor~~ l TIR ) a fin de determinar una-

tasa de interl!!s q .e equ.ipare a ambos valores. 

En ambos casos, al comparar las dos alternativas. el 

precio de lista es irrelevante en la evaluación p~r-

sonal de cada consumidor~ 

b-El hecho qu.e el precio de lista sea irrelevante p<n"a 

el conswnidor en particular, en el momento de optar 

por una alternativa de compra, comunme:!te lleva a la 

conclusión de que el precio cash es el " verdadero -

precio 11 • 

En todo caso se reqwiere de una de!inici6n apropiada 

de " verdadero precio 11 
, pall."a lo cual se contemplan· 

dos conceptos: Desde el p111m:to de vista del consumidor 

tenemos que el " verdadero precio 11 se opone a la al 

ternativa de comprar al cr~dito, por lo tanto, este 

Viene a ser el precio cash~ Sin embargo, desde el 

punto de vista del productor, el " verdadero precio" 

se define com.o aquel qu'e cu;.bre. los costos de produ.c-

ción más u.n determinado margen br11to q11e permite pr.Q_ 

rratear costos :fijos y obtener cierto nivel de 11tili 

dad •. 

c-Generalmento tiene mlls aceptación la primera de!ini-
.. 

ción. Tomando en cuenta esta concepción, no ~odria -

determi~arse de manera alguna si el precio al cash -

es un descuento ó no del precio de lista. Por lo ta~ 

to se requiere enfocar el problema a partir de le s~ 

gunda definición,. esto es contemplar los costos de -

producción~ 

d-Por el lado de los costos se deben considr::rar las 
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decisiones del productor y del comercia1izador. Estas 

pueden integrQrse en las decisiones de ventas., Cu . .an-

do un comerciante de electrodom~sticos opta pol" pre-

sentaF dos alternativas de ventas, es d~cir al cont~ 

do y: al crédito,. toma en cuenta los sigwi~ntes' !act_Q 

res: 
'· 

- Una venta al contado representa liquidez inmediata, 

este factor es muy importante para la empresa, es-

pecialmente cuando los proveedores ( fabricantes), 

entregan sus productos con letras a 60 6 90 dias, 

lo cual, el!l' la mayoria de los casos prociu'ce u:n de-
¡ 

sequ.ilibrio entre los fl~.tjos de ingr·esos por las -. 

ventas realizadas al cr~dito, cuyo periodo de pago 

flllctú.a entre 3 y 12 mese·.s, y el flujo de los gas-

tos • .Además, este factor liquidez adquiere mayor -

importancia en las ~pocas en q~.te el acceso al cr~d 

dito en el mercado financiero es muy restringido, 

por ejemplo en ~pocas inflacionarias. 

- Los menores costos administrativos al vender al 

contado. Col!l las ventas al crédito, la empresa as_!:! 

me el rol de intermediario financiero, lo cual im-

plica incurrir en mayores costos tales como persa-

nal de cobran:.c.il, infraestruc tu,r«, villticos, etc. • 

- Un riesgo minimo c~ando las ventas se realizan al 

~ontac:lo, mientras q~e las ventas al cr~dito hacen 

que 1• empres• asuma cierto riesgo en cuanto al p~ 

go de los clientes. 

e-En resumen, se p~ede decir que el primer razonQmiento 

establecido por el lado de la demanda es inapropiado, 
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ya que se pretende definir decisiones que le compGten 

al productor ( tal <;orno ven~er con 6 sin descuento ) 

par~iendo de aspectos que tienen que ver con las de~ 

cisiones del comprador ( tal como realizar una com--

pra al contado 6 al cr~dito )·. 

~e esta manera, tenemos que la diferencia entre precio 

cash y precio lista, por el lado de la oferta se con--

templa: los mayores costos que implican la venta al 

cr&dito, hacen que el precio que se toma como base (pr~ . 
cio lista ) , debe ser mayor qu·e el precio al contado -

( precio cash ). Tambi~n tenemos que dadas las ventajan 

q~e se obtienen, el comerciante tratarA de alentar el 

tipo de vertta al contado mediante precios m~s atracti-

vos. 

Al enfocar el problema de esta manera, es necesario s!!_ 

ber si se pr~duce realmente un incremento en la ~tili-

dad al considerar el pr~~io de lista como base de las 

ventas al cr~dito. Para analizar este caso recurrire--

mos nuevamente al cuadro N.Q 23-B que describe la es--

tructura de costos de los televisores a colores de 14 

pulgadas. 

Vemos que para el año 198!J , se permitia la libre im--

portación lo que limitaba la fijación de precios por -

parte de los productores nacionales, a los estableci--

dos por la competencia internacional. Asi, el lMlrgen -

bruto del productor nacional era igual a 102.9 % , lu~ 

go, hacia los afias 1985 y 1986 y estando restringidas 

las importaciones, el margen bruto llegó a sólo el -

82 %. Esta cifra' muestra dos C<asos: En primer. 1 u:gar
1 

-
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existe cierto nivel de competenci~ entre los miembros 

de es'te sector qu·e descar·c.a la posi bilidaci de acu:erdo 

previo 6 colusión entre ellos, tratando cte vender, ca

da empresa en particular, a precios mAs bajos posioLes, 

reduciendo en todo caso su margen brurto. 

Al hacer esta afirmación¡ se estaria desvirtuando posi 

bles incrementos eJ.!ll las u:tilidades debido a fijaci6n ... 

de precios de lista~ ya que la competenci~ le llevar1a 

a perder participación en el mercado~ a menos que se -

consideren otros aspectos t·ales como la c • .;lidad del 

producto, formas y las preferencias del consumidor, 

as1 como.la publicidad en muc~os casos impone la elec-· 

ci6n de determinadas marcas. 

En segundo lugar, esta r~.ducci6n del margen brlllt·o· est6 

en relación •ill establecimiento de precios controlados 

que permitia operar a costos constantes e inclwsive 

wna menor tasa de inter~s real en el mercado favorec1a 

las condiciones de fin-.nciamiento por psrte de los 'Pr.Q. 

ductores,. lo cual hacia posible mayores facilidades P!!. 

ra comprar tanto al contado, precio cash, como al cr~

dito, precio de lista~ 

.. 
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Cap. V~- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

5 •. 1-CONCL U CI ON"ES. 

1- El mercado de electrodomésticos en el PerCl es mu:y inestj! 

ble. La oferta es ~uy sensible a la pol1tica cambiaría, 

controles de precio, disponibilidad de divisa~ y leg~sl~ 

ci6n laboral; y la demanda por su. parte esta muy relaci.Q 

nada a las politicas distributivas y de gener~ci6n de e~ 

pleo. 

2- Em t€:rminos globales podemos considerar al mercado de 

electrodomAsticos c~mo com~etitivo por las Sgtes. razo-

nes: El número de empresas en promedio se acerca al medio 

centenar, hay rel~tiva facilidad de entrada y salida para 

inversionistas nacionales y extranjeros, la tecnologia -

de cada una de las empresas es conocida y de facil difu.

si6n entre ellas,. escaso margen que tiene alguna empresa 

para fijar su precio muy por encima del precio promedio 

de mercado. 

3- Mespecto a la definición del producto en relación a la -

demanda, encontramos que la clasificación tradicional de 

las necesidades, que ubica en primer lugar la satisfac-

ción de necesidades f1sicas y biológicas y dejando en s~ 

gundo lugar las necesidades psicol6gicas y morales, pter 

den de vista que las necesidades de confort y psico16g~

cas surgen simultaneamente con la biol6gicas; en tal sen 

tido el problema relativo a la clasificaci6n de uecesida 

des y satisfacción de ellas, no es una cuestión estética 

·y definida, ·sino que por el contrario es dinámica y que 

pueden cambiar de prioriaad y modificar la estructura del 
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gasto familiar en una poblaci6n determinada según el ni-

vel de desarrollo económico alcanzado. 

4~ La demanda de electrodomésticos en paises industriales -

es inelástica, debido a que su's niveles de ingreso permj.. 
•. 

te masificar su uso em la población~ En cambio en los 

paises de América Latina y especialmente en el Perl, la 

demanda de electrodomésticos en términos globales es elá§. 

tica y esta muy ligada a los ingresos reales de las !ami 

lias. Asf mismo se observa cierta inelásticidad de la d~ 

manda a medida que las familias van mejorando su estrato 

social y asf mismo se ·observa también qué en los centros 

urbanos muestra una mayor elasticidad que en las áreas -

rurales. 

5- Teniendo en cuenta la estructura del gasto familiar a n!_ 

vel grupos ocupacionales tenemos: 

-A nivel de Lima Metropolitana, encontramos que la elas- · 

ticidad ingreso promedio es de 1.32 , correspondiendo a 

un tfpico caso de bienes " superfluo 6 de lujo '' • El -

grupo ocupacioma1 artesanos ostenta la mayor elasticidad 

con 2~34 y el gasto de electrodoméstico representa un 7 

% del gasto total, el grupo de independientes tiene la 

menor elasticidad ingreso de 1.54 y porcentaje de gasto 

representa el 5% del gasto total. 

