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Capítulo I.- PROPOSITOS DEL ESTUDIO 

En este �rimer capítulo se dan algunas pautas que nuas
tren globalmente el contenido del estudio. ñ no40 de justi

fi·caciSn. cabe mencionar que hay varios aotivos para abordar 
-el tena elegido y quizás el mas directo hs sido la persisten

cia de.continuar una tarea inconclusa!/ que definitivamente �
rn· necesario culainarlat Por o�ro lado• desde el punto de

vista teórico y metodológico 9 se considera importante la defi

nicióri de lo que aquí se denQmina uEstilo de Desarrollo 1
; y so

bre todo su explicítación en términos no solo de �reci�ión y

orientación de su contenido 9 sino fundamentalmente respecto a
la estimación de sus efectos cuantificables si se implementa

ra un 11 Estilo11sobre un sistema concreto. en este caso. el Pe
rú. Para ésto era necesario utilizar un instrumento modelí�

tico apropiado• luego de realizar un análisis de la economía
peruana. que aparte de constituir un logro por sí nisno. ser

viría para la con$truccion del modelo.

Ahora bien 9 y� en relació� directa al Pacto Andino. es 

evidente que el proceso integrador está pasando situaciones 
difíciles que marcan claramente su crisis actual tal vez po� 

que desde un comienzo no se analiz5 G� perspectiva, las im 
p1icancias que tendría un proceso integrador que pretendía u 

nificar a varios países que podrían adoptar i:estilos 1' dife 
rentes de desarrollo. !/ 

. Estas y otras inquietudes de orden "más t�cnico =1 cono 

la de remarcar el uso de instrumentos modelísticos que sir -

}._/ 

!/ 

* 

Véase Bibliografía N º l• Tesis de Bachiller del autor, do!t 
de se inicia el estudio de este tena. 
Prueba de ello es el reciente alejamiento de Chile del Es 
quema Inte�rador Andino, a fines de Octubre de 1976. 
Dado que en dicho trabajo se dieron �lanteamientos que me 
recten un mayor tratamiento. sobre todo lo relacionado al 
rol del Pacto Andino en el desarrollo Peruano. 
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van de apoyo al análisis cualitativo, fueron pues las razones 

que indujeron a la implementación del presente estudio. 

l. l. Objetivos

Este estudio se propone en principio demostrar la hip&

tesis central de esta tesis, relaciont1da 211 rol del Pacto·An

dino en el desarrollo Peruano� El enunciado de la Tesis mis 

ma se hace en el siguiente punto, bajo del título de :'Rip5te-

sis Inicial". Así mismo, se pretende dar también elementos 

de juicio para el proceso de negociaciones del Pacto Andino, 

entendiéndolo como un proceso cuya dinámica estará marcada· 

por una explicitacion permanente de su verdadero contenido y 

el rol que desempeñe para los países miembros. 

Por otro lado, considerando la técnica utilizada y da

do que ésta se basa en el conocimiGnto amplio del sistema es

tudiado, fue también necesario indagar en torno a la realidad 

económica peruana, para lo uoal se hizo un esbozo de su es -

tructurn económica, lo que puede servir también para otros fi 

nes de investigación y estudio. Por último, es también obje 

tivo del presente trabajo, demostrar que es posible la aplica 

cien consciente y responsable de los modelos matemáticos, en 

especial los de Experimentación Numérica, para captar con una 

mayor coherencia, el conocimiento de la realidad que se estu

d�a, en especial, las interrelaciones existentes entre los 

componentes que la integran. Es más, cuando se trata de tó

picos del Desarrollo Económico y la Planificación, el uso de 
éstos instrumentos como un complemento a las apreciaciones 

1. 
. / cua 1tat1vas pueden ser·�uy necesarias. Como corolario de

ésto, cabe mencionar que desde el punto de vista teórico. taE,
bién se han sentado las bases para perfeccionar el instru.men-
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to modelístico y dotarlo de un �ayor nivel de realismo. Ade
m�s. si bien.el ,n asis de los experimentos est5 volcado a 
objetivos concretos, cabe mencionar que también pueden ser u 
tilizadoa en múltiples usos. tan sólo hay que exrlicitar los 
objetivos y la n�turlleza de las variables que�intervienen. 

1.2. Hip6tesis Inicial 

La hipótesis inicial o central del estudio es la si -

·guiente: "El Pacto Andino. tal coco se está configurando lQ�

go de 8 años de existencia. refuerza a un "Estilo de Desarro

llo hacia Afueraª y contraviene a un ''Estilo de Desarrollo
hacia Adentro". Esto trae como corolario afirmar que el

rol del Pacto Andino no es neutro en la implementación de un

determinado nEstilo u de Desarrollo en el P�rú •. !/

1.3. Descripción del Contenido 

Luego del primer capítulo donde se muestran los prop1 

sitos y el enfoque global del estudio. en el segundo capÍt..!!_ 

lo se dan las llamadas ªConsideraciones Metodológicasª que 

contienen el marco teórico donde se precisan los distintos 
"estilosu de desarrollo y la forma como el Pacto Andino PU!:, 
de influir en uno de éllos. 

En la segunda parte del cnpítulo se hace una refere� 

cia a la técnic.í> utiliza.da., es decir, el instrumento mode. 
lístico que pe·rrnite en principio, representar la economía 

!/ Aii� cuando la definición de cada "Estilo 11 se hará en for
ma amplia en el Marco Teórico. es oportuno adelantar que 
el nEstilo de Desarrollo hacia Afuera n es la expresiGn de 
la tendencia .seguida· por los países dependientes bajo el 
signo de la dominación, mientras que el Estilo de Desarro
llo Hacia Adentro" es una opción alternativa a dicha situa
ción. 



peruana y luego realizar lo� distintos experimentos para simu 

lar los estilos de desarr6llo y la introducci5n_de1 Pacto "An

dino. 

El capítulo tercero abarca la base concreta_ donde se 

funda todo el análisis, es decir, se indaga sobre la economía 

peruana, enfatizando sus rasgos principales y las fuerzas e -

senciales que imprimen su din�mica. Así mismo,-se .particu

lariza el sector externo peruano y dentro de este, se hace u

na somera revisi5n al Grupo Andino, ?Untualizando sus mecanis 

mos básicos y el grado de avance logrado en éstos. 

se hace una· breve evaluación de la marcha del GRAN. 

Es.decir 

El capítulo cuarto contiene lo sustancial del ºaporte" 

(si así se nuade llamar) metodológico, es la parte donde se 

han experimentado les distintas alternativas de desarrollo a 

sí co�o la influencia del Pacto Andino. Es decir, se han 

diseñado en el modelo, una serie de experimentos que refle -

jan los propósitos del estudio, p-ara así evaluar los result!!,_ 

dos y probar la hipótesis esgrimida. 

El capítulo quinto contiene las �rincipales conclusio

nes del estudio a la luz tanto del análisis realizado como 

de las simulaciones efectuadas. 

Se termina el trabajo con los distintos Anexos que -CO!!_

tienen la Bibliografía, la Formulai6n del Modelo, el Progra

ma Cocputacional- y finalmente, los Listndos de Salida del Mo 

delo. 
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Cap!tulo II.- CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

Constituye un aspecto muy importante en todo estudio 
y mis en un trabajo �e·inv�stigaci5n, el m�todo con que se 
a�orda todo el proceso cognoscitivo. En este sentido, y da
do el tema aparentemente un tanto etéreo, toda vez que se re 

fiere a alternativas te6ricas de desarrollo. conYiene pues 
explicitar en principio el marco de referencia donde se pre-

cisen las categorías a utilizar. Por otro lado, hay necesi 

dad de precisar la técnica que se utiliza y ubicarla en su 

real contexto, es decir, como instrumento de apoyo en el. pr� 

ceso de conocimiento. 

Cabe mencionar que el presente estudio parte de la 

realidad objetiva, la economía peruana. Si bien, se hace 

de manera muy general en todo el capítulo III un trAnálisis 

Situacionaln , ést� abarca los aspectos que se suponen funda-
mentales en la dinámica de la economía peruana. En este 

sentido, se intenta ser totalizante y si bien no se realizan 

mayores profundizaciones, se muestra sin embargo, una visign 

panorámica y se define el nmotor fundat'lental"];./ que dina.miza 

el funcionamiento de la economía. Naturalmente puaden ha
ber discrepancias en determina-r cual es ese motor; pero si 

se ubica hist6ricamente al Per� como un país perif�rico que 
despuis del incario siempre estuvo so�etido a intereses for¡ 

neos, se coneluirá pues que son las fuerzas externas las que 
han modelado su estructura y determinado su funcionamiento. 

Aclarado este aspecto. queda ahora referirse a la hip6tesis 
central del estudio. Para ésto es necesario indicar que se 

han asumido dos orientaciones o ''estilos" 4e desarrollo, ca
da uno definidos por sus propias precisiones que indican las 
opciones teóricas alternativas a la situación peruana. 

!/ Esto es 4a realidad, una hipótesis, pero confirmada por 
la información y el análisis presentado. 
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Pero cabe hacer una salvedad, sobre todo en el ªEstilo 

de Desarrollo Hacia Adentro", ya que considerando la situa 
ci6n concreta de un p�ís dependiente como el Perú, no dejarta 

de ser ut6pico e irreal plantear una alternativa que po� mis 

coherente ·que sea teóricamente, no cons-ider-e l,a .sit:u�_ción .bis 

t6rica concreta y las posibilidades reales de viabilijar di-� 

cha alte�nativa. En este sentido, parece oportuno mencio -

nar, aunque a nivel de hipótesis, que un país depe�diente en 

forma individual no podr§ rea1izar por si s51o una ruptu�s 

con el régimen de do!!linaci6n imperante ya que --la 9resencia de 

esta dominación, llámese imperialismQ o no, tiene un carácter 

envolvente a sus propias estructuras. 

En consecuencia, puede adelantarse también como hipS

tesis, que sera un movimiento de libernci&n a:nivel mundial 

generado por todos los países de similar situación, es de -

cir. del llamado uTercer Hundo", los que podrán llevar a ca-

bo esta gran cruzada. Pero ésto de ninguna manera pued� 

ser 6bice para justificar una inactividad. pues justamente 

este estudio es un esfuerzó te6riC'O (en lo que a las alterna 
-

�ivas que implica) y pr�ctico (en cuant6 a su contenido), _de 

precisar las limitaciones que puede tener uno u otro"estilo ;¡ 

y abrir derroteros para mayores profundizaciones. En este 

sentido, no se concibe el "Es-tilo Hacia Adentro 11 �omo algo 

Óptimo, es más bien una tendencia hacia don4e iría una ac 

ci&n. que tienda a hacer de nuestra econonía, algo menos de 

p�ndiente que la actual. 

Por su parta, en este estudio, s� considera al Pacto 

Andino como un proceso cambiante y· ·en las actuales circuns

tancias como un instrume,to que tiende a consolidar y ser -c,2.

herente con uno de los estilos, pero de ninguna �anera es 
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neutro a éstos. En el caso concreto dal Pacto Andino, se a
sume qu� __ consolida el Estilo Hacia Afuera pero ásto no aigni-
fica que el esquema integrador no pueda reorientersa y ser 
coherente en el otro estilo, pero para esto habr& que tomar 
en ·cuenta la situaciSn concreta de los demás países miembros 
y la viabilidad política de su implametitaci5n� 

No obstante, estas cuestiones, es decir�· 1�� relativas 
a los ;vcstilos", que de hecho son fundal'lentales, en el prese� 

te estudio no se ha abordado con profundidad, dada su ampli -

tud, abocándose más bien a esbozar dentro de ciertas premisas, 
lo que se entenderla en lo fundamenta1, por cada estilo. Lue� 
g.o,�ae desarroll� un instrumento modelístico que· pueda apoyar 
en el proceso de estimaciones cuantitntivas para la toma de 
decisiones en la planificación del proceso de desarrollo del 
país y por ende, del Pacto Andino. Hecha esta salvedad, a 

continuación se detallan los estilos y luego se explicitará 
el instrumento modelístico utilizado. 

II.l. Marco Te5rico

Comprende el contexto en el cual estarán ubicadas las 

categorías a utilizarse, básicamente, a través de la preci -
sión del contenido de los 11 Estilos" de desarrollo. En efec 
to, se define cada uno de los Estilos así como la influencia 
que tendría el Pacto Andino. Antes de iniciar la explica -
ción de los eres tilos i;, ca.be mencionar algunas apreciaciones 
generales. El concepto de "Estilo de Desarroll-o Hacia Afue 
ra 11 tiene en este estudio un cont:enido más amplio que el uti 

lizado normalmente en los nedios especializados,!/ pues no 

!/ Digamos la concepción Cepalina que primó en la Década de 
los cin·cuenta. 
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s61.o enfoca los resultados iniiaadiatos sino tiene un 'm:tlri'%'cY!fl:e 
más integral..!/ ·ror su parte, el 1'Esti1o Hsc:ta Adentro" se 
hace en su mayor parte por oposici6n al Esti�o anterior� es

to indudablemente es una limitación, pero se le considera c� 

mo opci6n te6rica siri referirse a ningGn proceso concreto en 
el mundo actual. Así �ismo, hay que re�arcar que cada esti 

lo cono tal, tiene sus ;¡beneficios" y "costos" diferenciados 
para los distintos estratos poblacionales. Sobre todo, el 

Estilo Hacia Adentro en tanto opci6n altern�tiva, implica t� 

do un cambio en el "estilo u de vida actual, en especi·a1 para 

las clases que disfrutan del estilo vigente. 

II.1.1. Estilo de Desarrollo Hacia Afuera

La característica fundamental de este. Estilo,· ·. radica 

en que su dinámica no es propia, sino derivada del.desenvol

vimiento internacional, con�retamente, de los países centra
les industrializados que ejercen el centro de poder mundial. 

En efecto, en términos cualitativos genéricos, un Estilo de 
Desarrollo Hacia Afuera pres·enta las siguientes característi 
cas: 

Una situaci6n dependiente respecto a los países .indus -

trializados, que condicionan toda la economía. 
La orientación dominante de la actividad productiva ha

cia el abastecimientó del mercado externo, ya sea en 
términos de materias primas corno de productos industri� 

les de cierta elaboración. 

!/ Por ejemplo, el proceso de sustitución de importaciones 
ocurrido en la mayoría de países latinoanericanos en la 
década del 50 se considera que era una réplica al crecí 
miento "Hacia Afuera I? ocurrido has ta entonces. No obs · ::
tan te, ese proceso hizo a la postre más depen�ientes a 
los países, vía. la importación de bienes·de capital.Por 
lo tanto, en este estudio el proceso de sustitución de 
importaciones se ubica dentro del Estilo Hacia Afuera. 
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La orientación restante de ·la producción está condicion�

da por el mercado efectivo interno�- que. aparte de ser exi 

guo, está concentrado en un seg"T!lento Teducido de la pobl!!_ 

ci6n que tiene c�pacidad de compra (Distribución polariz� 

da· de ingresos)
°

. 

La existencia de perfiles tecnológicos inadecuados con 

respecto a la abundan�ia relativa de fact6res 4e produc

ción; tecnologías impuestas por los requerimientos del 

financiamiento externo, �te. 

· La vigencia. del nefecto demostración�' ya sea en el ámbi

to productivo (al aplicar tecnologías import8das) y en

el ámbito del consumo (bienes que obedecen a una denanda

superflua aapliamente diversificada, no concordante con

las posibilidades reales de la economía).

Estas características se reflejan en situación mas co� 

cretas que son lns siguientes: 

A) En el Se�tor Externo:

A. 1. Ex.portaciones. -

Participaci6n preponderante de la� �aterías pri

mas sobre los productos industriales. Esto de

termina gran vulnerabilidad a la economía dada 

la inestabilidad de los precios de materias pri

mas. 

- ·Fuertes montos de remesas al exterior por conce�

to de servicios de la Deuda Externa, utilidades,

royaltíes, patentes » etc.

A.2. ImportacionQs.-

- Grandes importaciones de bienes de capital e in

sumos como producto de los perfiles tecnólógicos
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del·aparato-productivo. 

- Prese��ia considerable de bienes finales de consu

mo superfluos·.

- Significativa impo�tac�ÓA de produc�os alime.n�i -

cios, dada la. �rientación inadecuada de los recur

sos internos a. consecuencia del fomento de las e�

portaciones.

Ingresos for�neos de capital a corto y 1�%go- pla

zo, lo que se traduce en un progresivo ·endeuda·•
miento externo.

TodÁ.s' estas circunstancias determina.u .una Balanz_a Co -

mercial y de Servicios altamente defici tar.ia en al. la.:!_ 

go plazo, y sólo equilibrada tempor�lmente vía el �a -

yor ingreso de capitál extranjero a, ·través -del endeud.!_ 

miento público y con políticas de apertura· a las inver · 
siones directas extranjeras, lo 

situación dependiente del-país. 
coyunturas temporales favorables 

que a su vez ahonda la 

Obviamente, h�br$� 
debido a la fluctua -

ción positiva de los precios, pero d�do el. cara·cter cf 

clico de ��ta, a la postre la situaci5n ser�.estructu

ralmente desfavo�able a los 1ntereses 4el pals-depen -
diente. 

B) En el Sector lntern�:

B. 1.

B.2.

La localizaci6n de las inversiones �rioritaria .

mertte·en rubrori-extractivos. 

El aparato prodiictivo indu�triai concentrado en 
las áreas urbanas y orientado mayormente a la 
producción de bienes de consumo final· qua respO!!. 
de a· demandas efectivas de la,:r1cúpula 1

.� .. -: 



B.3.

B.4.
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Considerable incidencia del capital extranjaro en 

B¡ y B2 lo que significa escaso poder de acumula

ción interna en la actividad económica. 

Funciones de Producci5n que implican fuerte dota

ci6n de cap�tal en los rubros industriales rn�s di 

B.S. Areas rurales deterioradas que soportan el desa -

rrollo de los polos urbanos a través de las trens 

ferencias visibles (ej. vía precios) e invisibles 

(ej. la centralización). 

B.6. Distribución del ingreso suaamentc desfavorable a

las mayorías nacionales �O. que determina una es -

tructura de demanda inadecuada a los requerirnie� 

tos verdaderos. 

II.1.2. Estilos de Desarrollo Hacia Adentro

Este estilo está caracterizndo por un aspecto cen -

tral: su desenvolví�iento tiene una dinámica propia y el a�� 

rato productivo orientado hacia la satisfacción de las nece

sidades básicas de la poblnción mayoritaria utiliz�ndo funda 

mentalmente las potencialidades internas del país. 

En este contexto, se desarrolla pues toda una estruc

tura de producción, inversiones, consumo, distribución de in 

greso, etc., cualitativamente distinta al estilo anterior. 

En efecto, se señalaren algunos rasgos que darán mayor preci 

sión a este estilo. 

A) En el Sector Interno:

- Es de carácter altaoente:prioritario todo lo que si�



nifique desarrollar internamente la economía. 

Fuerte énfasis en la redistribución d� ingreso con u

na orientaci5n equitativa, que dote a �a poblaci�n un 

pod�r de compra ad•cuado y que �ustent� urt paqbete de 

producción que verdaderamente se neces�ta. 

- Estructuración del aparato productivo acorde con las

necesidades bisLcas de las mayorías nacionales.

Fuerte �nfasis de las inversiones sociales (educaci5n

salud, etc.) y las inversiones productivas orientadas

estrictamente a las actividades concordantes con la

producción señalada.

Estrict•� utilizaci5n d� la potencialidad interna p�

ra la actividad productiva (recursos humanos, cuencas

hidrográficas, recursos naturales, topografía geográ

fica, etc.).

Aprovechamiento de las experiencias históricas del P.!,

ríodo anterior a la dependencia i�perante. En el ca

so peruano, sig�ifica�ta rescatar creativamente las

experiencias prehispánicas en algunos procesos produ�

ti.vos, en los m�todos de irrigació�, en la "canasta:t

alimenticia, etc.

Estilo tecnol5gico concordante con la abundancia re

lativa da recursos.

Desarrollo espacial y geográfico armónicamente equi

librado, énfasis en las regiones deprinidas (en nues

tro caso, la Sierra y Selva)�

B) En el Sector Externo:

- Mantenimiento de vínculos ecooómicos solamente im
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prescindibles con la comunidad interriacional� aquellos 

�{ncuios que complementen el esfuerz6 1nterno. 

La exportación de productos finales será por definí -

ción áolo tenporal� mientras se ajusta la brecha del 

aparato productivo con las necesidades internas. 

La exportaci5n da aaterias pricas ser. f6mentadas te 

niendo en cuenta principalmente la abundancia poten -

cialnente coaprobada de recurso� y nientas el acto 

productivo sea realizado con tecnología apropiada y 

no requiera aayormente fuertes dotaciones de bienes 

de capital e insumos importados. 

Las importaciones serán las estrictamente necesarias 

para el·mantenimiento del aparnto productivo y para 

lns necesidades soci�les (salud, cu1tura, �te.). 

Ahora bien, éstos son a grasso modo, algunos rasgos g� 

nerales de este estilo de desarrollo� Ind�d�blemente, no se 

_plantea �sto como algo definitivo, pues sería actitud ut6pi • 

ca. Es mas bien·un marco orientador hacia do�de tienda la 

política socioecon6mica de un país concreto. Esto obviamen

te supondr� un. período de transici6n que tendr5 sus ·caracte 

rísticas suig�n�ris. En todo caso, tanto el Estilo de Desa

rrollo h�cia Afuera como hacia Adentro, se presentan en este 

marco te6rico p�ra que sirvan de elementos de juicio cornpara

tjvos para ha�er- la simulaci5n y evalu�r 1a situaci6n concre

ta peruana y sus alternativas de desarrollo. 

Cabe rcmarcar.finA-lmente qu� 1.a-implementaci6n del Es

tilo Hacia Adentro requerirá una viabilidad política en _la m.� 

dida que icplica una ruptura con la situación vigente y por 

ende, afecta intereses económicos y políticos concrétos. A 
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su vez, los efectos favorables de este estilo no serían inme -
\ 

diatos, lo cual implica.un perío4o de transición del que también 

deberá evaluarse su viabilidad. 

II.1.3.· .El Pacto Andino como Inductor de un Estilo de Desa -

rrollo 

La integración Andina (Pacto Andino o Acuerdo de Car

tagena) es ante todo, un proceso supranacional que intenta co� 

<lucir �olectivamente las econom!as (o part� de ellas) de los 

países miembros, para alcanzar ciertos objetivos. Su crea 
cion responde a una situación objetiva del área andina y su di 

n�mica obedece a circunstancias econ6mico-polí�icas de los go
biernos. Sus.objetivos genéricos tal como aquel de n ••• pro

mover el desarrollo armónico y equilibrado de sus mie�bros •• ll

suponen inevitablemente cierto acuerdo y homogenización/compl� 

mcntacion en las políticas internas de los países. Por lo 
tanto, los instrumentos o mecanisnos con que cuente el Pacto 

Andino (Programaci6n Industrial, Regimen de Liberaci5n, Armoni 
zación de Políticas, tratamiento al capital extranjero, etc.), 
sólo serán viables si existe probada voluntad y factibilidad 

política de sus miembros para conseguir los objetivos fija � 

dos. Esto significa adecu�r los planes de desarrollo y medi 

das internas, a los lineamientos del marco integrador. 

En cons�cuencia, la integración Andina tendra vigencia 
s6lo en la medida que los �royectos econ5mico/pol!ticos de 

sus miembro.a. sean compatibles. Cualquier desviación indivi

dual interferii5 necesarjamente la dinaciica de la Integra 
cien. 

!/ Pacto Andino, Documento Oficial de Constitucion. 
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Ahora., bien,. el Pacto Andino cono e�e�entc.�integrador 

total, es decir 1 ·a· ni:v:.el .• de los países que lo integra.? y con

s�der�ndolo como.una s61a· ir�a.1 �e pueda decir_que_�iene cier 

·tos· ras·gos · de crecimiento "-haci_a_ ad�ntr�/.'., como so_n: el_ ce
'·: •·: . . 

rr_aT las fronteras económicas V:Í_a la -Í!llplantaCÍÓn d!ál una es. -

t'ructura de aranceles, el desarrollar.,una industria básica p� 

ra el área, ·,(haciendo abstracción de.1 perfil. te.cno_lógico que 
. . • l : . 

es fundamentalmente :.importado); ... la t!lÍ.stica de cl:'ear una 11 gran 

patria" bolivariana, etc . No obstante, para un país en par

ticular, el Pacto Andino significa el reforzamiento del "esti 

lo :de desarrollo Hacia Afuera = 1
• Veamos, es .caracterí�tic,a 

re1ievante en el Pacto Andino su vocación industrialiste. En 

�fecto� uno de los instrumeatns _fundamen�ales es ¡a P�ograma

cion Industrial y:que constituye precisament� su toque de or_i 

giüalidad frente a otros esque�as de integración, como la Aso . . ' 

ciación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Merc ado 

Centroamer1.cano I etc. ···que son modelos: de. i_.ntegr�f::ión de . voca

�i5n fund�mentalmente eomercialista • .  Esta.Programaci5n In -

dust�ial signi�ica que debe desarrollarse den�ro del &rea una 

�61ida industria bi�ica 1 per9 ��ta para ser efici�nte necesi-. :·.. . . 

ta un amplio mercado qu�. S�(>t;lfe la: estr�chez. �� los mercados

uacionale-s • en cons.ec.uencia -�(;.·. nec.es .. ario �.mpliar es te mercado 
• •• . • • -1 ! .. � .. . . 

a través de la introducción hacia mercados de los otros paí -

ses. Pero esta acción, tiene el 

esa �mplia�i6n-se bar¡ en funci�p 

en· :todos los país es, �s decir, -�1',. 

. . 

supuesto fundamental de que 

del mercado real existente 

la capac�dad de compra de 

log integrantes y qua supone una deterra�n&da _estructura de in 

gresos. · E� decir, no in�enta ampliar.internamente el rn�rca

do (� -n�vel de pa!s) vía una nejor redis��ibuci5n de ingre 

sos. Es así-que se prefiere captar la demanda de los otros 

países (estilo hacia Afuera) sin intentar enfocar al país mis � - . . . . . 

mo (estilo hacia.Adentro). He ahí el aspecto de que, al 

dar importanci�· al .mercado es.te.blecido _de los otr.os países�se 
. --::. ··. .. .. . .. 
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descuide las 11poténéialidade-s" de los T!lercados.internos que se 

haríaJl "reales" si se redistribuye más eqúitstivam.ente los in-
•. • 

1 

. 

gresos. Por otro iado. nadie garantiza que el tipo de indus-

trialización que ea e&tó" montando a nivel de área andina res

ponda verdaderamerite a la sati��acci5n de las necesidades b�si 

cas de la poblaci5n de un p�Ís en particular. Nadie garanti

za que el estilo tecno15gico de esa industrializaci5n est� a

corde con la abundancia relativa de factores del pa1s. 

Por su parte, el mecanismo conercialista del Acuerdo. 

el Programa de Liberación, implica una apertura gradual a los 

distintos productos elaborados dentro del área. Esto puede 

in�erferir a una estructura de con�ucio que se.esté implementan 

do en un país determinado. Es decir, habr� una serie de _pro

ductos de consumo final producidos por un país. que serán CO!!,

sidarados superfluos en otro, pero por el hecho de la desgra

vación automática deberán ingresar libreaente y así interferir 

el modelo de consumo que se esté implementando. Adem�s, este 
.-. 

ingreso de productos significan un'drenaje considerable de di-

visas .Y presiones en su balan�a comercial. Recu�rdese nom�s 

que,hasta la fecha (fines d� 1976), el PerG tiene una balanza 

cooe,rcial deficitaria con respecto a los- demás países del 

GRAN. 

Otro de los mecanismos fundamentales previstos del Pa_s 

to Andino es la Armonización de Po'líticas, en todos los ámbi

tos de la actividad económica. Dentro de ésto. cobra-espe -

cía� �elevancia el tratamiento comGn al Capital Extranjero. 

cuya vigencia depende de la compatibilid�d de las.pollticas 

de los países. Cuando �.ó existe est.o, la posibilidad de al-

� canzar esta armonización de políticas-es muy dudos•· En·co.!! 

secuencia. de acuerdo a la correlación de fuerzas de los paí

ses, dependerá la puesta en pré���ca de una determinada polí-
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tica común. Se vio claranente este fenómeno con la cuestión 

chilena respecto a la decisión referente al trata0iento del 

e ·t 1 E 
. .Ji. E 1 ap1 a xtranJero�.- n este caso. a flexibilidad que se

está adoptando interferirá indudablemente no solo al �royecto 

de un país en particular sino a los objetivos pri�igénicos 

del Acuerdo. 

En resumen, las directivas que emanen del p_roceso int� 

gra.dor no necesariamente estarán en concordancia con las poli 

ticas internas de un país. lo cual interferirá el estilo de 

desarrollo que se proponga implenentar. Y si en un deterrni. 

nado momento éstos son compatibles, la diversidad de circuns

tan·cins político-económicas de los demás países tenderán a m.2, 

dificar las directivas integradoras y por lo tanto constituí-

ra una interferencia a un país en particular. No obstante. 

estos aspectos, no se puede concluir que un proceso de inte��

graci5n estar� siempre destinado al fracaso, pues mucho depe� 

dera de la estabilidad e irreversiñilidnd en las decisiones 

políticas que se adopten en el conjunto de los paises que la 

integran. Obviamente, esta �osibilidad en los países del 

Grupo Andino es muy incierta. ya los hechos nos están demos · 

trando, �ue los objetivos primigenios del Pacto Andino están 

en peligro a la luz de los 7 años de existencia del proceso 

integrador,� En este sentido, cabe mencionar por ejemplo. el 

énfasis al ºdesarrollo no de!)endiente 11 conferido en los �rim,!_ 

ros años del Acuerdo, donde se postulaba un modelo que permi-

, f 1 . d d • .6 •. ·2¡ N b ta re orzar · os centros internos e ec1s1_n·.- o o stan-

te, el correr de los años y luego de cambios políticos en al

gunos de los países rnie�bros, algunas decisiones como la N º 

24 sobre el tratamiento al Capital Extranjero se tuvo que 

!/ Y m�s a6n, la posiiiSn�chilenn en la Gltina crisis de Oc
tubre 76 9 que terminó con el apartamiento definitivo de 
este país. 
V�ase Bibliografía N ° 2:Acuerdo de Cartagena, Bases Genera 
les para una Estrategia Subregional de Desarrollo. pag.7:-
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"flexibilizar n . para adecuarse a la ºre alidad actual". Obvia 
. 

 

-

mente. la situación actual· (1976) es nuy distinta que hace tl,!_ 

gunos años en la mayoría de los países, pero en la medida que 
las distintas decisiones se iáplementan en-su debida oportuni 

dad tendrán pues un carácter mas irreversible. Por lo tanto, 
era menester disponer de mecanismos dinaMicos que permitan e

se cometido. 

Para terminar este �unto, cabe mencionar que, a menos 
que haya un proceso político único en los países (lo cual es 

poco probable), siempre habrá la posibilidad de ciertas incom 
patibilidades entre el proceso integrador y las políticas na

cionales. cuya intensidad dependerá de las circuns�ancias con 

cretas. En todo caso, la explicitación de este aspecto sera 
de mucha utilidad para evaluar si el proceso integrador re� �

fuerza o no un determinado estilo de d�sarrollo nacional. Es 
ta explicitaci5n puede ser factible a travé� del uso de ins 

trumentos que como el presente caso, son de tipo matemático 
modelístico y pueden constituirse .en un verdadero apoyo al a

nálisis cualitativo. 

II.2. La Técnica Utilizada 

Constituye parte importante del presente estudio, los 
métodos y técnicas utilizadas para el análisis. 

Adamiai es uno de los objetivos derivados, el.aplicar la mo
delística para el análisis del sistema,!/ desde un punto de

vista macro-global. Ya en el anterior trabajo!/ se había a
bordado en torno a la utilidad que pueden ·tener los instru -

mentos matem�tico-modelÍ�ticos para la planificaciSn. En 

!/ 

!/ 

El concepto de srsistet:ia" en este caso se refiere a la rea 
lidad económica peruana.
Bibliografía N º l. 
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particular los modelos de Experimentacign Numerice que como el 
·oD. IN

l / - d . � 1 1 . M - que asi se enom1nara a presente mode o, son 1nstru -
mentos que permiten !'sinular"algunas _decisiones hipotéticas 
que se realizarían en el sistema %eal que representan. Al mis 

mo �tiem�o. �l uso. de é8tos instrumentos conlleva un serio limi 
tante: el peligro de usarlo inconscientemente y el riesgo de 
trasplantar au tomáticamente sus efectos 1\ todo el .: - :sistema 

real. Cabe pues entonces hacer la salvednd de que estos ins 

trumentos son tan sólo elementos de ayuda que permiten al ana 
lista no perder la visión de conjunto para no caer en incohe·· 
renciaf, por cuan to las ·relaciones del mundo real son tan CO!!, 

plejas que ficilmente pueden escápar a la mera observaci5n e

intui�i5n. En este sentido. el modelo pretende abarcar la 

to talidad de los principales flujos reales del sistema econó
mico, y si bien tiene sus serias li�itacion�s, constituye un 

punto de partida p�ra ir completándolo y hacerlo �as realis -
ta. Adem�s, su construcción obedece a fines específicos que 

se d�rivan de los obje tivos del estudio. En consecuencia, 
no se podría aplicar a otros usos sin antes reformular su es
tru¿tura y explicitar sus hip6tesis de funcionamiento. Hecha 
esta aclaración, .y antes de de tailar las características del 

MODIN, conviene hacer una importante �untualizacion: bien po

dría haberse prescindido de su uso y hacer todo el tratamien
to en base a construcciones purament� cualtt�tivas y soportar 

·las cuantitativamente en base a cSlculos aislados que corrob�
rarían las distintas hipó tesis de la simulación. Pero, se

vio por conveniente, hacer un esfuerzo adicional y represen -
tar aún con limitaciones. el funcionamiento de le economía p�
ruana a trav�s del model9 en c.uestión. Adem�s. hay serios

f 
21 

h 
. . 

1 es uerzos- para acer m�yores precisiones en cuanto a a es-

. 1/ 
2/ 

Modelo. de Integraci5n • 
Por ej.:La� matrices de Insumo Producto, afios 196&·y 69, 
qua elaboró el Instituto Nacional de Planificación. que 
ofrece un abundante caudal informativo a nivel detallado. 
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tructura y funcionamiento económico, que había que aprovecha.!_ 

las. Ad·eaafi� ---u-na de - las líneas principa-les de investigación 

del Gr�pó de Investigacione• Econ5micas (GIECO) de la Univer

sidad N�cional de Ingeniería (donde el aut�r se honra en per
tenecer) es justaaente el desarrollo de técnicas ffodelísti�as 

en particular la Experinentación Numérica, que sirvan de apo

yo para la Planificación del Desarrollo. Diversas insti 

tuciones y centros de investigación están también abocados a 

ver ia utilizaci5n racional de instrumentos modelísticos ya 
sea basados en el enfoque econométrico, Programación Líneal, 

etc.; para servir de apoyo a las Ciencias Sociales. ·-- ro

das estas consideraciones· afiadidas a un interés personal· de 

usar esta vía de anilisis, llevaron a disefiar especialmente 

el MODIN y estructurarlo para lo• fines del �resente estu-

d. 1/ 10.-

II.2.1. El Modelo y sus Características B�sicas

Como ya se adelant5, el MODIN (Modelo de lntegrac�5n) 

es el que se ha elaborado para servir de instrumento de análi 
sis al presente estudio. Como todos l�s instrumentos de su 

tipo, es un modelo de Simulación determinísticn. en el senti-
do de que no es estocástico pues todos los parámetros y vari�

bles exógenas ae estiman ·-sin ningún sesgo probabilítico y.-.más 

bien obedecen a hip5tesis bastante explícitas. Adem�s, toda f
vez que es un modelo de simulación, cada vari:able :¡de entrada ª J 

significa un experimento que será luego evaluado a la luz de 
los resulta.dos y en comparación a las "corridas 71 anteriores. 