-En las grandes ci~dades del pai~, no cambia sustancial-

mente 1 de lo q~e sucede con el gasto y elasticidad. in--

greso de la demanda de e~ectrodomésticos observada en -

Lima Metropolitana solamente que se amplia el margen de 

elasticidad de la demanda en los diferentes grupos. 

-En las zonas urb~nas, como era de esperarse la demanda 
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de electrodomAsticos es menos elástica que en los centroB 

rurales, hecho explicado por:· las diferencia de niveles 

de ingreso, carencia de fluido eléctrico y costumbres. 

6- El co~portamiento de las ventas de electrodom6sticos de 

los establecimientos comerciales minoristas, se convierte 

en el termómetro para cwantificar la demanda efectiva; e2 

tas ventas durante 1980-1985 , mostró un ascenso durante 

los primeros afias, para luego caer a parti~ de 19~2 debi-

do a la pro fu:ndizaci6n de la crisis económica, incremento 
. . 

de la inflación y la recesión por factores exbgenos en· 

1983 , la pol1tica de liberalización y la politica cambi~ 

ria de zninidevalu·aciones. 

7- Mespecto a la demanda y pol1tica de ingresos familiares, 

el Per~ se encuentra entre los paises con una de las más 

injusta distribución del ingreso en el mundo,, encontréndQ 

se entre los paises qu~ obstentan los niveles mAs altos -

cte. extrema pobre~a: Además es u:na ?aracter1stica pecwliar 

q~e la distribución del ingreso en el Per~, ha ido mejo--

rando coyunturalmente cada ve7. qUJe se inicia un nuevo go-

bierno, pero luego se deteriora :r estru•ctu.:ralmente denota 

una ma~or concentración a favor d.e los más ricos. 

8- La rama ind~strial de electrodomésticos es una de las más 

dinámicas dentro del sector !abril, responde rápidamente 

a politicas reactivadoras,. casi siempre mantiene margen -

de capacidad instalada ociosa y en cuanto a la produ;ctiv,! 

dad de la mano de obra, las dos su.bramas de electrodom€3s-

ticos ( linea blanca y linea marrón ), presentan rendi---

mientas su:periores al promedio industrial. 

9- A pesar de estar calificadas como empres~s de industria de 
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ensamblaje, qUJe im:portalll: la mayoria de su:s insumos. El 

grado de ±ntegraci6n vertical es superior al 40 % en pro

medio. En la su.b-rama da linea blanca el grado de integr!, 

ci6n aproximadamente llega al 65 % , mientras que ~n la -

linea marrón la integración es del 30.% ,. ello debido a -. 
la sofisticación de su:~ componentes y. al cierre de muchas 

empresas naciomales proveedores y fabricantes de insumas. 

10-El nivel de integración aumenta con po:titicas qu·e promuoe-

ven la· sustitu~ci6n de importaciones y la descentralización 

nacional contribuye a la redu:cción de costos y precios,. -

debido a incentivos tributarios y flexibilidad e.n la con-

tratación de mano de obra~ 

11-La produ.cción global de electrodomésticos mu~estra un cará.Q 

ter ciclico, en respuesta a los intentos de politica eco-

nómica de ampliar un mercado interno y como consecu:encias 

de las politicas de ajuste de corte ortodoxo, que tienden 

a reducir la demanda Agregada. 

12-El ciclo productivo, expresado por el indica de produ,cci6n 

fabril nos muestra· un auge de la producción durante el p~ 

riodo 1970-1976 , posteriormente se experimenta una rase 

recesiva entre 1977-1985 , con una cierta recu·perac16n C.Q 

yuntural durante el afio 1980 • Estas fases de auge y rec~ 

si6n son pu~s concomitantes con las orientaciones de las 

politicas económicas aplicadas por los diferefttes gobier-

nos. 

13-En los afios 1986 y 1987 , el incre~ento de la prod~cci6n 

de electrodom~sticos fue ge~~ralizado, debido 0rincipal--

mente a la politica de reactivación industrial aplicada 

desde Agosto de 1985 1 como consecuencia del incremento 
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de sueldos y salarios qus provoc6 una mayor demanda de 

electrodomésticos. Esta vea el mayor incremento de la pr_Q 

ducci6n coadyuvó a u1n mayor nivel de integracion nacional 

y descentralización de la prod~cci6n, as1 tenemos que el 

50 % de la producci6n de arte tactos e1ectro9omést~cos se 

realizó en: localidades ·de Tacna ,. Pu·callpa y •rara poto re_§¡ 

p~ctivamente. 

14-La rama industrial de electrodomésticos en los años oche_!! 

ta, se ha caracteri:¡ado por mantener un alto nivel de ca 

pacidad instalada ociosa, ello debido a problema de dema~ 

da y falta de incentivos para la exportación e incentivos 

tributarios a las empresas u,bicadas en Lim.a y Callao ... 

15-La tar;;a de crecimiento de la inversión en la rama electr.Q_ 

domésticos, tendencialmente rue cayendo entre 1976~1985 , 

ello se explica por .ta roenor demanda, levantamiento de b~ 

rreras a la importación y por la aceleración cie la infla 

ción a partir de 19?6 qwe impide mayores venta a travér;; 

del crédito personal. 

16-Los precios de lo~ productos de electrodomésticos, se ri 

gen: por el mecanismo de regulación de precios a cargo del 

estado,. teniendo en consideraci6n la estru:ctu.ra de cor;;tos. 

Dado q~e son prodQcto~ de ensamblaje necesitan de piezas 

y componentes importados, en tal sentido un !actor expli 

catiuo de estos precios resulta ser la politica cam~iaria. 

17-Los precios relativos de los productos electr~dom~sticos 

han mostrado una pe.t11latina tendencia a la baja, ello ex 

plicado en parte porque entre 1980-]986 , la devaluación 

marcho rezagada a la inflaci6n (I.P .. C.) y por la atentua 

ci6n de la ·crisis que obligan a las empresas a reducir 
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relativamente el precio para conservar una demanda~ que 

permita sobrevivir a la, empresa. 

5.2-RECOMENDA ClONES. 

- La politica industrial~ debe de especificar lineamientos 

de politica seg6n prioridades, buscando de concertar es-

fuerzos en términos de requerimientos de insumas, divisas, 

crédito, etc. a ramas industriales qae tiendan a fabricar 

prod~ctos destinados a la población de menores ingresos. 

El aspecto más impol!'tacte de la integración del sector i& 

dustria1 y la rama de electrodomésticos no sólo debe des

cansar en el aprovechamiento de la mano de obra, sino tam 

biAfr en la posibilidad de enlazar diversos sectores econ~ 

micos y coadyuvar al desarrollo pacional. 

~ Las politicas de promoción industrial y específicamente -

las referentes a la rama de electrodomésticos, deben de -

estar orientados hacia una mayor descentralizacibn, prio

rizandose en las zonas de frontera, dado que 8fl los ~lti

mos aftas el contrabando se ha incrementado significativa

men:te. 

- Las ramas indu,.atriales de electrodomésticos tienen un graA, 

potencial exportador, dado su capacidad instalada ociosa, 

en tal sentido se precisan de esquemas y estrategias q~e 

torne atractiva la producción· para el mercado exte.rno, lo 

cual se podria conseguir a través de incentivos tributa

rios, crediticios y cambiarios diferenciados seg6n el gr~ 

do de valor agregado nacional qu.e cada subrama aporte. 

- Para la estabilización y crecimiento del mercado de elec

trodomésticos en el Per(l, actualmente requiere de politi-
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ca qua tiendan a reducir la inflaci6n y de politicas dis 

tributivas progresivas en torno al ingreso de los trabaj~ 

dores. 

--------- o -----~---



CUADRO NO 1 

ESTRUCTURA DEL GASTO Y ELASTIClDAnES INGRESO 

!UBROS 

,1imentos y bebides 

'iviend~t y servicio 

:ransporte 

nduEentaria 

alud 

:ducaeión 

LIMA METROPOLITANA 

Artes. Obrer. Indep. Emp1e. Prof. Ejecu. 

~ E.I. % E.I. % E~I. % E.I. ~ E.I. % E.I. 

58 0.81 50 0.5 44.0.59 40 0.41 28 0.55 28 0.55 

14 1.18 16 1.4 19 1.35 25 1.31 32 1.1 32 1.1 

7 0.86 7 1.03 11 1.5 8 1.28 7 0.78 7 0.78 

? 1.54 8 1.38 8 1.25 7 1.19 7 1.44 7 1.44 

4 1.31 4 1.18 5 1.38 4 1.12 5 0.77 5 0.77 

2 1.59 3 0.7 3 1.13 3 0.83 11 nd 11 nd 

bbiliario y equipo 1· 3 2.34 7 1.85 5 1.54 6 1.66 4.nd 4 nd 

tecreeci6n 

1tros 

1 i.94 1 1.28 1 1.39 1 0.?8 2 0.?4 2 0.?4 

4 1.71 4 1.56 4 1.45~ 6 2.19 4 1.17 4 1.17 

GRANDES CIUDADES DEL . PAIS 

Artes. Obrer. Indep. Emp1e. Prof'. Ejecu. 

% E.I. % E.I. ~ E.I. % E.I. ~ E.I. % E.I. 

64 0.99 53 o.86 50 0.62 44 o •. 71 27 0.34 27 0.34 

12 0.98 17 1.44 19 1.32 20 1.31 25 0.99 25 0.99 

5 0.87 5 0.73 5 1.29 6 1.08 22 2.07 22 2.07 

5 1.07 7 1.32 6 1.28 5 0.93 4 1.33 4 1.33 

5 1.47 4 1.3 4 1.83 5 1.38 3 0.96 3 0.96 

2 1.11 3 0.68 3 0.?4 5 0.96 4 nd 4 nd 

2 1.56 6 2.58 4 2.01 8 2.26 6 2.44 6 2.44 

1 1.91 nd 1.55 1 1.28 1 1.9 1 nd 1 nd -

- 2.22 5 2.1 8 2.?2 6 1.42 8 2.39 8 2.39 

'UENTE: Amat· y León Carlos. " Niveles de vida y grupos sociales en el PerÚ." 



CUADRO NO 2 

ESTRUCTURA DEL GASTO FAMILIAR Y ELASTICIDAD INGRESO 

POBLACION URBANA POBLACION RURAL 

O.Agri. Peq.Ag. lnd.no A Ob.no A Emp.Me Est.Alt. Peq.l. Ob.Ag. Ind.Ag. Ob.no A Emp.Me. Ag.Me. Est.Alt 

JBltOS 1 ~ E.I.% E.I. ~ E.I. ~ E.I. ~ E.I. ~ E.I. ·" I.I. % E.I •• E@I. ~ E.I. ~ E.I. ,; l:.I. % E.!. 

limentos y Beb. 1 69 0.84 ?8 0.99 59 1.01 60 0.84 52 0.88 41 0.75 77 0.98 71 0.95 66 0.96 58 0.76 48 0.74 59 0.82 28 0.59 

ivienda 1 Serv. 

rl'nspote 

ndumenteria 

alud 

dueeción 

8 1.21 7 1.35 15 o.88 11 1.05 15 1.02 13 0.98 6 0.91 6 1.03 10 1~35 7 1.12 14 1.33 8 1.3? 17 1~13 

2 1.17 3 1.57 3 1.57 3 2.04 4 1.83 10 2.83 2 1.32 3 1.68 4 1.38 3 1.52 6 1.63 3 1.06 11 1.} 

5 1.69 4 0.69 7 0.98 ? 1.18 8 nd . 8 1.03 6 1.09 9 1.2 8 0.95 19 1 .. 46 lO 1.06 10 1•06 19 0.87 

3 2.44 2 0.79 4 1.46 3 1,36 4 6.5 3 1.74 2 1.36 ' 0.9 ' 1.33 2 0.96 4 1.42 4 1.4 : 3 l.llt 

2 1.?4 1 1.18 3 o.6? 4 0.98 2 nd 2 nd 2 0.73 2 0.58 2 0.94 3 0.9? 5 nd 5 l. 06 lt o. 51 

obiliario y Equi.l 5 1.94 1 1.31 4 1.47 4 1.69 8 1.33 8 1.85 2 1.21 4 1.99 3 1.46 lt 1.63 4 1.73 3 1.3 14. 1.;7 

ecr~eción 

tros 

1 1.7 1 1.07 1 1.88 1 1.41 11.34 1·1.45 o 0.93 o 1.4 o 1.4 o 1.10 1 1.73 o 1.6? o 0.86 

5 2.69 3 2.28 4 1.5 7 2.33 6 1.48 14 !.01 3 1.65 2 1.88 4 1.57 4 2.03 8 2.12 8 2.51 14 2.55 , 

FUENTI: Aeat y León Carlos. " Nivele~ de vida y grupos sociales en el Perú." 



CUADRO lfG 3 

ESTR~CTURA DEL GASTO FAMILIAR 

Y ELASTICIDAD INGRESO 

( EW TERMINOS MEDIOS ) 

Lima Ciudades U'rbano Ru:ral 

Rubros % E.I % E.I % E.I % E.I 

Alimentos y bebidas 43 0.56 48 0.?2 56 0.9:2 6.6 0.87 

Vivienda y servicio 22 1.33 19 0.98 13 1.11 8 1.07 

'rransporte 8 1.07 7 1.13 4 ':lr.86 3 1.47 

IDdumentaria 8· 1.21 5 1.16 7 o.84 9 1.17 

Salud, 4 1.20 4 1.42 3 1.20 3 1.26 .. 
Edu:cacion 4 1.10 .4 1.22 3 0.65 3 0.97 

Mobiliario y equipo 5 1.32 6 1.92 6 1.35 3 1.57 

Recreaci6n 1 1.62 1 2.08 1 1.36· o 1.32 

Otros .5 1.56 6 2.08 7 1.73 5 1.72 

FUENTE: Amat y Lean Carlos. " Niveles de vida y grupos 

St)cialea en el Per6. " 
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CUADRO NA 4 

PROPORCION DE FAMILIAS CON APARATOS 

DE · LINEA BLANCA Y MARRON 

LIMA MEI'ROPOLITANA 

Total Artes.! Obr.! Indep. Empl. Prof.Ejec. 
DOS ros 

Artefactos 

LINEA BLANCA 

Cocina kerosene 67 94 83 64 51 23 8 

Cocina gas 27 4 15 33 42 60 50 

Cocina electrica 6' 2 2 3 7 1? 42 

Refrigerador 41 8 25 46 59 82 96 

LINEA MARRO N 

Maquina de c-oser 57 43 52 ?O 64 60 85 

Radio 80 68 1? 84 84 91 92 

T'elevisor 56 18 44 74 74 85 96 

Otros artefactos 26 3 16 32 38 4? 7? 

FUENTE: Amat y Leon Carlos. " lfi"'eles de Yida y grupos 

sociales en el Perd " 



CUADRO N.a 5 

VALOR DE VENTAS DE LOS PRINCIPALES 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS 

DE LIMA METROPOLITANA: ·1980 - 85 

~ 
V8lor de vent•s ( Miles de intis de 1979 ) 

S 1980 1981 1982 1983 1984 

Total 34747.1 38765.8 38437.5 31903.1 29235.7 

Alimentos y Bebidas 8314.7 9288.4 10286.9 9147.5 9044.1 

Indument•ria 7142.3 7648.6 8076.9 8090.3 8326.6 

Aparatos dom~sticos 9003.1 11743.8 ·.10551.7 6341.6 4804.4 

Crist•ler1a 1617 .o 1692.7 1776.5 ~543.8 1339.6 
-

Muebles 1026.2 895.3 913.9 969.9 869.8 

Diversos 7643.8 7497.0 6831.6 . 5'810 .o 4851.2 - • 

FUENTE: MICTI - Sac:c. Comercio - Direc. Est~d1stica. 

1 

1985 

29659.1 

9608.7 

9124.2 

4834.5 

1157.9 

842.8 

4091.0 

-



CUADRO NO 6 

VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES MINORISTAS 

( ESTRUCTURA PORCENTUAL ) 

Afio a 
1980 1981 1982 1983 

Rubros 

Alimentos y Beb. 23•9 2.&t..O 26.8 28·.? 

IDdumentaria 20.6 20.0 21.0 2~.4 

Aparatos Dombst. 25.9 30.3 2?.4 19.9 

Cristalería 4.?' 4·4 4.6 4.8' 

Mu.ebles 3.0 2.3 2.4 3.0 

Diversos 22.0 19.0 1?.8 18.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUEJTE: MICTI - Elaborac16D 

1984- 1985 

30.9 32.4 

28.6 30.? 