!/ Evidentemente, el enfoque del MODIN no constituye una pie
za original pues tiene algunos anteceso�es. Poi �j.el.MOD
RED(Modelo Desagregado), que el autor c�nt�ibuyó al diseño 
e im,lenentación (Véase Bibliografía N° 3). Así �ismo el 
MODDES (Modelo Desagregado) y una serie de su�modelos ela
borados en el GIECO constituyen las fuentes de inspiración 
del presente �ODIN. 
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Por otro lado. sus características gan�rales. -no- difieren de 
los.contenidos en todos los �odelos de su tipo. !/ La caract� 
rística fundámental·es que son modelos conformados po� ecuaci2 
nes de ·tipo definici5n y balance, con escasas relaciones �� de 
com�ortamiento y si estas existen, se dan en forma bastante ex 
plícita y constituyen un experimento y no su forma astructu -

ral. En este sen-tido, son modelos de reducida "carga teóri 

ca11 toda vez que las ecuaciones de com!'ot"támiento se dan en 

forma explícita y en lo posible se evitan. También son mode

los que pueden operar con abundante material istadfstico dada· 

su op�racionalidad por m€todos computacionales;_ 

Por último. son modelos bastante flexi

bles que permiten añadir mayores "bloques 11 *y hacer :tdesagrega
ciones• de acuerdo a los requerimientos. 
En conclusi�n de.todo lo anterior .es necesariouel uso consciénte 
de estos modelos y se req1.mrede un conocimiento cabal por par� 

te 4el ·usuario� en torno a ·-la realidád que se e-s.cudia � 

Ahora bien, en'lo que se refiere es�ecíficamente al MO
DIN, este ha sido disefi�do tomando en cuenta los objetivos del 
presente estudio, para que sea factible reali�ar experi�entos 
sobre la economía peruana. Concretamente. interesa.sobreman� 
ra estudiar las distintas interrelaciones del sistema producti 
vo. En este sentido, constituye una parte medular del Mode -

lo, el enfoque del Insumo Producto. En nuestro caso, se ha 
utilizado la matriz del año 69 a nivel de 40 sectores. '. . . 

2/ .e-�.� El MODIN contiene únicamente 5 grandes. sectores- . lo 

!/ 

2/ -¡ 

Véase p.ej.:OSCAR VARSAVSKY y otros (Bibliografí.a N ° 4),
que fue uno de los primeros en aplicar estos modelos· en 
Latinoamerica a través del Gru?o CENDES de Ve�ezuela, en 
la dicada de 1960.. . . . 
Véase con rnas detalle en el �unto II.2.2. 
Conjunto de ecuaciones que precisan un�- parte de li reali 
dad que se estudia. 
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que lo h�ce bastante agregado pero a la vez esto permite una 
mejor visi6n d� conjunto y una mayor faci1idad para evaluar 
los resultados. "Obviamente� esto es uno de sus limitantes 

Pues no permite aoreciar muy al detalle los-efectos a nivel 
. .. 1 / 

de rama productiva-:- ·Por otro lado, es un mo�elo :�pto . para 

realizar variados experimentos vinculados al desarrollo econó 
mico, visto en términos de sus �agnitudes cuantificables y -a 

través de cambios en sus estructuras. Dado su carácter com 
putacional el modelo puede fácilmente asimilar muchos cambios. 

y adoptar una mayor desagrcgaci6n� con relativa facilidad. 

Entre las limitaciones del modelo, cabe advertir · la 

fundamental: como todo modelo, es una imagen simplificada de 

la realidad y como tal no capta 1� imnumerables cantidad · -de 

relaciones no cuantificables que sólo son aprehendidas cuali
tativacente y por que no decirlo. son los elementos fundamen-

tales de todo el proceso soci·oeconómico. Es así que, éstos 

y todos los modelos son tan sólo elementos de apoyo que coad

yuvan el conocimiento de .lá realid,ad, y como tal, su uso re 

quiere necesariamente la existencia de un marco referencial 

que le dé sustento verdadero. Otra limitación se refiere a 

la misma que se atribuye ·a todos los mo�elos que se fundan en 
el enfo<1ue de Insumo Producto, es decir, la constancia.de.las 

relaciones interproductivas y el carácter estático de éstas. 

Un intento de superar ésto, radica en que se han asumido alg� 
nos cambios .�n. los: -,�peficientes técnicos· para determinados e,!_ 
perimentos del presente estudio. 

Por último, cabe advertir que el MODIN es ,'!..;;.GamlJi>�Jt-;- · 
un avance didáctico, qua ;il>e.r1&Í..te.. ha.ée-1: 11111.da.aa si.au1a·c'Losies·.Adema 
constituye. un inicio y·�osibilita un marco global que puede 
con relativa facilidad, hacerse más realista toda vez que se 

den mayores d5sis de detalle a sus componentes� 

i1 Naturalmente, este nivel de detalle no es requerido en el 
presente estudio. 
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II.2.2. �a ElecciOn y Agregación Sectorial

En el MODIN se ha considerado un nivel de ar,regación 
bastante concentrado ya que �artiendo de la división secto ·.-· 

rial de 40 sectores productivos de la Matriz de Insumo Produ� 

to·�e 1969!/ se ha agre&ado a 5 grandes sectores que son los 
que integran el HODIN. .En efecto, esta selección y agrega-
ción se ha efectuado atendiendo a diversos criterios que en � 
na u otra medida, satisfacen los requerimientos del estudio. 

En este sentido, se podrá experimentar y analizar a nivel sec 

torial, el significado qQe se atribuye a los distintos esti 
los de desarrollo y las implicancias del Pacto Andino en és -
tos. 

Los criterios generales que se han asumido rara reali
zar la selección sectorial son: 

!/ 

a) El Rol en el Sector Externo.-

Considerando que países como el nuestro altamente de -

pendientes, el sector externo entendido en términos de
exportaciones e importaciones, juega un rol irn7ortante.

Será conveniente entonces que se agreguen en un s5lo

sector del MODIN aquellos sectores de la matriz que
son fundamentalmente exportadores �ales como los agro

industriales, mineros, la pesca ancbovetera,petróleó
crudo; etc. Por o'tro lado, se agrupar�n los secto -
res que son fundamentalmente it!lporta·dores (que también
pueden ser exportadores, sobre todo t-eniendo en cuenta
los mecanismos del GRAN) que son princi�almente la in

dust*ia básica ·cen un sentido amplio), algunos secto
res alimenticios, etc.

Ver Bibliografía N º S. 
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b) La Satisfacción d� las Necesidades.-

Es un criterio de suma importancia para la selección
sectorial. Comprende aquellos sec�qrea q�e satisfagan

las necesidades, sean �etas de carácter básico o no.

En este sentido, habrá que distinguir los sectores ali
ment�cios de otros sectores como los industriales. Así

mismo, tener en consideración que hay sectores como los

servicios (sectores terciarios) que también satisfacen

necesidades básicas (ej. salud, vivienda, etc.) • .

e) Destino de la Producción de Bienes y Servicios.-

Es también conveniente hacer una distinción en lo posi
ble o por lo menos tomar su consideración para la fase

de experimentación, el tipo de bienes que producen los

distintos sectores productivos, ya sean �estinados al
consumo o a la inversi6n� En el primer caso estarían

por ejemplo los sectores alimenticios, la industria no
básica y los servicios o terciarios. Pata el segundo

caso, es eecir sectores que producen bienes de inver -
sion serían fundamentalnente, la industria basica.l/

d) Los Mecanismos del Pacto Andino.-

Evidentemente, este es otro de los criterios importan

tes por cuanto es objetivo del estudio justamente eva
luar los efectos <le la integraci5n tal como est& plan

teada,para·.el desarrollo nacional a la luz de los dos

estilos que se han hecho explícitos. Por lo tanto,

Aunque también se consideran bienes de inversión a las se 
millas y animales de reproducción que ,reducen los secto� 
res agropecuarios, pero dado que su cuantía no es muy re
lievante estos sectores son más bien considerados como a
quéllos que satisfacen las necesidades básicas. 
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considerando los dos mecanismos �rinci�ales del GRAN, 

la Programación Industrial y el frogra�a de Liberación, 

éstos se traducen en los sectores de la Industria Bási 

ca e Industria no Básica respectivamente. 

Propiedad de los Medios de Producción.-

Se ha considerado útil este criterio por cuanto la es

tructura de propiedad reflejará la capacidad real de � 

cumulación de los distintos sectores. Al mismo tiem-

po, servirá para analizar la direccionalidad de las 

distintas estrategias que se im?lementan. Si bien es 

muy aYenturado hacer precisiones a este respecto, por 

cuanto siendo nuestra economía de ti?O fundamentalmen

te ca�italist� dependiente, la abrumadora mayoría de 

los medios de producción est� en manos privadas, y 
en no pocos casos, la ingerencia foránea es considera

ble. De todos modos, a raíz del proceso de reformas 

estructurales en el período 1968-74, ha cambiado un -:,Q.

co el panorama con la presencia estatal en algunos ru 

broa importantes, el desarrollo del sector asociativo 

social (Cooperativas: principalmente y en menor medida, 

sobre todo en la llamada Segunda Fase, el sector ·. --de 

Propiedad Social), Según estas consieeraciones, los 

sectores agrícolas pueden considerarse de pro�iedad a

sociativa. Obviamente, no significa esto �ue en la 

realidad sea asÍ i pero es licito considerar que por la 

Reforma Agraria, en este sector hay una porci5n signi�, 

ficativa de empresas asociativas. Ademas, es conve -

niente esta distinciSn para los fines de experimenta 

ción de estilos de desarrollo ya que �odría suponerse 

;,deseable" en el Estilo Hacia Adentro. que este sector 

sea completamente asociativo en el Largo Plazo. Los 
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sectores exportadores estarían fundamentalmente en per

der estatal y extranjero, la Industria Básica en Poder 

Estatal y Privado Reformado, la industria no básica en 

poder fundamentalmente privado y los sectores tercia -

rios y servicios, en poder privado y estatal. 

Ahora bien, todos los criterios mencionados han sido 

considerados para la selección, pero no siempre son 

de car�cter excluyente, m&s bien se ha tratado de ade

cuar estos criterios y homogenizarlos para la se+ec�·

ción de determinado sector del MODIN, considerando la 

significancia relativa de cada criterio. Por ejem -

plo, el sector Primario Alimenticio, está fundamental

mente destinado a la satisfacción de las necesidades 

básicas pero tambieñ actualmente a través de este- sec

tor, se importan alimentos como el trigo, carnes, etc. 

(dado nuestro "estilo de desarrollo'1 que en este est� 

dio se demuestra que es ªhacia afuera n ). Así mismo, 

el sector Secundario (industrial), Básico, refleja la 

Programación Industrial del Pacto Andi-no y al :' mismo· 

tiempo es justamente este sector que fundamentalmente 

produce bienes de inversión. Por lo tanto, estos se-

rin aspectos a considerarse en el disefio y evaluaci5n 

de los distintos experimentos. 

Con todos estos elementos considerados se han selec -

cionado los siguientes sectores que a la vez constit� 

yen la agregación del HODIN con respecto a la Matriz 

de 40 sectores del año 1969, que es la última o más re 
. . d. . -� 1/ ciente que se tiene a 1spos1c1on.-

Se han hecho algunos esfuerzos considerables para actua� 
lizar la matriz, p.e. váase GIECO: Proyección de Coefi 
cientes Técnicos de la Economía Peruana, (Bibliografía 
N° 6). 
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Sectores Constitutivos del MODIN!/ 
----�---------------------------

1. PRIMARIO ALIMENTICIO.- Comprende (1) Cultivos Indus -

triales; (2) Cultivos· Alimenticios; (3) Cultivos Perma
nentes; (4) Ganadería; (5) Derivados de Ganadería.

2. PRIUARIO EXPORTADOR.- Comprende: (6) Pesca; (7) Ex

tracci5n de Minerales; (8) Petr51eo Crudo; (9)· Fab. de

Harina de Pe�cado; (11) Fab. de Azúcar; (27) Ind. Bási

ca de Metales no Ferrosos (cobre).

3. SECUNDARIO BASICO.- Comp�ende (19) Fab. Papel y Deri

vados; (23) Productos Químicos; (24) Petróleo y Deriv�
dos; (25) Minerales no Met&licos; (26) Ibdustrias nlsi

cas de Hierro y Acero; (28) Productos Mct&licos; (29)
Maquinaria no El&ctrica; (30) Maquinaria El�ctrica;

(31) Material de Transporte; (33) Construcción.

Cabe recalcar que en este estudio se considera a la 

Industria Básica.con un criterio más amplio. que el uti 
lizado por la Ley General de Industrias, ya que se con 

sidera adem&s de las industrias propiamente b�sicas, a 
las que integrarán la Programación Industrial del Gru

po Andino (Metal Mécanica, Automotriz, Petroqufmica, 
Química, etc.) 

4. SECUNDARIO NO BASICO.- Comprende:(10) Industrias Al!

menticias; (12) Bebidas; (13) Tabaco; (14) Textiles;
(15) Calzado� (16) Prendas de Vestir� (17) Madera y

Corcho;· (18} Muebles> (20) Imprenta y Editoriales;
(21) Cuero y Piel; (22) Caucho; (32) Manufacturas Di

versas. 

1/ Los N º s. entre paréntesis indican el orden sectorial con
tenido en la matriz de 40 sectores del INP. 

!1

·¡
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5. TERCIARIOS.- Comprende: (34) �nergia; (35) Comercio; ...

(36) Banca y Seguros; (37) Transportes; (38)Educaci5n

y Salud; (39) Vivienda; (40) Servicios.

A continuación y a modo de resumen se presente el si

guiente cuadro que ilustra la ubicación de los sectores con 

respecto a la elección de criterios de selección. 

II.2.3. Las Variables del MODIN y su Funcionamiento

El MODIN tiene básicamente dos grupos de variables: 

las Endógenas o nsalidas n y las Exógenas o "entradas'.'. 

a) Variables EndOgenas

Las variables endógenas pueden ser vectoriales o magni 

tudes escalares y denotan los resul�ados de determina

do experimento o "corrida i. del modelo. L�s variables 

endógenas o "salidas" del modelo son: El Vaior Bruto 

de Producci5n; el Consumo e Inversi5n Inducida,en sus 

versiones de Total, Nacional e Importado (diferencian

do la PGblica y Privada para el caso de la inversi�n); 

el Valor Agregado y sus componentes (Salarios, Im�ues

tos y Excedentes o Utilidades); los Insumos Totales, 

Nacionales e Importad-os; las Inportaciones Totales, l,a 

Oferta y Demanda de Hano de Obra así co�o los Salarios 

Promedio Sectorial y T9tal. Todos estos cálculos se 

realizan en la mayoría de los casos a nivel de los cin 

co sectores que conforman el modelo. Por: Gltimo, se 

estiman también las llamadas B·rechas o Balances -� . de 

ciertas magnitudes tales coao la Brecha de Empleo, la 

Balanza Comercia1, la Brecha Interna (ahorro-inversión) 



CUADRO Nºl

. .. 
.. .. 

CORRELACION OE CRITERIOS PARA LA ELECCION SECTORIAL

Criterios 

S�ct. MODIN 

l) PYicarios Ali-
oenticios

2) Primario Expo�
tador

3) Secundario Ba-
· sico

4) Secundario no
Básico

5) Terciario

a) Rol Sector jb) Satisfac.
_ Externo Necesidades 
lm1'ort Export Básicas 

N N s 

N s N 

s N N 

s s s 

N N s 

e) Destino
Bienes

Cons Inver 

s N 

N N 

N s 

s N 

s N 

d) Pacto Andino e) Propiedad

PL PI Priv Publ Asoc 

1 
1 

N N N ti s ¡ 

N N s s N 
. .

N s s s N 

., 

s N s N N 

j
N N s s N 

Significancia� N = No corresponde prioritarianente al criterio en cuestión. 
S = Sí corresponde prioritariamente al criterio en cuesti6n. 

PL a Progra�a de Lib�raci5n. 
PI= Programación Industrial. 

w 
o 
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y la Brecha Fiscal. Estos son en suma; todas las va-
riables que arroja el modelo, mediante g�upos CG ocu�
ciones que contienen 40 �alaciones. 

b) Variables Ex53ena!

Las variables exógenas o "entradas" ai modelo son como 

ya se dijo, de dos tipos: las exógenas propianente di

chas y los parámetros técnicos polítcos. Las del pri 
Der tipo son básicamente dos: la Población Total y los 

Componentes de la Demanda Final Autónoma, todas éstas 
son magnitudes escalares. Los componentes de la De -

manda Final Aut5noma son por lo general las Exportaci� 

nes, pero también puede haber el Consumo, Inversión o 

Stock Autónomo. Estos escalar�s son desagregados por 

un Vector de Repartición Sectorial que constituirá el 
primer parámetro técnico/político.* Hay más parame -

tros de tipo técnico./político: las Matrices de Coefi -
cientes T�cnicos, ya sean Totales, Nacionale� o Impor

tadas (estas matrice� indican las relaciones interpro

ductivas); la Propensión a Consumir (que vincula los 

Salarios con el Consumo); el coef1ciente de Consumo Im 
portado; el Vector de Repartición Sectorial del Consu

mo; el Coeficiente de Salarios, la matriz diagonal de 

Coeficientes de Impuestos,,la matriz diagonal de Coef! 
cientes Capital Producto medio (que mide la intensidad 

de capital); el coeficiente de Inversión Privada, el 
vector de conversión de Inversiones de Destino a Ori 

gne; el vector de repartición de Mano de Obra secto -

rial; el coeficien'te de !fano de Obra; y. la matriz dia-

* Obviamente, el sentido 11 político" se entiende a aquellas
magnitudes cuyo valor varía de acuerdo a- la, política o e!_
trategia que se adopte en los experim�-ntos qe simulación.
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gonal Coeficiente Trabajo Producto (que mide la intens! 

dad de empleo). Es decir, hay 14 variablas ticnico/�� 
líticas, que a trav�s de las cuales se -traducir&n los 
estilos de desnrrollo que se simulen. 

En suma, el MODIN es un modelo completo ya que tiene� 

tantas ecuaciones como incógnitas o variables de ''sali

da" • .!./ Así mismo• existe un sis tema de simul·ta.neida -

des del Consumo e Inversión Inducida respecto al Valor 
Bruto de Producción. Esta complicación (sobTe todo p� 
ra los efectos computacionales) se ha introducido �ara 
hacer el nodelo "más realistá u toda vez que en la prác

tica, es decir, en el proceso econ5rnico, tanto el Cons� 
mo como la inversi5n están íntimamente vinculados a la 

PToducci5n (Valor Bruto de Producci5n). 

e) Funciona�iento

·con respecto al funcionamiento del modelo, cabe mencio

nar qua es relativamente sencillo. En afecto, el �fO -
DIN se dinamiza a través de la "entrada" de la.Í>em11nda

Final Autónoma (por ejemplo. las Exportaciones) que a
su vez estimula a todo el sistema de �arSme�roe t�cnico

políticos a los cuales se les ha hecho cambios pertine!!_
tes aegGn sea el estilo a experimentar. De la combin_!,
ción e interacci5n de estas variables, seeún sea la na

tur•leza de la• funciones, resultan las variables de
"salida" o endógenas que son justamente lo·s resultados
del modelo y los que serán analizados para tomar las
conclusiones respectivas.

!/ Veese Anexo N º 2.
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Para hacer una esquematización muy simplificada. se pu� 
de decir que la anusalidad del modelo se limita a la si 

guiente relaci5n: 

VAR.END = f(parám.Tec/político, VAR.EXOG.) 

Los resultados se refieren a la Producci5n, Comercio, 

Inversión, Valor Agregado. et�. 

Los Experimentos de Simulación 

Constituyen la �uesta en prá�tica de los Est�los de 

Desarrollo as{ como la introducci6n del Pacto Andino, como In 
ductor de éstos. En ?rincipio, una vez �ue el modelo esta 

estructurado y 11cargado 11 con los paramétros técnico/políticos 
que en es te caso son bis to ricos, se hace la ' 1 cort'.i<la :, inicial 

o bgsica, en nuestro caso, para el año 1969. Una vez corri

do, las salidas �eberán "rer,roducir' 1 toda_s las variables endo . 

genas, las mismas que serán comparadas con los. datos hi�tóri

cos disponibles para esa afio. En caso de que hubiera discre 
pancia, habrá que "a.justar" o"calibrar" _el modelo (modifican

do marginalmente al13unos parámetros), hasta "rubricarlos
º y 

hacer que reproduzca _la situaci5n de 1969. Luego 4e �sto, 

se puede ya empezar con los experimentos. 

En efecto. al concebir un determinado estilo, �ste se 

traducirá en modificaciones en las variables de parámetros 
técnico/políticos. Estas modificaciones serán explícitas y 
fundamentadas. Entonces, la combinación de los cambios de
parámetros y la introducción de la demanda final autónoma, 

dará los resultados en la Producción. Valor Agrer,ado, Empleo, 
etc., etc., que refleje �1 estilo que se esté implementando. 

Se proceder& similarmente con el resto de experimentos. 
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Por ejem�lo, al simular un Estilo de Desarrollo Hacia 

Adentro (EDUD). se podría �onsiderar un aumento en un 10% de 

la De�anda Final Aut5noQa� no en las Expo�taciones (�ue se 
pueden asumir constantes o considerar una disminución de és -

tas) sino en el Consumo, ya que supone que el Estilo de Desa

rrollo Hacia Adentro dar� un infasis a la satisfacci5n de las 

necesidades b&sicas antes que dinaoizar las expprtaciones que 

a&s bien esto . Gltirno es justamente caracter!stica·de un Esti-

lo hacia Afuera. A su vez, la sioulacion del �stilo de Desa 

rrollo hacia Adentro requerirá al�unos cambios en los paráme

tros t,cnico/pol!ticos: estructurar el Coeficiente de Repnrt! 

cion del Consumo sesgado. h.acia los siguientes sectores: Prim� 

rio Aliment�cio; Secundario B5sico y sobre todo al sector Ter 

ciario (Servicios). 

También habrá que disminuir todos los Coeficientes de 

Importaciones de Consumo e Inversi6n lmportada(pprque en·e1 E� 

tilo de Desarrollo hacia Adentro se siguen perfiles tecnol5R! 

cos menos dependientes). As{ misuo. una disminución de la 

Intensidad de Capital en,favor de la Mano de-Obra en los �ro-

cesas productivos. 

caciones que hagan 

sultados habr� que 

Y en fin, toda una serie de otras modif! 

coherente el Estilo Hacia 4dentro. Los re -
.-

compararlos con la corrida base o inicial. 

Supongamos que esta corrida dé como resultado, entre s 

tras cosas, un total del Valor Bruto de Producción increment� 

· do en 20% con respecto al Valor Bruto de Producci5n de la co

rrida ,ase, y den�ro de �sta, un aumento del. 25% del sector

Primario-Al.imenticio., Entonces, este incremento se compara

y se evalúa teniendo en cuenta otros criterios corno por ejeE

plo, un oarco realista de horizonte de tiempo para ver cuán

viable ser� incrementsr en 25% la producción de alimentos en

un período digamos de tras años.
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Un Estilo de Desarrollo Hacia Afuera ·(EDHA) tendrá ob -

viamente otras características. Solo para fines ilustrativos 

por oposiciSn al ejemplo anterior. el Estilo de Desarrollo ha
cia Afuera implicaría un aunento d·e1 10% en la De·rnanda Final 

Autónoma correspondiente a las exportaciones; así mismo, aume� 

far�n los coeficientes de irnporiaci5n, la intensidad de capi -

tal en lugar que el empleo (ya que se adopt�rSn aatilo� tecno

l�gicos importados) etc. Los r·esultados tanbi�n serin anal.!_ 

zados a la luz de diversos·criterios.· 

Por su parte, el Pacto Andino se traducir! en el modelo 

a través de sus oecanismos principales: la Programación Indus

trial (a trav�s de un aumento en la Demandá Aut5norna-�el sec -

tor (3) Secundario Básico) y el Programa de Liberaci5n (a 

través del aumento de la demanda Autonooa) en el sector (4) Se 

cundario no Básico). Además·se toman en cuerlta otros cambios 

· relativos a la integra�ión, tal como la apertura a la importa

ción de bienes finales, etc.

En suma, todo expericento de un estilo va acomµañado de 

un paquete de variables de entrada que son los que operarán en 

el modelo e influir§n en los resultados pertinentes. Obvia -

mente, habrá criterios para asumir las distintas magnitudes, 

para no alejarse de un marco realista y no caer en lo utópico. 

Por ejeoplo, la información contenida en los Planes de Desarr� 

llo pueden dai a1guna luz·respecto a dichas magnitudes. Ade

mas, y ésto es muy importante, se trata de un modelo de simul� 

cion y como tal puede admitir cualquier magnitud de variables 

pero siempre fundamentando la hipStesis que las sustentan. 
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III. EL ANALISIS SITUACIONAL·PERUANO

De acuerdo al procedimiento eetablecido, corresponde a 

este capítulo centrar la atención a un proceso de desarrollo 
concreto, en nuestro caso, el PerG, para precisar sus rasgos 

fundamentales y· luego hacer alguna inferencia sobre el 1'Esti

lo de Desarrollo" que evidencia. 

Para los fines del presente estudio, se tomará como 

centro d• especial atenci6n al PerG, como realidad econ6mica 

concr·eta. Si bien se dar¡ tan s6lo una visi5n global tanto 

de su situaci6n co�o· de sus rasgos ca�acter!sticos, se inten

ta�, mostrar lo� elementos principales que marcan su dinimica 

bist6ri�a. En particular, se tratar� sobre la Estructura 

Productiva Peruana, la misma que al pertenecer a un país de 
pendiente y subdesarrollado, presenta rasgos que obedecen a 

leyes generales del desarrollo· del capitalismo. En efecto, 

se inicia esta parte con una breve referencia histórica para 

lu�go describir las distintas ·fases en el desarrollo peruano, 

desde la irrupci6n hisp�nica hasta nuestros .d!�s. Cabe men
cionar que dado el caricter dependiente del país, el eje fun

damental que determinó la dinámica de su "desarrollo" o dese!!. 

volvimiento fue justament� el exterior, es decir, lo� países 

que en su turno. fueron los dominantes. Tal es así, que 

mientras la Península _Ibérica mantenta su hegemonía, eran el 

Comercio y la Minería los nGcleós de actividad �rincipal en 
el PerG. Luego al ·pasar el control mundial a Inglaterra y 

posteriormente a Estados Unidos, cambian t�mbi�n las f�rmas 
de vinculación· y por lo tanto• la activid�d peruana se modula 

a los requerimientos de la nueva situación imperante. En s� 
ma puede adelantarse como Hipótesis, que es el impulso exte -

rior el ·ej� mot�iz q�e dinnmi%a el desenvolvimiento de· un 
país como el .. nuestrQ. $� intentari· confirmat este aspecto 

en los puntos que integran· el· presente capítulo. 
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III.1. Marco General

. De modo global, y para .los ,ines del presente an�lisis, 

pueden distinguirse dos grandes fases en.el desarrollo históri 

co de la economía peruana: Una, de naturaleza fundamentalmente 

autónoma que abarca todo el período prehispánico y se caracte
riza por un desarrollo sin mayo� interferencia-exógena, donde 

predominó la acción creativa del hombre andino sobre su medio 

ambiente natural y social. Otra, a partir de la intromisión 

y posteriormente la inserci�n del país a la economía mundial 
como consecuencia de la expansión de los gérmenes del capita -

lismo europeo, marcando un hito fundamental en el.desarrollo 

andino, a partir del cual el desarrollo dejará de ser autónomo 

'y su dinámica será impuesta en función del desarrollo de los 

centros de poder hegemónicos. 

Resulta útil esta distinción por cuanto p·ermite ubicar 
cbrrectamente el car�cter conpletamente condicionadq que ha 

··-

tenido nuestro desarrollo, a partir de _la irru1;>ci5n hispano-e_!!

ropea. Sería largo enmarcar el car�ctei específico que ha
teriido esta dependencia a lo largo de los siglos, pues desde

las vinculaciones coloniales hasta las actuales reláciones de

dependencia �apitalista, han habido múltiples formas de dom�n�
. .,.cion. 

Existen algunos estudios serios!/ que han abordado la 
din�mica del desenvolvimiento de lasEconomía Peruana a lo lar

go de su historia, donde se aprec�a la {n�ima ligazón a los 
vaivenes de la estructura de poder mundial, es decir, al desa-

1/ Véase p.ej.: Carlos Malpica: "El Mi�o de la Ayuda $xte -
rior"; Aníbal Quíjano: "Tendencias en el Desarrollo y la 
Estructura de Clases del PerG (En Am��ica Latina, Refor
ma o Re·volucion)," Felipe Portocarrero: 11El Gobierno ·Mi� 
litar y el Capital Imperialista", Eduardo Galeano: "Las 
Vensa A'&iertas de América Latina", etc. 
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rrollo del capitalismo desde sus formas larva.risa hasta su fa

se monopolista actual. Seg6n �stos, desd� la invaai6n hisp�-, 

nica hasta la actualidad, pueden distinguirse las siguientes 

fases a lo largo del tiempo: 

1) Finales del Siglo XVI hAsta el Siglo XVIII, dominio co

lonial fundamentalmente hispano, donde hubo un verdade

ro pillaje de los recursos, principalmente minerales

preciosos (oro-plata) y en rnenor medids, los deo�s mine

rales, en base a lo cual se articularon relaciones de

dominación comercial con la metr6poli española.

2) Siglo XIX hasta principios del presente siglo (Primera

Guerra Mundial), intereses cornerciales y financieros d.2,

minados por la Gran Bretaña.

3) Entre 1900/15 y 1930, intereses agro-exportadores y mi

neros dominados por los Estados Unidos, que significa

la introducción y el desarrollo de los grandes monopo -

lios que conforman enclaves para satisfacer la demanda

de materiQs primas baratas de los países céntricos (es

pecialmente EE�.uu.). Estos enclaves se ensamblan en

la economía, generando relaciones capitalistas dentro

de éstos, y aprovechando las relaciones precapitalistas

fuera de los enclaves. Esta vinculación radica en las

relaciones de explotaciSn, vía el intercambio desigual

con el resto del país (obtenci6n de fuerza de trabajo
barata, recursos Blimenticios, etc.).

4) Desde 1930 a 1950 marca un período de descenso de las

taversionea directas, debido primeramente a la crisis

mundial del capitalismo de los afios treinta y luego, a

la Segunda Guerra Mundial. No obstante, ya se vislu�
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bran los sínto'llle& de un vir4e hacia. intereses indus -
triales y financieros de parte del capitaL nort�amB��

cano. 

5) Desde 1950 hasta 1968 se produce un nuevo auge en las
inversiones norteamericanas y va consolidándose la ten

dencia del desplazamiento hncia·intereses industriales,

sobre todo a partir de 1960 en que los intereses indus
triales cobran mayor dinamismo, aunque el mayor volumen

de inversiones todavía se encontraba en los sectores ex
tractivos, principalmente el Minero.

6) De 1968 a 1976, este período empieza con la toma del p�

der por las FuerzasáArmadas y marca el inicio de una re

definici6n de las reglas de juago con el capital monop�
lis ta. Uno primera etapa marca un impulso reforoista-
nacionalista que se evidenciA con una retracci5n de las

inversiones norteamericanas a la par que se iba amplia�

do el marco estatal dent�o de la aconom!a. Lue,go a
partir de 1972 se reinician las inversiones norteameri

cnnas, nuevamente con un ritmo hacia los sectores ex·� -

tractivos, bgsicamente mineros y petr�leros (aunque es

te último con nuevas modalidades). Por último, se pu�
de distinguir una nueva fase a-partir de 1975� enmarca

da en lo externo con una gran crisis económica mundial

y en lo interno, vinculado al cambio de conducción en 

el gobierno militar, que al abordar los efectos de la 

crisis consolida la tendencia inmediata anterior, de a

pertura hacia el capital extranjero, no sólo a través 

del financiamiento ·de 1,s inversiones públicas, sino 
taobi�n con el fomento-�e las inversiones directas, las 

11 flexibilidades" que se introducirán a la. decisión . ·24 
del Pacto Andino y en otras declaraciones oficiales con 
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respecto a los inversionistas tradicionales. !/ 

A pesar del cnrácter descriptivo de las fases menciona
das. es obvio que el desenvolvimiento o "desarrollo11 de la ec.2, 

nomía peruana. ha sido indiscutible�ente consecuencia del pro
ceso de expansión del capit�l monopoli•ta y de su área de in -

fluencia. Así. en el Cuadro N º 2 se pueda apreciar. muy glo
balmente, la oriontaci5n que ha tenido las inversiones direc -

tas norteamericanas. Se toma este indicador por cuanto es u
na de las formas clásicas como opera el capital foráneo en 
nuestra economín. Además, se le vincula con la inversión nor 
teamericana porque es justamente �sta la de car�cter mayorita

rio, aproxicadamente 75-80% del total de la inversión extranj� 
ra y tiene connotación hegemónica, que se va enraizando y ax -
pandiendo en la economía. 

CUADRO Nº 2 

EXPANSION DEL CAPITAL NORTEAMERICANO Y SU RELACION CON 

LA PRODUCCION PERUANA, 1912-1975 

Año 1912 1929 1940 1950 1960 1970 1975 

D • --------- Inv Inv Inv INV· PBI INV PBI INV
PBI 

INV 
es ti no. .....__ Dir Dir Dir DIR -DIR DIR DIR 

·---- -----·----,-.. ·- -· 

lxtractivo 
* 97.6 94 89 .• 7 84.4 92.2 81.2 87.2 76.3 87.9 Otros 

Transforma- 2.4 6 10.3 15.6 7.8 18.8 12.8 23.7 12.l tivo 

Total Rela- 100 100 100 
tivo 

100 100 100 100 100 100 

Absoluto 35 124 82 145 446 688 793 
(mill.dóls) 
FUENTES:(l)C.Melpica:Mito Ayuda Exterior, 1973 (para 1929). 

(2)Survey of Commerce, para 1950-60-70-73.
(J)E.Clarck (parA 1912, tomado de V.R. Haya de la Torre,

El Antiguo Imperialismo y el Apra).
(4)GIEGQ; Evalunci�n de Export�ciones no Tradicionales.

PBi 

72.6 

27.4 

100 

!/ Véase p. ej.: Discurso del Presidente Francisco Morales Bermu
dez, en la cl�usura de CADE 76, en Araquipa, Noviembre 1976. 
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En efecto� se aprecia el auge fabuloso que han tenido 

las inversiones americanas desde principios de Siglos h�st� e.!! 

tes de la gran depresión, para luego contraerse bruscamente du 

rante dos décadas y recién a partir de 1950 revitalizarse y 

consolidarse hasta la actualidad. Indudablemente, en estos 

tramos han habido variaciones d� no poca import�ncia, que mar

can justamente la redefinición de reilas de juego, tal. como o�u 

curTio en los primeros años de la presente década durante los 

cuales hubo una coyuntural contracci5n de las inversiones di -

rectas, para luego retomar con mas ímpetu en la actualidad. 

Por otro lado, tal corno ya se adelantó, esta din&mica 

de la expansión del capital monopolista en nuestro país, a tra 

v�s de las inversiones directas, estuvo acompafiado de un ca�-

bio en su orientación, desplazándose marginalmente y ampliando 

su acción desde los sectores extractivos hacia los transforma-
1, 

tivos. So�e todo en la d�cada .del 40 al 50 en que hubo un 

énfasis vertiginoso a sectores transformativos. No obstante, 

este nivel permaneció casi constan�e hasta la actualidad pues s6loj 

•áat5en 2% (10% a 12%), inc1usive disminuyó del año 1970 a 

1975, fenómeno que indica que en nuestro �aís, los intereses 

monop6licos continúan situándose en los·sectores extractivos, 

sin . descuidar los sectore.s más dinámicos de la industria, don 

de pueden obtener mayor rentabilidad e ir copando los sectores 

estratégicos parn un mayor control de ln economía. 

También se ha relacionado con la composición del Produ�. 

to Bruto Interno a partir de 1950, para apreciar la vincula 

ci5n existente entre la orientaci5n de las inversiones y ·� la 

forma como se va estruct;.lÍrando el aparato productivo. En efe� 

to, existe cierta correlación sobre todo a .partir de la década 

de 1960. Esto se aprecia mejor en el siguiente cuadro que re 

gistra la orientación da las exportaciones, las mismas que en 

1 
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su abi,umadora mayoría son de carácter ext�activo y recién en 

los últimos tiempos la transformativa está cobrando cierta s1a 
nificación, sobre todo en 1976, pero esto último es debido al 

menor - peso que representan algunos pr.oductos tradicionales ta-

l les··como la harina de pescado (problema� de eatracci5n) y el

/ 
azGcar (baja sustancial del precio).

i -

CUADRO N º 3 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Anos 
Rubros 1950 1960 1970 1975 1976� 

-

Extractivo 97.2 98.8 98.0 95.0 89.8 
Transformativo 2.2 1.2 2.0 5.0 10.2 

Jotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
...... 

FUENTES: Elaboración en basé a: 
GIECO:"Evaluacion de las _Exportaciones no Tr!!. 

dicionales". 
Discurso del Ministro Barúa, 12 de Enero 1976. 
Diario "La Prensa, 27 de Abril 1976. 
Diario "El Comercio", 13 de Enero 1977 (para 

el rubro transformativo de 1976). 
* Estimado.

En suma. puede afirmarse también c¡ue hay una relación 
estrecha entre la expansión del capital extranjero a través de 

las inversiones directas, con la configuración de nuestras ex
portaciones. 
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III.2. El Aparato Productivo y los Intereses del Capital Ex-

tr.enjero 

En una economía dependiente como la nuestra, la organ! 

zación del aparato productivo responde a los intereses del po

der dominance, lo cual a su vez tiene sus repercusiones en su 

orientación. Es así que mientras las economías c�ntricas re

quertan materias primas, el aparato productivo aquí se montaba 

para producir y exportar esos productos, luego cuando se am 

plía el·interés hacia ciertos productos complementarios, (alg.!!, 

nos bienes intermedios, etc.), 1• estructura económiéa respon

der� a estos requerimientos implant�ndos� ciertas ramas indus
triales modernas con gtan control del capital for¡neo. Al mis 

mo tiempo, esta ampliaci5n en l* industria por su misma natur� 
leza, se ubica en aquellas ramas estratfgicas donde puedan te

ner un mayor control sobre el resto de la economía. Induda -
bl�mente, esto no significa que hayán descuidado los sectores 

extractivos, es mgs, coco s� verá después, en las actuales con 
diciones es justamente en estos sectores donde últimamente se 

va retomando un interés creciente; dada la importancia estraté 
gica de los recursos naturales, especialment� los energéticos. 

Estas actividades extroctivas, dada las relaciones de 
dominación, requieren para la fuerza de trabajo, relativamen
te bajos niveles ·,:: "oi;i·i ,, de vida, con el fin de disponer y 

seguir disponiendo de mano de obra barata, lo cual implicaría 

una sobre explotaci5n de los productores de bienes de subsis

tencia, trayendo como consecuencia el deterioro progresivo 

del sector agro no exportador. Lo anterior resultg en · un 

proceso masivo de migraci5n hacia las urbes, formándose a e� 
ta manera, juntamente con la demanda de los trabajadores de 

actividades extractivas y conexas, los mercados urbanos que 

a su vaz sirven como bases de una incipiente industria ligera 
de bienes de consumo no duradero. 
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Es esta industria, que utiliza· procedimientos t4cni-
cos simples, se puede considerar como dominada por c�pitales 
locales y artesanales. Posteriormente, eri .la fase de la lla

mada sustituci6n de importaciones. se establecieron las indus
tr.i't:\S de ensamblaje de bienes de con��mo d�rac:iero, sirviendo 

una demanda de las capas medianas y Altaa �e las urbes. Di 
chas empresas de ensamblaje altamente dependiente �el exterior 

se ven nuevamente dominadas por el capital· internacional, ya 
que tenía alta rentabilidad y de este modo sQn consideradas 
muy atractivas. 

111.2.1. La 0rientaci5n del Capital Extrsnjaro y sus Modali -
dades Principales de Dominación.-

En el siüuiente cuadro N ° 4, se ha consignado con ma 
yor detalle, la orientación sectorial tanto de la inversión di 

-

recta norteamericana como de 1� �articipación del PBI y la com 

posición de las exportaciones �eruanas, entre 1950 y 1973. 

Se va a mostrar algunos indicadores que reflejan el gr.!. 
do de control del capital extr�njero en las inversiones inclu
sive eri aqu�llas que se rea1izan n trav�s del Estado por cuan= 

to �st�, sobre todo en los Gltimos afios se ha apoyado en los 
prGstamo� extranjeros, habiendo llegadq a niveles de endeuda -

miento realmente elevados.

Se ha conside�ado los afios a partir de 1950 1 por cuanto 
como ya se adelantó, es la época en que el capital extranjero 
sobre todo el capitAl norteamericano retoma el ritmo anterior 
a la gran crisis de los afios treinta y empie�a a ��pandirse 
vertiginosamente y n ampliar su orientación hacia sectores se
cundarios, sin d•sc�id�r·los extractivos. Estos rtltimos han

recobrado recientemente s·u vir,or anterior.



CUADRO Nº 4

EL APARATO PRODUCTIVO Y LA ORIENTACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN EL PERU 

--·

Variables y Años PBI Exportaciones· . .-
Inversión Directa 

Extraniera 
·-

Sectores 50 60 70 75 S·O 68 70 75 50 60 70 75 

Agro 25.7 20�� 15.0 12.7 ,1�0 36.3 16.9 27.2 . (*) (*) ' (*) (*) 
-

�inería y Petr5leo 5 .3 a. a·- 8.2 6.0 37.1 50.3 48.7 41.8 J a. o· i4. o 4 s. 7 s s. 4

Industria 15.6 18.8 23.7 27.4 (*) (*) (*) (*) 10.3 7.8 12.8 12.1 

Pesca o.s 1.4 2.7 o.a 2.9 12.2 32.4 15.7 (*) (*) (*) (*) 

Comercio 16.0 16.7 16.8 18.1 - - - - 9 .o· 9. 4 (*) (*) ·, 

Ottos 23}j
.. 

36.9 33.9 33.6 35.0 l. 2 2.0 15.3 42.7 8.8 38.5 33,5
,. 

.

100% 

FUENTES: Survey, Sistematizado por E. Anaya. 
* 

(*) 
1/ 

Incluye: Transport�, Gobierno, Servicios, Banca, Vivienda, etc. 
En el Rubro Otros. 
Incluye PetrSle�. 

El �u�ro 110trosi ' correspondiente a la InversiSn Extranjera est� constituído fundamen 
talmente por Agro y Comercio. 

� 

\JI 
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Ahora bien, el �parato productivo �eruano, visto por el 

PBI- · se sustenta en los diversos aportes que hacen los sec-tores 
a· la conform.a·ciSn del· producto tot'al. En este sentido, se 
aprecia entre 1950 y la actualidad,. un cambio sustancial en su 
com��sici6n, es eecir, mientras que en la d�eada de 1950 la e

conomía peruana estaba sustentada fundamentllmente por el agro 

(�is d� la cuarta pa�t� del PBI), en 1975 es la industria la 

que adq�iere mayor �articipaci6n, alcanzando cerca del 30%. 

Es asi que- de �na economía con un producto predominan

temente agrario,·se pasa hacia tina con prédominio iridustrial 
(qué como se verá mas adelante esta controlada por el eapital 

extranjero). Tal como fue planteado, esto conlle·va también 
al proceso de urbanización y a la hipertrofia de los sectores 
terciarios,· predominando el comercio que teniendo ya una �arti 

.. 
-

cipaci�ri· c�nsiderable en l9SO (16%), aumenta al 18% en 197S 1

manieniindose en un segund� lu-ar de importan�ia. 

E�to significa�p�e�, qtie -ran part• de las �ctividades 
en el país estin concentradas en actividades no diTectamen�e 

productivas (comercio, servicios, etc.) lo cual refleja una 
de��iaci6n en li utilizaci6n racional de recursos y tiende a 

amplia� l� breiha ��tre las posibilidade� del aparat� produc
tivo y las necesidades de la creciente población sobre todo a 

aque1la concentrada en los polos urbanos. �odo esto eviden

cia tambi�n que hay mucha�intermediaci6n eritre la exigue base 
�roductiva y la masa c�nsu�idora que a su vez est� totalme�te 
distorsionada por el tipo de distribución de ingresos preval� 
ciente en el país. Este exceso de intermediacié>n genera me-
c�nismos de propat�cf6n inflacionaría muy acentuados. 

Por otro lado, se observa que la minería ha continuado 
c�e�iend6-�ostenidam�nte debido a que como ya se dijo, es to-
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davía el sector de mayor preferencia para el capital extranje

ro, no obstante el creciente inter�s en el sector indQstrial. 

Es as! que nas de la mitad de. las invers-iones directas est-án .· 

dirigidas al sector minero. Además, de acuerdo a las tenden-

cias rec�ent�s, es posible que este sector que incluye al .Pe -

tr51eo, cobre una relevancia i�usiuada en el destino de las in 

versiones. Vinculando esta.variable con la estructura de 

las exportaciones, se aprecia mas -palpablemente que éstas se 

encuentran en los sectores prirnarios,destacando la minería,que 

en la mayoría de los casos, obstentan más de la .citad de las 

exportaciones totales. Mientras ta�to las expoftaciones. in -

dustriales fueron insignificantes en las d&cadas anteriores� 

para aumentar notablemente en la actualidad. 

T Tomando en consideración qué las exportaciones han re � 

presentado en promedio aproximadamente el. 20% del producto _to

tal (PBI) y que mis del 90% de �stas son constituí4as por bie

nes primerios sujetas a las fluctuaiones del mercado interna -

cional, es obvio pues e·l carácter d�pe�di�nte y sumamente 

vulnerable de nuestra economía. 

En efecto, se aprecia que desde el inicio del R�gimen 

Actual la lnversi5n PGblica�a�tua�,s del Gobierno Central y. 

principalmente de las Empree�s P6blicas, ha ido cobrando enve� 

gadura dentro de la inversi5n total, pasando de 30% en 1968 a 

ser mayoritaria en 1975 llegando a cerca del 60%. Este con � 

trol .aparente ejercido por el. Estado, .sin embargo, no es real, 

por . cuanto durante casi todo el periodo, cerca de.l 60% de las 

inversi�nes pGblicas se sustentaban en el financiamiento for! 

neo (que significa serias/ limitaciones de la aut?Jlomía .no so

lamente en lo t&cnico-econ5mico sino fundamentalmente en lo 

polí�ico), lo cual implicaba el control foráneo e�tre 20 y 30% 

respecto a la inversi5n total, tal corno se aprecia en el cua -



CUADRO N º 
S

CONTROL EXTRANJERO DE LA IRVERSION EN EL PERU 1968-197S 

Inversi5ñ Total Partici'6ac1on Control Extranjero Mediante 
Absoluto Relativo % % Invers. Invers. Inv.Priv •. 

Año (mil aill) Ptiblica Privada Pública Directa Avalada. 
--

1 9 5 O 2.7 100 6.S* 93.S s.i. s.i. . s. i. 

1 9 6 O 12.3 100 S.3* 94.2 s.i. s.i. s � i .-

l 9 6 8 25.7 100 30.5 69.5 ·17�6 -- .0S2 

l 9 6 9 -21.a 100 34.7 65.3 8.6 1.0 .022 

- 1 9 7 Q 31.0 100 36.4 63.4 a.s -- .010 

-1 9 7 1 39.6. 100 38.2 61.8 13.1 2.0. .015 

1 9 7 2 41.8 100 38. 9- 61.1 15.3 4.4 • 011
-

1 9 7 3 51.2 100 41.3 S8.7 23.1 3.9 .029 

1 9 7 4 77.4 100 52.9 47.1 31.3 4.7 A 

1 9 7 5 104.2 100 58,3 41. 7 29.1 15.6 * 

- ·

FUENTES: :S.C.R�: "Cuentas Nacionales 1950-1973". 

.Total 
% 

t,i . 

. s. i. 

17.7

9.6 

8.5 

15 .1 ¡ 

19. 7 !
27.0 

36.0 

44.7 

M.E.F.: 11Aspectos de Desarrollo Econonico Financiero"• Conferencia de Prensa del 
Sr. Ministro, 1973. 
Survey of Commerce. 

F�lipe Portocarrero: ''El Capital Extranjero y el Gobierno Militar. La Evaluaci6n 
de 1975. 

Luis Barúa: Dis curso CADE 1975 y Enero 13. 1976. 

* No incluyen las Empresas Públicás.
S.i. • sin información.

1:--

0, 
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dro respectivo. Por otro lado. s• �precia qua la inversi5n 
privada ha ido disminuyendo a lo l.argo del peJ:Ío.do., pl\1u1.ndo 

del 70% en 1968 a 40% en 1975. No obsta�t�,,el peso de ·ria 
inversión directa extranjera ha i4o crec�endo desde un 10-15% 
en 1969/71 a 35% en 1975, lo que significa un peso respecto 

al total de 2% en 1969/71 a 15.6% en el Último año considera

do. Es decir, que mientras los inversionistas nacionales _e,!. 
taban reticentes a invertir, el capital extra.nj_ero .;·:.:,� i

ba ganando terreno. Todo esto se aprecia m�s claramenee 

cuando se añaden los tres rubros considerados en cuanto al 

control foráneo, 
sienes pGblicas, 

pequeño segmento 

es decir, el control extranjero �n las inver 
-

en las inversiones directas y por últino un 

de la inversión privada avalada. 

La suma de estos rubros aparece en la última columna 
del Cuadro Nº 5 y se aprecia pues fehacientement� la dinámica 
del control extranjero en las inversiones, qu_e es un aspecto 

esencial del proceso de acumulació�. Si bien est� control 

ha sido un tanto fluctuante en los primeros afios del actual -

rctgimen empero Etsto cambi<f' a partir de 1971, acrecentándose 
en los Gltimos dos afios hasta constituir casi el: 50% de eon -

trol del total de inversio�es en el país.!/ 

Con el fin da abordar con mayor detalle sobre -�otras 

formas de control foráneo de nuestra estructura económica, se 

analizarñ a continuación el control que se ejerce desde el 

exterior, a través de los insumos que se utilizan en el apar� 
to productivo. 

Se aprecia que a nivel de toda la ecoriomía, los insu

_mos importados represen��n aproximadamente entre el 15 y 20% 
del total de insumos utilizados. Este nivel ti�ne una leve 

disminución en el último año considerado, debido probablemente 

!/ Naturalmente, hay una diferencia notable entre la inver
sion difecta extranjera y la indirecta a través del fina� 

ciamiento pGblico, en el primer caso, los efectos de la 
dependencia son mas destacables. 
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CUADRO N• 6. 

CONTROL FORANEO DE LOS INSUMOS _1968-1972* 

Años 

Rubros 

Agro 

Miner!a 

Industria 

- Bienes Finales
- Bienes Internedios
- Bienes de Capital

Pesca 

Conetrucci5n 
Transporte 

Resto. 

Total Economía 

1968 

2.6 

21.6 

21.7 

(17.S) 
(21.7) 
(35.8) 

6.1 

15.7 

8.6 

1.8 

14.4 

1969 1972 

5.6 5.7 

26.1 26.·o

27.5 25.7 

�23.3) (19.0) 
(19.3), ·(28.5) 
(60.7) (41 1! 9) 

17.4 17.4 

14.9 13.5 

14.9 14.9 

2,0 :2.0 

18.8 17.1 

* Las cifras son por�tntajes obtenidos mediante
la relaci5n: Insumo Imoortados 

Total de Insumos 

Elaboración en base a: 
1) INP: "Matriz de 1968 y Matriz 1969"
2) GIECO: "Proyecci5n de Coeficientes T�cnicos",

ob.cit. 

a loa efectos sustituithJe de la industria nacional. No obs

tante, se requerir5 mayor informaci�n para corroborar esta hi 

pótesis. A un mayor nivel de detalle, se vé que a nivel se� 
torial esta dependencia es variablej, pues mientras el agro 

es el sector�que relativamente tiene menor dependencia de in

suoos, la industria y la miner!ft �uestran tndices elevados, 

que representan el ·25%. No obstante, dentro de la industria 
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éstos niveles se acentúan pues la �ependencia de la industria

dedicada a bienes de capital lleg� inclusive a 60% en 1969 y 
es la que m&s elevada dependencia tiene. · Los otros sectores 
también acusan una dependencia ,significativa., destacando la 

pesca y el transporte. 

Por otro.lado, cabe mencionar. la inportaci5n de Bienes 
de Capital como otra forna de dependencia de nuestro aparato 

productivo. En efecto, según:las "Cuentas Nacionales" del 

B.C.R., estas importaciones representaron en el quinquenio de
1969/73 entre el 30 y 40% de las Importaciones Total�s, lo
cual refleja también el alto' nivel de dependenci,, da:das las

características tecnológicas de nuestra industria.

En general, se ha visto a través de las cifras distioni 

bles!/ algunas de las oodalidades del c�pital extranjero para
introducirse y ser el motor del aparat¿ productivo. M�s a -

lla de lo que los datos puedan' revelar, está pues la real si.a, 
nificancia �ue esta dependencii significa, es decir, todo el 

aparato productivo va siend� e�tructurado· en funci5n de los 

intereses del gran capital. 

III.2.2. Principales Núcleo• de Acumulación.-

De acuerdo a la orientación que va adquiriendo la 

inversi5n extranj-ra ya sea an sus formas directa, asociada 

con el estado b a trav�s de los pr�stamos que realiza para 
las inversiones pGblicas, se va configurando ciertos núcleos 

!/ 

./ 

Obviamente, no ae han considerado la totalidad de los me
canismos de dominaci5n tales como los contrato� tecnolSg! 
cos, patentes, los contratos de asistencia, asesoramiento, 
etc. 
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de ac�mul�ci5n del capital extranjero en el país •. 

Como ya. se adelant6, la inversi5n di�ecta e�tranjera 
en nue�tro país en le actu�lidad se estl concentrando pref�re� 

teaente en· 1�& sector�s ,extractivo-energ¡ticos y mineros�sin 

descuidar la tendencia a copar por el lado industrial, funda -

mentalmente las ramas m�s din&mic�s de la industri�. Por su 

parte, el Batadó0 como ente d.e acumulaci5n aparentemente princ! 

pal, est& centrando sus inversiones en hidrocarburos, miner{a 

y algunos sectores industriales, apoyado en los ·préstaaos forS 

neos q�e como ya se adelant5, controlan m&s do la mitad de 

los recdrsos pGblicos deétinados a la inversi6n. Entre los 

gigantescos proyectos se pueden citar el Oleoducto Nor Peruano 

las Inversmonea·Mineras (Cerro Verde, Michiquilley) y algunas 

     ramas b&sicas de la industria. 1 

CUADRO N º 7 

PRINCIPALES NUCLEOS DE ACUMULACION 

(Estructura de las Inversiones) 

Inversión Financiamiento 

Núcleos IPúb.J'rog. PGblico Externo 
1975/76 Fina� Por Finan 

ciado ciar 

Agro 1i.o 10.2 --

Minero 11.2 5.2 20.0 

Energético 27.0 59.4 8.5 (Hidrocarburos) 

Industrial 11. 7 2.0 35.0 

Resto ·39. 1 23.2 36.5 

Total 1 o o % 

Inversi5n 
Directa 

Extranjera 
1973 

-· � ...

S5.4 

12. 1

32. s·

FUENTE: INP: "Plan Bienal 197S/76"y Cuadros Anteriores. 
Consignado en "Resto� 
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Se puede suponer que el c.Ú-adro anterior es bastante si,& 

nificativo por su cobertura. En éfeeto, ei consideramos �ue 

la Inversi5n Pública repres-enta el 60% de la inversi6n total y 

la inversi5n direct� extranjera e1 15%, entonces el cuadro se 

estaría refi�iendo a aproximadamente el 75%-del universo de 

inversiones, lo cual - es significativo. Entonces· se puede a

firmar que en ·la actualidad el mayor esfuerzo de acumulaci5n 

da la economía por parte del Estado, estar� orientado hacia el 

Petr5leo y luego en importancia casi uniforme estari la Indus

tria, la Miner!a y el Agro. Por su parte, el inter�s direc

to del capital extranjero se ·concentrará casi íntegramente en 

la.minería y luego en los Hidroca�buros (que se encuentra en 

el rubro "Resto"del Cuadro). No obstante�:en forma indirec
ta participan activamente en los rubros restantes a través del 

financiamiento de las inversiones públicas, sobre todo en in -

dustria y minería. En consecuencia, los ndcleos de acumula 

ción extranjera se concentran prioritar�amente rubros extract! 

vos tales como la Minería i Hidrocarburos. luego seguidos en · 

menor medida por la industria • 

III.3. Funcionamiento de la Estructura Económica •

. En esta parte se harán algunas precisiones respecto al 

f�nciqnamiento �nterno de 1� econo�ta, es _da�ir, las distintas 

interrelaciones entre los sectores productivos a través del a

nálisis. de l�s eslabonamientos ya sean hacia adelante (ventas) 

o hacia atrá$ (compras). Así mismo, se hará la delimitación 

de los llamado� complejos productivos. 

Por último, se intentará precisar mas acerca de la es

tructura de pro�iedad d�l 1 a.parato prdductivo, ·en t�rminos de

los cu.:lt-ro tipos de propiedad: Es ta.tal,· .P..rivaqo R�f_ormado, 
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Privado Puro y un sector denominado Asociativo, donde se inte

gran las Cooperativas-y el muy reciente-sector de Propiedad So 
cial. 

11¡.J.l� Algunas Caracter!sticas Sectoriales.-

A continuaci�n se analizan algunos indicadores �acr2 

econ5micos a nivel de grandes sectoies productivos·, para apre

ciar su importancia relativn y ia din�aíca 4e ¡sta, sobra todo 

durante los años recientes, de los cuales fue posible obtener 
mayor in�ormaci5n. · 

Se han ordenado los sectores en ·oTden de im�ortancia 

respecto al Valor Bruto de Pr6ducci6n mis reciente (1972). C2 

mo se sabé, esta v,ariable · (VBP) · es aqullla de. mayor. cobertura 
1 /'

en una economía,- pues· nbi�c& la produccign total, tan�o la 

que va hacia el Mercado (Demanda Final) cono la que 'permite 
la stibsistencia de todo el sistema productivo (Dema�da lnter-

. . . 

media). En efecto, se-aprecia claramente que es el sector 
industrial aquél qua soporta la l!layor p�rte del anda1!1iaje r,rE_ 

duciivo pues el 40% del VBP est& g�nerado por �ste sector. 

Esti preponderancia se hace ois evid•nt� �i se considera la 

estructura dQ la demanda intenedia, es decir,:aquellas tran -
sacciones que se realizan al interior de la economía, o sea 

entre los sectores productivos. En efecto, el sector indu� 
trial representa cerca dei 6b%.de las �ransacciones internae 

con lo cual queda demostrada su gran incidencia en tod� el 
aparato productivo. De allí su carácter estratégico en cua� 

to al control de la econom!a y de allí tambifn el inter¡s del 

!/ 
·.

Aunque puede significar un� doble coniabilidad, del �unto 
de via��-de la p�oducci�n fin�l. 
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C.UADRO Nº á·

ALGUNOS RASGOS SECTORIALES. DE LA ECONOMIA PERUANAl/ 
(Estructura Porcentual) 

Variable 
VBP DI PBI V.A. F. Laboral ;

Sectores 69 72 69 72 69 72 75 69 72 72 75 -

l. Industria 39.4 39.6 
2. Comercio 13.0 16.0 
3. Agro 12.l 9.4
4. Transpott�s 6.6 7.8 
5. Gobierno 6.1 7.2 
6. Construcción .4·. 5 4.9 
7. Servicios 3.4 4.1 
8. M·inería 6 .• 8 3.6 
9. Banca 2.8 3.4 

10. Vivienda 3.7 2.9 
11. Pesca 1.5 1.0 
12. Energía 0.1 0.1 
13. Otros o Resto

1/ Precios Corrientes. -
VBP = Valor Bruto de Producción 

DI = Demanda Intermedia 

5S.6 55.8 
5.0 7.6 

11. O 10.8
* * .. 

�
* * 

1.2 1.4 
8.4 10.s

10.5 7.0 
4.2 5.3 
.. * * 

3.0 1.2 
* * 

1.1 .4 

18.8 24.9 27.4. 22.3. 30.3 
16.7 17.9 18.1 17.4 18.2 
20.4 14.0 12.7 14.9 11. 3
5.4 * 11.0 6.2 6.7 
7.8 8.2 * 9.3 10.0
3.2 4. 6' 5.8 5.5 4.7 
5.5 * 4.2 4.6 
8.8 7.6 6.0. 8.3 3.8 
3.7 * * 3.5 3.7 
8.0 3.9 ·* 5.6 4.0 
l. 4 1.0 o.a l. 5 1 

* l. o .1.2 . l. 3 1
.3 16. 9

PBI = Producto Bruto Interno 
VA = Valor Agregado 

FUENTES: Elaboración en base a: BCR: "Cuentas Nacionales y Hemoría· 1973". 

14.0 13.0 
10.8 11.4 
42.0 39.9 

3.4 4.5 
7.2 * 

4.1 4.5 
12.4 * 

2.2 1.4 

1. o * 

* * 

* * 

1.0 * 

1.9 25.3 

INP: ''Matrices 19,69n . "' 
Discursos �inistro de Econo�la, BarGa: CADE 1975 y ll/1/76. � 
- Estadísticas Sectoriales.

___ .., 
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capital extranjero al ampliar sus inversiones a esta direcci5n. 

Cabe :mencionar que entre \.ln·a de las causas de eata prinacta i� 

dustrial se debe a la valorización o 19 términos de intercambio" 

en.tre l.os productos del '1campo:' y da le "ciudad", pues hay una 

.r�laci5n desigual én este interca�bio donde los productos rur� 

lea son subvaluados a tnvor de los bienes da las urbes que es 

precisamente donde se ubican l8s industrias. Por su parte, 

los productos .. induetrisles son adquiridos �or .al_carnpo en for

ma sobrevaluada. 

Volviendo a la descripci6n del cuadro,· sigue en impor

tancia a le industria, es decir, en 2do. lugar en cuanto .! al

VBP, no un sector p�oductivo tfpico sino un sector de int�rme

diaci5n, es decir, el sector Comercio cuya importancia va in -

crement!ndose sustancialmente, a l �asar su participaci5n del 

13 al 16% en s6lo un- trienio. Obvi�mentá 9 aste peso relativo 

del.sector Comercio no hace sino confirmar la situación de los 

pa!ses_ d�pendientes _cuyo sector terciario (el.comercio rGpre -

senta en el Perd mis del 50% de este sector)• est� hipertrofi� 

do y con�entra gran.parte de los recµrsos sob�• todp humanos, 

en forma subutilizada. No obstante. el.sector Comercio tiene 

una participación nenor en la �roducci6n destinada a la deman

da intermedia, prueba de que el grueso de la intermediación se 
encuentra en la r>.arte Gltima de la cadena productiva. o sea en 

la comercializaci5n de bienes finnles. 

El Agro sigue en tercer lugar con una tendencia decre -
 

ciente, prueba de su s�cular deteriorizaci5n en países denomi-

nados en "vías de de.serrollo 11•. Esta. tendencia también se ob-

serva en la Deman�a Intermedia. O�viamente, esta disminuci5n 

del Agro puede expli�arse tambi�n v!a la variaci6n da rrecios, 

los miemos que se ipcrementán_ mñs s_ostenidamente en .l os secto
res modernos de la economíR, es déc1r. l�s industriales. 
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Luego siguen en importancia ·1os dem�s sectores Tercia -
rios o de Servicios. Así mismo, en un lugar no muy destacado 
(sobre todo para 1972) está la Minerta, sectór tr�diciMl&l por 
excelencia, (sobre todo en t�rminos de exportaci5n) que 1� en 

1969 signific5 el 7% mientras que para 1912 baj5 a men�s dal 

4% ... En esta·disminuci5n brusca puede haber influido notable

ment� la calda de los p�ecios de los minerales dada su gran 

vulnerabilidad reépecto a los aconteci�ientos en el me�cado in 
-

ternacional. De los demás sectores, destaca el dinamismo de 

Banca y Seguros, cuya participación va incrementándose sobre 
todo en la demanda.intermedia, lo cual denuestra que las oper� 

ciones crediticias ·van cobr�ndo envergadura nl interior del 
aparato productivo. 

En géneral, a partir de las dos varibles consideradas, 

el VBP y la Demanda Intermedia, se aprecia con mayor nitidez 
el peso relativo cie los distintos sectores, destacando por so-

bre todos el sector industri�l. A�{ mismo, es notable la re

levancia del sector Comercio (que generalmente pasa desaperci-

. bido en el rubro "ótros 1'), cúya· i�portancia no 

timada· e� cualquier anglisis serio que intente 

la realidad peruana. 

debé ser subes

aproximarse a 

Se analizará ahora las variables que in·tegran la deman

da final, es decir, el PBI, que a su vez est� ibtegrada por el 
Consumo. la Inversión, las Exportaciones y el Cambio de Stocks. 

Ta�bién se analizará el Valor Agregado que danota la retribu -
. 

. ' ' 

ci�n:,a los fac:tores primarios (factor humano, factor r,ropieta• 
1 ' , 

rial y el estado). Obvia�ente,en tGrminos globales el PBI es 

igual al VA, m5s aún, el concepto es el mii�o pero visto de o-
tra·manera. No obstan te, ser·a útil el análisis a nivel sect.2, 

rial. Luego, estos indicadores se re1lc¼on�r&n con la Fuer�a 
Laboral para apreciar la· cepacidad de absorci5n de empleo a n,! 
vel sectorial. 
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En efecto, et
 

el ?·Bl se observa una imagen ea.tructural
menta ·paiecid•aal VBP• donde es la industria la qua adquiere 

mayor relevancia I aunque el mayor c\inam.ismo i-oc'la an· el Com1n·
cio •. · Si se vincula este perfil da1 l>BI (.demanda Fina.l) con 

el Valor Agregado ·Sectorial · (retribuci5n n facto ras) seri �es!, 

ble captar aproximadamente el grado de absorción de excedente 

tanto privado como público así como la retribucign del �factor 
trabajo, comparado con el aporte sectorial al PDI. Así, mie� 
tras que los sectores Comercio, Gobierno, Vivienda_y Transpor
te reciben Valor Agregado en mayor proporciSn que su a�orte al 

PB1 •n loa se�tores agro-industria y Miper!s ocurre lo contra

rio, €•to puéde constituir un indicador de que el polo urbano 
(donde se ubica oayo'rm·ente el primer grupo descrito) está sie!!. 

cio soportado por los otros s ec to res. Obviamente, ,es ta supos! 
ci5n tiene que ser convalidada con otras apreciacion�s que. d�n 

m�s luz al respecto. 

Por dlt�mo, si observamos la Fuerza �aboral, .se aprecia 

q�e la e•bluci5n que caracteriza a los sectores ml4.d�ngmicos 
(entre ellos la Industria) no es acompafiada por el mismo ritmo 

en cuanto a la abs�rción de empleo. Aspecto que se traduce 
en la incapacidad del �parato productivo (ya.se vi5 �ue la In

dustria representa el 40% del VBP y el 60% de Demanda Interna) 
paia absorber la fuerza de trabajo cada vez m�� c�eciente •. 
Así ·mismo• se aprecia una creciente concentración en el sector 
T�rciario, �ientrae que el agro va liberando fuerza-de trab� -
jo, fenómeno que so refleja en la concentraci5n msrginsl en 
las urbes (puoblos jóvenes). 

Con estas breves apreciaciones, se.ha visto qua el com
lJOrtamiento ·de un determinado sector puede. ser distinto .. de_n_tro
del aparato productivo (t�ansacciones interindustriales) que 
fuera de �l (demanda final). 



S9 

El caso mis saltante en aste aspecto resulta ser el se� 

tor Industrial 1 que como yn se d�jo, en �BI representa m&s del 
25%, y en la det1atula i.utermedia ·representa éerca del. 60%, lo

cual significa que e�te se�tor es el motor del funcionamiento 

econ5mico en el modelo de de�arrollo urhan�-industrial 0a� del 

país. 

En cuanto a las transacciones visibles (Demanda Final, 
que representa el 70% del VBP de 1969), se pueden establecer 

tres gru�os de sectores, en orden de importancia. El primero 
constituido por el Comercio y la Industria, donde ambos llegan 

aproximadamente al 50% del PBI y del Valor Agregado¡ un segun
do formado p�r-·el Agro, transporte y Gobierno cubriendo poco 
mis del 30% del producto y por �ltimo, el reato de sectores cu 

brirían el sobrante_ 20%.

Esta estructura sectorial así como la dinámica observa
da durante el per!odo analizado, daría una clara indicaci6n 

�el afianzamiento del patr5n de desarrollo �rbano-industrial 
de la economía peruana. 