16.3 16.4 

4.6 3.9 

3.0 2.8 

16.6 13.8 

100.0 100.0 



.· 
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CUADRO NQ 2 

VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES MINORISTAS 

( TASAS. DE CRECIMIENTO ) 

~ 1981 1982 1983 1984 1985 
S 

Total 11.6 - 0.8 -17¡.0 - 8.4 1.4 

Alimentos y Bebidas 0.4 11.7 7.1 7.7 4.9 

Indumentaria - 2.9 5.0 21.0 12.2 8.1 
-

Aparatos D0m,sticms 17.0 - 9.6 -27.4 -17.6 0.6 

Crista1er1a - 6.4 4.5 4.3 - 4.2 -15.2 

Muebles -23.3 4.3 25.0 o - 6.7 

Diversos -13.6 - 6.3 2.2 8.8 -16.9 

FUENTE: MICTI - E1aboraci6n. 
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CUADRO ffC 8 

DISTRIBUCIOlf DEL INGRESO NACION.AL 1980 

( DOLARES US.l ) 

se,memto de la % Yn,reso D6lares 

poblaci6a· nacional ·USA 

20 % mls bajo 2.5 100.0 

AtO % mAs bajo 15.5 310.0 

30 % medio .32 .. 0 853 .. 0 

10 % superior 5().,0 4000.0 

Fwente: Banco Mu>.ndial Sahil Jain o.c y PoTerty aud 

human devemen - Oxford UniTersity y CEP.lL 

J 



CUADRO NC 9 

INGRESO REAL MENSUAL DE LAS FAMILIAS 

( EN INTIS DE ENERO DE lL986 ) 

CLASE BAJA CLASE MEDIA 

Incres·o x NG ocwp~ lncreso Iacreso NG ocup. Increso 

familia do X fa m. X d"8111Jt• x fam. x fam. x fam. 

li-Lima: 

Julio 85 1?33 1.63 1061 4145 1.98 2098' 

Enero 86 18?1 1 •. 79 1045 4294 2.10 2049 

Octu!b 86 2179' 1.96 1109 

Julio 87 2286 1.87 1225 5865 2.2? 2587 

2-Arequdpa 1771 1 •. 71 1035 31?2' 1.82 20?6 

3-Trwjil1o 1633 1.60 1023 3?04 1 •. 62 2285 

4-PiU~ra 208,5 1.64 1268 3938 !.93 2039 

5-Huancayo 1695 2 .. 60 651' 1436 2.03 ?08 

6-Cu¡zco· 474 3 •. 60 133 '428 3.83 112' 

7-PUIIlO 352 2 .. ?2 129 509' 2 .. 82 180 

.lfota: Los datos de pro'Yincias eorrespoDden a Julio de 1987, 

siendo los de .Arequ-1.-pa, Trujillo y Piura del il"ea wrbana ,, 

y los de Huancayo, Cuzco y Puno del irea rural. 



.CUADRO NQ 10 

NUMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR 

~ 72/76 
S 

Linea B1anc;¡ 32 

Line~a Miirrón 20' 

FUENTE: MICTI 1986 Informe sobre el 

sector e1ectrodom~sticos. 

76/80 80/81 

16 17 

26 30 

83/85 

17 

24 



ó CUADRO N.cl ·11 

- INDICE ANUAL PROMEDIO DE PRODUCCION FABRIL 

~ños 1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

3ector Fabril total 1 100 102.6 117.2 122.9 117.6 113.9 118.2 124.3 124.0 120.9 100.1 106.9 110.3 

~quipo Radio Tv. 1 100 117.5 149.5 149.4 143.8 116.5 83.5 112.7 122.8 99.8 52.5 48.8 64.5 

1\;pdlratos E1ectrodom~sticos. 100 129.9 174.7 174.7 151.8 122.5 90.5 ~15.8 107.2 74.3 38.3 37.5 50.6 

________________________________________________ JL ____________________ ~--------------------------------------.. ----------------------------------------------------------------~--~--~·~-~ 

FUENTE: Indicadores del sector M~nuf~cturero 1973 - 1985 

oficina de estadistica OPS - MICTI 



Años 

Sector Fabril total 

Equipo Radio Tv.· 

Apar~tos Electrodo. 

FUENTE: Elabor~ci6n. 

CUADRO N~ 12 

COMPARATIVO DE TASAS DE CRECIMIENTO DEL INDICE PROMEDIO 

( RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR ) 

1974 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

2.6% 14. Cf; 4.9% -4.3% -3.1% 3.8% 5.2% -O.Cf; -2.5% -17.2% 

17.5% 27.CI> -0.1% -3.7% -19.0%.-28.3% 35.0% 9.0% -18.7% -47.4% 

29.9% 34.5% -7.CI.> -6.4% -19.3% -26.1%. 28.0% -7.4% -30.7% -48.5% 

-- --- ---~----·-

.• 

84 85 

6.8% 3.2% 

-7.0% 32.2% 

-2.1% 34.9% 



Años 

Cocina Gas 

Refriger¡¡doras 

11" 

12" 

14" 

Maq. de Coser 

Llilvador¡¡s 

Planchas 

Licuadorlils 

Tv. B/N 

Tv. Color 

R10dio Grabador 

Equipo 3 en 1 

Tocadiscos 

1971 72 

43696 48137 

43217 46404 

3674 4186 

30982 32894 

8561 9324 

11568 14852 

11418 16979 

73 

51648 

50017 

5141 

34370 

10506 

CUADRO 'Nll 13 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE ARTEFACTOS ELECTRODO~ESTICOS 

PERIODO : 1971 - 1986 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 

58263 63441 63093 72151 66915 58737 6287.5 57988 59618 

53313 69970 80746 ·91202 75649 75862 75933 81000 65780 

6048 8100 6986 2988 1730 36'77 1711 5097 4780 

34848 46092 51939 55304 '49817 45111 38214 35837 28737 

12417 15778 21821 32910 24102 27074 36008 40066 32263 

200i4 36105 30532 37941 24662 21243 19747 33572 48454 29524 

19449 18775 23869 27199 22501 14897 21175 28860 32415 28918 

50642 78960 105794 150855 174114 177744 14~040 110264 130420 138653 141744'' 96187 

65126 78318 80118 109300 119893 104520 122055 90858 88922 1i2100 96855 61117 

59690 74221 88535 87010 . 98401 128108 125040 109249 62265 69746 75122 54694 

5339 15622 36137 

197200 232308 296280 295471 248923 185900 218251 234227 236101 158896 

12714 18841 26774 27871 31034 27996 l.3265 17266 15343 10102 

112744 144718 1.56842 187916 123700 107395 .. 97763 170747 243810 146584 

FUENTE: Indicadores del sector Manufacturero 1971 - 1986 

oficina de estadística OPS - KICTI 

83 84 85 86 Media 
% Capaci, 

Utiliz. 1-:áxima 
30464 2.5785 25896 3!¡041 52594 69.4% 75800. 
51316 49816 60235 77079 64700 40.8% 158600 
2775 1864 .5865 8956 4308 18.1% 23790 

26721 25587 26895 33623 37557 52.6% 71370 
21820 22410 27475 34500 22836 36.0]j 63440 

12263 21035 24360 43975 25725 36.6% 70200 
13151 18053 30257 45378 21861 35.7% 61200 
43064- 35919 64376 81695 109785 47.6% 230500 
36941. 38146 31493 63457 8238!¡ 44.3% 186000 
26855 12715 14799 42582 72430 53.7% 135000 
16946 16525 23668 48754 19040 25.4% 75000 
70505 59257 103680 130060 195154 56.1% 348000 
4532 1596 1838 2630 16090 16.4% 98000 

60220 106192 119272 216942 13&785 55.5% 246500 



Ct1J\D?() 1\,.. "1 ¡, l\ (e 
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TASAS DE CEECIEIEN'l10 POR PRODUCTO 

PERIODO : 1972 - 1986 

s de crecimiento(l972 73 74 

% 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 - 85 86 Prom. 

% Period. 1 

nas Gae. 

igeradoras 

" 
'" 

f" 

lina de Coser 

adoras 

1chas 

~adoras 

B/N 

Color 

io Grabador 

ipo 3 en 1 
&discos 

% % % % % % % % % % % -% % 

-'9. 7 7. 3 12. 8 8.9 -0.5 14.4 -7.3 -12.2 7.0 -7.8 2.8 -48.9 -15.4 0.4 31.5 -2.1 

7.4 ?.8 6.6 31.2 15.4 12.9 -17.1 0.3 0.1 6.7 -~8.8 -22.0 -2.8 20.8 28.0 3.6 

13.9 22.8 17.6 33.9 -13.8 -57.2 -42.1 112.5 -53.5 197.9 -6.2 -41.9 -32.8 214.6 52.7 26.1 

6.2 4.5 1.4 32.3 12.7 6.5 -9.9 

8.9 12.7 18.2 27.1 38.3 50.8 -26.8 

28.4 34.8 80.4 -15.4 24.3 -35.0 -13.9 

48.7 14.5 -3.5 27.1 14.0 -17.3 -33.8 

55.9 34.0 42.6 15.4 2.1 -16.7 -25.5 

20.3 2.3 36.4 9.7 -12.8 16.8 -25.6 

-9.4 -15.3 -6.2 -19.8 -7.0 -4.2 5.1 25.0 -0.2 

12.3 33.0 11.3 -19.5 -32~4 2.7 22.6 25.6 11.4 

-7.0 70.0 44.3 -39.1 -58.5 71.5 15.8 80.5 14.3 

42.1 36.3 12.3:-10.8 -54.5 37.3 67.6 50.0 12.9 

18.3 6~3 2.2 -32.1: -55.2 -16.6 79.2 26.9 7.8 

-2.1 26.1 -13.6 -36.9 -39.6 3.3 -17.4 101.5 -2.4 

24.3 19.3 -1.7 13.1 30.2 -2.4 -12.6 -43.0 12.0 7.7 -27.2 -50.9 -~2.7 16 .. 4 18-?.7 -4.8 

192.6 131.3 -53.1 - -2.5 43.2 106.0 62.3 

17.8 27.5 -0.3 -15.8 -25.3 17.4 7.3 0.8 -32.7 -55.6 -1~.0 75.0 25.4 o.o - . 
48.2 42.1 4.1 11.3 -9.8 -52.6 30.2 -11.1 -34.2 -55.1 -64.8 15.2 43.1 -5.5 

28.4 8.4 19.8 -34.2 -13.2 -9.0 74.7 42.8 -39.8 -59.0 76~3 12.3 81.9 7.7 

;ENTE: Indicadores del sector Manufacturero 1971-1986 Ofi. de estadistica OPS-MICTI 



CUADRO' NQ · 15 

PORCENTAJE DE UTILIZACION 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Util. Capaci. %Util •. %Util. %Util. 