Por otro l�do, en cuanto a las transacciones internas 
(30% de VBP 69), es el seceor industrial.que tiene cerca del 

50% de imp�rtancia en producci�n. Esta producci5n, se cara� 
teriza por ser básicamente de·bienes de consumo final (50%) 

siendo el restante· 25% bienes de cai,ital y 25� insumos. Es-
.- ,1 . 

toa dos últimos en su mayoría, con gran dependencia del exte-
. 1 / rior.-

i 
Para finalizar, puede concluirse que si _bien los indi-

cadores no muestran toda la compleja.realidad• sin embargo, 

1/ Véase: HIT: "Estadísticas Industriales 1973 11 • 

BCR: "Cuantas Nncionales 1960-1973". 
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permiten una aproximaci5n. En e�te senti�o. se ha viato · la 
gr·an trae�endancia ,que. ·.tiene la industria dentro del ar,arato 
productivo •. a la ve·z, que es incapaz de abec,,rbor lA fuerza de 
trabajo cr_eciente, si tu8c�ón producida por los perfiles tecno
lógicos existentes. que s.on co.ndicionados e impuestos por, los 

intereses foráneos. 

III.3.2. Las Bas�s Materiales de la Articulaci5n Productiva.-

 
Eeta parte se refiere a �recisar en qui medid� ·· un 

,¡ sector o grupo de sectores productivos ocupa un lugar eatr�t&-

f 
gico en el conjunto dé la-economía peruana� Indudablemente, 

·el enfoque no abarca le totalidad de los criterios. Tan s5lo

s� refiere al aspecco eatra•6éico en cuanto a los eslab�namien 
-

tos productivos que tiene un. sector con los- demgs� Para abór 
-

dar gsto, se utiliza la matriz de Insuao Producto luego de ha-

berla sometido a un procaso de "triangulación 11 en base a la 
selecci6n de aquellos sectores que son un soporte �ara toda la 

economía. Esto resulta muy importante, sobre todo para l� la 
planificación por cuanto permite det.ec tar los "cuellos de bot� 

l·la n potenciales y las posibilidades reales de llevar a cabo
un plan via�le, toda vez que se conozca la ubicaci�n, propiedad
y el rol que jueguan los sectores estratGgicos que se detec
tan.

Ahora bien, el an&lisis de las interrelaciones varía de 
acuerdo al grado de detalle que se requiere. El mayor nivel 
de detalle mas reciente que se dispone es la desagregaci5n de 
la economía a 40 sectores productivos, tal como ast5 enlama

triz de 1969.!/ No obstante, para los fines del presente es-

!/ Aunque taabién hay una mayor ,desagregaci5n �nJ. la matriz 
de 1968, cuya version inicial estg a 74 seciores. 
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tudio, el niTeL de· asre.gaci.óa. es más compacta. vale d·ecir, 

economía se divide en 5 grandes 1!Je-ctores ,1/_ tal como está

el l1odelo. Indudablemente 
I 

este tipo de ei-JreFtacign J:al!.rÉÍ 

el análisis sea t.1enoe espec,ífico, pero. de tod.os modos dan 

la 

en 

que 

Ul'l�

visi5n global sobre el grado de inser•i5n que tiene cada uno � 

de los 5 sectores en la economía. En los casos �ue sea nece

sario se hará una ex�licación más detallada respecto a la com

posición de cada gran sector. 

Al hablar de eslabonamientos, es necesario precisar de 

que se·trata. En principio, este t,rmino se utiliza para in

dicar il gr�do di relaci5n o articulaci5n entre los sectores 

productivos. En efecto, hay los llamados ;'eslabonamie.ntos 

hacia adelante" y "eslabonamientos hacia atr§s". ·Los primeros 

se reficiien a la oferta del sector� es decir, en que medida un 

sector·cs insumidor de otros o que·provee (vende) bienes int�� 

medios a los demáa. Los �egundos• es decir, los eslabonamien 

tos hacia atrás, se refieren A la demanda, .es decir, en qué m.!. 

dida un sector es dependiente (compra) de los otros. Por con 

siguiente, el análisis 4e estos dos aspectos dar� una idea ca

bal del lugar que ocupa un sectC'lr dentro de la economía. Ha

brán sectores estratégicos, aquellos que proveen de gran canti 

dad de insumos al resto ·de la economía, y si a es.tos .no se les 

d'á un tratamiento adecuado, podría ocasionar.se cuellos de bot_! 

lla en la economía, al no poder abastecer si se genera un c�e

cimiento súbito en los demás sectores que dependen de éste. 

Obviamen�e, la propiedad de estos sectores ser� cruciai para 

la t-oma de' ·decisiones en una· economía.

Por otro lado, habrán· también sectore.s int:ermedios que 

·sin dejar de ser importantes, ti-enen un menor ni'Vel de eslab.2,.

!/ V�ase el Cnp!tulo II, Punto II.2.2.
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namientos. Por Gltimo, habrgn los sector�s "islotes" o "en

claves" que no tienen mucha· relación con el resto de la eeo11_2. 

mía. Lamentablemente, a un nivel tan agregado como estamos 

tratando, no se podr� apreciar aste tipo de sectores, �ero es 
importante dejar esto aclarado para cuando sa realicen inves

tigaciones d• mayor profundidad. 

Ahora bien, habiendo agregado ll'.' matriz de 40 sectores 

a S sectores que son los que conforftan el modelo, se analiza-

r&n las transacciones intersectorinles para apreciar dichos 

eslabonamientos. En priruer lugar se tratarán los eslabona -

mientes hacia adelante, donde se a,reciaran las transacciones 

totales, luego las nacionales y por Gltimo, las transacciones 

importadas, y en segundo lugar, se hará lo mismo �ara los es

labonamientos hacia atrás. 

III.3.2.1. Los Eslabonamientos Hacia Adelante.-

A) Las Transacciones Totales

En esta parte se.muestra el siBuiente cuadro N º 9, don

de se indica la estructura de las ventas intermedias de 

· cada sector. así mismo, se consigna el valor absoluto

- total de dichas ventas y se establece el ranking secto

�ial para ast apreci�r el nivel .estrat,gico que puede

tener un sector determinado. Obviamente, s� han ex

cluído las tran$acciones que se hacen dentro del s�ctor

mismo, que en la mayoría de los casos son muy signific�.

tivos, ya que lo que se desea captar es el grado de re

laci5n que tiene un sector con el resto. Por lo tanto

la dia�onal no tendr� valor •



64 

ESTRUCTURA DE LOS ESLABONAMIENTOS TOTALES HACIA ADELANTE 

1 Absoluto
J Sectores l 2 3 4 5 

Total (miles de % 
Ran-

millones king 

l.Primario Ali
10 1 89 o 100 9.4 15.3 3 menticio

- -

2.Primario Ex-
3 75 21 1 100 s.6 9.0 5portador

- 1 

3. s·�cundario
5 24 28 42 100 t9.7 31.7 2Básico

-

4.Secundario 29 11 22 38 100 7.5 12.0 4 Básico
-

no 
5.Terciario 3 24 33 40 - 100 i9.9 32. O 1 

', 

1 62.1 100.0 
i i 

FUENTE: Elaboración en base a la agregación de la Matriz 4e IA 
sumo Producto 1969. 

Se aprecia que son los sectores Tercia.rios y el Secund.!!, 

rio Básico los que detentan los valores mas elevados de ventas 

intermedias. En el caso de los terciarios, son la �anca y S� 

guros así como el Comercio los que le confieren esa predomina� 
cía. Evidentemente, en casi la totalidad de las actividades 

intervienen operaciones bancarios, y los vínculos de interme -
diaci6n comercial también est&n muy difundidos, de allí que 

estos sectores aparezcan como los:a&.;2stratégicos .de la estru� 
tura productiva. Así mis.ufo, se aprecia que los terciarios 
11 venden" servicios en ma-yor proporción al sector 4 • Industria 

no B�sica. Esto refleja justamente el gran componente de in
termediaci6n que hay en las urbes que son donde se escablecen 
mayormente estas industrias no básicas (ej. Industrias Alimen
ticias). 

' 
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Pox su parte, la industria- b�sica, provee en gran medi
da a los Terciarios, Ssto ae puede explic�r porque en 
el sector 3 está ubicada la construcc.ión. 

El sector que menos eslabonamiento tiene es el 2 ° , es 

decir, el Primario Exportador. Esto resulta 15gico, 
toda vez que estos sectores satisfacen la demanda forá 

nea y tienen pocas relaciones con el aparato producti
vo, en la medida que funcionan como ªenclaves". 

Así mismo, se a{recia la gran relación existente entre 
el Sector Primario Alimenticio con el Secundario no Bá 

sico, donde carca del 90% de las Ventas Intermedias 
del primer� es absorbido por el Gltimo. Esto se ex -

plica porque.las indu�trias alimenticias son gr�ndes 
compradores del sector 1. 

Podr{a seguir haci�ndose un mayor análisis, pero pata 

los fines de ilustración global, es ya suficiente. 

B) Las Transacciones Nacionales

Se apreciarg en el siguiente cuadro, los flujos nacio-
nales de ventas intermedias. Estos flujos son rogs i� 

portantes pues dnotan el nivel verdadero de eslabona -
miento dentro de la economía, toda vez que en estas -

transncciones, se ha descontado el ingrediente import� 
do. 

./ 

Se aprecia la misma distribución en el Ranking, es de-

cir, es el sector terciario el que tiene el mayor vol� 
men de transacciones intermedias. También se observa 

que 
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que el sector 3 tiene fuertes ligazones al aector s. 4 

y 3 y en menor medida al l. Todo ésto hace vGr el ca . 
-

rácter estratégico de la industria basica donde caben 

no sólo los sectores que la Ley N�cional de Industria 

Cn.L. 18350) considera como tales, sino tambi�n est�n 

involucra:dos los sectoTcs de la Programación Industrial 

del Pacto Andino. 

CUADRO N º 10 

ESTRUCTURA DE LOS ESLAilONAMIENTOS NACIONALES HACIA ADELANTE . .

Absoluto Ran-Sectores 1 2 3 4 s Total (mil. de % kinp, . millones 

l.Primario Ali
13 1 86 o 100 7. 2 '. 15.2 3 -

menticio

2.Primnrio Ex- .. 

portador 4 .¡:; 73 22 1 100 4.8 10. � 5 

3.Secundario
4 22 24 50 100 14.0 29.6 2 

Básico
-

4.Seundario -

no Básico 30 01 20 - 40 100 6.9 14.6 4 

5.Terciario 3 28 29 40 - 100 14.3 30.4 1 

47.2 100.0 

FUENTE: ·Elaboración en base a lti agregación· do la Hatriz de 
Insumo Producto 1969. 

Por Último• se �_p,-recia que la ligAi6n del sec_tor 1 con 

el 4 es más pronunciada. por lo tanto• la interdepen -

dencia de ambos sectores es crucial� 
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C) Las Trsnsaccion·es I!Im._ortadas ------·��

En una economía dapendiante co� 1A �ui,1111:l:'�. '·91 Qlemen
to importado tiene una incidencia considerable en toda

·1a actividad econSmica. D��-all{ que es imoortante des . 
-

destacar este componente, para así ponderar_ las capaci 
· dad•$ reales que tiene el aparato productivo nacional.

Observandó.los totales absolutos de los 3 cuadros
1 se

·a�re�ia que· las transacciones importadas detentan c(s

d�l 25% Lo cual denota una gran 4ependencia externa en
cuanto a insumos se refiere. En el siguiente cuadro
(N º 11) se aprecien las tr�nsacciones intermedias im -
portadas.

CUADRO N º 11 

ESTRUCTURA DE LOS ESLABONAMIENTOS IMPORTADOS HACIA ADELANTE 

Absoluto Ran-Sectores 1 2 3 4 5 Total (rtil. de % king millones� 

l.Primario Ali
o 2 98 o 100 2.2 14.7 3, menticio

- -

2.Primario Ex-
1 86 9 4 100 • 8 5.4 4 portador

3.Secundario
7 27 - 46 20 100 s.1 38.2 1 BSsico

4.Secundario
11 40 26 - 23 100 .6 4.0 -�no Básico

5.Terciarios 5 15 46 34 - 100 5.6 '37.7 2 

Total 14. 9· 100.0. 

FUENTE: Elaborado en base a la Matriz Agreg�da de 1969. 
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La prinera observaci5n.radlca en que el ranking ha va -

riado aunque por mínima diferencia. .En conaeeaGQc:i.a. 
es el sector-3,. Industri� Bisica, el que canaliza mayor 

dependencia externa ��- este impo��ante sector. A su 
vez, cabe advertir que el mayo-r flujo de e$te sector se 

destina al sector 4, Industria no Básica, lo que indica 
igualmente el grado de dependencia de este otro sector 

industrial. Taobi�n cabe advertir la gran ligazón del 

sector Jxportador con el Básico (aunque en t�r�inos ab

solutos es irrelevante), esto se debe a las importaci� 

nes d3 petróleo crudo que luego son refinadas. 

En suma se aprecia pues, a través de los tres cuadros, 

que los sectores mas eslabonados c9n la economía son 

los Terciarios y�la Industria Básica. Por lo tanto, 

habrá que tomar oucha atención en el desarrollo de es
tos sectores si es que�no se desea tener problemas de 

abastecimiento cuando crezcan los demás.sectores. Ob
viamente, un mayor nive� de detalle daría m�s luz a es 

tos aspectos, no obstante el ejercicio presente const.!, 

ture una prinera aproximaci�n. 

IIl.3.2.2. Los Eslabonamientos Hacia Atrás. 

Como ya se adelanto, este tipo de eslabonamientos re -

fleja el nivel de dependencia que tiene un sector con respecto 
a su abastecedor de insumos. En este sentido, es de ·crucial 

importancia conocer estas r�laciones dado que el c�ecimiento 

de un determinado sec�or no depender& d� si.mismo Gnicamente, 
sino que por el contrari-o ,· tendrá qÚe estimular A. todos sus 

abastecedores y por lo tanto� s��� necesario un crecimiento 
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coherente en todos los &actores con los 4ue tiene estrecha vin 

culaci6n� · Por razones de no ser muy ext.ens,o ·. en este punto, 

sólo se analizarán los eslabonamientos de las trans�cciones t2 

tal�s, rio obstante que los otros componentes no dejan de ser 

importantes, pero la visi5n global dar& una id�a preliminar de 

estos eslabonamientos. En efeuto; se presenta el siguiente 

cuadro (N º 12) donde se ha registrado la estructura de compras 

de cada sector para ver un nivel de dependencia en rielación a 

los sectores de origen. 

CUADRO N º 12 

LOS ESLABONAMIENTOS TOTALES HACIA ATRAS 

--

Sectores 1 2 3 4 5 

l. Primario Alime.!!
8 o 36 o -

ticio

2. Primario Expor-
·3 - 34 5 o 

tador

3. Secundario Basi 26 41 - 25 74 -

co

4. Secund11rio no 59 8 12 : 
- 26

Básico

s. Terciarios 11 43 54 34 -

To.tales 100 100 100 · 100 100 

Absoluto . 3,552 11·, 437 12,598 23,409 11, 111 62,108 
(millones) 

Relativo 6 18 20 38 18 100 

Ranking 5
º

3
º 2 º 1 º 4 º 

FUENTE: El�boraci5n en base a Agregaci6n de la Matriz de 
Insumo Producto 1969. 
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Tal como en los casos anteriores, se ha eliminado las 
transacciones· dentro del mismo sector, po-r lo cual J.as diagon.!. 

les son bulas. 

Se aprecia que el mayor sector comprador de insumos es 

la Industria no Besica ya que tiene el ler. lugar del Rankingr 

A su vez este sector insume en gran medida del sector 1, Ali -

mentos y jel sector 5, Terciarios. La menor vinculación con 

el sector 3, Industria B&sica, es muestra de que las �ndus -

trias ligeras (sector 3) están siendo proveídas en gran medida 

del exterior, pues de lo contrario, los vínculos con la indus• 

tria básica serían mas notorios. No obstante esto, se puede 

afirmar que es este sector (N º 4) el que tiene mayores eslabo

namientos hacia �tr�s en la estructura icon5mica p�ruanA. 

El otro sector que sigue en importancia es el Secunda -

rio ngsico (Industria Bgsica) d��di se aprecia, una clara vin-
-

culación con el sector Terciario a travé-s de los servicios (B�.!!, 

ca y S�guros) y Comercio. Lo mismo ocurre con el sector ex _ -

portador. En lo que respec�a al Sector Primario Alimenticio, 
tiene uu. volu111en¡,absoluto menor de vinculA.ciones con el resto 

de sectores y dentro de estos, ocupa un lugar relativamente 

destacado la Industria Básica. 

Por último, el sector Terciario es el que menos vincu

laciones hacia atr�s tiene en.la economía, a la inversa q�e én 

los eslabonamientos hacie adelante donde se aprecia que abaste 
cería a casi todos los demi� sectores. En el cuadr6 se ve su 

gran· vinculacióncon el se.ctor 3, esto es debido a.l sector Con!. 

trucci5n que se encuentra en el sect�r 3 y como tal� abastece 

de activo fijo (casas, edificios, etc.) al Sector Terciarios. 
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. !.ásumiendo, se puede ·decir que la estructura económica
peruana, presenta una serie de vin,c�].acione.s ;f.ncersectorialaa 
que no reflejan una articulación coherente, ya que hay consi
derables vínculos con el sector ext�rno sobre todo en insu 

moa. Así mismo, cabe notar el rol importante que juega el 
sector Terciarios, debido tal vez .a la "hipertrofia" de este 
sector en los países subdesarrollados. 

IIí.3:�. Los Complejoa Prod�ctivos 

En los puntos anter.iores se ha "sectorizado" la eco 
' 

-

nom!a peruana en funci5n de los objetivos espaclficos de ang-
lisis • . �al ea as! que para ver los rasgos sectoriales, se 
divide en. 10_ o 12 sectores tal como 'comGnmente se estila. p(').r 

ju parte, paTa ver los eslabonnmientos productivos se ha divi 
. 

. . ... 

dt�� 1� �c6ri�m!a en 5 s��tóre�, tal como ·esta en el Modelo Ma 
-

tem�tico·,· ya· que la agregaci6n do 40 sectores . esta .diseñada 
de esta manera. En e$ta ocasi5n trataremos sobre lo� llama
dos ''Complejos Productivo�" en el sentido_que los conceptGa 

..J T l/ • f · '. dº . • orres- , para apreciar un en oque un tanto 1st1nto para
el análisis de las vinculacionas intersectoriales. 

En efecto, se ágrúpan ·a los sectores productivos· en fu� 
cion de cierta articulación �roductiva a partir de los niveles 
de elaboración existente. As!, se vinculan los sec�oras pri

marios (extractivos) y los secundarios (transformativos). en 

bas� ai' tipo de materias primas utilizadas, ·formándose de esta 
marier� �uatro Com�lejo� P�ód��tivo�, los �u�le� reptesentan u

na si.gnif icátiva mayoría' (60%) d'el valor· de la producci5n gen.!. 

!/ Ver Bibliografía N º 13. 
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rada, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. En los res 
tantes 40% est�n involucrados principalmente lo, sarvicios que 

completan el circuito ecoaómico. 

CUADRO N º 13 

PERFIL ESTRUCTURAL DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS - 1969

Variables Expor- lmpor-VBP 
Compleios taciones taciones 

l.Agro-Alimenticio 20.5 32. 6Jj 16.8 
2.Agro-Industrial 10.6 10.0 7.8 

3.Minero-Met&lico 1s·. 9 54.8 35.1 
4.Petroquímica-No Me

-

talicos
·- 13.1 2.6 22.1 

Resto 39.9 o 1a.211

Total 1 o o % 

FUENTE: Elaborado en base a: 
J. Torres: "Es true tura Econ-ómica Peruana 11• 

Control 
Extranjero 

29.9 
S2.8 

69.3 

36.8 

* 

27.4 

GIECO: "Evaluaci5n del Conjunto de Proyectos de Pro-
piedad Social". 

INP : "Matriz 1969 q' 
E.Anaya: "Imperialismo ••• ", Bibli�grafí.?. N º 14. 

1/ Incluye Pesca. 
2/ Principalmente .servicios y Transporte. 
* No determinado.

En el Cuadro, se p�ede spieciar la importancia que ti� 
ne cada Complejo en cuan,io a la, producción; su nival de gene
racion de divisas (exportaciones) y la necesidad de �ivisas 
para realizar su producción (importaciones). TambiGn se es
tima el grado de control extranjero a través de la inversión 
directa. 
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··• ·En �u�ntd a producci6n, la mayor importancia radica en
el Complejo Agro-Alimenticio .que representa la-qui.nta. parte. 

del total y cerca del 35% dentro del conjunto de l�s co�ple -
jos mismos. Esta prel�nderancia se de�e a que se incluyen 
importantes rubros corio el Azúcar, Caf�, Harina. de-Pescado, 

etc. Lo cual explica también su elevado porcentaje en cuan

to a las exportaciones, no obstante, su participaci6n en las 

importaciones es tambi�n considerable sobre todo si se consi

deran todas las in�rotaciones ali�enticias (trigo y carnes) a 

sí como los insumos ?ara las industrias alimenticias. 

El Complejo Agro-Industrial que comprende fundamental -

mente el algodón y textiles, luego cueros, calzadQs, nadera, 

muebles, etc., es el que menor relevancia ostenta en el esp�c

tro pr6ductivo, pues apenas supera el 10% cantoniendo ig$al

propensi5n en cuanto a las ex�ortaciones y también es el com -

plejo que tiene menores requerimientos de divisas. Con res -

pecto a1 complejo minero-metálico, que fundamentalmente esta 
integrado por la minería y la totalidad de las industrias li

vianas y pe�adas, iepresenta el 16% del Producto pero una abr� 
madora preponderancie en las exportaciones (más de la �itad), 

así como una significativa relevancia en las im,ortaciones, lo 
cual denota que es un complejo que si bien produce divisns tam 

bi�n requiere bast�nte de �llas. -El dltimo complejo es el in 
tegrado por el Petr5leo, la Miner1a no Met,lica y las lndus 

trias Químicas, que superaban el 13% del producto y un niv�l 

ínfimo en las exportaciones, mientaas que requieren gran c�nti 

dad de divisas en importaciones para poder producir. 

Ahora bien, para completar la visi5n, ee ha inclu{do al 

gunas estimaciones del control extranjero en los complej0s pr,2_ 

ductivos. En general, toda la economía soporta un nivel ele

vado de control f oraneo, si bi.en se ha calculado en cerc1.\ .J �.de 
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30% (que por · st ya es elevado) esta c.ifra aetS. e,ubeetil'llofl.da, 
pues no incl.uye loe aeeto.z-e·s tei:�i.a-rin• ('oomereio, · banca, se.!: 

vicios, etc.) donde tambi�n la ingerencia extranjera es con
siderable. No obstante, a nivel de compléjo se aprecia cla

ramente donde se aglutinan los núcleos de interés extranjero� 

sobre todo el eje minero-industrial-exportador, donde un 70% 

es controladof<I-��. Sigue en grado de. control el com 

plejo agro-industrial sobre todo en la fase industrial. Lue 

go, el complejo petroquímico-no metálico con cerca del 40% 

donde se manifiesta el control en la mayoría de las_industrias 

existentes. 

En nuestra economía, la orientación del- aparato produ� 

tivo esta definida P$r el control.extranjero. Así, se apre

cia una gran correlaci5n entre el control extranjero y el gra . 
-

do de integración con el sistema capitalista mundial. El ca 

so mas notorio es el del complejo Minero-Metálico, que es mas 

controlado foráneamente y es el que aas exporta e importa. 

Esto nos d:,,rCemuestra que la dependenc_ia no sólo se manifies

ta •n las inversiones directas sino tambi,n eu Ja orientaci5n 

diimapdeltaparato produc�ivo. 

Por otro lado, se aprecia el carácter altamente depen

d�ente del estrato industrial, pues las importaciones de los 

complejos Minero No Metilico y Químico, representan cerca del 

60% de las Importaciories Totales. Por lo dem�s, el �esto de 

sectores (servicios) son los coasa•idoras netos de divisas ya 

que por s1 mismos no generan. En efecto, participan en un 
nivel del 20% de las importaciones. 

"/ 

Resumiendo, se concluye que la mayor orientación del 

aparato productivo est� concentrado en los Complejos .Agro-Ali

menticios y Minero-Metilicos, que son.justamente los que gene-
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ran la mayor expoztactSn (cercaadel 90%) y absorben m,s de la 
mi�ad de las divieas y detentan el mayor control extranjero, 
io �ual muestra nuestra gran dependencia a los centros de po
der mundial. Es decir, dada la gran vinculación de estos e
jes con el exterior. también es evidente su carácter vulnera
ble con respecto a los desajustes internacionales. A su vez, 
considerando que justamente estos ejes (agro�alimenticios y 
minero-m�tllicos) son los que mayor relevancia tienen. en la� 
conom!a toda 1 jec�o�cluye pues que su repercuai6n ser� honda 
toda vez que las crisis internacionales se. propagauucon mayor 
fuerza hacia países como el nuestra. 

III.3.4. La Estructura de Propiedad de los Medios de Produc-
. .,. 

Cl.OU 

Aún cuando este aspecto es de fund�mental im�ortan-
cia, no se tiene pleno conocimiento por cuanto las estadísti-· 
c-s usuales por lo general nóaes�eciiican la propiedad de 1�•�
medios de produccir>n. Salvo algunas variables como la In·•r

versi6n dond� se hace la co�ocida distinci6n entre los pGbli
co y lo "no público", elmresto de indicadores no dan mayor
claridad en este sentido. En con�ecuencia, ln base material

de esta parte tiene muchas limitantes y las apreciaciones son
todavía de caricter estimativo y tal vez "audaces".

Resulta su�amente útil indagar en todo lo relacionado 
a la propiedad, ya que las decisiones de las unidades produc
tivas obedecer�n precisamente a objetivos concretos que ��va
rían de acuerdo a los distintos intereses de pus respectivos 
propietarios • .  Obviamente, el an�lisis qua aqu� se hace se 

:.limita al aspecto formal de 1� �ro�e4eucia propietal en fun: 
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ci5n de la producciSn, pero .. _el control real sobre las distin
tas empresas se ejerce ·a t�av�s de mGltiples mecanisRos, que 

van desde el control directo extranjero hasta formas indirec

tas pero no por eso menos importantes. 

Dado que a partir de 1968, se han producido algunos 
cambios en cuanto a la r,ropiedad formal!/ de -las empresas y 

mas aGn, se postula permanentemente la vigencia del ·11amado 
pluralismo económico donde deben coexistir ciertas form�s de 

propiedad que 1'araonicen" perfectamente en todo el esee�aElD� 
socioeconómico peruano. Conviene entonces hacer una distin

ción entre dos períodos. Uno anterior a 1968 y otro para la 

epoca actual,!/ donde es posible hacer algunas aproximaciones 
sobre los cambios efectuados en la propiedad formal de Las 

unidades productivas. 

En efecto, para el primer período, es decir, hasta 

1968, pueden hacerse tres distinciones en cuanto a la propie-

dad. En principio, está l"a abrumadora mayoría de empresas 
pertenecientes al sector Jrivado (dentro de �stas las empr� 

sas extranjeras), luego el sector Estatal, (ppincipalmente en 

el tmbito de Servicios Públicos) y un se�tor incipiente de ti 

po cooperativo (de servicios) que en este caso lo llamaremos 

sector "aseoiativo". 

Haciendo un intento de estimación cuantitativa en cuan 

to al oricen propietal de la pro�ucci5n, se puede decir que 

1/ 
. / ' 

Se dice "formal" porc:¡ue se supone que los verdaderos ejes 
del poder real pueden encontrarse tambi€n en otros aspec
tos, por ejemplo, en el destino de los excedentes, el ori 
gen del financiamiento, etc. 
Aunque lo 11actual" abarcaría como máximo hasta 1974, pues 
a �arti� de l9?S las q�ndi�iope.� P.•��ger.$4ft t�dt��� ten
dencias· simi ares ·a las ·anter1ores ·''..r.. I96S. ···--• .. , ... 
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del sector Privado, proven�a cerca del 85% del total de nro -
ducci5n y a nivel de sectores directamente productivos la maA 

nitud variaba entie 90 y 1ÓO%, sobre t�do en los sectores mi
neros, industriales, comercio y finanzas, etc, La produc 

ci5n-Estatal es�aba concentrada fundamentalmente en servicios 

pGblicos y algunas obras de infraestructurA¡ todo esto repre
sentaba el 13% y el restante 2% comprendía a Cooperativas, 

principalmente en algunos servicios. En ��ma, el �abito prQ 
pietal estaba dominado por el sector privado (85%) luee-o se 

guía el Estatal (13%) y marginalmente el sector asoci�tivo a 
trav�s de Cooperativas (2%). Todo esto se aprecia en el 

. Cuadro N º 14. 

El otro momento de comparación se refiere a la actua-
lidad, aproximadamente los años 1973/74 donde es posible ha

cer más distinciones dado que se ha hecho una ampli�cion de 

los "propietarios. de los medios de producción! ' a través de 

diversas formas orgnni�ativas aunque fundamentalmente es el 

sector privado el que continúe siendo hegemónico. En efec
to (Véase el Cuadro N ° 15) se distinguirán los siguientes sec 

torea: Privado Puro, Privado Reformado• Mixto, Batatal y For
mas Asociativas donde se integran las cooperativas y las em

presas de Propiedad Social. Esta distinci5n es un·�anto ar 
bitraria, pero sirve para los fines de ilustración. 

El sector privado puro es aquél que conserve las ca -
racterísticas anteriores, donde no ha habido ninr,una modifi
caci5n. Este ámbito a-nivel total re�resenta pocn mas del 

40% de la p�o�uccion total, con una variación a nivel secto
rial-productivo bastante amplia. desde cerca del 100% en Vi-
vienda y Construcci5n hasta el 2% en el sector Minero. pasa� 

do por poco mas del 10% en la Industria, 30% en Pesquería, 
30% en Agro, y 50% _en Comercio • .  Es decir, la propiedad_pri 

·¡
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. CUADRO N• 14 

ACTIVI-til-é-1!CONOMt-i!-k·-4ko&N··1.'IP& :..Í)á -filtOPI�DAII>
-·-·- (Estructura pre-1968) _ -

1967 

Prop!:edad Cooperativas . ,.. 

· Privadq �,-�,4� y Formas Total 
Actividad . .  :, .... .. .... Asociativas ..

' 

l.Sector Agropecuario 9·9 -- 1 100 

2.Pesca 99 -- 1 100 

3.Mineria 99 1
-

100· -

4. Man uf nc·turas 96 3· 1 foo 

s.construcci�n 100 - - 10'0 

6.Electricidad. Gas y 80 20 100 Agua 
-

7.Zransportee y Comuni 94 s 11 100 caciones 
a.comercio y Finanzas 92 7 1 100 

' 

9.Gobierno - 100 - 100
10.Propiedad de Vivienda ,. 96 1 2 100 

11.0tros Servicios 78 20 2 100 

Total ¡· 85% 13%· 2% 100% 

Referencias: 
(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

Por tipp de tenencia de tierra(%), OEA: "Amirica en Cifras
1974". 

(5) 
(6) 

(7) 
(8) 

(10) 

Por Pesca de Anchoveta y por Pesca de Consumo Humano, con
siderando Asociacione� de Pescadores. 
Incluye Empresa Petrolera Fiscal. 
Anaya E. : 11Imr,erialismo. Industtializáci6n ••• ", y GlECO: 
"lndustrializacign y Políticas ••• 11• 

Criterio Asumido. 
Criterio� Agua� Pequefio �orcentaje de·EnergSa en Manos 
dal. Estado. 
criteiro: CPV, Cor��os y Tel,i�afos 
Cri ter·i·o: Por Capital y Reservas de 
BBFF, en poder del bstado. 

en poder del Estado. 
loa Ban�os, BCR, BN� 

·: . 

Criterio: Cooperativas de Vivienda, EMADI• Beneficiencias, 
••• , por ?aite del Estado. Resto en �anos Privad�s. 
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vada pura se mantiene en la mayoría de los sectores producti

vos a excepci5n del minero, manufacturero y parte del afro (� 

qu�l comprendido entre los límites que sefiala la Ley de Rifo� 
ma Agraria así como la Lay de la Pequeña Empresa). 

El sector o ámbito de propiedad Privado Reformado es 

aquél donde se han producido los cambios o reformas estipul� 

das por el actual rér,imen, rrincipalmente a través· de las c2 
munidades laborales. A nivel global, este segmento represe� 
ta el 16% cuya preponderancia mayor se aprecia en la minería 
y en la industria. L�s relaciones de produc�i5n existentes 
en estas unidades no varían sustancialmente de las caracterís 
ticas existentes en el modo capitalista. La Comunidad Labo-

ral creada para conciliar intereses históricamente antar,óni -
cos, ha servido en la práctica, como instrumento de lucha au

nado al áindicato. No obstante, las formas de participa -

ción ya sea en los resultados econ5mico-financieros como en 
.la dirección y gestión de las empresas,,si bien pueden signi
ficar un avance. aún no se vislumbran a plenitud sus efectos 

reales para la clase obrera. !/ En todo caso, si se añade 

la importancia del sector "puro" con el reformado, llega a 
cerca del 60% lo cual manifiesta el carácter fundamentalmente 
privado de la economla y de�tro· de gste el control extranjero 

es b�stante significativo (cerca del 35%). 

El sector mixto se refiere a las relaciones que se es
tablecen: entre el Estado e� el Capital Extranjero a travis 

de contrat�s, �rin�ipalmente en el subsector de Hidrocarburos 
y algunqs segmentos industriales (ej. Bayer). Pero la Ímp6� 
tancia dentro del total es apenas 1%. 

11. 
-·

Hay que añadir a ésto los recientes anuncios (discurso pre 
sidencial en CADE 76, Arequipa, Novie�bre 1976), sobre mo
dificaciones en las Comunidades Laborales. 
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El sector que ha crecido considerablemente es el Esta
tal, pue·s representa car.ca del 30% de la producci6n total lo 
cual es reflejo del creciente rol que •stuvo adquiriendo en 
la vida econ5mica del �ats. Ya v�imos anteriormente que 
las inversiones estatales representabnn 30% en 1968 frente a 
60% en 1974/7S. Cabe mencionar tambi4n .el cargcter estratG• 
gico que ha 11dquirido en algunos sectores sobre todo en Mine
ría, Harina de Pescado, I�dustrias B�sicas, Ftna�zas, etc. 
·Todo esto puede dar indicaciones de la eestaci�n de un tipo
de capitalismo de estado en el pa!s, ya que las relaciones de
producc�6n, 4edlas empresas es�atales son semejantes .al r,Bi •
men. privado • .!/

El sector asoci-ativo también ha cobrado fuerza pues r,!_ 
presenta cer�a del 15% del total y est& �onformado ?Or las 
cooperativas (fundamenta·lment·e en el A13:ro), las empres·as a.Rr.! 
colas de interés social, cooperativas de servicios, Mutuales, 
etc. Todo esto s• traduce en la inpnrtancia alcanzada a ni� 
veL·de sectores productivos, sobre todo en el agro, 66%, tran� 
portes 10%, Comercio y ·Finanzas, 9%, -etc •. 

Por Gltimo, cabe mencionar al Sedtor de Propiedad So -
cial postulando a ser prioritario en el futuro, !( pues en la 
actualidad su imr,ortancia cua.nti.tativa es sumamente iá"isnif.! 
cante pues no alcanza el 1% del total. 