Artefactos M6xima 1982 1983 1984 

Cocina Gas 75800 78.7% 40.2% 34.0% 

Refrigera doras 158600 41.5% 34.é!fo 31.4% 

1111 23790 20.1% 11~?% 7.8% 

1211 71370 40.3% 37.4% 35.9% 

14" 63440 50.9% 34.4% 35.3% 

Maquina de Coser 70200 42.1% 17.5% 30.0% 

Lavadoras 61200 47.3% 21.5% 29.5% 

Planchas 230500 41.7% 18.7fo 1~¡6% 

Licuador~s 186000 . 32.9% 19.9% 20.5% 
,. 

Televisores 210000 26.0% 12.8% 6.1% 

Radio Grabador 348000 45.7% 20.3% 17.0% 

Equipos 3 en 1 98000 10.3% 4.6% 1.6% 

Toaadtscos 246500 59.6% 24.4% 43.1% 

FUENTE Elaboraci6n. 

%Util. 

1985 

34.2% 

38.0% 

24.7% 

37~7% 

43.3% 

34.7% 

49~4% 

' 27~9% 

'16. 9% 

7.0% 

29.8% 

1.9% 

48.4% 

%Util. 

1986 

54.1% 

58.3% 

•52. 9% 

59.6% 

67.C% 

68.1% 

78.9% 

' 
78.5% 

53.C% 

65.3% 

53. 'e!% 

41.0% 

77.5% 

. . 

·• 

.. .. 
.. 
-.. 
:. 



CUADRO N~ 16 

INDICE DE INVERSION EN ACTIVOS 

BASE 1973 ::: 100 

Años 1976 77 78 79 80 81 82 

Indice de Inversi6n 125 135 116 115 98 81 83 

FUENTE~· MICTI. 

83 

83 

.• 

84 

91 

85 

95 

~ 



CUADRO NQ 17 

TASA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO 

Años 

72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 71/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 
Lineas 

Llne¡j Blanca 11.05 -0.23 4.·70 12.49 -2.04 23.91 -31~28 31.16 -32.95 -10.50 -35.80 -12.50 . 

Linea Marr6n 22.65 4.25 0.64 9.98 -14.94 -10.39 4.30 -4.47 -23.48 -8.2 -25.70 -8.60 . 

l 
{_ ... ·.,~, -· ~ 

FUENTE: MICTI. 



CUADRO N~ 18 

ORDENAMIENTO DE LAS RAMAS CON MAYOR INTENSIDAD 

EN EL USO DE MANO DE OBRA SEGUN PERSONAL 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

' 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

.23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

OCUPADO VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripci6n 

Instrumento de m~sica 
Productos de cuero, excepto ca1z•do 
Mue_b1es y Acc. de madera 
Prendas de vestir 
Maquinas de oficina y calcular 
Articulos de deporte 
Industrias Vin!colas 
Calzado, excepto de c~ucho 
Bebidas espirituosas 
Electrodom~sticos 

Maq. y equipo para industria 
Motocicletas y Bicicletas 
Muebles y accesorios met6lic9s 
Minerales no metal, otros 
Product. Farmaceutico y Medicamento 
Radio, Televisi6n y Comunicaci6n 
Material de Transporte, otros 
Maquinaria y equipo, otros 
Joyas 
Tabaco 
Envases de madera 
Curtidurias 

V¡¡1or 

0.12610 
0.00600 
0.00395 
0.00381 
o.oo317 
0.00241 
0.00240 
0.00239 
0.00228 
0.00228 
0.00208 
0.00203 
0.00176 
0.00163 
0.00160 
0.00148 
0.00148 
b;.00139 
0.00136 

'_0.00134 
0.00132 
0.00131 

Pinturas, Barnices y Lacas 0.00131 
Confecciones excepto Prendas de Vest. 0.00125 
Productos de Arcilla 0.00124 
Productos de Madera y Corcho 
Maquinaria y equipo Agricola 
Productos de Panaderia 
Construcci6n de Motores y Turbinas 

FUENTE: MICTI , Minist. de Trab•jo 

0.00124 
0.00124 
0.00117 

0.00115 

. 'l 



CUADRO . NQ 19 

ELASTICIDAD EMPLEO-PRODUCTO DE 

LAS AGRUPACIONES A 3 DIGITOS 

Agrupélciones Elasticidad 

Maquinaria el6ctrica 

Prendas de Vestir 

Productos Metllicos 

Madera y Corcho 

Calzado 

Material de Transporte 

Muebles 

Maquinaria no e1~ct~ica 

Caucho 

Tabaco 

:Hierro y Acero 

Barro, Loz« y Porcelana 

Quimica 

l3ebidas 

Textiles 

FUENTE: MICTI 

' 

0.6815 

0.6348 

0.5964 

0.5118 

0.4527 

0.2328 

0.2213 

0.1347 

0.5959 

0.5263 

0.5202 

o. 4815 

0.4714 

0.2475 

-0.5636 

• 

.. 



CUADRO N~.20 

INDICE DE PRECIOS POR PRODUCTO, I.P.G. 'f. TIPO DE CA!,JBIO 

Ap~r~tos de cocina 

Gas 

Kerosene 

E1~ctric~ 

Aspir~d. y L~strad. 

Aspiradora 

Lustr~dora 

B•iltidor·a 

L~vadora 

Licuadora 

Máq. de Coser y Tejer 

M~quina de Coser 

MAquina de Tejer 

Planchas 

Re frigeradora. 

( 1979 = 100 ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

158.01 265.43 471.72 1028.35 2099.51 L~827. 68 6333.91 
152.65 267.77 487.11 110 3. 61 2184.18 5123.14 6209 .. 24 
171. L~ 7 265.30 452.24 792.75 1852.95 3912.16 6642.84 
182.81 238.61 347.20 809.81.¡ 1802.24 3944.08 6886.36 

162.64 257.16 416.67 1081.11 2291.11 5233.95 7526.42 
167.40 257.93 _383 •. 66 931.80 2152'.67 5101.72 7142.40 
157.87 256.39 449.68 1230.43 2499.56 5366.17 7892.00 

150.05 264.17 468.36 1148.35 2758.49 8107.54 9437.17 
166.58 293.49 455.89 1057.92 2405.81 5583.2~ 6856.20 
153.11 267.28 452.68 1027.28 2282.45 5657.59 7168.16 

157 •. 12 281.07 425.70 823.66 1694.77 35ll.Lt0 5084.51 
154.88 281.90 420.68 801.65 1606.93 3236.23 4770.20 
184.84 270.77 487.80 1095.71 2780.66 6913.19 8973.32 

176.21 273.12 496.87 1106.6? 2683.24 
173~59 265.99 432.09 1089.21 2185.81 

6982. 1+2 8:578.90 
5080.37 6330 .. 14 

1 

¡¡piíl.róito de Radio 

Radio 
178.80 227.40 234.78 
140.00 187.60 260.55 
214.23 271.18 332.33 
142.57 211.46 308.06 
150.84 166.63 225.42 

66l¡ .• l6 1280.04 
1 

2958.05 lt-4 78.48 ' 

Riíl.diOliíl. 

Tociíl.cassettes 

Tocadiscos 

'l'elevisores 

I.P.C. 1979=100.0 
Ind. Tipo de Cambio 

Indice General de 
Electrodomésticos 

486.~2 928.48 2180.97 3554.98 
875. 41~ 1601¡.. 23 3781.58 5211.01 
612 .1¡7 ll+4Lh L¡.lf )')~(,. 4 3' 56L:J. 04 
341.09 701.29 1263.25 2796.M3 

130.89 206.61 286.32 580.83 1211.89 2984.06 3956.86 

160.81 277.69 480.19 1080.31 ?285.52 5903.40 851~2.30 
136.0 204.0 396.0 924.0 2328.0 6952.0 8000.0 

158.0 244-4 373-9 34~.8 1736.06 4102.3 5907.3 

FUENTE: I.N.E. : Direcci6n Gener.al d~ í.ndic~ dt':' precios- Evolución del preci 

de productos y servicios bajo control y regulaci6n. 

B.C.R. del Peró.. 