Se puede concluir que el t:d;p.c!cd:li'�r.o,,i.-étMdlrin! ct:e la 
producción se ha ampliado e·ntre pre 68 y ·l-11 nactualid.ad" 
(1973/74), pero fundamentalmente �l ori�en de la producci5n -
mayoritaria sigue recaye�do en· el sector privado, luego siBue 

!/ 

t:.l 

Pero a partir· de 1976 •: hay una tendencia a "privat�!ar 1

' 

la ·economía. Ejemplo: la Industria 4eatransformac1on de 
la anchóveta. . · . · . · .· ·. . . ·· 
Aunque a partir de 1975 esta "prioridad" es muy relativa. 



CUADRO Nº 15 

ACTIVIDAfi � §SP?j@}bl§-Aa§BGUN_ JIPO _ -w&uti9:�D_!!!

(Estructura post-1�60) 
1974/75 
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Priva Privado Asaciaaivo 

·� do Reforma Mixto Ambito· Estado Propiedad Total 
Actividad Püt?D'.• 

- Coo::,er 
dd-.: Social 

l.S.Agropecuario 34% 66% 100% 
2.Pesca 29% 69% 2% 100% 
3.Minería 2% 76% 6% 16% 100% 
4.Manufactura 12% 53% 2% 28% 4% 1 100% 
5.Construcción 98% 2% 100% 
6.Electricidad, 100% 100% Gas y Agua

7.Transportesyy 19% 20% 10% 100% Comunicaciones

e.comercio y Fi� 47% 44% nanzas 9% 100% 

9.Gobierno 100% 100% 

10.Propiedad de 96% 2% 2% Vivienda 100% 

11 .otros Serví-
78% 20% 2% 100% 

cios 

Total 42% 16% 1% 27% 13'% 1 100% 

Referenc·ias: 

(1) 

(2) 
(3) 

Criterio: Tenencia de Tierras, Metas REforma Agraria:9'000,000 
ha.(ae sabe que son 11'),adjudicadas a Junio 1975:5'500.000. 
Por pesca de A�choveta y pesca de ·consumo· Hum�no.

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(10) 

(11) 

No incluye Marcona por parte del Estado, s� incluye el 50% de
Hidrocarburos por Contratos. resto PETROPERU. Se supone estru�
tura para 1969 para se?arar Minería e Hidrocarburos. 
Anaya E.:ob."cit. Se supone alP,unas Empresas Mixtas (3%).
Criterio·Asumido. 
Criterio: Sector Estatizado. 
t�iterio: Ver (7) en Cuadro N ° 14, incluye ENAFER. 
Criterio: Ver (8) en Cuadro N ° 14, incluye COFIDE y Empresas 
Pú�licas de Comercialización. 
Criterio: Ver (10) en Cuadro N ° 14. 
Criterio: "Evaluación Proceso de Industrialización", MIT-OSP• 

-Marzo 1976.



el sector estatal y por úl_timo, las formas asociativas inclu!'. . 
-

do la Propiedad Social q_ue si _bien han_ crecido, estsn muy al.!,
jados de ser realmente ·1os prepond

º

erantes. 

En el •••4tonautet:ior (N º lS) se muestran las estima -
cionas efectuadas. Cabe adverttr·4ue dada la dificultad en 
la obtención de estadísticas, se han asumido muchas cosas,_ 

por lo tanto, es menester tomar los reéultados con mucha re -
serva. 

IJI.4. El s�ctor Externo Peruano 

Para los efectos del presente estudio, se entiende 

?Or sector externo I un concepto más �ien limitado 
1 

_qu·e eonsi 
dera básicamente el comercio exterior; es decir, las ExpÓrti 

cJones e Importaciones tanto por su composici6n como por ori 
. 

gen o destino espacial. Así mismo, sé hace una breve ref� 

rencia a la Balaaaa,ide�·Pasos y a la Deuda Externa por c:onst!, 

tuir éstos, elementos importantes en la actual coyuntura (19 
'(6J76). 

Además, dado que en los p�ámeros puntos del Capítulo 

III. se han visto los Jasg�s principales a nivel global, con
viene en esta parte dar algunas precisiones en torno �1 sec•
tor externo ya que �l Pacto Andino es ante todo un medio 4e

integración de varios países y esta integración comienza por
el secto� externo. No e� casualidad que hasta el momento lo

que mis ha avanzado del Pacto sean los mecanis�os comerciali�
tas (Programa de Liber�éion) y no los Industrial-istas (Progr,!_

maci6n Industrial). y son estos -Gleimos ju�tamente los que le
conf ier�� el toque original. Por lo tan.to I en el Pa.cto Andi
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no, las vinculaciones comerciales son las más perceptibles y 

de aplicaci6n autom�tica y como tal, las que han primado has� 
ta la fecha. No obstante. ,sto, cabe.recalcar que en todos 

los pa{ses del GRAN, la importancia relativa del co�ercio con 
el. Grupo.Andino es todavía·muy modesta en comparaci6n con el 
C.ome·rci-&:- -al resto del Mundo.

111.4.1._ Su Composici6n y Direcci6n.

Es importante recalcar.que la,c�mpoBiti5n del sec -

1 

tor �xterno peruano obedece fundamentalment� � la divisi6n in 
1 ,. tern�cional impuesta por las econom!as del ce�t�o (las domi -

nant�s). Obviamente� esto tiene importanci� crucial cuando 

se intenta realmente iniciar toda acción que implique una al
ternatiya a la sttuaci6n actual. 

Para no repetir cifras sumo..mente conocidas·, en esta 

parte se mostraran únicamente algunos datos relativos que 

muestren la situación y el rol que juegan_:_1,os ,.OO.flpaoeates de 
nuestro comercio exterior. 

En .efecto, e� el siguiente cuadro .se presenta la es -

tructura del comercio externo peruano, a partir d� las dos Gl

timas décadas. 

En general. se observan mqdificaciones en la posici5n 
relativa de los sectores tradicionales de exportaci5n (agro
pes��-minerta), entre la d�cada del 60 al 70 y sobre todo en 

los últimos años. No obstante, la estructura del 75 tiene u 
una estrecha semejanza a la del año 1960, lo cual indica que 

los patrones de producción y exportaci5n de antaño están sie� 
d� revitalizados. En efecto, la .exportaci6n del agro, cuya 



CUADRO N• 16 
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- LA COMPOSICION DEL COMERCIÓ EXTERIOR �ERtlANO 1960-1976

�· 

1960 
.. 

1970' 
s 

Expor lm1>or Expor l111por

1,Agro 36.3 4.6 1S.8 3.4 
2.Pesca 12.2 s.i. 32.2 2.7
3.Minería 50.3 s.i. 46.3 11.8
4.(2 + 3) 62.5 s.i .. 78.S . 14. 5

5.Indu�tria 1.2 s.i. -S. 7 68.0
6. (4 + 5), 63.7 1,.1. 84.2 82.5 
7.0tros -- • 1 --' .2 
8.Totales

(1 + 6 + 7) 100.0 80.4 100. O. 8S,7-
9.Consumo -- 19.6 -- 14.3 

1 O. Total (8+9)· 100% 100?! 
,. 

Hill .DÓlares ·. 433· 371 1049 622 ... 

--

1975 .. 19.76
Expor Im1.>or Ex�or' · Im�or 

31.9 3.2 18.4 4.5 
11 .• 6 s.i ... 10.9: ,' - 8 • i,

43.7 s.i.

,s.3 12.8 
12.8 12.4 
68 .1 85.2 
-- .s 

100.0 .88.9 

-- 11.1 

100% 
1371 2507 

61.1 
72.0 
., 9. 6-
81-.6 

' . 

·-

100.0_ 

---

s. i-

12.9 
72. 7

8S.6 
.3 

.. 

-90 .4

9.6

100,: 

1400. 2421 
--

FUENTE: GIECO: "Hoja Económica N º s 2 · y 3, Octubre y �ov-iémbre 
1976.* 

s.i. Sin información 
�- - Las exportaciones son ··'"l'OB?; y las importa'ciones CIF. 

evolución histórica es decreciente. recobr� inusitada iMportan 
-

�ia en 1975. en parte debido ·�1 efecto precio, �obre todo en 
azúcar t p'er·o ·támbien a CSUSá" de 'lA c·aída del ; sact.ar pesq·u,ero • 
La baja del precio del cobie ha influenciad6 n�gativamente en 
la participaci5n �e 1� min�rla. 

* La HOJA ECbNO�ICA ·es el boletín me�sual da1 CIECO� Las fuen
tes utilizadas provienen principalmente del Banco Central de
Reserva. hasta 1974. Para los años posteriores son estima -
ciones efectuadas.
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En lo que va del año 1976, las exportaciones del agro 
pierden relevancia, �ientras que ,las importaciones que tuvie
ron un comportaniento re1ativamente constante, se han incre -
mentado debido al alza de los precios de insumos y otros pro
ductos agrícolas de importación, así como las crecientes im -
portaciones de Petroleo, sobre todo a causa de su incremento 

vertiginoso de su precio!/ El peso de la minería en las ex

portaciones ha tenido un aumento considerable, mientiaa que ln � 
la Pesca todavía no recobra los niveles de años anteriores. 

En cuanto al sector industrial, se nota una dinamiza -

ción de sus exportaciones a partir de 1970 y tanbién en 1975. 
Sin embargo, este hecho viene acompañado por altos niveles de 
importaciones, dado su-alto grado de dependencia externa. 

Por otro lado, en el ámbito no productivo, las import� 

ciones de bienes de Consumo decrecieron relativamente, debido 
principalmente a la política restrictiva de importaciones no 

esenciales y cierto éxito de la política de sustituci5n de 
importaciones de biénes de Consumo no duradero-no alimenti 

éio. 

·ne lo �nterior se deduce pues que,_ si bien hay un in
cremento notable en las exportacionés industriales, lo deter 

' 

-�inante de la �struct�ra exportadora lo constituyen los sec-
tores primari� extractivos que alcanzan niveles superiores a 

1 las 2/3 partes, lo cual refleja nuevamente, la división in -
l ternacional del' trabajo. En las importaciones, los produc

tos industriales absorban cerca de las 3/4 partes de e�ta_ d�
riotando su caricter aitanente dependiente. Esto significa

que i�pulsar una indus�rializaci6n de este tipo-conlleva ne-

,ll En el Cuadro N º l6, estas import�ciones se ubican en el ru 
bro industrial, bajo la forma de ."conbustibles i1. 
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casariamente fuertes importaciones que presionan en la Balanza 
de Pagos. Ademas, vía la Integración Andina ·y suponiendo que 
se imp·lement:en lo.s planes de ·1·0 Programaci6n Industrial, e·sta 
se ref ierenfundamentalmente a la industria ·1:i.vianal-1 · lo cual
implica que incluso a largo plazo,· el sector industrial �cgui� 
rg dependiendo de los bienes· de capital impor·tsdos. 

Es también importante, referirse al origen geografic·o 
del Comercio Exterior, para apreciar el rol que cumplen las 
distintas !reas, particularmente el Area Andina. El siguien
te cuadro muestra la estructura de las �xportaciones peruanas 
durante el último quinquenio, en cuánto se refiere al destino· 
geográfico. 

CUADRO N º 17 

DESTINO GEOGRA'FICO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS 
. 1970-1975 

.Año 1970 l.!71 1972 
Destino 

l. ALALC 6.0 s.s t.s

- GRAN 2.5 3.0 3.4 
2. EE.UU. 33.0 28.7 33.2 

3. M.C.E. 35.4 34.4 29.2 
4. JAPON 15.S 12.4 13.9
s. BLOQUE SOCIALISTA· 5.1 10.8 10.7 

- COMENCON
- CHINA

6. RESTO

Total
. Abs.mill.dSlares 

FUENTE: Hasta Í974 

s.1 8.2 6.1 

o 2.6 4.5 
,' 

',s.o S.2 s.2

100-� O 100.0 100.0
1049 899 944 

BCR: Documatatos G-9 • y

1973 1974 

8.4 10.3 
4.3 4.5 

35.1 35.7 
21.6 21.7 
17.0 13.S
12.3 13.3 
a.o s. 6

3.6 6.7 
5.6 s.s

' '

100.0 100.0 
1111 1505 

G-10 i

197S 

17.S
10.s
25.8
20.s
10.9
20.3
16.0 

3.8 
s.o

100.0 
1371 

�NP: Area de Planificación Bcon�mica (Doc�·de Trabajo), 
Octubre 197-5. 

________ 1_9_7�5, Estimado. 
i/ VSnse: MIT, Of. Sector. de Planif. Situaci�n Econ6Mica de 

Países del GRAN, Bibliografía N º 17. 
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En líneas generales. se aprecia que el grueso de las 
exportaciones se destinan a EE.UU., aunque en el .último año 
tienen un notable descenso, que se desvta hacia el bloque so

cialista � .. onde se aprecia que ha'!il una ev.olución creciente en 
cuanto a su importancia relativa. Otro destino importante 
lo constituye Europa Occidental y Japón, que juntos alcanzan 
cerca del 40%, pero en los últimos años va descendiendo para 

favorecer al Continente Latinoamericano,. d.onde se observa. un n 
mayor dinamismo, En efecto, las exportaciones al GRAN han 

crecido notablemente pero todavía CQnstituyen tramos margina

les pues en 1975 alcanzó apenas la décima parte. Esto indi
ca que comercialmente el Perú está todavía más ligado a áreas 

fuera del imbito andino. En resumen, .si bien el comercio PE 
RU-.GRAN se. incr·ementa., falta m�cho todavía para que sea rele
vante, m¡s aún si se considera el énfasis que tendrán los se� 
torea primario extractivos en particular la minería y petró -
leo, cuando las cuantiosas inversiones!/ empiezan a producir. 

CUADRO N º 18 

ORIGEN GEOGRAFICO DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS 

(Estructura) 

Años 1970 1971 1972 Ori2en 
1.ALALC 17.5 14.3 16.0 

- GRAN 7. 1 6.9 8.2 
2.EE.UU. 31.9 29.2 29.9 
3.M.C.E. 21.3 21.3 21.5 
4.Jfl.PON 7 .• 8 9.5 7.7 
5.BLOQUE SOCIALISTA 1. º· * * 

..;·cOMECON - - -

.... CHINA .. -· -

6.RESTO o.4 9.2 10.3 
· Total 100.0 100.0 100.0 

Absoluto mill.dólar. 622 750 796 
FUENTE: MIC:Estadistica de Comercio e1tterior 

BCR:B�letines EconGmicos mensuales. 
t/ Inqluídos en Resto. 
J./ Estiml)do. 

1973 1974 

17.4 17.6 
8.9 10.3 

29.5 30.2 
21.4 20.9 
11.1 11.6 

1.5 1.7 
1.2 1.6 

.3 • 1

19. 1 18.2 
100 •. O 100.0 
i.033 1.908
69-72

1975lJ 

18.0 
11 

31.0 
22. 
12. 

LO 

1.0 
-

16. 

100.0 
2.507 

!/ His del 50% de las inversiones pGblicas de los Gltimos dos 
años, 1974-75 se orientan a Hidrocarburos y Minería de co
bre y hierro. 



88 

En t6rminos sonoralQs, 1� estructur� de importacionos 
hn permanecido cosi inve.rinblo en al quinquenio analiza.lo·,· · 
i,uea loa grandea t>Ubr·o·e han' conservado su nivel.· No obeta·n-
te, 111 e aproe ia el crecimiento aoo ton ido da 111111 impo'rtacionee 
proc0dantaB dél GRAN, �uo practicamente han ·du�li��do �u poe! 
oi.Sn. Eato ee <lobo, ·mnyormente' n la dosviaci�n h�bi.dn Qn 
las import�ciones de Cnrne• (de Arnentin3 a Colombia) y do 
loa ·importnciones petroleras; l\rl!'. conto 11 lns desgravaciones 
autom4t·ica1· que c·ontornpla él Progrnma de Lib,>'racilSn. Por 
parte lae impb�tacion�s dol r�sto do ALALC han ido decrecien
do en fnvor del GRAN. Los dem�s país�a como EstBdoa Uhid�s� 

1 ' 

Euro�a Occidental y Jn�8n han repreaentado'm�s del 60% de las 
import�cionos, lo cunl indicA eu clarn supremftcÍ�� Mientras 
tnnto, el bloque eocinlistn eustontn todavía una posici�n ma� 
ginal On lAS importnciones perunnAs. 

Caba recalcar la magnitud do las im�ortacioncs tot8 
l0s, y sobro todo su din�micn, �ues de poco mle da 600 millo� 
nos do d6laroa en 1970, hnn sument�do � !,500 millonoe, es de 

1/ . -
cir, se han cuRdruplicado,- lo cual muestrn un crecimiento 
vertigino8o m5s adn si se compara con ·1aa cxpertaci�n�s (v,a
aa 01 cuadro �nterior, N• 18), las mismos que s�lo han creci
do en un 30% QD el miamo pertodo. Todo isto ha qado coMo 
conaecu�ncin un cr0ciente d�ficit en la Balftnza Comercial y 
loe dem!o rubros del sGctor·externo porunno. 

En aums, ol fuerte aumento de las importaciones frenté 
a ln modornd� evoluci�n de las ex�ortaciones poruanaA os t�m
bi,n prueba de ·quo loe t,rminos do interéambio son en la mny� 
rta do los c�,11os. dosfnvor·ables y 6sto es una carttcte'l."Íatica 
propin do pfttees como el Pora cuyo ��ct�r axtsrno o� ppr d�f! 
nici�n, vulnerable� 

_____ ,._,_

Esto �umonto ao dobanen nrnn modida al incremento de loe 
p�,eioe do l�s importaciones. 
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III.4.2. La Balartza de Pagos y la Deuda Externa.-.

89 

Estos dos aspectos constitu�en en la actualidad. las' 

Como se puede apre-"variables cruciales11 de la coyuntura. 
cia_r en .el siguiente cuadro, el 4éfici t 

�entadri notablemente a partir d� 1974, 
comercial se ha incre 

hasta alcanzar cifras 
elevadas en 1975. Eu 1976 si bien se preve que disminuirá. 
esto s51o ·ser� posib�e si se cumplen los su�uestos ·de unR.con 

tracción .en las importaciones y un aumento notable en las e� 
porta.ciones. En· lo que re�pecta al rnovirnien t� ,úi 'éapi'tal ,'é!:

te tendrá que ser muy dinámico para poder co�pens�r la brecha 

anterior. Esto indudable��nte conlleva una mayor dependen -

cia, toda vez que las condiciones son cada vez más duras 
las cargas.por los servicios de la deuda son ctecientes. 

y

En suma, considerando ln tendencia inflacionaria mun 

dial, la situación de la Balanza de Pagos Peruana p�esenta 
síntomas de su l'layor deterioriznción. Las esperan·z·as es tan 

cifradas en las exportaci�nes petroleras y en una sit�a�i6n 
favorable de precios del cobre y del hierro, lo cual también 

parece dudoso. Todo esto llama pues a la �eflex{Sn en cuan· 
to al estilo tecnológico i�perante, que se caracteriza por 

el uso intensivo· del componente irnpor·tado. Solo con camhi"os 
cualitativamente distintos· podría modificarse el balance ac.-.. 

tual. 

En �uanto a la deuda externai �& pres�nta el Cuadro 
. . . . 

N º 20, que �uestra su �voluci5n �n los Gltinos c�atros afios. 
Se observa un saldo acumulado muy elev�d6, lo cual impl�ca n� 

cesariamente un �ervicio tambiln alto lo que se manifiesta.�n 
el coeficiente de endeudamiento' que está por encima del 15% 
considerado normal en las relaciones internacionales. 
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CUADRO N º 19 

PERU: BALANZA DE PAGOS 1972-1976 
(millones de d'5lares) 

--

1972 1973 1974 

Exportaciones 946 1111 1505 

Importac"iones -839 �1033 -1908

Balanza Comercial 10S 78 - 40.3

Balanza de Serv. y Transp. -184 - 252 - 321

Balanza en Ctas. Ctes. - 79 - 174 - 724

_Movimiento de Capital 156 . 354 745

Balanza Neta ��sica 77 180 21 

Capital a Corto Plazo - 26 167 261 
-

Total 51 347 28% 

Reservas B.C.R. 429 438 616 

FUENTE: GIECO, Hoja Econ6mica N º l, $et. 1976. 

Deuda Exte. 

Utilizaci5n 

Hoja Economica N º 3, Nov. 1976. 

CUADRO N º 20 
------

LA DEUDA EXTERNA PERUANA 
(millones de dolares) 

1992 1973 1974 

Acumulada 1,121 1,490 2,182 

Anual 28S 672 1,034 

Servicio Anual . 219 432 ·, 455
/ 

-

Coef. Endeudamiento 
(Servic·. /Exportac.) 23.2 38. 1. 30.2 

... 

FUENTE: GIECO, Hoja Económica N º 1, Set. 1976. 

90 

. 1975 1976 
" 

1371 1400 
·- .. 

"'."25().7 -2400

-1136 -1000

- 500 - 461

-1636 - 461

1151 1065

- '485 - 461
- 112 * 

- 597 - 461

269 221

197S 1976 

.3, 70Q 4,200 

1,000 900 

600 .560 

43.7 34.8 
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Este panorama aunado a la Balanza de Pagos, indudable
mente· complica la si tu.ación peruana

,, lo cual induce a tomar a 
corto plazo, drásticas medidas de regulación (ej. contracción 

de importaciones), y sobre todo para el mediano y l�rgo plazo, 
implicaría tentar otras alternativ�� de desarrollo, donde se 

enf�tice el uso de las�potencialidades internas y un desarro-

llo Eealmente autosostenido. Obviamente ,, el carácter depen-

diente del país y el rol que juega en el engranaje-del siete-
.. 

na inperante ,, harán diftcil si no imposible este cometido. 
Esto último no es un fatalismo ,, más bien llama a reflexionar y 

permite deslindar los limites objetivos que plantea el panora
ma de un país dependie�te. Es además, un reto �ara optar por 

( 

.rumbos distintos que signifiquen un cambio real de la situa 

ción·actual. 

III.5. Las Rela�iones Económicas del Perú en el Grupo Andino 

'.Este punto se rP-fiere a ubicar los nexos e�istentes en 

materia económica del Perú con los demás países del GRAN.. Re 
sultaría ?Cios0 mostrar las co�paraciones cuantitativas entre 

los distintos países del area. Estos datos son .amnliamente 
conocidos. Para los fines del presente estudio, es mas conve 

. niente .. destacar las vinculaciones del Perú con el GRAN• a par-
tir de los principales m��anismos del Pacto' Andino. En este· 

sentido
,, 

se abordara el regimen de Liberación, la P�ogramación 

Industrial y la Armonización ae Políticas. 

III.5.1. El Regimen de Liberación y El Comercio Perú-GRAN 

El tegimen de �iberacion constituye el principal 

instnumento coMercialista del Pacto Andino. En esencia col! 
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siste en la �iberaciSn de tra�os diferenciados de productos 

pero que juntos constituyen un a�plio univarso �rancelario. 

Se trata pues de abrir las barreras y ofrecer en base a reci 

procidades el nercado de un país a los productos de.los e
tros. En suma, esto conducirá a una for�a de liberar comer 

cios donde se elimine progrésivaménte las restric�iones en -

tre los países y se agilice un intercambio comercial de los 

productos manufacturados dentro de la región. El·Programa 

de Liberación tiene un carácter automático e irrevocable · y 

supone una complet� liberación p.ara fines de 1980 • .!./ Obvia· 

mente, hay una serie de etapas �ara implementar este Progra-

ma. 

El siguiente cuadro puede facilitar la descripciSn. 

CUADRO N º 21 

COMPOSICION DEL UNIVERSO ARANCELARIO 

NSminas del Programa 

l. Desgravación Autom�tica*

2. Reservados �ara Prog�amaciSn
Industrial

3. No producidos en la R�gion

4. Lista Común de ALALC

Nº de I�eme 

4,283 

1.165 

342 

167 

Partí-
cinación 

66% 

27% 

5% 

2% 

FUENTE: ONIT: Análisis y Ev. del·Comercio Peruano con el GRAN, 
1960-73• pag. 52, Bibliog. N º l7. 

* Incluye items de a?ertura inmediata a Bolivia y Ecuador,
Aprox. 2%).

!/ Este plazo fue ampliado hasta 1983
9 

según la Decisión 104 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
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Se aprecia qua la ab�umadora mayor{& de items est&n ubi 
cados en el Tr�tamo de �iberaci3n Autc�&tica (c�rca del 70�) 
indicando de este modo el éQfaais comercia.lista y dentro del 
punto de visto pragmitico. es el medio a&s diracto de irite�rar 
comercialmente 8 los países. No obstante, el mecanismo teori 

-

trascendente del Pacto Andino es la Programffci5n camente m,s 
Industrial, 
há visto·· 1a 

pero •6lo abarca menos del 30% y en la prgóticn de 
 1/imposibilidad de llevar adelanta este proyecto.-

Los itema�agrupados en las filaa.1 y 4 del cuadro 21 
son los que han ocasionado el increnento del comercio oel ParG en 
en los Gltimoa afios� Si bien ha habido:un aumento·consid�ra
ble (del 2% a 1970 al 10% en 1975) en las exportaciones, viáse 
cuadro anteri�r (N º 21), no significa que se han comercializado 
con todos los 4,SOO ite-s 1 s5lo se ha utiliz4do unn parte de 
éllos y con al tiempo se.irá increrientando dependiendo del di
namismo de las escalas de liberaci5n y sobre todo de la reac -
ciSn de las econom!as nacionales y las circunstanci�s com�eti
tivas de Sstas. Obviamente, esta libertad comercial· influí• 
r! en un "Estilo de Desarrollo" determina4G,--puea ·-un ... paStl lebei-a 

cna•pllW tal -eoapromi•i aeaillido.' Pór le, ·tanto• ·esto•· ingre•o• d-e 
pr�d��ei5n:t�ndr,� q�e efectuar-e.a peea� de q�e tal·�ei �a sea 
ri�omenaable p�ra álguao�44a.loe ·estil�j (b�jt4 Ad•ntro). 

III.S.2. La Programación Industrial y las Asigna·ciones al
Períi.-

La Programación Industrial constituye el toque ori
ginal del Pacto Andino, '.1ues ea intencí6n -,,rogramat' la ,:,rodu.�.
ciSn industrial � nivel dnl irea �sienando a cada ,a{� deter-. 

------

!/ Se tratará mSe adelante este aspecto. 
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minados tipos de productos que tendrfn el mercado ampliado de 
los dem,s :>atses. Ya. anteriormente,!/ se trat� sobre · 0 laa 
ventajas teóricas de este meca.ni.enno. Solo cabe señalar que 
en la prictica h� sido un fracasn en cu�nto al av�nce nues de 

1os 10 programas suceptibles de aaignaci5n� s6lo se ha concre 
-

tado la mitad de un progr9:ml\, del Me tal�·Mecánico ,· habi�ndose 

vencido el pla-z,o (197S) para los dam�s y ésto orif!inq par,t:e 

de la gran �risis, que vive actualnent� el Pacto Abdino.!/ No 
obstante, se ha logrado a.mrliar los plazos con la famosa "De
cisi�n _1oo ir. Este Mareo de la pro3r�mación· sera útil para 
realizar lQs .expe�imentos en el Modelo que se utilizari, pues 

al asignar valores.y suponiend� determinadas asign�ciones pa
ra el PerG podrá apreciarse el im�acto de éstos. 

En e¡ cuadro anterior se vio en forma_global, los items 

asignados a la programación. En este caso se ver; con mgs de 

talle al respecto. El total de la Programaci6n Industrial 

comprende lo sigui�nte: 

CUADRO N• 22 
------·-

PROGRAMAClON INI>U·STrtIAL 

N º de .;---

Prografi:!&. Porcentaje de Pro.g�.�mac,1:0,n. 
Iteas Resoecto .!!!l Total

l. Uetel Mecánica I 296 15 4.5 
lA.Met�� Mec.QiC� !J 129 6.S 1.9 
2. Petroqu{iuica - . 36 1.8 s •. 4 

3.AAutomotríz 69 3.S .. 7 

4. Siderurgia 143 7.2 2.1 

s. Farmoquímica 341 17.3 5.2 
6. Química 736 37.2 11.6 
7� Vidrio r ., 

29 1.0 .3 

8. Papel y Celulosa / 29 1.4 .4. 
9. Electrónica 86 4.4 1.3 

10. Otros (Text·. y no 89 4.7 1.4 ProRramables)I/
Total 1.977* 100.0 3.0 
FUENTE: ONIT: Evaluación de Biblio raJ:l.a M-11. . .. . . �-· 

• • •  • g 
!/ Aceite y Grasas, y Fertilizantes. 
* Esta cifra es ligeramente mayor que la consignada en el

cuadro N•21 p�r este mismo conce�to. Esto se debe a que 
se han considerado algunos items. 

�¡-7-v-¡_a_s_e--Bibliografía N 8 1 
"J./ Obviamente, las rezones de fondo que conducen a esta crisis 

radica en la imposibilidad de unir Modelos de des8rrollo in 
compatibles dentro del G�AN. 
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Como se puede apreciar •. son muy Qagros -los avances obt� 
nidos. haata el momento toda vez qeu tan solo se han inclu!do 

la p-rimera parte del Progral'la Metal Mecánico que sólo repeese!!.

ta poco.menos del 5% del total del concenso ·arancelario; y tam 
bifn en 1975 se aprobS el Programa Petroqu!mieo (De�isi5n N• 
91)�

Cabe mencionar que no se disponen .de muchas �ifras en 

t&rminos de valores ya que es muy difícil de determinar. No 
obstante se tienen estimaciones de demanda a nivel de la sub

regi�n para 1980. no as{ para &pocas m!s recient�s� E��o es 
debido a ls dificultad de dar una mayor rrecisi6n, t6da vez 
que ningGn programa excerto el primer tramo del Metal MecA�i
co, esti negociado completamente. De alll la utilidad de 
disponer de instrumentos como el MODIN donde se puedan �incu
lar una serie de hi�5teais sobre, por eje�plo. asignaciones 
al PerG. Para dar una breve idea al respecto, se muestra a 

continuaci5n algunas estimaciones efectuadas, que a la vez 
servirán para dar alguna pauta en la experimentación cuando 

se simule el Pacto Andino. 

CUADRO.N º 23

VALOR DE LAS ASIGNACIONES DEL PRIMER PROGRAMA 
METAL MECANICO 1972 

País Millon. de dól. Demanda 
de 1970 en 1980 

Bolivia 32.8 64.6 

Colombia 74.S 201.1 

Chile 73.2 197.4" 

Ecuador 37.2 94.2 

PerG 6.7. 6 232.9 

Total 285.3 796.8 

FUENTE: ONIT, Revista "Perspectiva"• N º l, Dicie,e 
bre 1974. 
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Como •e �uede apreciar, las asign4ciones totales reali 
. . .

.... 

zadas en -la sub región en la epoca· que se prograao la ?.ietal-?1:!_ 
canica (1972) alcanzo un valer. de cerca de 300 millones de d� 

lares. �o obstante, la demanda en 1980 sera cercana a 

800 millones. Esto implica que habrá que darle un mayor 

namismo a este Programa para reducir la brecha existente. 

los 

di-·

Pa 

ra el caso Peruano, la brecha es mayor, pues la demanda en 

1980 ser& de tres veces la producci5n asi�rtada que al�anza a 

67. 6 mi�lones. d·e d51ares • lo que en soles a un ti¡,-6 de 65 so·
les por d6lar hace aproximadamente 4,400 millones de �oles.

Es te p·or ej�plo, puede ser un dato de entrada para el e�peri

mento .del MODIN, en forma de demanda autónoma que requerir�

un_niv�l d� producci5n mayor� dado los efectos multiplicado -
res y los eslabonamieritos del seetor N º 3 (Secundarib B�sico)

que es donde s-e encuentra el Prográma Metal Mecáni.'co.

E� suma, poco o nada se puede conseguir tratando de e� 

contrar datos m�s precisos que den ·alguna luz sob'r·e 'ios avan

ces de la progran.ación. MI• bien será más "factible realizar 

una serie de siaulaciones adoptando .,t1re� ••• 'hipiSt.as'ia. de. ac
tuaciSn. En nuestro caso. s�lo se realizara un reducido nGmero 

de estos experimentos no obstante el instrumento model{stíco 

esta apto para "recibir" y "correr". mucho más experimentos de

esta Índéle. 

. ¡ 

III.5.3. Li.Ar�o��zaci�n de Poltticas.-

Se ha considerado separar eit� punto �•• por razon�s 
.. . ¡ ' 

de presen�aci5.n, ¡qÚ� por su 
I 

contenido real, por cuantó la arrn.2, 

nizaci6n éstá inmeiaa en t-0do el proceso de integración. Se 
. . . . 

entiende por este concept�, es declt, lasarmonizaci5� d�·polí 
! .. :· ' . 

ticas, a todo aqu�llo qu� c��lleve un tratamiento ho�ogineo o
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similar ante determinadas circunstancias. Los aspectos más

saitantes que se ubican en éste, es indudablemente el aran -
cel Externo Mínimo Común y el Tratamiento al Capital Extran-

jero. En lo que respecta al ARancel, se trat� de consti 
tu�r un� uni5n aduanera (en los t�rminos usuales de la inte

giaci5n) para evitar distorsiones en el origen de productos 

procedentes d·e terceros. países. Si bien ya había un cierto 

concenso en este aspecto, la posición chilena al respecto o

rigino problemas a mediados de 1976 y fue uno de los elemen
tos importantes en la crisis que desembocó en::.� el apartamie� 

to chileno del esquec� integrador andino. 

P6r razones de ilustracion, se muestra un aspecto de 

la crisis que se originó con la posicion chilena. En efecto, hu 
hubie�on dos 'grupos, el llamadoade "los cinco" y Ghile. La 

�osici5n ch�lena, propuso qna apertura amrlia a lo� produ�tos 
de terceros países, mientras que ªlos cinco 11 rrorugnaban una 

protección a la producción del área lo que se traduce en ara� 
celes mas altos que los planteados ?Or Chile. Como una mues 

tr• ée·m�nciona el siguiént� �jemplo {v€jée cuadro 24). 



I. 

I!'. 

Vlt. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

CUADRO ti º 24 

DIFERENCIAS EN ARANCELES PROPUESTOS 

Rubros 

Animales vivos y Productos del Reino '. 

Animal. 
Productos de Industrias Alimenticias, 
Bebidas, etc� 

Bateriales Plásticos, Celulosa, Manu 
facturas Plásticas. 

Naquinas y Aparates, aaterial Eléc -

trico. 
. . 

Material de Transporte. 

Manufacturas Diversas. 
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·-

Chile· Los 
Cinco 

10% 20% 

15% 40% 

25% 38% 

12% 30% 

25% .-32% 

28% ·, · .. 40%

FUENT!: Carta al Ejecutivo Andino, Afio IJ, N� 65; i� rubros, 
Lima 1916. 

Se obser_va pues que la p_osición chilena es _abiertamen:

te :liberal" en este sentido,, lo cual contradice a una políti 

ca de industrialización interna. 

El otro instrumento fundamental es la famosa Decisión 

24 sobre el capital extranjero, que como.es sabido, permitía 

un 14% de remisión en utilidades. También Chile, desde 1973 
propugnaba una flexibilización. Los demás países haciendo 

un esfuerzo acordaron aumentos a 20%, !/ pero este nivel no sa 
tisfizo a Chile y terminó en el desenlace conocido. 

Por otro lado, tam�i�n hay una serie de propuestas en 

los diversos ámbitos, sobre armonización de políticas que se 

l/ En la Reunión de Sochagota, Colombia, entre el 12 y 14 
de Agosto de 1976. 



99 

pre&isa imple10ent�r. alguna de ellas tienen ya un avance no

tabl�. tal com� el Conveni� .. Andr�s Bello sobre Integraci&n E-
ducativa. TambiSn se piensa incüEaion�r en los secto 
res de transporte, infrae�tructura f{sica, producci6n agrope

cuaria, etc. Pero como se trata de una amplia gama de sect� 
res; los �cuerdos aGn no estin concretados en la pr�ctica no 

obstante que las ªdecisiones" en algunos casos ya están toma

das •

III.6. Conclusiones del Capítulo

AGn cuando en los �untos pertinentes de •ste c�pítulo 

se han esbozado las conclusiones, conviene dar una visiSn de 

conjunto del análisis efectuado sobre la economí� peruana. 

En términos generales, se pueden establecer tres nive

les de conslusiones: 

a) L3 economía peruana ha tenido un desenvolvimiento como

resultado de las exigencias del mercado internacional Y

como expresion de los intereses del capital extraGjero.

Esto ha significado un� situaci6n vulnerable de laeeo�

nomía y por lo tanto una acentuación de su depend�nc •

cia.

b) La estructura productiva ostenta rasgos de un país de

nendiente donde destaca un alto contenido imnortado y
L -

una considerable ingerencia de los intereses for�neos

en términos tanto de inversión directa, (princip�lme�

te en los sectores rninero-extractivos e industriales)
como � trav,s del financiamiento de las inversiones

p6blicas. A su vez, las interrelaciones productivas
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descansan fundal!MiPlta1men�e en los sectores de indos._ .. ·· 

tria b�sica (que,són ale.ama11te dependiant.es del exte' -

rior), y en io� ·sectores terciarios. s�bre todo.por 1� 

existencia· de elevados niveles de i�ter�ediaci5n a tri 
vés del sector comercio. 

e) Las vinculaciones externas a trav�s de las �xportacio

nes e importaciones, reflejan la división iaternacio -

nal del trabajo donde los efectos de la crisis tienen

un mayor impa.ct:o. En relación al Pacto Andino, el c�·.i.e:: 

mercio todav!a resulta un aspecto marginal .para el �e

rú y dada la lentitud de la implementacign de la Pro

gramación. Iodustria.l, los avance,s efectivos son todavía 

. muy modestos,. . 

En suma, este capítulo, en el contexto del presente e_! 

tudio, ha se�vido como elementos imp�rtant� para la formula � 

ción del Modelo de Experimentaci6n Num�rica. Por otro lado. 
el análisis efectuado constituye un punto de partida para re� 

lizar mayores profundizaciones en torno a la realidad perua -

na. 



101 

Cap!tulo IV. LA EXPEaIMENTACION* 

Desde el punto de vista metodológico. esta es quizás 

la parte m�s importante por cuanto involucra no sólo el fun

cionamiento del modelo sino fundamentalmente. el diseño y 

luego ·la experimentación de las distintas estrategias que o

bedecen a un prop&sito def�nido. para luego evaluar lo� resul 

tados y sacar las conclusiones respectivas. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el presente 

estudio no s5lo abarca el anglisi� cualitativo (que de hecho 

es _el m�s importante). sino tambi�n pretende aplicar y utili 

-%ar un instrumento matem�tico computacional para �oder a 

pru�ba las distintas hipótesis. De allí que de este estu -

dio p�eden derivarse las implicancias de índole metodológico. 

que no eran previstas al •nicio •. 

Como podrán suponerse, esta parte contiene todo lo re 

lacionado a la implementación del MODIN desde· su ''cargada" !. 
��cial para ver sj verdaderamente funciona, hasta la simula

ción de los distintos nestilos de desarrollo''. · En efecto·, 

se inicia con la implementación inidia.1 donde s·e han vrcarga

do'' todos los parSmetros y coeficientes así como las vari• � 

bles exógenas de un año base. Con ésto se "correra" inicial 

mente el. MODIN para reproducir todas las - variables. endógen·as 

y_ compararlas con los datos hisf5ricos\de 1969. Si o�urre 

ésto, en borabuena, de lo contrario habrá que "calibrar" el 

modelo realizando ciertos ajustes en sus parámetros.para ga

rantizar su coherencia con la realidad. 

• El concepto "experimentadión"desde el punto• de vista instr.!!_
mental, se entiende todo e1 proceso de im�lementaci6n mode
lística¡ desde la calibración del modelo para que reproduz
ca la realidad económica peruana, hasta los experimentos pr�
píamente dichos, que en este caso se refieren a la explici
tación de los "Estilos de Desarrollo''. Es decir, evaluar "ex
-ante" los resultados de distintas políticas que por analo -
gía ocurrirían en el siste�a real que representan. o sea, en
la economia peruana.
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Una vez realizado ésto, y suponiendo que se hayan re -

producido satisfactoriamente los datos históricos, ya se pue

de decir que el Modelo está listo para correr "los experimen

tos ¡¡ . 

El primer paquete d� experimentaci6n se r�ferir� al E• 

tilo Hacia Afuera donde la hipótesis central es la "i.Jlercia 

hist5rica =•, es decir. se asumen las tendencias observadas en 

el pasndo inmediato, en especial, referido a las exportacio-

nes v todo lo que signifique el sector externo. Así mismo, 

se supone estimular a los sectores tradicionales e industria 

les de exportación; un auge en la inversión privada y escasos 

controles en el consumo suntuario importado, entre otros. 

Las características específicas de este experimento, se defi

nen a partir de lo:establecido para el estilo de desarrollo 

Hacia Afuera en el Márco Teórico. Se dará una mayor preci 

sión al respecto, en el punto IV.2, donde justamente se pre -

senta este tipo de experimento. 

El segundo experimento consiste en "correr" el Estilo 

HaciaAdentro, que supone todo lo contrario, es decir, un enfa 

sis en la producción nacional de bienes alimenticios y para 

el consumo básico. disminución del p�so del sector externo, 

un incremento del rol del sector �Gblico� una mayor intensi 

dad de empleo en el proceso productivo, etc., que supondr� 

canbios en los coeficientes técnicos nacionales y en algunos 

vectores de reparticiSn. 

El tercer experimento se refiere a la introducción del 

Pacto Andino al desarrollo peruano, a trav�s de sus �ecanis ·

�os principales (Programa de Liberación y Programación Indus

trial). Esto supondrá c�erta dánamización en el sector exter 

no y una estimulacion en los sectores de la Programación Indu_! 
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tri al que en el Modelo correspon<B:ll al· Sec.tor t>roduttivo N ° 3,, 
Secundario Básico. 

Ahora bien, los resultados se evaluárán mediante la 
compar�ci5n con las corridas anteriores y a�! se podrg- aacar

conclusiones,, las mismas que estarán demarcadas ta�to por las 
limitaciones y características del Modelo

,, 
como por las hipó

tesis que las sustentan. 

Como ya se adelant5
,, una mayor explicitacion de cada 

uno de �stos tr�s experimentos se bar� en los puntos corres-
pondientes (IV.2; IV.3 y IV.4;) /. .. 

IV.1. La Implementación Inicial del MODIN 

Comprende la primera etapa del "c·argado ii del Modelo P.� 

ra hacerlo funcionar. Todos los datos exogenos y los param� 

tros t�cnico-pol!ticos han sido calculados estadísticamente 
de acuerdo a los datos disponibles del afio 1969, p�incipalme� 

te derivados de la Matriz .. de Insumo P:roducto. de ese año. Da
do que dicha Matriz está ·éf ' 40 sectores�· fue necesario· agrega!. 

la a S sectores p�oductivos· �u� son· los que c6mpr�nd� el ?ro -

DIN. Esta agregaciSn ,, as! corno los dem�s componentéj del Mo 
1/lo, fueron "almacenadosn en el disco de la computadora.-

Todos los datos de 11en"i:rad� 11 0 variables Exoge��s. es

t�n consituídos'por 20 ma.bitudes, ya sean matriciale�, vect� 
riales o escalares, que se agrupan cono Ex6genas, Coef�cientes 

Técnicos y Parámetros de �olítica, las cuales tienen la si 
guien�e nonina�i5n: 

1/ Obviamente, la idea es utilizar este modelo u otros, que 
se deriven de éste para realizar diversos experimentos de 
sinulación en el GIECO a diferentes niveles de agregación 
sectorial, de acuerdo a los objetivos que se �ersigan. 
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I) Variables Exógenas

- 3 eecalares exógenos: Las Exportaciones Totales EXT;_:

el Resto de Dema�da Final Autónoma RDFA; y la Pobla

ci6n Total POT.

b) Coeficientes Técnicos
----�----------------

·- 3 matrices (5x5) �e Ooeficientes T&cnicos ·:de Insumo

Prodcct Producto: CoefÍcientes Toiales AT, Coeficiente� Na - · 

cionales AN y Coeficientes Im?ortados AM. 

4 Matrices Diagonalizadas (5x5) de coeficientes: Ca

pital y Producto MCKP; Coeficiente·�Salarios MCSAL; 

Coeficiente Inpbejtos MCIMTO; Coeficiente Trabajo 

Producto MCTP. 

c) �Par&metros de Pol!tica
----------------------

- 5 vectores (5xl) de �oeficientes de repartición secto

rial:· de exportaciories VCRBXf
i de demanda final autSno

ma VIRDFA, de consumo VECON, de conversión· de inver -·

sión VCDO.

5 coefi�ientes escalares: de propensión a consumir

PROCON, consumo importado CCOM; de inversi5n importa

da CINM; de inversi5n pGblica �INPU ; de oferta �� ma

no de obra CMO.

L4 magnitud y contenido de estos datos son exclusiva -

mente producto de las indagaciones estadísticas, aún no hay_
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·Oc:tn :·eaeaa · 20 váriabies de entradá deben
obtenerse todas las variables end5geri��- Cabe rec�icar tal 

como se estableci6 en el punto II,2.3� (p�g. y. siguientes) 
que en el grupo de Variables Exogenas, aparte de las exógenas 

p·ropiamente dichas. lo·s det!lás coeficientes exogenos se tipif i 
- t " 1

--

• ª d can como parame ros po 1t1cos pues to os ellos pudderi modi�i 

ficarse de acuerdo al tipo de simulaciGn que se realice. No 

obstante, en nuestro caso se ha visto,por conveniente distin
gui_r los "Parámetros <le Política" para fines de presentación

y porque son los que en mayor medida definen la naturaleza de 
un "estilo" determinado )J 

Por otro lado, las variables "endi5genas" o sea aquellas 
que genera el Modelo, se presentan de la si�uiente manera: 

II) Variables Endógenas
1 

El vector del Valor Bruto de Producción y su sum�. 

-· Los vectores de la Demanda Final I·nducidá• .es;·decir,

el Consuno y la 1Nversi5n.

- ,Elr v�c:�or de requerimientos de Inversió_� -po·r_ destino

. : . :��-c,t_ori�l.'.

Las Inyersiónes.Pdblicas yPrivadas, nacionales e im-

nortadas�.·: ' ' -, . . . . . 

El Consú�o·Importado·y Nacional. 
. .  . . . 

:� El Valor�Agr�gad6_ ��ctorial y sus comp6nentes: Salarios, 

Utilidades:�: Im�u·e��cis'� ·;. · 

Pero esto. no sigiiif i·c·a-."que--- los�·· c-b�fiei·eifte:& técfli�os no 
.p_u.edan ser cambiados.,. · P-oT· :ej��- .en,;_ �e:1·� E·�-"t-i-1:>J*�P ía · Ade1!tro 
puede decirse que hay una mayor part1c1pac1on·�n- los ins� 
mos nacionales, lo que requeriri uha mo4ificaci5n en los 
respectivos coeficientes técnicos nacionales e importados. 
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·- Los Bienes lntermédios �mportados.

- La Oferta y Demanda_ de �ano de Ob.t:a. esta úl.tima tam--
bién a nivel sectorial.

- El Salario Promedio Sectorial y Total.

- Las distintas brechas: Comercial. de Em�leo. Interná

(Privada) y Fiscal.

IV.1.1. Los Datos Básicos y las Variables de Política!/

Para la ''corridaª b,sica o inicial se han considera 

do los siguientes datos de entrada para el año 1969: 

A) Variables ExOgenas (an miles de soles corrientes)

1) Exportaciones Totales EXT • 33'284

2) Inventarios sff • 2 1 160 

3) Po�lación Total POT = 13'271.700(en unidades) 

B) Variables Técnico-Políticas

I. Matrices
________ ,.._ 

Las distintas filas y columnas de estas matrices
se refieren a lo• cinco sectores c6nsiderados: 1

Primario Alimenticio; 2 Primario Exportador; 3 Se
cundario B�sico; 4 Secundario no B&sico; 5 Tercia

rio. Por raz5n de que en �l Capítulo III se ha \�c

hecho un amplio ánalisis situacional. en el prase�

te caso sólo se presentarán los datos tal cual Y

Cono ya s� indic5, la fuente principal ha sido la Matriz. 
de Insu�o Producto 1969. Tambi�n se ha utilizado la de 
1968 y eventualmente. dátos de ias Cuentas Nacionales. 
1960-1973. 



4) 

5) 

107 

eventual111ente se hará un breve ana.Iisis ltlarg.inal.. 

Matriz de Coeficientes Técnicos Totales: 

.189 .019 ·ººº .152 .000 

.003 .300 .083 .021 ·ººº

.026 .092 • 278 .105 .076 

.058 .017 .031 .170 .027 

• 011 .096 • 131 .141 .177 

Al observar los relativamente altos niveles de coefi

cientes de la diagonal, se �precia que los sectores 

son grandes insumidores de s{ nismos, no dejando "mu-

cho" para las interrelaciones sectoriales. 

consecuencia del nivel elevado de agregación. 

Esto es 

No obs 

tante, sin tomar en cuenta las diagonales, se aprecia 

la poca vinculación que tiene el sector Primario Ex -

portador con el resto de sectores, lo cual demuestra 

su carácter de "enclave i'. Por su parte, el sector Te 

Terciario tiene mayores *inoulaciones hacia adelante 

(ventas) pero muy ieducidas en cuanto a sus compras 

(ver la quinta columna). También se nota la vincul�c 

cion del sector Primario Alimenticio con el Industrial 

no Básico. 

Matriz de Coeficientes Técnicos Nacionales: 

.189 .019 ·ººº .112 ·ººº

.003 .290 .070 .020 ·ºº

.016 .062 .156 .057 • ()65

• 056 · .013 .028 .143 .026 

.006 .oso .081 .105 .171 
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:ttatril de·Coeficientes Técnicos Importados: 

·ººº ·ººº ·ººº .040 ·ººº

·ººº .009 .014 .001 ·ººº

.010 .031 .122 .048 .011 

.002 .004 .003 .027 .001 

.004 .016 .051 .036 .006 

Se observa claramente que el sector 3, Industrias Basi 

cas, tiene un alto coeficiente en su diagonal, lo que 

indica la gran dependehcia externa en cuanto � insumos, 

de toda la industria básica peruana. Esto es muy im-

portante, toda vez. que se tr•ee de implementar una in

dustria básica autosostenida, dada_la situación actual, 

implicaría grandes requerimientos de divi�a�� Por lo 

tanto, sera menester cambiar o adecuar el "estilo º tec 

nologico vigente si rea}.mente se, desea un crecimiento 

industrial independient�. 

7) Matriz Diagonal de Coeficiente de Salarios:

.3548 

.4666 

MCSAL= .2272 

• 5204

.4096

Obtenido dividiendo los salarios 

sectoriales entre el Valor Agre

gado respectivo (coeficientes ob 

tenidos de la Matriz 1968) .

Indica la participaci6n de la masa de salarios �n el 

Valor Agregado. Se o�;Serva que el sactur 3, Industri� 

Bisica es el que mis excedentes obtiene� Por su par·-

te, en la Industria no Básica� se destina más del 50% 

?ara salarios. Así mismo, los-sectores 1 y 5 tienen 

una participación moderada de salarios. y considerando 
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que ·H estos sectores albergan la riayor. masa de emnleo, 

(v�ase Cuadro N� 8), �ued� decirse,que las remuneraci� 

nes promedio serán las mas bajas comparativamente con lo� 
los otros sectores. En consecuencia, la distribución 
de ingresos es menos &vorable nara la mayoria de los 
trabajadores en el Perú. Obviamente hay grandes dif� 
�ene�as al interiot de iada sector. Así� en el sector 

":l'....: 

T�rciarios ast¡ el su�ldo del Banqu�ro y dir Vendedor 
Ambulante. 

8) Matriz Diagonal de Impuestos:

·· MCIMTO•

.07 

.25 
• 12

.15

Obtenida dividiend6 16� i�pu�s

tos sectori�les entre· el Va1or 
Agregado respectivo (Estr�ctura 

del Valor Agre8ado de Matriz 19 
.07 68). 

Se aprecia que las actividades e�portadoras son las 

cine t!lás contribuyen al fisco. Asími$1!lO¡, el Agro Ali 

menticio y los Terciarios que menos contribuyen. Esto 
indica falta de orientaci5n selectiva en los impuestos 

pues no puede tener un mismo trato las actividades que 
satisfacen necesidades básicas con otras actividades -

(Terciarios) que tienen distintos objetivos. 

9) Matriz Diagonal Coeficiente Capital-Producto:

MCKP • 

.0582 

.108� 
• 0155

.0612
.0450 

Obtenido dividiendo la nueva in 

versi�n fija anual entre la pr� 
ducción sectorial res�ectiva • 
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10 La mayor intensidad de capital lo de�enta el sector ex

portador y lá Industria BAsica, ,rueba 4el tipo de tec

nología que se utiLiza eh el país. 

10) Matriz Diagonál Coeficiente Trabajo Producto:

UCTP= 

.000051036 

.000002457 

• 000005013

.000006597 

.000011883 

Obtenido dividiendo el empleo 

entre la �reducción sectorial • 

Aunque es un poco difícil apreciar directamente el si.z. 

nificado de estos coeficientes, se �uede adelantar que 

son los sectores
0

l y 5 los que detentan una mayor in -

tens:idad de empleo. A su vez, la. inversa de estos 

coeficientes indicarían las productividadas de Mano de 

Obra. 

En efecto, la productividad sectorial en soles por ho� 

bre ocupado ser!ii 

1) Primario Alimenticio 19,600 

2) Primario Exportador 407;000 

3) Secundario Básico 199,500 

4, Secundario no Básico 151,600 

5) Terciario 84,200 

Los que muestran grandes diferencias de productividad 

interaectonia1. 

II. Vectores
----�----

11) Vector Coeficiente Repa�tici5n Exportaei6n.
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.8399 

VOltJ.X�-. O 213 

• 1211

·ºººº
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Obtenido dividiendo le exporta -

ción de cada sector entre las ex 

portaciones totales • 

Obviamente� es el sector 2. el que revresenta la· abru

madora mayoría. pero también tiene una posición signi

ficativa el sector 4. Industria no Básica. sobre todo 

a consecu&ncia del gran fomento a las exportaciones no 

tradicionales. 

12) Vector Coeficiente Repartici5n del Resto de Demanda Pi
-

nal Autónoma:

.0453 

.5800 

VltRDFA=.2600 

.1147 

.o 

S�_refiere en este caso al cambio 

de astock y s� obt�ene dividiendo 

el stock total entre los stocks 

sectoriales. Se observa que el se� 

tor exportador y la Industria Bá

i&ca son los que tienen relativa

mente considerables niveles de de 

stock. 

13) Vector. de Repartici5n Sectorial del Consumo Nacional:

.1481 

.0126 

VECON ... .  0849 

. 2461 

.5083 
r.: - r, ... • :., ,_, ,: .i

Obtenido dividiendo el consumo na 

cional total entre el consumo de 

cada uno de los sectores conside

rados • 

Indica la ca�acidad sectorial de generación de bienes 

de consumo final. El sector de ·mayor relevancia es 
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el Terciario, pues contiene los rubros de salud, educa 

ci5n, vivi�nda y demis servicios, entre.otros. Así 

mismo, sigue en importancia la Industria no Básica (i� 
dustria alimenticia, vestidos, muebles, manufacturas 

diversas. etc.). Por su parte, los Cultivos Alimenti 

cios también detentan un lugar de i��ortancia. El he 

cho:de que este sector (Primario Alimenticio) no tenga 

un mayor peso es -debido por un lado a la poca priori -

dad que se da a la satisfacción de las necesidades bá
sicas alimenticios, y por otro, a la considerable tra� 

sacción entre este sector y la Industria No Básica (a 

través de industrias alimenticias). Una modificación 

en el "estilo ¡ ' de desarrollo indudablemente cambiara 
esta situación. 

14) Vector de Conversion de Inversiones de Destino a Origen

III. 

• 

-·

o 

o 

VCDO = .9718 

.0282 

• o

Escalares 

mndica las inversiones fijas prod� 

ciclas por los sectores respectivos. 

Por lo general, este vector tendrá 

la forma de ceros excepto el ter -

cer sector (Sec. Básico) que ten -

dra uno, ya que es el único que 

producirá bienes de inversión. No 

obstante, el sector 4 también pro•-�-:: 

duce bienes de inversión-pero en 

un nivel mínimo, que puede obviar� 
se, para los fines de �xperímenta-
. -- . c19-n. 

15) Propensión a consumir:
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P:R.OCON • 2�3069 Obtenido ·mediante la relaci5n: 

Consumo Total 
--_ Salarios 

Al sei: mucho mayor que uno. este coeficiente denota 

que se esta consumiendo mas de lo que se percibe en 
ingresos, por el trabajo. .No obstante. este nivel 

esté distorsionado porque como ingreso s�lo se ha 
considerado los Bala.rio·s, y no las utilidades e .. exce., 

4-tes.una probable·explicaci6n de la naBnitud de es-

te coeficiente. radica en que los excedentes se vuel
can al aonsur:io, �en uria típica ·actitud · 11consurnis·ta" 

de las clases pudientes, no dejando �ucha �pci5n para 
canaliza.r al circuí to ahorro-inversión •• - De allí na 

ce tambi�n el conocido �rgumento en favor de la inve!.-" -� ,:, 

si6nnextranjera para completar ln�iua•ficie•cia�del 

ahorro interno. 

16) Coeficiente de Consumo Importado:�

Consumo Importado
CCOK,_= _ .053� Obtenide mediante la -relación

 
:

Consumo Total 
17) C6eficiente de Inversión Im,ortada:

CINM '!9 .1885 Obtenido dividi.endo la inversión it!lporta

da entre la total. 

Indica el grado de �ependencia extranjera de todo el 
ap�rato productivo, en cuanto a bienes de cav�tal. El 

nivel de este coeficiente.parecería que esti su�esti-
- . ' .·. . . . " 

mado, pues mu�hos cálculos _indican Clue para. ese año e!!_ 

te nivel estaba alrededor de 30% (v�ase p. ej. E.�Ana
ya, Bibliog. N º 14). En consecuencia. este dato de 

18% puede estar oinimizado por alguna disto�si6n esta-
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dí�tica. (tal vez porque la aatriz cd�side�a �ue e� el 
sector Terciarios no hay �uchos bienes de capit4l im -
portado. cosa que es muy dudosa). Pero. fara 12 simu 

laci5n de estilos. se considerar!n cifras m«s realis -
tas. 

18) ·coeficiente de· Inversión Pública: ·

CINPU • .341 Obt.enida dividiendo la inversion-··Públi 
ca entre la total. 

Indica el grado de participación del Estado en la i -n
versión fija. En 1� medida de que una economía se 
hace mis planificada. este coeficiente tender& a �re� 

cer. 

19) Coeficiente de Oferta .de Mano de Obra:

CHO • .3031 Obtenido· dividiendo la �oblación Econo 

micamen�� Activa PEA e�tie·la Pobla 
ción T.otal. 

lndudablemeute 9 la naturaleza de estos datos de "entr.!_ 
. da" •. ya dicen mucho sobre el tipo de "estilo"" imp.eran

te en: la economía peruana� io que·_ justamente corrobora 
las conclusiones del análisis cualitativo hecho en el 

capí·tulo· tII sobre el Anális'is Situ·ac':ional Peruano� 
Es decir, todo· 16 anterior conduce a afirmar con t�da 

rotundid�d, que el �jtilo actual peruano. es ''H"ac�a-_,!
fuera :i, en· tos términos establecidos. en el Márco Teó• 
rico. 
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Ahora bien, can .todas estas variables se t.cargo" al Mo
de-lo y se lo hizo. �'correr" en la computadora, habién<;lose obte

. nido los resultados .que ·se mencionan en el siguiont:o p�t:o.

IV.1.2. El ·Res�ltado L�icial.-

Luego de varias f!corridas" del l-fodelo y realizando 

los ajustes paramétricos correspondientes, así como infinidad 

de correcciones en el ámbito computaciona�,se alcanzó tal vez 
uno de lós logros más trascendentes del presente estudio. Es 

decir, .. se reprodujo con estrecha fidelidad la situé\ción econ,2_ 
mica de 1969. Esto tiene implicancias metodológicas Muy in-

. portantes, toda vez que el I1odolo .(U_ODIN) es representativo 

de la realidad, y que a partir de &sto, se:puecle ya.hace� las 

distintas simulftciones o experimentos de los Estilos de Desa

rrollo. Adem�s� puede :: ser utilizado para otros fines, di 
gamos para objetivos predictivos. Obviamente, esta represe� 

tatividad se refiere a los datos históricos disponible para 

1969, fundamentalmente a partir de la natriz de •sé año.Ade -

nis, cabe resaltar que es la primera vez que en el GIECO se 
logra reproducir realmente una-si�uaci5n econónica concreta, 

pues los Modelos anteriores cono el.lfODRED, MODDES, etc. que 
como ya se dijo anteriormente,sieYiéron de inspiración al �r� 

sente MODIN, funcionan a base de incrementos, no reproducen 

una situación dada. Es decir, esos modelos perniten e� for

ma directa detectar impactos ante el incremento de las varia
bles (Por. ej. en cuanto aumenta el empleo sectorial si se in 
crementa la producción ,. , ! . ( 10%), dada una función de produc -
ción. En cambio, el MODIN logra estimar primero el monto to 

tal de producción y ·su correspondiente empleo, luego recien 

pueden hacerse cambios en la producción y detectar.los impac-· 
tos en el aumento o disminuci5n del empleo).* 

• Indudablemante, el logro alcanzado no debe atribuirse ex -
clusivamente al autor, pues ln contribución directa e indi 
recta de los miembros del GIECO, en especial del e�uipo de
Sistemas, permitieron alcanzar dichas realizacion. 
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En líneas generales. los res�ltados obtenidos tal como 

se muestra en el cuadro ·resumen Bt1����� y también se �uede 

apreciar en los listados de-salida t1 1 ·(Anexo :/1 4) •. ·son bastan 

te satisfactorios. pues la desviación varía del 3% al 5% en la 
-

mayoría de las variables. lo cual es bastante aceptable y por 

lo tanto, el MODIN está apto para su utilizadion en los experi 

mentos de simulación. 

En efecto, en el siguiente cuadro se han resumido las 

principales variables de "salida del modelo. Hay tres refe

rencias para cada variable: el dato Hist6rico; el dato obtenido 

por el Modelo y la Diferencia expresada en porcentajes. 

Considerando la variable macroeconomica de magnitud más 

significativa en la economía, el Valor Bruto de Producción o 

(VBP se aprecia que la diferencia es del orden del 3%. A nivel 

sectorial, hay mayor exactitud en el sec�or ixportador_ cuya di

ferencia es nula. Por -u parte, la mayor �ariaci6n se observa 

en el sector Terciario (4.6%). 

En el Valor Agregado, hay mayor aproxi�ación a nivel to 

tal (1.6%), �unque la diferencia a nivel sectorial es siinifi

cativa en el caso del sector Secundario no Básico. 

En el Empleo se observan desviaciones sectoriales que 

varían entre el 3 y el 7.7%, teniendo una diferencia total del 

4%. 

En suma, los resultados son muy aceptables, por lo tan-

to el Modelo es representativo de la economía peruana. Ade -

más, si se considera que s_� las exportaciones· las que. han di

namizado el Modelo (a trav�s de la Demanda Final-Aut6noma) se 

1 
" concluye nuevamente que es ·el sector externo peruano e que m� 

vilizau toda la economía. 



CUADRO Nº 25.• PRINCIPALES VARIABLES 

RESULTADO INICIAL DEL MODIN: Grado de Representatividad de la Economía Peruana, Año_� 
(en miles de millones de soles) 

Valor Bruto 
de Producci6n 1 

Sectores -Historico Modelo DiÍ! % 

l. Primario Alimenticio 36. 37 2.7 26 27 
�2. Primario Exportador so 50 o 24 24 
3. Secundario Bisico 51 53 3.9 24 25 
4. Secundario no Básico 55 57 3.6 19 23 
5. Terciarios 107 112 4.6 83 80 

fo�Econom a* 3�1 311 3.3 177 18 

OTRAS VARIABLES GLOBALES 

Consumo Dem,Final Inversión Salario Impuestos Exce 

Nac. In_v dentes Nacional 
--

Histórico 19 147 82 21 82 198 

Modelo 20 153 72 20 88 205 

Diferencia i 5.2 4.0 13.8 s.o 7.3 3,5 
-

FUENTES: Anexo N º 4, Resultado N º 1, Calibración del Modelo 
INP: Matriz de Insumo Producto 1969 

Emoleo(Unidades) 
f.% Histor, Ilif ¡, 

3.8 1700 1648 3.1 
o 130 12S 4.0 

4.1 180 167 7.7 
21.0 400 378 5.8 

3.7 1170 1120 4.4 
3580 3 40 4.0 

. . 

Insumos 
Totales Nacionaleo Iciportados 

127 103 23 

130 106 24 

2.3 2.9 4.3 

* Estos totales han sido tomados de las fq�ntes sin hacer el redondeo respectivo. ,... 
.... 
"' 
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IV.2. El Estilo de Desarrollo Hacia Afuera

Como _ra se adelant5 al inicio de este capitulo, este ex 

perimento consiste fundamentalmente en seguir con la inercia 

histórica observada respecto a la evoluci5n·general de la eco

nomía. En es�e sentido, se tratará de traducir a los t�rmi -

nos del Modelo, todo lo que corresponde a este Bstilo elabora

do en el marco teórico. Si bien no será una "traducción" co.!! 

pleta,p�ea-na�tado ea susceptible de cuantificaci&n, se hari 

un intento que aproxime lo "mas cercano !! posible. En conae -

cuencia, se asumirán los distintos niveles de los parámetros, 

en forma explícita y fundamentando su significado. 

IV.2.1. Naturaleza del Experimento.-

Se asume un rol importante der sector Externo, ta� e� 

mo es le tendencia actual. En con�ecuencia,· son las exporta-

ciones las que dinamizarán todo el sistema. Esto se hará en 

el Modelo, a través de la �emanda Final Autónoma. !/ La Es -

tructura Productiva también se modifica., ya que·se a$ume fun -
ciones de producción con tecnología de "puntaª. En efecto,

se asume una similar relación de: Insumos Totales/Valor Bruto 
de Producción• pero se supone -., .. una disminución de Insumos N� 

cionales, en favor de un incre�ento en los Insumos Importados. 

Por su parte, el nivel global de consumo disMinuye rel� 

tivamente dado el fuerte énfasis a satisfacer la demanda fora-

nea, vía las exportaciones. Sin embargo, al tener este esti-

lo características del "liberalismo" económico, no hay muchos 
controles al consumo final supérf luo, lo que ae t.:caduce ·.eutre-� 

/ 

tros, en un aumento del ·éonsumo importado para satisfacer la 

1/ Cabe mencionar que para todos los experimentos, el monto t� 
tal de la Demanda Final Aut6noma será el mismo (35 mil mill� 
nes de soles), lo que cambiará será tan sólo su composición; 
esto se hace para percibir con mis claridad, los efectos de 
los cambios en los distintos par�metros t�cnicofpolíticos. 
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demanda de las capea poblacionales de ingresos altos. Al mis

no tiempo. se estil!lulan aquello-s sectores como el Secundario 

no Básico que generan bienes de consul'lo dur�dero .. que .. son capta

do por los segmentos poblacionales de nayores ingresos. Es 

deéir, el aparato productivo satisface un,"l demanda "efectiva n

sin tornar muy en cuenta, las necesidades básicas de la pobla -

ción. Por ejemplo, el énfasis en el sector exportador, inpli 

cará canalizar importantes recursos a esta direcci5n. 

La Participación de los Salarios en el V�lor Agregndo 

también disminuye dado el gran poder decisional alcanzado por 

los propietarios de los medios de producción, que luchan· . p·or 

incrementar sus excedentes netos. Al mismo tiempo, el carac-

ter liberalista de la economía implica un escaso poder estatal 

par4 presionar sobre los i�puestos y su rol en la inversi5n es 

cuy modesto. 

El uso intensivo de capital se traduce en un desplaza

miento del fector trabajo, lo cual influye en la poca capaci

dad d�l aparato· �roductivci en generar fuentes de trabajo. 

Por su parte, el uso �ntensivo de capital en un medio donde es 

te no existe en abundanci�., iflpli�a tener que importarlo y por 

lo tanto. ·é!fste agudizará la dependencia externa. 

Todos estos cambios se introducen al Modelo, por lo 

cual se ajustaran los niveles de los respectivos coeficientes. 

IV.2.2. Los Datos de Entrada.-

i. Variables ExOgenas:

1) Exp&rtaciones TEXP � 35' miles de oillones de soles.
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Este monto se asumirá para los tres experimentos de si 

mulación, para así comparar los resultados con mayor 

f a.cilidad. 

2) Población Total POT = 16 millones de habitantes, que

es aproximadamente la población .actual. Así mismo,

este nivel será adoptado para �odos los experimencos.

ii. Parámetros Técnico Políticos

El coeficiente de Repartición de Exportación, adopta la

siguiente forraa:

1) .02

.90

VREXP= .00 

.08 

·ºº

Donde la abrumadora mayoría corres

ponde al sector 2, Primario Exporta 
. . -

dor. Asi.muao •. dada la caracterís 

tica del Estilo, al dar un fuerte 

�nfasis al sector externo,ha� otros 
.-., 

sectores como el alimenticio que se 

orie·nta a la exportación. Igual su 

Gede ·con el sector Industrial no Bá 

sico, que es fomentado .sustaneial-:

nente· por las políticas crediticias, 

tributarias para incentivarla. 

2) Los coeficientes técnicos naciqnales e importados su

fren variaciones, no así los coeficientes totales

(AT) que permanecen constantes para todos los experi

mentos.

En efecto, se supone un deereciniento de 2% en el u

so de insumos nacionales, ya que las modalidades tec

nológicas de este estilo darán u� mayor énfasis a lo



121 

importado.· En consecuencia habrá que multiplicar 

por .98 cada uno de los elenentos de la matriz (AN} 

del experimento base. Por su parte; la matriz de 

importaciones (AM) acusar� un incremento conpensat� 

rio ya que deberá cum�lirse la igualdad·AN+AM = AT. 