CUADRO N~ 2'1 

TASAS DE CRECIMIENTO DE PHECIOS: POR PRODUCTO, 

I.P.C. 1' TIPO DE CAMBIO 

~ 
1980 1981 1982 1983 1984 

% % % % % . 
-- -· 

Aparóiltos de c.oci.na ~8.0 68.0 77.7 118.0 ]04.2 
G~s 52.6 75 .. 4 81.9 126.6 9?.B 
Kerosene ?1.5 54.?' ?0.5 75.3 133--7 
Eléctrica 82 .. 8 30 .. 5 45.5 133 .. 2 122.5 

Aspiradoróil y Lustrad. 62.6 58 •. 1 62 .. 0 159.5 111 .. 9 
Aspiradora 6?.4 54 .. 1 48.7 142 .. 9 131.0 

' 
LU:stro;¡dora 57.9 62 .. 4 ?5 .. 4 173.6 97.5 

Batidora 5() ... 0 ?6 .. 1 77.3 145.2 140.2 
Lavadora 66.6 76 .. 2 55.~ 1.32 .. 1 12? .. 4 
Licu•dora 53.1 74 .. 6 69 .. 4 126.9 122 .. 2 

M~q •. de Coser y 'rej!er 5?.1 78.9 51.5 93.5 105 .. 8 
M!lquina de Coser 54.9 82.0 49.2 90.6 100.5 
Máquina de tejer 84 .. 8 46.5 80 .. 2 124.6 153.8 

Planchas 76 .. 2 55.0 81.9 122 .. 7 142 .. 5 
Hcfrigeradora 73 .. 6 53.2 62.4 152.1 100.7 

Aparato de Rad.io ?8 • .8· 27.2 29.6 125 •. 3 92.7 
Radio 40.0 34.0 38.9 86.8 90.? 
Radio la 114.2 26 •. 6 22.5 163.4 83.2 
'focac.assettes 42 •. 6 48.3 45.? 98 •. 8 135.8 
Tocadiscos 50.8 10.5 35.2 ,,_.3 105.6 

Televisores 30.8 57.9 38.6 102.9 108.6 

I.P.C. 19?9=100.0 60.8 72 •. 7 72.9 125.1 111 •. 5 
lnd. 'l'ipo de Cambio 36.0 50 •. 0 94.1 133.3 151.9 
Indice General de 
Electrodomésticos 58.0 54 .. 7 53.0 125 .. 9· 105.5 

FUENTE: MICTI. - Elaboraci6n. 

1985 1986 
% % ' 

129.9 31.2 
134.6 21 .. 2 
111.1 69.8 
118.8 74 .. 6 

128.4 43.8 
137.0 40.0 

120 .. 9 47.2 

193.9 16.4 

132.1 22' .. 8' 

147 .. 9 26 ... 7 

107.2 44.8 
101 .. 4 47.4 
148 .. 6 29 •. 8 

160.2 20.0 
132.4 ~24.6 

131.1 51 •. 4 
134 •. 9 63.0 
135 •. 7 37.8 
146.2 57.8 

80.1 121.4 

146 •. 2 32.6 

158.3 44.7 
198.6 15 .. 1 

136.3 44 .. 0 



CUADRO N-'l 22 

PRECIO RELATIVO DE LOS ELEcrrROOOMESTICOS 

~ 1980 1981 1982 1983 1984 19d5 1986 
-

Aparatos de cocina 0.,98 0.96 0.98 0.95 0.92 0.81 0.74 

üas 0.95 0.96 1.01 1.02 0.96 o.8? 0.?3 
Kerosene 1 •. 0? 0.96 0.94 0.73 0.81 o.66 0 .. ?8 
E1~ctrica l .. l4 0.86 0.72 0.75 0.79 o.6? 0.81 

Aspiradorn y Lu.strad. 1.01 0.93 0.87 1 •. oo 1 •. oo 0.87 0.88 

Aspiradora 1.01:¡. 0.93 0.80 o.86 0.94 0.86 0.83 

Lustra dora 0.98 0.92 0.94 1.11:¡. 1.06 0.,91 0.92 

Batidora 0.93 0.95 0.98 1 .. 06 l.-21 !;.37 l.lO 
1 . 

Lavadora 1.04 1 .. 06 0 .. 95 0.98 1.05' 0.95 0.80 

Licu.adora 0.95 0.96 0.94 0.95 1.00 0.96 0.84-

t-láq. de Coser y Tejer 0.98 1.01 0.89 '0.76 0.74 0.59 0.59 
-

~1ft quina d. e Coser 0.96 1.02 0.'8d 0.74 0.70 0.55 0.56 

1'1 tl q ud. na de '.fejer 1 •. 15 0.9b 1.02 1.01 1 .. 22 1 •. 17 1.05 

Planchas 1.10 0.98' 1.03 1.02 1.17. 1.18 0.98 
He frig:erad<;>ra l .. u8 0 •. 96 0.90 1.01 0.96 0.86 0.74-

Aparatos de Hadio 1 .. 11 0.82 0.61 0.61 0.56 0.50 0.52 
Radio o.'ó'/ 0.68 0.54 0 •. 45 0.41 0.37 0.41 

Radiola 1.33 U.98 0.69 0.8! 0.'70 0.64 0.6-1 

1'ocacasset tes 0 .. 89 0.76 0.64 0.5? 0.63 0 •. 60 0 •. 65 

'l'ocadiscos 0.94 0.60 0.47 0 •. 32 0._31 0.21 0.33 

'fe1evisores 0.81 0 .. ?4 0.60 0.54 0.53 0 •. 51 0.46 

Electrodomésticos 0.98 0 .. 8.~ 0.78 0.78 0.76 0.69· 0.6'9 

FUENTE: Elaboración. 



CUADRO NQ 23-A 

ES'l'RUC'l1URA DE COS'rOS DE REFRIGERADORA 

DE 14 PIES CUBICOS MARCA " MORAVECO " 

( EN INTIS CORRIENTES ) 

~ 
1986 % 

Junio 
' 

Insumas Importados-- 1,"440 28.8 

Insumas Nacionales 2,140 42.8 

Mano de Obra 245 lt.9 

Gastos de Adaana 960 19.2 

Otros 215 4.3 

Costo· de Produ·.cci6n: 1 5,000 100.0 

Precio de Venta, al 

P(lblico 8,600 

Margen Bru.to 3.600 72.0 

. 

FUENTE: Programa de Emergencia de Moraveco S.A .. 

Centro de Investigaci6n Educación y 

Desarrollo. 



CUADRO N.O. 23-B 

Es·rRUCTURA DE COSTOS DE 'rV COLOR "14 PU.LGADAS 11 

MARCA 11 PHILLIPS " 

( EN INTIS COHRIEN'l'ES ) 

-Items MAs. Año Set. 1983 'jb Di.c. 1985 % 

Insu.mos Importados . ' 

( + nete, seguro, derechos) 4()0.326 77.4 4,607.400 7~.3 

Insumes Nacionales 102.420 19.8 1,179 .. 080 19.3 

i'1ano de Obra 8 .. 340 1.6 82 .. 800 1.3 

Otros 6.230 1.2 253.400 Jt.l 

Costo de Produ.cci6n: I 517.316 100.0 6,122.680 lOO.O 

Preci.o de Venta: II 1,050.000 11,14.5.990 

Margen Bru:to:III=(II-I) 532.684 102.9 5,023 •. 310 82.0 . 
-

FUENTE: Eltaboraci6n propia en base a informaci6n 

del MIC'l'I y em:cwestas. 



ANEXO N~ l 

INGRESO NAC[.QNAl. 1970 - 1987 

( Cifras relativas ) 

Años Ingreso R,emuner.i_ Indepe.n Renta Utili. Inter~s 

Nacional ciones dientes Predial Empre. Netos 

1970 100 46.7 27.4 4.5 19.8 1.6 

1971 lOO 49.5 26.3 4.5 18.3 1.4 

1972 lOO 51.2 25.5 4.4 17.5 1.3 

1973 100 48.9 24 •. 0 4.0 22.3 . 0.7 

1974 100 47.0 24.1 3.8 23.6 1.4 

1975 100 '+7. 5 25.0 3.7 22.6 1.1 

1976 100 46.9 24.9 3.2 23.9 1.1 

1977 100 46 .• 3 24.5 3.1 25.1 1.1 

1978 100 42.5 24.8 2.8 28.6 1.3 

1979 100 35.9 23.5 2.6 36.6 1.5 

1980 100 38.6 24.4 2.3 32.9 1.7 

1981 100 39.7 25.9 2.2 29.7 2.5 

1982 100 39.5 25.4 2.1 30.0 3.0 

1983 100 39.4 25.0 2.5 29.9 3.1 

1984 100 33.9 2~.9 2.4 35.6 3.1 

1985 100 31.5 24.0 2.8 39.3 2.4 

1986 100 34.2 27.5 2.1 34.9 1.3 

1987 lOO 34.3 26.0 .1.1+ 37.0 1.3 

FUENTE: Banco Central de Reserva - Memoria 



[~ !- r::: ::~ j · .... 2 

PRODUCCION NACiür~AL DE TELEVISORES BLANCO Y NEGRO ( Unidades ) 

Empresas -

1.-Ado1ph Langeloth Peruana s.A. 
2.-Cia. de Aplicac. y Desarro. Electro. del Sur (CADESUR) 
3.-Centro Electr6nico Internacional S.R.L. (CELINTER) 
4.-Consorcio de Negocios Diversos S.A. (CONDISA) 
5.-Consorcio de Industrias del Sur S.A. (CONDISUR) 
6.-Cooperativa Industrial Industrias E1ectr6nicas Ltda. 
7. -Corporaci6n Electr6nic·¡¡ Metropolitana S.A. 
8.-Electr6nica Bellavista S.A. 
9.-Electro Industrias Andinas S.A. 