3) La Propensión a Consumir PROCOH disminuye_a 2.0, d�

do que se supone una contracción en el consumo para

favorecer la exportación (La cifra del PROco• base

es 2.3069).

4) El coeficiente de consumo importado CCOM se incre -

nenta del .0539 a .15 ya que este Estilo no contem

pla restricciones fuertes al consumo import3do.

5) El vector de rep'articfón del Consumo Nacional por

origen se�torial VRCON tien� la siguiente cstructu-

ra:

.10 Contempla ligeras variaciones con 

.o 

VRCON = .15

.30 

.45 

respecto al experimento base, sobre 

todo considerando un fue�te incre -

mento en la Industria No Dásica, ya 

que se producirán bienes en la eco

nomía para satisfacer la demanda de 

éstratos nedios y altos de la pobl� 

ción. Por su 9arte, hay una dismin� 

ción en el coeficiente correspon 

diente al sector Primario Alimenti�� r

cio y del Sector Terciario. 

6) La partición de Bienes de Inversión Importados CINM

se incrementa del .18 a .25, dado las característi

cas de este Estilo que ofrece una política de apert�

ra al exterior.
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7) La matriz de coeficiente ·de Sal arios tam:t,ién ·sufre al

teracionas. dando uá �nfasis a los sectores Exportad�

res y a la Industria no B�sioa, ·que sQi-10s sactoress

que mas estimula e·ste Estilo, aunqua en J.e !tl:'ecti-ce

los estímulos se refieren más bien a la tasa de gana�

cia, es decir, hacia los excedentes. Por lo tanto.

los coeficientes serán:

.30 

.60 

UCSAL= .70 

.50 

.40 

8) Asími••a� las características de este Estilo se re

flejarán en la política_i�positiva que sería bastan

t_e benévola con 1os sectores Exportadores. Sus da

tos son:

.10 

.20 

MCIMTO:s.15 

.12 

• 10

9) Los coeficientes Capital Producto aumentan notable

mente, dada la intensidad de capital que adoptan las

funciones de producción de e ste Estilo. Los datos

son:

.07 

• 12

MCKP = .10 

.08 

.07 
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10) El coe1iciente de Inversi6n PGblica CINPU decrece de

•. 34 a .25 dado el carácter "liberalista" de �ste Es -

tilo (I.:nversio·nes ;E�tr�nje .. ras).

11) Se asume que todos los bienes de Inversi&n Naciona

les son producidos por el sector Secundario R�sico,

por lo tanto, el vector VCDO será constante para to

dos los experimentos.

12) El �oeficiente de Oférta de ttano de Ohra CMOEse asu

me que es semejante al año base.

13) Los Coeficientes de Intensidad de E�pleo disminuyen

ya que el estilo de producción dará un mayor uso al

factor capital, sus datos son:

IV.2.3.

MCTP = 

.00003 

.000001 

.000003 

.000004 

.000010 

El Resultado.-

Tal como puede apreciarse en el Anexo N ° 4 Resultado 

N ° 2, este experimento refleja los efectos que se producirán en 

la Economía Peruana, cuando se acentuasen las tendencias obser 

vadas en la situación inicial. Obviamente. algunos parámetros 

han sido intencionalmente sesgados para detectar con nayor ni

tidez, las tendencias. No obstante, así serta el resultado de 

no corregirse las características inherentes al Esti..tlo de Des� 

rrollo Hacia Afuera. 



124 

En efecto, lo mis notable es que est� estilo resultaria 
en una drástica reducci3n 4al. Producto Total (VBP). que dismi
nuye en 30% con respecto· a la situaci6u iui.éial. 

Es.ta consecuencia se debe ;.,or un lado, a la con.tracción 

del Consumo (que disminuye en 40�0 y por otro� � la disriinu .. ·. -

ci6n sustancial del uso de componentes necionales .en todo el 

proaeso productivo. Esto se trnduce en una disminhución de 

la demanda final nacional que represent� s5lo el.70J de la ob

tenida en la situación inicial, representada por el ex?erimen

Co baae. Por su parte, los�ingredientes extranjeros aumentan 

su rol en el proceso productivo. Tal e� asi que mientras la 

relación insumos importados/insumos totales era de 18% en la 
- . 

situacion inicial, se incrementó a 21% en este Estilo. Así 

mismo, la inversiSn nacional representa il 81% del total en la 

situación inicial, mientras que disminuye a 74% en el Estilo 

Hacia Atuera.

En cuanto al Empleo. dado el uso intensivo de capital y 

?Or consiguiente la escasa utilización del factor trabajo en 

los procesos productivos, el resultado:.pue-s sera la existencia 

de un gran ejército de desocupados abiertos y sub ocu?ados. Si 

bien en este experimento esta cifra es muy peligrosa �ues re -

presenta el 67% de la oferta de empleo o llam�da también PEA, 

mientras que en el experimento inicial esta cifra es del 14%. 

Obviamente, el nivel de 67% no es muy exage%ado toda vez que 

para 1976 se estimaba en 52% �l nivel de sub ocupados y desoc� 
1/pados en la economía peruana.-

Referente a la distribución del producto generado en la 
- .

. 

economía, que visto de otro lado no es sino el Valor .Agregado 

-------

.!J Cifra que se deriva de la exposición del Ministro de Trab_!! 
jo en CADE 76. Arequipa. 



125 

y sus componentes, se a?recia que la relación VA/VBP es menor 

en este Estilo en comparación a la situación inicial. Lo que 

significa una menor contribu�ión relativ� a los factoras nrima 

río$ que intervienen en la ?roducci5n. Por su �arte, la rel� 

ción Salarios/VA, es aproximadamente igual (40%) en ambos re -

sultados. Por su parte, los salarios promedio en este Estilo 

Hacia Afuera, son sustancialmente mayores que en la situación 

inicial, pero encauzan una distribución sectorial �uy desigual 

donde el sector Primario Exportader abarca la mayor masa de sa 

larios. Cabe anotar q.ue estos elevados niveles se deb�n a la 

poca generación de empleo que caracteriza a este estilo de tal 

modo que una masa de salarios dividida entre un menor número 

de empleo dará pues un cuociente ·sumamente alto. En conse 

cuencia, esta aparente situación favorable de los asalariados 

conll•va� un costo social de tiria gran masa de desocupados y 

sub ocupados. 

Por último, se ha considerado otros indicadores como la 

Balanza Comercial y las distintas brechas. En efecto, eD am

bos casos la Balanza es negativa pero en el Estilo Hacia Afue

ra la brecha es absolutamente más grande y la relación con el 

Valor Bruto de Producción es de 3% Mientras que en la situa 

ci5n inicial esta relaci6n es de 1.2%. Esto indica que en el 

EDHA, el componente importado es comparativamente oayor. Por 

su parte, la Brecha Fiscal que relaciona los !•puestos con las 

Inversiones Públicas, es positiva y mayor en este Estilo, dado 
! que una de sus características es justamente 1a no interven

cion del Estado en el quehacer económico, lo que se traduce

también en la mayor partici�ación de las inversiones orivadas

dentro del total.

En suma, el Estilo de Des�rrollo Hacia Afuera ha sido 

esbozado en este Experimento N º2 y sus resultados.son elocuen-
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tes. ya que se advierten una serie de características que con

firman j�stamente los elementos 1ue se plantearon en el Marco 

Teórico para este Estilo (estas caracterís·tic-as se sintetizan 
en una mayor dependencia del país). Obvi8mente. la naturale
z� de los parámetros de entrada han influido en el resultado 

concreto de este Estilo, pero lo importante es que el instru -

mento modelístico funcione y esté ya apto para operar-con una 

amplia gama de variantes. 

• 

IV. 11. Estilo de Desarrollo Hacia A8entro 

Las consideraciones generales de este Estilo fueron plan 

teadas· en el marco teórico. Como se dijo en esa ocasión, las. 

precisiones cuantitativas de este Estilo- se har�n mayorme�te 

por oposici5n al Estilo anterior, para así poder hacer con ma

yor facilidad la comparación de los resultados. 

IV.3.1. Naturaleza del Experimento.-

Ló fundamental de este Estilo radica en que el ordena 

miento de la ec·onomía se orie.nta al "país profundo" es decir, 

la atenci5n prioritaria est� hacia la satisfacci5n de las necA 
sidades b�sicas de la poblaci5n. En este· sentido, la Demanda 

Final Autónoma si bien tiene el mismo nivel qu.e el experimento 

anterior (35' millones de soles), su composici5n se modifica, 

es decir, las exportaciones no obstante que son todavía dete� 

minantes (para no escapar �e un marco d·e realismo pues dado 

nuestra situación estructú�al no es posille ni deseable abolir 
a corto plazo, las exportaciones), pero ya no exclusivas, �ues 

una cuarta parte de esta -demanda final aut6noma _esti en t�rmi-

nos de Consumo e Inversión. Por lo tanto, hay pues una sus.-
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tancial modifica�i�n con respecto al Estilo Hacia Afuera. En 

cuanto al ·ordenam.iQnto produ�t,i�9. 
.
interno, dado el i;estilo te� 

nológico" que combina creatival!l.ente el ingredient:a im�oi:-tado 

con _la_s capacidades nacionales, dará cooo resultado un r.iayor ·· · 
uso de insuaos nacionales y por lo tanto una disninucion en 
el componente inpo.rtado . Esto.·tamltien se reflejará en el cona,!!_ 

mo .. en la Inversión, en el est-ÍI'lu.lo a los sectores productivos 

de bienes bisic�s·,� eri la intensidad ·de empleo selectiva, en los 

procesos produciivós, etd. En suaa. este experi�ento modifi 
car.a los parámetros b&sicos del funcionamiento econól1lico tleru� 

no. Si bien es un ejercicio teórico• puede dar luz � ·:·eobre 
las posibilidades reales de su implementación concreta y tam ·• 
.bién los costos sociáles y 1� viabilidad política. Obviamen

te, no todo ésto se deducir� dei modelo mismo, sine es el aná
lisis cualitativo el que pe��iti�� formarse una visi5n comple

ta de esta problemáti�a. 

IV.3.2. L�s Datos de Entr�da.-

i) Variables Ex6gert�s

1) En forma Similar al experimento anterior. la demanda
final autdnoma es de 3S' �il milldrie• que sa dividen

en TEXP • 26' y Resto de Demanda. RDFA = 9', �sta Gl
tima referida fuñdamentalmente al Sector Primario A

:limentici�, Secundario B�sico y Terciario .. que son
. . 

lo� sectore� que pr�ducen bienes y ssrvicios básicos

para la p�blaci5n.

2) Por su.parte. la Población total sera considerada sin

variaciones. es decir POT = 16 millones de habitan -
tes.
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��) Par�metros T�cnico/Polf�icos . • .. 
J .  .. .. ,. . 

Los coeficiente-s de· 'Í'Qpa;xz;i;,ci;óa ·de -��r,o.rt;aci:ones adoptan 

}ri ·sigui�nt� fdtma: 

l)' .• 00 Attarte: de . ..la baja ab�oluta d.e las ex 

:. 70 ·' _pcirtae:i.on_es, su <listribución _s� hace
VREXP• • 15. 

.15 

.o 

un -tanto m¡s �epartida. _Si bien el 

sector exp_ortador adquiere orevale ·-
. . . ., 

. 
�

. C .. encia también los sectores indus. -

tr_iales .aportan ·conjuntamente en un' 
- ' ' . � . .- . . . . 

30%. Tal como se dijo-�� el_marco 
. , -

�e6rico, a.largo plazo, la �xport�--

c��n�de materiaa �rima�_di�minuir� 

(sector 2), no-obstante, este exp� 
� . ... . .... . . . . •: 

rimentq del Es-tilo .Y.lacia Ac;l�ntro 
·�; 

no constituye_iodavía ��o�ia�ente

"Hacia Adentro", adquiere mai bien

un. carácter de transición con res

pecto �- la situaci5n �ctual. De a
llí que loa parámetros no pueden 

ser totalmente �istintos a la si -
·' 

tuación inicial o b�sica:-

lA) Bl vecto-r- de- co·efic-ientes d0 Repa�ticil>n del sector

Resto della Demanda Final AutSnoma tendr� la siguie� 

te -forrn.a-: 

.20 
·ºº

VRRDFA• .SO 

·ºº'

.30 

Que indica un c:laro énfasis en la 

ind�;�t;ia _ bás.ica a· 'través de>1ar:con� 
.irucci5n de Vi-tiendas y B-ienes de 
Ca�it�l y los Servicios Básicos(Ed2 

cación, Salud, Vivienda, etc.). Así 

mismo, -el sector Agro�Alinenticio 
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ad4uiere una im,ortancia funda�ental 

en el abaátecimiento de las necesid� 

des nutricionales de la población. 

2) Los canbios en los coeficientes técnicos nacionales

también reflejan las características· del Estilo n�

cía Adentro. En efecto, considerando siempre cons-

tante la matriz de coeficientes técnicos totales. se

ha asumido un uso creciente de los insumos naciona

les procedente de todos los sectores, en especial

los de la industria Básica y no Básica. Los aumen

tos varían entre el 3 y 5% según sea· lá-.:in�

en el uso de insumos nacionales. Estos niveleA se

asumen considerando un grado de realismo y coheren -

cia interna, pues hay sectores donde casi todos los

insumos son nacionales, tal como en el sector 5, Ter

ciarios, en consecuencia, en estos sectores no se h�

considerado cambio �lguno.

3) La Propensi5n a consumir se incrementa hasta alc�n

zar el nivel de PROCON = 2.35, ya que se considera

una redistribución de ingresos y dado que los ingre

sos por lo general todavía son bajos, cualquier in -

cremen�o adicional se traducirá en aumentos en el

consumo (Ley de Engels).Obviamente, de acuerdo a los

supuestos de funcionamiento, puede variar el valor

nunérico de este parámetro.

4) El co�ficiente de Consumo Inportado CCOM disminuye a

cero, dado el carácter restrictivo de este Estilo en

este am.bito.
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5) El vector de repartición de Consumo Nacional por or!
gen secto�ial tiene la .�iguiente estructura:

.25 

.o 

VRCON = .O 

• 15

.60

Por lo tanto se _requieré que .los 

sectores 5 y 1 ganeren un fuerte 
porcentaje de bienes de consumo, 

sobre todo los Terciarios (Vienda, 

Salud, Educación) y el Primario A' 

limenticio (Alimentos). La Indus

tria no Básica también tendrá un 

rol significativo dada la redis

tribución de ingresos de la pobl� 
. ,_. cion. 

6) La partición de la Inversión Imnortada CINM disnin�

ye también en forma sustancial, hasta alcanzar un

8% del total de Inversión.

7) La m3triz de coeficiente·de partici�ación de Sala -

ríos acusa notables alteraciones, dada la naturale
za redistributiva de este Estilo.

.38 Se aprecia una participación secto-

.35 rial con un;i mayor concordancia con 

MCSAL = .28 los s.ectores donde hay relativamen-

.55 te un mayor porcentaje de capital 

.42 (Terciarios y Primario Alimenticio). 

8) La Política Impositiva será altamente selectiva, pr�

mocionando a los sector�s 11'inculados con la produc·.

ción y de bienes y ser,J'icios básicos;
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.os 

.30 

MCIMTO •.10 

Los sectores menos presionados �or 

los impuestos serán ei Primario Ali 

menticio y el Terciario. A la in -

.15 versa. el sector Exportador es el 

.os que detenta la mayor �resión tribu

taria. 

9) La intensidad de Capita l también se reflej_ara en es

te Estilo, a través de una disminución de·sus coefi

cientes:

.03 Habrá uan menor intensidad de Capi 

.08 tal en los sectores 1 y 5 que son 

MCKP = .OS justanente los que mayor enpleo g� 

.04 nerar�R 

.03 

10) Dada la importancia priorit�ria del Estado, �ues es

el ente.de mayor dinamización.de la economía por su

característica del fuerte énfasis en la Planifica -

ción, las.Inversiones Públicas serán altas, siendo

el coeficiente CINPU X o�so.

11) Igual que en el e�perimento aritcrior, todos los bi�

nes de inversión son producidos por el sector 3.

12) El coeficiente.de Oferta� Mano de Obra, se incre- -

nenta ligerament� a consecuencia de las políticas �

ducacionales y de salud, por lo tanto el COM = .35.

13) La Intensidad de Empleo en los �rocesos productivos

cobra especial relevancia.- dada la tecnología fund�

·mentalmente nacional que se utiliza. Por lo tan 

· to:
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.00009 

.00001 

MCTP = .00002 

.00004 

• 00009

El Resultado.-
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En comp�ración al ex�erimento ante

rior, e inclusive con respecto al 

experimento in�cial, bey un aumento 

en la intensidad de empleo, sobre 

todo en los sectores 1 y s .

Los resultados de 'salidas" de este Experimento se en 

cuentran también en el Anexo N º 4, Resultado N º 3. A diferen -

cia del caso anterior, en este Estilo se suponen cambios � en 

las estructuras de funcionamiento de la Economía. Es decir, 

es una especie de ruptura con res�ecto a la situación inicial, 

es una tendencia distinta a la inercia histórica, en f!n, es 

un nuevo enfoque alternativo a la situación actual donde hay 

un cambio en toda la escala valorativa. Naturalmente. todas 

estas apreciaciones deben ser "traducidasº 
en variables de en

trada, lo cual constituye de hecho una limitaci5n, pues no to

do es cuantificable. pero puede sei una aproximaci5n cuyos re · 

sultados pueden ser útiles para el análisis. 

Empezando por el análisis de las variables macroeconómi 

cas como el Valor Bruto de Producción (VDP), se aprecia a dife 

rencía del caso anterior, que este Estilo produce un incre·-

mento sorprendente en el Producto, que constituye el doble del 

m�smo con respecto a la situación base y el triple con res

pecto al Estilo Hacia Afuera. Esto tiene una explicación ya 

que este Estilo hace un uso intensivo de las potencialidades i 

internas, a la vez que se exige soportar una creciente dem�nda 

final aut5noma, es neces�rio generar un alto nivel de produc 

ci5n, no obstante, cabe advertir que el nivel elevado de pro -

ducci5n total (670 mil millones) es una cifra elevada e inclu-

so difícil de obtenerse a corto rylazo. Este hecho tal vez 
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convertiría a este Est�1o en una opci6n un tanto ut5pica •· ya2 

que seríá poco menos que imposible duplí.car la producción ::.'!leti·· 

un período corto, pero pianteando un horizontá de tié?:tpo d�do, 

puede verse la "imagen objetivo". Además, no se trata de cir 

cunscr�birse a las cifras misoas, hay que ver su significado 

dentro de todo el conjunto de experimentos y ?.SÍ captar su en

foque. En todo caso, estos resultados servirán justamente p� 

ra ver en que forna tendría que variar la situación actual, es 

dec�r, los par�netros de funcionamiento de la economía peruana 

para tener esas ªsalidas" del modelo. 

Observando la composición sectorill del Producto, los 

sectores que satisfa�en necesidades· b&�ic�s sobran inusitada 

importancia. En efecto, el Primario Alimenticio representa 

el 20% del total frente al 12% en la situaci5n inici�l y 8% en 

el Estilo Hacia AFuera. Por su parte los sectores Terciarios 

representan el 47% frente al 36% y 29%, res�ectivaaente. En 

con�ecuencia, se observa pues una notable modificaci8n en la 

e�tructura del producto donde hay una rel�vancia de los secto

res que soportnr�n el incremento de la demanda final aut6noma 

referido a la satisfaccí5n de necesidadeé b!sicas. 

Por su parte, la relaci�n de la lnversi�n Fija con re� 

pecto al producto, es dG 5% frente al 6.5% en la situaci�n ini 

cial y 9% en el Estilo Hacia Afuera. Esto denota que en el 

Estilo Hacia Adentró, se usa.con mayor énfasis el recurso abu� 

dante, mano de obra. Así mismo, la relación de insumos impo� 

tados con respecto a los insumos totales es menor (15%) que en 

loé casos ante�iores (18%) � (21%) respectivamente, lo que in

dica un menor uso del ingrediente extranjero. 

En cuanto al Consumo, su nivel aumenta notablemente y 

en térainos relativos, representn el 58% del Producto frente a 
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49% y 42% �n el caso inicial y Estilo Hacia Afuera, respectiva
mente. Este euDento de1 consu�e de n�nguna· manera significa
" · " 

1  d consum1.sno que es a caracter1.st1.ca Q1 't.l'l\"ÍtAl.i.,uno cÍ!".\-ntemt>p 
r�neo, pues su composici6n en este estilo· és distinta donde 

produce una "canasta 1

' de bienes básicos (alimentos; vivienda, 

salud, etc.). 

En uuantb al Empleo, la característica fundamental del 

Estilo Hacia Adentro es precisamente que tiene como objetivo � 

bolir el sub empleo y desem;,leo, de tal forma que según_ los r� 

sultados, incluso habría una brecha de requerimientos de mano 

de obra no satisfecha por la oferta. Esto es pues, conse 

cuencia del usn intensivo del recurso humano en todo el proce

so productivo. No obstante, habex:-se contemplado un incre_men

to notable en la oferta de trabajo, debido a políticas educa -

cionales que, cambian la estructura de edádes de- la población 

(incremento de la PEA), se nota que hay una d_emand� ligeramen.

te superior. Obviamente, istos no son resultado� 4efinitivos, 

pero lo importante·es que en �ste Estilo no existe breQha de 

empleo en los términos al estilo anterior e incluso con respe� 

to a la situación inicial. 

En cuanto al Valor Agregado, este Estilo se caracteriza 

tambi�n por una mayor participación de este rubr,o, que. alc;anza 

el 62% del Producto Total, frente al 57 y _55% en los casos an-

teriores. Por su parte, los·salarios mantienen un� relación 

similar a los casos anteriores. Es importante notar tamb�en 

el salario promedio, que si bien es menor que el. Estilo Hacia 

Afuera, su distribución es oás o menos equitativa, no observa� 

dos e las gruesas dif ercnci
.'8 como en el caso anterior.

Por Gltimo, los otros indicadores como la Balanza Comer 

cial, continúa siendo deficitaria, p.ero rela.tiVat!lente en -rela-
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ci5n al Producto, representa el 2%. Esto se debe por una par-

te a que en este Estilo las exportaciones no re�resentan una v� 

riable objetivo sino derivada del funciona�iento interno. Par 

otra parte, al haber disminuido estas exportaciones frente a 

las-importaciones que también son menores pero todavía no lo su 

ficiente para cambiar de signo a la Balanza. 

La Brecha Fiscal es ahsolutamente menor que ·et Estilo 

anterior, y esto es obvio, dado que el Estado se convierte en 

agente dinámico de la economía que se traduce entre otros, en 

un au�ento en su partición en los ingresos. 

En suma, este Estilo ha hecho ver que los ca�bios es -

tructurales en el funcionaniento de la econonía deberán ser 

bastante significativos nara modificar la situaci5n inicial, 

lo cual parecería poco viable a corto plazo. A su vez, es e� 

te Estilo el que concordaría con la justicia social y sentarí� 

las bases para un desarrollo integral. Obviamente, estas a

preciaciones se basan en las magnitudes estimadas a partir del 

ModelB, por ejemplo, Salarios, Valor Agregado, Empleo, etc., 

las mismas que dan una indicación de lo que debería ser a�roxi 

madanente un enfoque alternativo a la situación actual. En es 

te sentido, el presente esfuerzo constituye un paso inicial p� 

ra explorar con mayores ,recisiones en torno a las alternati -

vas de desarrollo peruano. 

IV.4. El Pacto Andino como Inductor de un Estilo 

En este tercer y Gltino experimento, se introduce la 

;'variable 11 integración al desenvolvimiento de la econooía ?e-

ruana. Esto se hace considerando únicamente el rol que dese� 

peñarínn dos de sus �rincipales mecanismos: el Regimen de Li-
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beración y la Programación Industrial. En efecto. se efectu� 

rán algunos cambios· en 1os distintos {'arámetros y caeficiente-s 
asumiendo que ellos serían atribuibles a los inat:_rl:l'b�toó 't!!en

cionados. lndudable�ente, esta es una .forma global de intro

ducir los efectos del- Pacto And�no, no obatante, que cumple 

con los ob!i,ativos pro!'u-estos· y vued�, servir ade'l'!lás para efec -

tuar mayores profundizaciones. 

IV.4.1. Naturaleza del Experimento.-

Este ex�erimento se caracteriza �or su atención fund� 

mental a los sectores 3 y 4 de la Economta, es decir, a :� �los 

sectores Industriales• pues •• a trav4a de_ estos que influirán 

los principales mecanismos del Acu�rdo. As(mismo, el .sector 
..• 

Externo cobra imp�rtan�ia pero no tan orientada al sector ex 

portador�tradicional, sino principalmente hacia los sectores 4 

y 5 que son a través de los cuales actuarán los mecanis�os del 

Acuerdo. 

Para el resto de par�netros, se han adoptado m�gnitudes 

que son una posición internedia entro los 2 Estilos Anterio· 

res, considerando que el Pac�o Andino conten?la por lo menos 

te5ricamente, cierta dinamizaci5n de la econornía 1 ejemplo: am

pliación del mercado, cierta di4tribución ampliada del ingreso 

(aunque favoreciendo a los polos urbano-industriales), una mo

derada preocupación por las necesidades básicas (ejemrlo: pro

gramas ele integración agropecuaria) y otros. 

Cabe recalcar qu• 1 la influencia de� Pacto Andino se ha-
, . ' 

ce considerando al resto de naíses como un sólo.bloque, pues 

fundamentalmente, el interés del Modelo radica en el Perú. No 

obstante, puede a grandes rasgos incluirse los efectos de cie� 
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tos cambi·.o·s .en el _Pacto_ Andino. P�r ejem�lo, el reciente al� 
ja�iento de Chile del.��ue��o de .Cartagena �uede significar 
que las asi8naciones indµstriales a ese país sean repartidas 

al resto da países del .. Grupo Andino. 

Esto se podría traducir en el Modelo, en un mayor incr� 
mento de los coeficientes d2 Demanda Final Aut5noma (Consumo o 

Inversiones) que corresponde al sector 3, Secundario Básico. 

IV.4.2. Los Datos de Entrada.-

i) Variables ExOgenas

1) La Demanda Final Autónoma es similar, es decir, 35
mil millones de soles, pero hAy una ligera variación

en •u composici6n TEXP • 31.5 y RDFA • 3.5. Esto
último se debe a que la integración aparte de contel'l

�lar mecan1smos comércialistas e industrialistas, s�
pone támbién cot?io' ya se dijo, algunos ca!lbios estrus_

turales, tales como la dinami%acion del agro, cier -
tos efectos redistributivos, pero todo ésto en forma

muy limitada •

. 2) La Población Total pernanece inaltereble en 16�000, 000. 

ii) Paránetros Tecnicc/Poiítico�

1) El sector Coeficiente de Rer,articion de ExportaciQ

nas tiene la forma:
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.65 
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Des?u6s del sector tradicional de 

Exnortaciones� se aprecia un �nfa-
·sis en los sector�s 3 y 4 que son

los que corrésponden-a la Programa
c�5n Industrial y Programa de Libe

ración, ·respectivamente.

lA) Los coeficientes dé repartición del Resto de Demanda 

Final Aut5noma son: 

.15 

.o 

VRRDFA= .25 

• 35

.25

Donde los sectores l., 4 y 5 �roduc� 

rán bienes de consumo y el sector 3 

bienes de inversión • 

2) H.abr¿Ín también algunos cambios en los coeficientes

técnicos nacionales. Estos estarán referidos única

mente a los flujos q�e demanda el sector 3, Indus

tr.ia Básica� es decir., la columna tres donde se in

crementara este en 3%, cuando los insu�oe procedan de
los otros sectores y 15% en la .demanda interna del

sector mismo (tercera celda de la 3�a. columna).

El vector de coeficientes importados acusar5 varia-

cienes sólo en la medida de compensar los c�mbios na

cionales. Por su parte, la matriz de coeficientes

totales permanecer� inalcarable, tal como en los ex

perimentos anteriores.

3) La Pro?ensi6n a Cqrisumir tiene una levísima varia

cion, con respecto al experimento anterior PROCON =

2.4, pues se supone un incremento en el Consumo, de

bi<lo a ciertos efectos redistributivos.
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4) El coeficiente de C�nsumo imrortado eco� • .10, que

es menor que en el Estilo Hacia Afuera, pues hay

ciertos controles con respecto a terceros países.

pero no con res�ecto al Grupo Andino, de allí que �

se coeficiente sea mayor con respecto al Estilo Ha

cia Adentro.

5) Bl vector de Repartición de Consumo Nacion�l adonta

la forma:

• 1S

·º

VRCON -= .O 

.35 

.50 

Donde el sector 4 y 5 adquieren un 

rol significativo. Sobre todo el 

4 ya que se supone habr& una dina

mización de la industria liviana 

para satisfacer la demanda de los 

estratos nedio y alto de 1� pobl�-
.... cion. 

6) La lnversi5n Im�ortada participa en mayor medida ·

que el Estilo anterior pero en menor coapar�ndolo

con el Estilo Hacia Af�era. E� efecto• CINM = .12 

7) La participeci�n de Salarios en el Valor Ay.regado

Sectoiial tambi�n refleja el 6nfasis de·-los secto -

res influídos por el Pecto Andino •

• 32 

.40 

MCSAL ::r • 30

.60

.40

8) Así misno, la �olítica im�ositiva se hace más flexi

ble para los sectores 3 y 4.



140 

• 08.

.22

MCIMTO= .08 

.10 

• 10

9) La intensidad de capital es mayor que en el Estilo

anterior, sobre todo en los sectores 3 y 4 •

MCKP = 

• 06 Para estar en condiciones competi · 

.11 tivas con el Resto de países del 

• 12 GRAN (Grupo Andino), se ado�tara 

. 09 una ªtecnología de punta." • 

. os 

10) El sector Estatal adquiere una importancia, si bien

no preponderante pero al30 significativa, alcanzan-

do el coeficiente CINPU s .40. Sobre todo a tra -
•..

vés de los insumos en los sectores :,ropiamente .basi

cos contem,plados en la legislación peruana.

11) Los Bienes de Inversión:soñ íntegramente producidos

por el sector 3.

12) El coeficiente de Oferta de Mano de Obra adopta una

posición intermedia entre los dos 2stilos anterio -

res, COM = .32

13) Así mismo, la intensidad de En�leo Sectorial es me

nor que el Estilo Hacia Adentro pero mayor que el E,!.
' ' 

tilo Hacia Afuera, sobre todo en los sectores vincu-

lados a la integracion. Aunq·ue para posteriores e.!_

�erimentos habr� que tomar en cuenta el se��or �omp�
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tencia pues es �robable que en la práctica se asuma 

tecnologías de ryunta �ara la Programac�óu Tnduc�r.iAl, 

lo cual tendrá efectos QO eL empleo • 

MCTP e: 

• 00006

.000003

.000008

.·000009

,000011

IV.4.3. El Resultado.·· 

Este experimento consiste como ya se dijo. en tratar 

de ex�licitar la influencia del Pacto Andino. en el de la Eco

nomía Peruana y evaluar los result�dos por comparación con los 

otros experimentos. Obvianente, con este experimento se in -

tentará probar la Hi�ótesis Inicial de este Estudio en el sen

tido de que el Pacto Andino refuerza al Estilo de Desarrollo 

Hacia Afuera. 

En principio. tal co�o se a?recia en el Anexo U 4, Re 

sultado N•4, la Prod�cci5n Total o VBP, es ligeramente menor a 

la situaci5n inicial o R�sultado ·Hº l, es decir, tiene una ten

dencia a la baja en lugar de .acercarse al Estilo Hacia Adentro 

que es superior comparativamente. Más nitidez en la semejanza 

entre el Estilo Hacia Afuera y el Pacto Andino se nota al ana

lizar la partici�acion sectorial del producto. ya-que el Prirn� 

rio Ali�enticio representa el 11.8% y 12% respectiva�ente. Así 

nismo, la participación de los sectores Terciarios es 34% con 

el Pacto Andino y 29% en el Estilo Hacia AFuera, ambos inferio 

res a la situación inicial que es 36% 9 mientras que el Estilo 

Hacia Adentro como ya se dijo. alcanza un nivel superior de 

47%. 
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No obstante, la nota característica del Estilo con el 
Pacto Andino es la preponderancia a� los sec�oT�s Secund�r�os 

Bisico y no B�sico frente s los otros exper�nento�. En efec 
to, los sectores industriales en el Estilo con el Pacto Andino 

representan el 40% del VBP mientras que en el Estilo Hacia A-

fuera !8 38% y en el Estilo Hacia Adentro es 26%. También a-
quí se nota la semejanza entre el Pacto Andino y el Estilo Ha

cia Afuera. 

En cuanto a la intensidad del uso de capital, el-estilo 

con el Pacto Aneino es el que más dotaci5n exige (7%) superado 

tan s51o por el Estilo Hacia Afuera (8.9%). Evidentem�nte, 

la implementación de la Programación Industrial del Pacto Andi 
. . 

. 
-

no supondrá una dinamización de los sectores secundarios . lo 

que se traduce justamente en los resultados de esta experimen
to. 

Por su parte, los insumos imvortados como proporción de 

los Insumos Totales tiene un �·ivei similar a 'ta situación ini
cial, ligeramente menor que el Estilo Haci� Afuera pero mayor 

que el Estilo Hacia Adentro. 

. .-En cuanto a la Demanda Final Nacional, su proporcion 

con respecto a la Producción Generada8fi�ilar al Estilo Hacia 
Afuera (65%) y menor que el Estilo Hacia Adentro (68%). 

R�ferente al Empleo, si bien existe una breeha fto cu 

bierta, �sta es menor que el Estilo Hacia AFuer�, ya que )�el 

Pacto Andino, significa una movilización de factores internos, 
pero no en la nedida que geiv�raría el Estilo Hacia Adentro. 

, I 

Comparando el Valor Agregado generado en este Estilo, 
se aprecia que su proporción ccn rest1ecto al VBP de 57% ea·lig� 
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ramente superior al Estilo Hacia Afuera pero menor que el Esti 

lo Hacia Adentro. Por su �arte. la participación de Salarios 

es similar a los experimentos anteriores. 

Por·últioo, la Brecha Comercialesabsolutanente mayor 

que el Estilo Hacia Afuera pero similar a su proporción con 

respecto al producto. Esta circunstancia hace ver que el de

sarrol1o de los sectores industriales trae aparej�do el incre

mento de importaciones de insumos y bienes <le capital, que pre 

sionan en la Balanza de Pagos. Obviamente, todo esto depende 

del Estilo tecnológico que se utilice pero en la medida •.que 

dentro del Pacto Andino el Perú tiene que mantener una situa·� 

cion competitiva, el estilo tecnológico no podrá ser nuy dis -

tinto al de sus socios. para no pérder mercado sobre todo, en 

los Productos de Industria no B�sica (Programa de Liberaei5n), 

los que tiene que competir. En la Industria Básica (Pro ·· 

gramaci5n Industrial), si bien tienen el mercado subregiona1 a 

segurado, las inversiones se realizan a base de ,réstamos que 

obviamente definen la tecnología. 