10.-Electr6nica Tacna S.A. 
11.-Fabricantes Electr6nicos del Sür S.A. (FESSA) 
12.-Industrias Japonesas S.A. (INJASA) 
13.-Indistria Peruana de Electr6nica S.A. (INPESA) 
14.-Industrias Trasandinas del Sur S.A. (INTRASUR) 
15.-Industriss Perfection S~A. . 
16.-Meta1tronic S.R.L. 
17.-Manufacturas El~ctricas Peruanas S.A. 
18.-Nationa1 Peruana S.A. 
19.-NECSA 
20 .... NEON S.A. 
21.-Pacific S.A. 
22.-Productos E1ectr6nicos S.A. (PROELSA) 
23.-Reformas E1ectr6nicas S.A. 
24.-Sicela Peruana S.A. 

TOTAL 

.• 

Ubica. 

Lima 
Tacna 
Lima 
Lima 
Tacna. 
Lima 
Lima 
Tacna 
Lima 
Tacna 
Tacna 
Lima 
Lima 
Tacna 
Lima 
L:t.ma 
Lima 
Lima 
Lima 
Tacna 
Tacna 
Tacna 
Lima 
Tacna 

1985 

12,000 

3,500 
500 

723 
1 ,0.30 

500 
677 

6, 1.30 

1,000 
1,985 
1,000 

5,000 
28,457 
1,500 

505 

1,000 
3,000 

68,507 

1986 

20,739 
8,974 

28,956 
20,000 

5,099 
4,055 
3,500 
6,175 
2~740 

200 
14,349 
13,869 

39,053 

3,269 
2,486 
9,977 

4,848 
188,289 

1987 

20,392 
5,235 

17,381 
9,333 
4,667 

64 
5,797 
1,322 
4,400 
8,936 

16,833 
4,-386 

24,848 

667 

27,168 

11,508 
1,360 

20,000 

9,571 
193,868 

L-----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~ 
FUENTE: MICTI ~ Oficina de Reconversi6n, Articu1aci6n y Concertaci6n Industrial. 



;~ ;,.":-:e . " .7 

PRODUCCION NACIONAL . DE TELEVISORES A COLOR ( Unidades ) 

Empresas 

1-Adolph Langeloth Peruana S.A. 
2-Ado1ph Langeloth Peruana S.A. 
3-A1fa Uni6n S.A. 
4-Cia. de·Aplicac. y Desarro. Electro~ del Sur (CADESUR) 
5-Centro Electr6nico Internacional S.R.L. (CELINTER) 
6-Consorcio de Industria del Sur S .A. (CON DI SUR) 
7-E1ectro Industrias Andinas S.A. 
8-E1ectr6nico Bel1avista S.A. 
9-E1ectr6nica Tacna S.A. 

lO-Fabricantes Electr6nicos del Sur S.A. (FESSA) 
11-Industrias E1ectr6nicas S.A. (INDELSA) 
12-Industria Peruana de Electr6nica S.A. (INPESA) 
13-Industrias Japonesas S.A. (INJASA) 
14-Industrias Trasandinas del Sur S.A. (INTRASUR) 
15-Industrias Perfection S.A. 
16-National Peruana S.A. 
17-NECSA 
18-NEON S.A. 
19-Pacific S.A. 
20-Productos Electr6nicos S.A. (PROELSA) · 
2l~Sicela Puruana S.A. 

TOTAL 

Ubica. 

Lima 
Tacna 
Lima 
Tacna 
Lima 
Tacna 
Lima 
Tacna 
Tacna 
Tacna 
Tacna 
Lima· 
Lima 
Tacna 
I.ima 
Lima 
Lima 
Tacna 
Tacna 
Tacna 
Tacna 

1985 

~,!lOO 

568 
5,785 

450 

2,055 

10,335 

1,000 

1,000 
11,118 
1,000 

753 

2,000 
40,164 

1986 

1,188 
6,546 

7,455 
2,300 
1,350 

8,656 
1,003 
12~478 
2, 750 

8, 912 

13,307 

1,909 
. 1, 917-
6,451 
3,218 

79,440 

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 

1987 

10,844 

8,175 
2,060 
2,267 

458 
9,204 

296 
14,605 
10,567 

4,848 
4,509 
9,388 

10,984 

9,429 
1,945 

17' 709 
4 ,836 

122,124 



ANEXO NQ 4 

PRODUCCION NACIONAL . DE EQUIPOS DE SONIDO ( Unidades ) 

Empresas 

1.-Adolph Langeloth Peruana S.A. 

2.-Alfa Uni6n S.A. 

3.-Consorcio de Negocios Diversos S.A. (CONDISA) 

4.-Consorcio de Industria dei Sur S.A. (CONDISUR) 

5.-Corporaci6n Electr6nica Metropolitana S.A. 

6.-Electr6nica Bellavista S.A. 

7.-Electr6nica Egusquiza S.A. 

8.-Fabric~ntes Electr6nicos del Sur S.A. (FESSA) 

9.-International s.c.R.L. 
10.-Manufacturas E1~ctricas Peruanas S.A. 

ll.-Nationa1 Peruana S.A. 

12.-Pacific S.A. -

13.-Productos Electr6nicos S.A. (PROELSA) 

14.-Sicela Peruana S.A. 

TOTAL 

Ubica. 

Lima 

Lima 

Lima 

Tacna 

Lima 

Tacna 

Lima 

Tacna 

Tacna 

Lima 

Lima 

Tacna 

Tacna 
Tacn¡¡ 

1985 

3,500 

40 

500 

467 

3,205 

2,100 

500 

29,447 

903 

40,662 

1986 

8,261 

8,000 

1,630 

3,468 
5,943 
6,627 

49,187 

100 

1,112 

84,328 

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertación Industrial. 

1987 

11,627 

4,000 

2,000 

3,236 

431 
1,020 

6,341 
1,056 

41,338 

653 

3,867 

2,932 

78,501 



ANEXO Ng, 5 

PRODUCCION NACIONAL DE ~RADIOGRABADORAS ( Unidades ) 

Empres~as 

1.-Adolph Langeloth Peruana S.A. 
2.-Alfa Uni6n 
3.-Centro Electr6nico International S.R.L. (CELINTER) 
4.-Consorcio de Negocios Diversos S.A. (CONDISA) 
5.-Consorcio de industria del Sur S.A. (CONDISUR) 
6.-Corporaci6n Electr6nica Metropolitena S.A. 
?.-Fabricantes Electr6nicos del Sur ?.A. (FESSA) 
B.-Industrias Electr6nicas S.A. 
9.-Industrias Japonesas S.A. (INJASA) 

10.-International s.c.R.L. 
11.-Industrias. Trasandinas del Sur S.A. (INTRASUR) 
12.-National Peruana S.A. 
13.-NECSA 
14.-Pacific S.A. 
15.-Phil S ervice S.A. 
16.-Productos Electr6nicos S.A. (PROELSA) 
17.-Reformas E1ectr6nicas S.A. 
18.-Sicela Peruana S.A. 

TOTAL 

.• 

Ubica. 

Lima 
Lima 
Lima 
Lima· 
Tacna 
Lima 
Tacna 
Tacna 
Lima 
Tacna 
Tacna 
Lima 
Lima 
T¡¡cna 
Lima 
Tacna 

Lima 
Tacna 

1985 

2,400 
1,000 

2,500 

10,688 
5,300 

24,240 
2,500 
4,677 

2,800 

56,105 

1986 

4,050 

6,000 
15,000 

18,626 
2,750 

520 

7,127 
37,266 

4,677 
1,800 
2,065 

2,020 
101,901 

FUENTE: 1-HCTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 

1987 

5,568 

7,867 
8,667 

1;333 
21,387 

5,469 
952 

21,311 
12,181 
8, 704 

35,176 

4,088 
2,293 
4,874 

3,427 
143,297 



ANEXO N~ 6 

PRODUCCION NACIONAL DE LICUADORAS ( Unidades ) 

Empresas - Ubicaci6n 1985 1986 1987 

l.-Consorcio ELectr6nico del Sur S.A. Pucallpa - 801 452 

2.-Consorcio de Industria de la Selva S.A. (CONDISELVA) Pucallpa - - 8,66? 

3.-Consorcio de Industri~ del Sur S.A. (CONDISUR) Tacna - 5.500 -
4.-Fabricantes Electr6nicos del Sur S.A.· (FESSA ) Tacna 3,281 - -

-
5.-Fabricantes Electr6nicos del Sur S.A. (FESSA) Pucallpa - 5,546 2,298 

6.-Industria1 Selva S.A. (INDUSEL) PUC!il1pa 10,000 30,000 33,600 

7.-National Peruana S.A. Lima 11,714 33,684 24,?89 
-

8.-Sunbeam del Perft S.A. . Lima 25.,358 82,920- 93,384 

' TOTAL 50,353 158,451 163,190 -

FUENTE: MICTI - Oficin;¡ de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 



ANEXO NSl 7 

PRODUCCION NACIDNAL DE LUSTRADORAS ( Unidades ) 

Empresas Ubicaci6n 1985 1986 1987 

l.-Comercial e Industrial Branfisa S.A 1 Lima 

2. -Consorcio de Industria de la S el va S.A. ( CONDISELVA) 1 Pucallpa 

3.-Consorcio de Industria del Sur S.A. (CONDISUR) 1 Tacna 

4.-Electrolux S.A. 1 Lima 

5.-Electrolux Peruana S.~. Pucallpa 
1 

267 436 519 

- - 6,667 

3,727 4,403 4,985 

850 10,167 11,367 

6.-Fabricantes Electr6nicos del Sur S.A. (FESSA) Tacna 5,900 - -

?.-Fabricantes Electr6nicos del Sur S.A. (FESSA) Pucallpa - 10,624 9,244 

B.-Industrial Selva S.A. (INDUSEL) Puca11pa 2,000 2,667 

9.-Sunbeam del Per~ S.A. Lima 5,671 8,236 .• 

TOTAL 10,?44 33,301 43,685 

~--------------·,----------------------------------------------~------------------------------------~ 
FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 



ANEXO NQ 8 

PRODUCCION NACIONAL DE ASPIRADORAS ( Unidades ) 

Empres~s Ubicaci6n 1985 1986 1987 

1.-Comerci~1 e Industri~l Branfisa S.A. Lima 171 388 433 

2.-Electrolux S.A. Lima 2, 650 . 3,461 5,239 

3.-Electrolux Peruana S.A. Puca11pa 350 11,806 17,969 

4.-Fabricantes Electr6nicos del Sur S.A. (FESSA) : Tacna 2,000 - -
5.-Fabricantes E1ectr6nicos del Sur S;A. (FESSA) Puca1lpa - 3,136 4,189 

6.-National Peruana S.A. Lima - - 780 2,023 

. 
TOTAL 5,171 19,571 29,853 

- . 
---~------- -~--~~----

___; 

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 



ANEXO NSl 9 

PRODUCCION NACIONAL DE PLANCHAS ELECTRICAS ( Unidades ) 

Empresas Ubicaci6n 1985 1986 1987 

l.-Consorcio de Industria de la Selva S.A. (CONDISELVA) Pucallpa - - 26,667 

2.-Industria de ia.Selva S.A. (INDUSEL) Pucallpa 2,000 - -
3.-Internacional de Maquinaria y Comercio S.A. (IMACOSA ) Lima 30,000 59,000 66,667 

-
4.-International s.c.R.L. Tacna - - 1,867 

5.-National Peruana S.A. Lima 20,677 25,661 "21,628 

6ft-Su~beam del Per6 S.A. Lima 21,000 26,293 30,660 . 
TOTAL 73,677 110,954 147,389 

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 



ANEXO N.Q 10 

PRODUCCION NACIONAL DE REFRIGERADORES ( Unidades ) 

Emp~esas Ubicaci6n 1985 1986 1987 

1.-Co1dex Lima 13,678 31,289 35,719 
2.-E1ectro1ux S.A. Lima - 466 272 

' 
3.-Electró1u·x Peruana S.A. Puca1lpa 100 - -
4.-Formetal S.A .• Lima 2,670 3,962 5,267 
5.-Formet~l Selva S.A. Pucal1pa 451 559 480 
6.-Industrial Selva S.A. (INDUSEL) Pucal1pa 1,800 3,640 6,067 
?.-Industrias Lenche S.A. Lima - 2,394 5,031 

B.-Industrias Reunidas S.A. (INRESA) Lima 20,000 24,824 22,389 
9.-Frio Gas S.A. Lima - - 3,547 

10.-Frio Oriente S.A. Tara poto - - 19 

11.-Industria~ A1f~ B.A. Lima 1,164 2,620 4,363 
12.-Moraveco S.A. Lima - 630 4,976 
13.-National Perua~a·s.A. . Lima 5,788 8,791 8,177 -
14.-Refrigeraci6n Urrutia S.A. Lima - 83 143 

TOTAL 45,651 79,258 96,450 
-----~--------------- - ---- -- ------------

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articu1aci6n y Concertaci6n Industrial. 



ANEXO NQ 11 

PRODUCCION NACIONAL DE COCINAS ( Unidades ) 

Empresas Ubica. 1986 1987 

1.-Fadie1 S.A. Lima 11,000 14,399 

2.-Genera1 S.A. Lima - 9,303 

3.-Industrias Alfa S.A. Lima 1,424 1, 713 

4.-Industrias Reunidas S.A. (INRESA) Lima 41,148 44,348 

5.-Industrias_de Maquinaria y Cemerd.io S.A. (IMACOSA) Lima - 667 

6.-Moraveea..:s.A. Lima - 205 

?.-Original Electric S.A. Lima - 4,080 . 

.• TOTAL 53,572 74,?15 

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Conéertaci6n Indus. 



ANEXO N~ 12 

PRODUCCION NACIONAL DE LAVADORAS ( Unidades ) 

Empresas Ubicac16n 1985 1986 1987 

l.-Artefactos Electricos Presto S.A. Lima - 2,894 4,541 

2.-Co1dex S.A. Lima - 919 920 

3.-Comercial e Industrial Branfisa S.A. Lima - 14 16 

· 4.-Industrias Electrodom~sticas (INDELSA} Lima - - 1,467 

5~-Industrias F~ Grande S.A. Lima - 6,277 13,389 

6.-Industrias Reunidas S.A. Lima ?,51? 6,264 8,613 

?.-Klimatic S.A. Pucallpa - - 1,333 

8.-National Peruana S.A. Lima 2,167 3,600 2,87? 
- . 

TOTAL 9,684 19,968 33,106 
- -- --- -- ---- ---------

FUENTE: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y Concertaci6n Industrial. 



1 

·Grupos 

l.-Industria Automotriz 

2.-Industria de Trans
porte Ligero 

3.-Artefactos Electr6-
nicos 

4.-Artefactos Electro~ 
mec6nicos 

5.-Artefactos Electro-

6.-Linea Blanca 

9.-Aparatos para1la Indus
tria 

ANEXO NQ 13 

PRIORIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ENSAMBLAJE 

Prioridad I Prioridad II 

~amiones, Omnibuses, Au-ICamionetas 
itopartes 

!Licuado ras 

~lanchas El~ctricas 

Cocinas, 

Bicicletas 

Televisor blance y negro 
Equipos de sonido 
Ventiladores, Lustrado
ras, Aspiradoras 

Calentadores de agua 

Miquinas de Coser. 
Computadoras 

Interruptores, Conmuta
dores, Seccionadores, 
Cortacircuitos, Relés 

Prioridad III 

Autom6viles 

Motocicletas 

Televisar a color, Radio
grabadoras 
Batidoras, Picadoras, Li
cuoextracter, Acondicio
nadores de aire 
Estufas, Tostadoras, Wa
fleras, Secado. de Cabello 
Cocinas El~ctricas, Lava
doras Autom6ticas 
MSquinas de Tejer 
M¡quinas de Escribir y 
Calcular 

FUENTE.: MICTI - Oficina de Reconversi6n, Articulaci6n y C~mcertaci6n Industrial~ 



ANEXO N~ lLt 

NIVELES DE INTEGRACION NACIONAL 

EN LA INDUSTRIA DE ENSAMBLAJE 

Producto· Porcentaje 

Autom6-.iles 36% 

Camionetas 34 a 39% 

Camiones 35 a 40% 

Omnibuses 35% 

Bicicletas 25 a 75 % 

Motocicletas 16% 

Televisores 5 a 13 % 
Equipos de Sonido 15% 

Videogrllbadoras 5% 

Licu~doras 25 a 75 % 

Lustradoras 7 a 34% 

Aspiradoras 7 • 12% 

Ventiladores 15 • 35 % 

C~lentadores de Agua 70% 

Planchas~El6ctricas 80 % 
Refrigeradoras 65% 

Cocinas so % 

Lavadoras 25 a 70 % 
M¡ quinas de Coser 15% 

M~ quinas de Tejer 15% 

Computadoras 5% 

Hiquinas de Escribir 10 % 
M'quinas de Calcular 10 % 

FUENTE: MICTI 
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