Por todo lo �nterior, se puede concluir que efectivame� 

te, a partir de los resultados analizados, el Pacto Andino re

fuerza al Estilo nacía Afuera, con lo que quedaría demostrada 

la Hipótesis Inicial. 

C�be hacer una Gltima aclaraci5n, referida a que la na

turaleza concreta de los resultados obtenidos, dependen de los 

valores d.e "entrada n al modelo. En este sentid(), otrn tipo 

de nar&�etros habrían dado distintns resultados. De aquí re 
J; -

reatilta que es im�ortante realizar tina serie da experinentos, 

los mismos que pueden hacerse a través del J:IODIN •. 
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Capítulo V.- CONCLUSIONES 

Habiendo ya recorrido todos los- pasos planteados en es 

te estudio. toca ahora expli�itar previ�un.ente tal vez no con

clusiones propiamente dichas• sino m�s bi�n. un c·oa.juuto de re 

flexiones que emanan de la exneriencia adquicida en la imple

mentació��-del. presente _estudi-:, que -�or:io tod·a inve&tigaci-ón.

en su fase actual constituye un nuevo punto de partida _-�pa�a 
continuar con el proceso cosnoaéiti:Y.o que demanda e1 t�l'lla _.¡,-rg_ 

puesto. 

Una de las situaciones frecuentes en todo tra�ajo de 

investigaci�n es la no certidumbre completa sobre el transi 

tar del trabajo. pues si bien hay una preconcerci5n ini�Íal 

del fenóneno:por estudiar. una hipótesis que guía el trabajo 

y una metodología que conduce a s�. implementación, no -se pu!_ 

de prever los efectos de los resultados parciales que se van 
obteniendo en el �receso de investigación, de t&l suerte que 

muchas veces casi sin sentirlo
9 

se va �rofundizando y ·  am

pliando· en uno u otro punto y dejando tal vez muchos aspee -

tos sin un mayo� tratamiento. Algo de �sto ha ocurr�do con 

este estudio, ·sin e!!lbargo, el nivel y la profundidad de cada 

tópico, ha correspondido a los objetivos pro,uestos. En e

fecto. partiendo de la realidad concisa. la peruana. se expli 

citó el "estilo" de desarrollo .que evidenci:a (Hacia Afuera). 

Así mismo, a partir de dicha realidad, se elaboró el Modelo 

que permiti5 hacer simulaciones sobre las a1ternativas de de

sarrollo, considerando dentro de éstas, al Pacto Andino. · De 

este modo, se probó la hipó�esis central en el· sentido de que 
' 1 

el Pacto Andino refuerza al Estilo de Desar.rollo Hacia A:fuera ... 
También se simuló una opción alternativa, el Estilo Hacia Ade,!!_ 
tro, para así apreciar sus particularidades y su v.iahilLdad. 
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Cabe reC;alcar que la. elaboración misma ·del instrumento 
model{stico supuso un esfuerz6 considera�Ie ya que tiene un e� 

foque siobal de ·la economía y sobre todo, es $UCeptible a ha -
cer mayores· precisiones. dado la Daturnleza flexible de los Mo 
delos de Experimentaci5n Numirics que es al que �ertenece el 

HODIN. Así mismo fue un logro importante, el �roceso de cal! 
braci5n del Uodelo 11 es decir, los ajustes necesari�s y los aná 
lisis de sensibilidád efectuados para que al Modeló r�prcduje

ra con bastante aproximación, la situación �eruana para el año 

1969� Cabe recalcar que efectivamente, se logr5 este cometi
do, teniendo tan sólo desviaciones de 2 y 5% que corno se dijo 

en su oporcunidad, eran sceptahles. A partir de ésto 11 se ree 
lizan los distintos experi�entos de simulaci5n, con los resul

tados anotados en los puntos correspondientes. 

Si bien en cada'capítulo o más correctamente en � oada 

punto se han planteado las respectivas·conclusiones, en esta � 
casión se intentar� conjugar todas éstas y mostrar una visión 

panorámica de los resultados. En efecto, se pueden distin 

guir las siguientes conilusiones generales: 

A) Con Respecto al Enfoque del Estudio

1) El intento de conjuga r .el anilisis cuali�ativo con

el cuantitntivo/modelístico ha sido logrado, lo.· 
cual significa que en las·ciencias sociales, en 

particular la. Economía, los ·instrumentos nodelíst.!, 

cos pueden ser �til apoyo �ara el proceso. de indá

gación cognoscitiva. 

2) El uso de estos instru�entos supone un conocimien

to cabal de la realidad ?ºr estudiar ryara lo cual
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es necesario estruetur-a.r el M?_�elo en función de los

lineamientos obtenidos en al análisis cualitativo •. · 
Naeuralmente, �ara este &á•liáia cualita�iv.,·serS ffl�

nester partir previamente de u� oarco te6rico y ·plan 
-

tea� las hipótesis respectivas. 

3) El planteamiento de opcioAes teóricas distintas so -

bre el desarrollo de un pats. suponen. cierta creati

vidad que debe ser traducida eQ tér�inos operativos

del Modelo (variebles cuantificables), .lo cual tien�

el riesgo de no póder traducir fielnente los-enfoques

planteados.

4) La fornulación e im?lementación de este-�ipo de ins

trumento modelístico supon�r-la e�istencia de una in

fraest�uctuTa material considera�le.· no·solameate en

términos computacionales, sino ·tambi,n documentacilSn·

y bibliografía, ambieute de investigación,· trabajo
en equipo, etc., circunstancias excepcionales que el

autor disfrut6 en el·GJECO,y que- hicieron factib1a
la realización de este estudio.

B) . En Rela.ción .al Análisis Situacional Peruano.

•> La Hip8tesis Central del an�lisis de esta �arte ra

dica en _que son, ,las relaciones de de_p_endencia las

que. ioprimen la di.nSnica _al funcionamiento económico

peruano. Esto fue corroborado a la luz de las in-
. 

. -� . � 

dagaciones efectuad.,�s. En efecto, el cot'lportamie!!_

to del capi�al extra�je�o �n sus diversas modalida

des de oper�r (inversi5n directa, cont�ol indirecto

de las inversiones a trav�s de los prestamos, tecno
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logia. otras formas no visibles, etc.), han config� 

rado una estl:'uctura productiva quQ satisfaca sus in 

tereses y modula el resto de las actividades .del 

país. 

6) Así, los centros principales de interés de la acuau

lación extranjera han ido variando con el tiempo,

�ero han mantenido su carácter domin�nte en el fun

cionamiento económico. Desde el eje minero y agr� 

extractivo a principios de siglo, el interés ha ido 

variando hacia los sectores industriales. No obs

tante, en la última década. los intereses minero-e= 

nergéticós nuevamente van cobrando �redominancia a 

la vez que los intereses extranjeros van captando 

también mayores rubros industriales. pese a los ais 

lados intentos reformista-nacionalistas que se ope

raron en el Perú a ,artir de 1968 hasta 1974. 

7) La estructura sectorial del �Perú parecería seguir

el comportamiento de la mayorÍR de países dauomina

dos en 11vías de desarrollo" en el sentido que- · la

aP,ricultura (alimentación) va perdiendo imvortancia 

en favor de la industria. Esto va aunado a una hi 

pertrofia de los sectores -terciarios y servicios, 

donde el comercio 9articipa a�roximadamente en una 

cuarta parte del prod�cto total, todo-lo cual Rene

ra mecanismos de �ropagación inflacionaria. 

8) Al analizar las srticulaciones iriter�roductivns de

la estructura económica se aprecia a un nivel ágre

gado (S sectores de toda la economía), que son los

sectores Terciarios los que mantienen los �ayores

eslabonamientos ya sea hacia adelante (ventas) o ha
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cia atrás (compras). Por su parte, en ios,sectores 

de producción física destaca el sector Secundario- Bá 

sico (Industria Básica). Este sector- tiene impor -

tantes articulaciones con el resto de la economía�

lo que le confiere un carácter estratégico, mas aún 

cuando a este sector corresponde las distintas ramas 

de la Programación Industrial del Pacto Andino. 

9) En cuanto a la estructura de Propiedad de los Medios

de Pro·ducción, puede advertirse que ha ocurrido cie.!,

tos camiios aunque mar�inales, en su composición. En

efecto, de la abrumadora �reponderancia del sector

privado antes de 1968, hoy-se han constituido otras

formas de propied�d, especialmente la Estatal, así

también el llamado sector Privado Raformado, Privado

Puro y en menor medida el sector Asociativo (Coopo·!

rativas, Propiedad Social, etc.). Aunque el anali -

sis data para 1973, pued.e afirmarse qua en la situa-�

ción actual, está tonando un mayor empuje las formas

privadas de propiedad, t�niendo.cono telón de fondo

el llamado "pluralismo económico::.

10) El sector Externo Peruan·o contiene características de

un ?aÍs dependiente, donde el mayor ingrediente eX?ºE

table estS en �roductos primarios con pequefio nivel

de el�boraci5n. Por su parte, lss importaciones es

tan en insumos y bienes de capital que sustentan a .la

estructura ,roductiva implantada. Así mismo, el ann

lizar el origen y desti,no del comercio se. .. ar,r·"ecia ·una

d • • .3/ --1 í ependencia mayoritar:i.a con respecto. a un so o ,:,a s,

(EE.UU.) o grupo de Países Europeos, todos de la 5rbi

ta capitalista. Esto denota el grado de inser•ión

del Perd en el sistema im?erante.
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11) Las vineulaciones écon5oicas del PerG con el r6sto

de Países del GRAN son todavía marginales, sobra to

do-en t�rminoe de comercio, no obstante se apr9cia

una tendencia crecienee sobre todo en ·los últimos a

ños (a costa del comercio con otros �aíses de Améri
ca Latána).

12) Los mecanismos principales del Pnctc Andino no han

funcionado en la forma planteada inicialmente, de

tal suerte que ha primado los elementos cornerciali�

tas (Programa de Liberaci6n) y no los Industrialis

tas (Programa Industrial). De allí que el proceso

integrador no ha al¿anzado las expectativas y dada

la lentitud de aplicación de algunos mecanisnos 11 é.!_

tos han dejado de ser irreversibles y estgn someti�--

dos·a su révisi5n (Tratamiento al Ca�ital Extranje-
ro). Por su parte, ·1a armonizaci5n de políticas

no ha tenido la dinámica esperada• debido fundamen- ..

talmente a la incompatibilidad de los esquemas eco-

nómico/políticos de algunos países miembros , 
cambiaron totalmente el cuadro inicial.

·que

13) Por todo lo anterior y cónsiderando las categorías

utilizadas en el marco teórico; se puede concluir

que la marcha ¿e la economía peruana contiene ele

mentos preponderantes característicos del Estilo de

Desarrollo Hacia Afuera. -

C) En Torno a los Resultados Obteaidos

14) Cabe en p�incipio recalcar que todo el enfoque de

trabajo se ha hecho a partir del plantea.miento de un

marco teórico donde se explicita.ron '.las diittintas O,E.
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1 

ciones- teóricas del desarroU4\ h'• .• íénd.olas de-fin ido':---····,, · 

especialmente para poder hace� las.distinciones per�;. 

tinentes. En QSte sene ido puede t:ambi--én p.resentar-
se como conclusi6n o resultado, la explicitaci5n de 

las distintas opciones (Estilo de Desarrollo Hacia A 

fuera y Hacia Adentro) que definen un dete:rmin,ado e� 

foque de desarrollo. Así, la inclusi�n de elemen -

tos alternativos al sistema actual, puede ser un pu� 

to de P:artida para mayores elaboraciones y que con -

duzcan a la definici6n de un verdadero Proyecto Na 

cional para el Perd. 

15) Por·su parte. la ticnica utiliz�da, en especial la

formulación e implementación.del MQdelo _de Experime�
taci6n Numérica deno·min.ado MODIN, .ha servido r>�-ra

cuantificar las distintas. re_-l_aciones de _la economía

peruana. Si bien en este estudlo s51o se preseqta

un número reducido de .-resulta4.o.s, fue necesario re�

lizar una setie de experimentos previos, sobre todo,

en el proceso de ajuste. �demás, el modelo está

apto para otras simulaciones,· donde se contemplen di

versi<lad de criterios. En este sentido, el Modelo

�omo tal, es ya un resu1tado del estudio, �Ue puede

ser u·tilizado para otros fines, por -supuesto dentro

del anbito de su competencia.·

16) La Implementación Inicial pa�a el año 1969 � c��ibr�

ción del Modelo, dio resultados interesantes, sobre

todo el haber logrado réproducir casi jielme�te a la
 

 
 

�conomía peruana d•··esé afio, lo cual significa que 

el Modelo elaborado GS aceptabl�mente r_epresen�ati· ·•, 

vo. Adem�s, cabe de�tac�r que el modelo es_1in�m!-

zado por· la demanda final· auté>noma lL través de . las
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exportaciones, lo cual demuestra que es el sector .e.� 

terno· el principal motor del funcionamiento· a:conómi

co peruano. 

17} La Iaplementaci5n del Estilo de Desarrollo llacia A -
fuera dembstr6 que stis im�actos conllevan gru�sos
costos sociales pnra las mayorías noblacionales. Es

tos costos se traducen entre otros, en un desempleo
y subémpleo masivo; contradicen drástica del consuno

y de la producción; desigu�l distribuci5n del ingre
so generado socialmente; uso no óptimo <le las ?Oten

cialidades internas. En suma, este estilo signifi
caría unn acentuación da la dependencia y por lo ta�
to, todo el correlato económico,social y político

que esto conlleva.

18) La Implementación del Estilo de Desarrollo Ilacia A -

dentro contiene ¡op,ros�sociales importantes para las

mayorías nacionales y consecuentemente, se ha obteni
<lo resultados contr�rios al estilo anterior. En e

fecto, hay pleno empleo (inclusive hay una deaanda
no satisfecha), satisfacción de las necesidades bási

cas a través de una dinamización en la producción de
los sectores pertinentes, distribución de ingresos

c§s equitativa, ui�iiz�ci5n de las potencialidades
internas.

No obstante, cabe remarcar que este Estilo requiere

en general, de un crecimiento · en<'.>'rme del Procructo=;.-
f enórneno· I:JOCO · menos -q,té' · ünposible .. de logr8.rlo en' el·

cort·o plazo. ; Todo ·esto cubriría a' �ste Estilo de· un

ar.hálito de utop'ist.16-'y to·davía ·quet1arí11 por anali -
zar su víabiliéad polí·tic�i,· cOrit:ernp1ando la corre·la ·

ción de fuerzas en el seno de la sociedad �eruan�.
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19) La inclusión del Pacto A_ndino como "varia.ble explíci

ta" al -::,roe.eso de desarrollo peru_ano, contiene resul:

tados que asemejan al Estilo de DesaTrollo Hacia A �

fuera, con lo cual queda demostrada la nreseate té

sis (que se planteó en la Hipótesis Inicial de este

estudio). Sin embargo i esta inclusión tiene sus pe
--

culiaridades so�re todo en los sectores industriales

lo cual contiene elementos dinámicos que redundarían

en resultados "más aceptables ª en términos sociales,

que el estilo propiamente Hacia Afuera. No obstan

te, ambas opciones tienen una tendencia parecida aun

que no idéntica, pero sí esencialmente distinta -al

Estilo Hacia Adentro.

En consecuenciA, considerando que la estructura_pe 

ruana, tiene características históricas y actuales 

de Estilo Hacia Afuera y pQr su parte el Pacto A�di 

no refuerza esta tendencia, entonces se puede con 

cluir que existe una coherencia entre la introduc 
,· 

ción del Pacto Andino y la marcha económica actual. 

A su vez, ésto signific3 q�e una opción alternativa 

a la actual, llámese "EStilo Hacia .Adentro ar, sera 

pues interferida_por el esquema integrador andino. 

20) Por último, cabe mencionar que tanto el esbcso como

1� definición de un determinado Estilo de Desarrollo

así como su implementación modelística, son en rea

lidad orientaciones tal vez extremas y antagónicas

entre sí, para servir como. puntos de referencia teó

rica a la si.tuación ,;peruana actual. Esto no signi
'

. 

fica en modo alguno que el enfoque concretp que se

planifique para-el PerG tenga que cefiirse estricta

mente a estas opcione�, pues so�·orientaciones que
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contienen una amplia· gama de vnriantes ·y una opción

concreta.tendrá su ubicnción específica en este ee

pectro de alternativas que no necesariamente coinc� 

dirán completamente con los elementos integrantes 

de los Estilos aquí definidos. En todo caso, est� 

y otros esfue�zos que.conduzcan a un esclarecimien

to del "camino por recorrer" serán de sun:u1 utilidad 

nara la pianificaci5n del desarrollo peruano y 1�,� 

política ecbn6mica a seguir. 
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Anexo N º 2 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

Contenido 

A) Formulación Ecuacional

B) Formulación de la Simultaneidad.

C) Diagrama de Flujos Simplificado

D} Listado de Variables del MODIN.

A) FORMULACION ECUACIONAL DEL MODIN

Blogue 1.- Demanda Final Autónoma: 

1) DEFA = TEXP + RDEFA
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La Deaanda Final Autónona (escalar) es igual al total 
de Exportaciones (escalar) aás el Reato de la Demanda 
Final Autónoaa (escalar). 

2) VDEFA � VCREXP * TEXP + VRRDFA * RDEFA

El vector de Deaanda Final Autónoma (Sxl) es igual al 
producto del vector Coeficiente de Repartición de Ex
portaciones (5xl) � ol Total de Exportaciones (lxl) 
más el vector de Repartición del Resto de Demanda Fi
ñaT Autónoma (5xl) .2.2.!, el Resto de la Demanda Final 
�utónoma (lxl). 

Bloque II.- Las Inversiones: 

3) VINID • lcfpf * vvn,1

El Vector de Inversiones Inducidas por Destino (Sxl) 
es igQal al producto de la matriz diagonal de Capital 
Producto (5x5) p�r el vector Valor Bruto de Produc 
ción (5x5). 
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INID • i 9
* VINID

La: Inversión·,•.; Inducida·_, Total-.!� (lx.l) es igual a la 
suma sectorial.· 

�) INP a CINPU * INID 

La Inversi6n PGblica (lxl) es igual al producto del 
coeficiente de Inversión PGblica (lxl) por las Inver
siones In<lucidas Totales (lxl). 

6) INPRI = INID - INP

La InversiOn Privada (lxl)es igual a la diferencia de
la Inversión Inducida Total menos la Inversión Públi
ca (lxl).

7) ININD a . (1-CINH) * INID

La Inversi5n Ind��ida nacional por Destino (lxl) es i 
gual al producto de la unidad· �n� el coeficiente de
Inversiones Importadas-�·10 lnversión Inducida Total. 

8) UUI = INID - ININD

La Inversión Importada (lxl) es igual � la diferencia
d� la Inversión Inducida Tot�l (lxl) nenos la Inver -
si5n Inducida Nacional por Destino.

9) VININ = VCDO * ININD

El vector de Inversiones Inducidas Nacionales por O -
rigan (Ssl) es igual al vector de conversión de Inve�
siones de Destino a Origen (5xl) � la Inversión In-
ducida Nacional por Destino.

10) ININ = i� * VININ

El Total- de Inversiones Inducidas Nacionalés (co�pro
baci5n con ININD), es igual a ln suaa sectorial.



,1oque ..!..!!·- �i Valor Agregado e ingreso: 

11) VVA ., f i v * f¡ - AT f 1 * VVRP
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El vpctor Valor Agregado (Sxl) es igual al producto de 
una matrie Diagonal. (.qo-.-.celle?it.••·--· un .-.ao-t.o-r fila que 
multiplica a identidad (5x5) menos la matriz d� coefi.
cientes técnicos totales) .E_2.!. el vector Valor Bruto de 
Producción (5xl). 

12). VA • i' * VVA 

El Valor Agreg�do Total es isual a la suna vectorial. 

· 13) VYPDFT • fMCSAtl * VVA

El Vector Ingreso Personal Disponible de la Fuerza de 
Trabajo es igual al producto de la �atriz Diagonal de 
coeficientes de Salario por el vector Valor _Agregado. 

14) YPDFT • i' * VYPDFT

El Ingreso Total disponible de la Fuerza de Trabajó es
igual ·a la suna sectorial.,.

15) VIMPTO = fMCIMTol• vvA

El vector _de lMpuestos (5xl) es igual �l producto de
la matriz diagonal de coeficientes de Impuestos óor el
vector Valor·Agregado (5xl).

16) IMPTO = i' * VIMPTO

El Total de Impuestos es igual· a la s.uma sectorial.

17) VEXCD a VVA - (VIMPTO + VYPDFT)

El vector de Excedentes (5xl) es igual es iuual a la
diferencia delvector Valor Agregado (Sxl) nenos ' la
suca del vector de !apuestos (5xl) aás el vector Ing
greso Personal disponible de la Fuerza de Trabajo.
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18) EXCD = i' * VEXCD

El Excedente Total es igual a la suna sectorial. 

Bloque IV.- Bl Consumo: 

19) TCONI = PROCON * YPDFT

El Total del Consuco Inducido (lxl) es igual al pro -
dueto de la Propensión a Consumir (lxl) E..2.!: el Ingre
so Personal Disponible de la Fuerza de Trabajo (lxl) 

20) TCONIN = (1-CCOM) * TCONI

El Total de Consuno Inducido Nacional (lxl) es �gual
al producto de la unidad nenos el coeficiente de Con
suao Inportado (lxl) Eºr el Total de Consuno Inducido.

21) TCONM = TCONI - TCONIN

El Total de Consumo loportado (lxl) es igual � la di
ferencia del Total de Consuno Inducido �enos -el Total
de Consumo Inducido Nacional.

22) VCONIN • VRCON * TCONIN

El Vector del Consumo Inducido Nacional es igual al
producto del vector de qepartición del Consumo E.2.!, 
el total de Consumo Inducido Nacional. 

Bloque V.- Demanda Fina1 Nacional 

23) VDFN = VDEFA + (VININ + VCONIN)

·El Vector de Desanda �inal Nacional, es igual a la
suma del vector dé Demanda Final Autónoma (5xl) más
el vector de la Inversión Inducida (Sxl) más el vec
tor de Consumo Inducido (Sxl). (Estos d�últirnos
vectores constituyen la dem�nda Final Inducida).
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24) DEFN = i' *·VDEFN

La Demanda Final Nacional Total ·es igual a la suma sec
torial.

Bloque VI.- Insumos: 

25) VBINN • li' * ANI * VVBP

El vector de Bienes Intermedios Nacionales o Insumos
Nacionales (5xl) es igual al producto de la matriz
diagonal de coeficientes técnicos nacionales (SxS) por
el vector Valor Bruto de �roducción (5xl).

26) 'BIN = i' * VBINN

El Total de Bienes Intermedios Nacionales (Insumos
Nacionales) es igual a la suma sectorial. 

A .,. 

27) VBINM = f i' · * - fu"i f * VVBP

El Vector de Bienes Intermedios Importados (5xl) es
igual a la matriz diagonal de coeficientes técnicos
Importados (5x5) .P2.!: el vector Valor- Bruto de Produc
ción (5xl).

28) BINM = i'* VBINM
Totales

Los Bienes Intermedios Importados (Insumos Importa -
dos) es igual a la suma sectorial.

29) VBINT = VBINN + VBINM
/

El Vector de Demanda Intermedia Total (Sxl) es igual
a la sti�a del Vector de Insumos Nacionales (Sxl) m§s
el Vector de· Insumos Importados (5xl).

30) BINT = BINN + BINM

El Total de Insumos (lxl) es igual a la suma de Insu
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mos Nacionales (lxl) nás los Insumos �D�ortadoa (lxl). 

_!!!>gue VII.- Sector Externo: 

31) TM = TCONM + INM + BINH

El Total de Importaciones (lxl) es i3ual a la suna de
Consuno Importado más la Inversión Importada nas los
Insumos Inportados-:--

-

Bloque VIII.- Empleo 

32) OM = CMO * PÓT°

La Oferta de Mano de Obra (lxl) e� igual al Producto
del coeficiente de nano de obra ( lxl) ,-,.2..2.!: la Pobla
ción Total (lxl).

33) VDEUO = jHCTP f * VVBP

34) 

35) 

E"i Vector Deaanda de !fa.no de Obra (Sxl) es igual al
Producto de la matriz diagonal (5x5) de coeficientes
de Trabajo Producto� el vector Valor Bruto de Pro
ducción (5xl).

DEMo -= i' * VDEMC>_

La Demanda Total de Ha.no de Obra es igual a la suma 
sectorial. 

A 
-1

VSALPRO = fVDEMOf * VYPDFT

El Vector Salario Promedio Sectorial (5xl) es iguA1 
al Producto de la Demanda dé.Mano de Obra (hecha ma
triz diagonalizada),invertida,�or el Vector Ingreso 
Personal Disponible de 1·a luerzade Trabajo (5xl). 
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36) SALPRO = YPDFT/DEMO

El Salario Promedio Total (lxl) es igual al �cociente
del Ingreso de la Fuerza de Trabajo entre la DQoa.nda
de Hano de Obra.

Bloque IX.- Las Brechas: 

3_7) BE = OU - DEMO 

La Brecha de Enpleo (lxl) es igual a la Oferta de Ma 
no de Obra (lxl) menos la Demanda de Mano de Obra(lxl). 

38) BC = TEXP - TM

La Balanza Comercial (lxl) es igÚa1 a la diferencia del
'J:Qtal ·;Jr ·.las.· �xportaciones menos las Importaciones To
tales.

39) BFS = IMPTO - INP

La Brecha Fiscal (lxl) es igual a la diferencia de
los Impuestos (lxl). 3!_;--�es la� Inv�rsiones Públicas
e lxl)

40) BI = EXCD - ININD + (YPDFT - TCONI)

La Brecha Interna (lxl) es igual n la diferencia de
los Excedentes (lxl) menos las Inversiones más la Ba
lanza del Ingreso y el Consuno Total.

B) FORllULACION ECUACIONAL DE LA SIMULTANEIDAD DEL MODIN

Bloque X.- La Sinultaneidad del Consumo e Inversión Indu 

cida con la Producción; 

41) VVBP = DI +  VDEFN
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El Vector Valor Bruto de Producción (Sxl) es igual a 
la suma del Vector de De�anda Intermedia Nacionel 
(5xl) más el vector de Demanda Fina1 Nacional (Sxl).

42) DI = IANI * VVBP

El Vector de Demanda Interrn�dia N�cional .(Sxl) es
igual al producto de la matriz de coeficientes T�cni
cos Nacionales 2or el VectoT Valor Bruto de Producción.

43) VVBP = fANI * VVBP + VDEFN

44) vvnP = Ir -ANI -l * vnEFN .••• (a) 

Haciendo trasposición d·e térninos y simplificando en 
la ecuacíón.43. 

45) VDEFA = VRDEFA * DEFA

El vector de Demanda Final Autónoca (5xl) es igual al
producto del Vector de Repartición de Demanda Final
Autónoma� la Demanda Final Autónoma (lxl).

46) VDEFN = VDFNI + VDEFA

El Vector de Denanda Final Nacional (5xl) es igu�l a
la suoa dal vector de Demanda Final Nacional Inducida
más el Vector de Deoanda Final Autónoma.

47) VDFNI a VININ + VCONIN

El Vector de -D-manda Final Nacional Inducida (Sxl)
es igual a�la -suma del vector de Inversiones Induci
das m�s el vector de Consumo -Inducido.

48) vrNID = lciP 1 * vvnP

El Vectqr de Inversiones Inducidas por Destino es
igual al producto de la matriz diagonái Capital Pro
ducto (5xl) por el·Vector Valor .Bruto de producción
(Sx 1).
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49) INID = i' * VINID

El Total de Inversiones Inducidas es tgual a la suma
sectorial.

50) ININD = ( 1-CINM) * INID

La Inversi5n Nacional Total es igqal al producto de
la unidad Qenos el coeficiente de Inversión Importada
J?.2.!_ el Total de Inversiones l?.2.!:_ Destino.

51) VININ = VCDO * ININD

El Vector Inversiones Inducidas Nacionales por Origen
es igual al producto del vector de ConversiOn de In
versiones de Destino a Origen� de Inversiones de
Destino.

52) VININ = {VCDO * (1-CINM) * i' *ICKPI}* VVBP

'ALFA 

Agrupando términos de las ecuaciones anteriores per
tinentes. 

53) VININ =IALFAf * VVBP ••••• (b)

Haciendo la conversión correspondiente de ALF�.

54) VVA = li' *IX-ATI I* VVBP

El Vector Valor Agregado (5xl) es igual al producto
de la diferencia de la natriz unitaria menos la ma
triz de coeficientes,t,cnicos .totales (todo esto dia
gonalizndo) por el :Vlector Valor Bruto de ProducciOn-:-

55) VYPDFT = fMCSALf * VVA

El Vector Ingreso Personal Disp�nible de la Fuerza de
Trabajo (5xl) es igual al producto de .1a matriz Diag�
nal de coeficiente de Salarios por el Vector Valor A
gregado.
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56) YPDFT • i' * VYPDFT

El Ingreso Total de Fuerza_de Trabajo es igual a la
suma sectorial.

57) TCONI � PROCON * YPDFT

El Total de Consumo Inducido (lxl) es iP,ual al produc
to de la Propensión a Consumir por el Ingreso Total -
Disponible de la Fuerza de Trabajo (lxl).

58) TCONIN = (1-CCOH} * TCONI

El Consuno Nacional (lxl) es igual al producto de la
difsrencia de la unida4 menos el coeficiente de Consu
mo Importado 12.2!.· el Total de Consumo. Inducido •.

59) VCONIN = VRCON * TCONIN

El Vector de Consumo Inducido Nacional (5xl) es igual 
al producto del Vector de Repartición del Consumo .!!.2.!. 
el Total de Consumo Inducido Nacional. 

60) VCONIN = {VRCON * ( 1-ccmo * PROCO!-l * i' * 

!JETA 

Realizando las agrupnciones correspondientes de BETA. 

61) VCONIN =IBETAI * VVBP

Haciendo la conversión correspondiente ••• (e)

62) VDEFN • VDEFNI + VDEFA

De acuerdo a la ecuacion (46) y haciendo las sustit�
ciones de las ecuaciones pertinentes y operando:



63) VDEFN = !ALFA+ BE1AI * VVBP + VDEFA'

Reemplrizarido e� ia Ecuac!&�-(4�}� 

-1
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64) VDEFN =!ALFA + BETA! *fI-ANf * VDEFN + VDEFA

--1 

65) · VDEFN = {r �IALFA+BETA) *lt-ANf-1} • VDEFA

66) VDEFN = IAMXTI* VDEFA

67) VVBP = tALINI * VDEFN

Estas dos últimas relaciones, la (66) y· (67) constit�en
yen las' E·cuaciones Básicas. de la· Simul t,aneidn.d. ·

Donde:

-1
ALIN = Ir - ANI 

-1

AMAT'' ={I ;.. IALFA+BETA)*'fALIN'I} 



C. DIAGRAMA DE FLUJOS SIMPLIFICADO DEL HODIN

[�ESTO DEMANDA!------...... AUTONOMA 
!EXPORTACIONES .1-1-----

FINAL 

I; , 
� 1.9Ac <1-�, ... ....._L . 

\ ./ 

,,,,.� ..... 

--[>1{�ALANZ1<t--
'\EMPLEÓ) 
·----

PRODUCCION ··-.... -..... ........... � ... -...... .. 

) r \�<J---··<J.�-1� 

�<r-----L C)<tt- ---
�--·---·--· -

Nota: 

-@ ,·�. <l----·-··. <l-----

1/ Por fuerza de trabajo. 
- NAC por Nacional

IHP por importado. 

& 
- ·-·e�.1

� POBLACION:J 

--� 

Leyenda 

:....-....,--..,...__pi Flujo Simu1tá·
neo 

----iC>Flujo Recursivc 

1 .1 Var. Exdgen·a 

Q Var. Endógena 

o Balanzas

O Separador

... 

0\ 

...,¡ 
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D) LISTADO DE VARIABLES DEL MODIN

1) DEFA

2) TEXP

3) RDEFA

4) VDEFA

S) VCREXP

6) VRRJ)FA

7) VINID

8) CKP

9) VVBP

10) INID

11) IMP

12) CINPU

13) INPRI

14) ININD

15) CINM

16) I?Ul

17) VININ

18) VCDO

19) ININ

20) VVA

Dem�nda Final Aut6noma 

Total de Exportaciones 

Resto de Demanda Final Autónoma 

Vector de Demanda Final Autónoma 

- Vector Coeficiente de Repartición �e Ex

portaciones.
Vector de Repartición 

da Final Autónoma. 

del Resto de Deman 

Vector de Inversiones Inducidas por Des

tino. 

Coeficiente Capital Producto (matriz ·.cti.!, 

gonal) 

Vector Valor Bruto de producción. 

Inver9i&n Inducida Total.: por Destino. 

taversión Pública. 

Coeficiente de Inversión Pública 

Inversión Privada 

Inversión Inducida Nacional por Destino. 

Coeficiente de Inversión ·Importadas 

Inversiones Importadas· 

Vector de Inversiones Inducidas Naciona

les por Origen. 

Vector de Conversión de Inversiones de 

Destino a origen. 

Inversiones Inducidas Totales� 

Vector Valor Agregado. 

21)fi'fI-AT)f - Matriz �iagonalizada de Coeficientes Técni
cos para el Valor Agregado· (Al: · Coeficie!!,. 

tes Técnicos Totales). 
22) VA Valor Agreg�do Total. 



23) VYPDFT

24) MCSAL

25) YPDFT

26) VIMPTO

27) MCIMTO

28) IHPTO

29) VEXCD

30) EZCD

31) TCONI

32) PROCON

33) TCONIN

�4) CCOM 

35) TCONM

36) VCONIN

37) VRCON

38) VDFN

39) VDEFA

40) DEFN

41) VBINN

42) AN

43) BIN

44) VDINM

45) BINM

46) AM

47) YBINT

48) B'lNT

49) TM

50) Ot-1

51) CMO

52) POT
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Vector Ingreso Parsonal Disponible de la 

Fuerza de Trabajo. 

Matriz de Coeficiente de Salarios. 

Ingreso Personal D�sponibla de la Fuerza 

de Trabajo. 

Vector de Impuestos. 

Matriz de Coeficientes de Impuestos. 

Impuestos Totales. 

Vector de Excedentes�· 

Excedentes Totales 

Consumo Inducido Total 

Propensión a Consumir 

Total de Consumo Inducido Nacional. 

Coeficiente de Consumo Importado. 

- -Total de Consumo Importado.

Vector de Consumo Inducido Nacional

Vector de Repartición del Consumo Nacional

Vector de Demanda Final Nacional

Vector de Demanda Final Autónoma.

Demanda Final Nacional.

Vector de Bienes Intermedios 'Nacionales

o Insunos Nacionales�

Matriz de Coeficientes Ticnicos Naciona

les.

Total de Insumos Nacionales

Vector de Insumos Importados

Total de Insumos Importados

Matriz de Coeficientes Técnicos Importados.

Vector de Demanda Intermedia Total.

Insumos Totales.

Importaciones Totales

Oferta de Mano de Obra

Coeficiente de Mano de Obra.

Población Total.



53) VDEMO

54) UCTP

55) DEMO

56) VSALPRO

57) SALPRO

58) BE

59) BC

60) BFS

61) BI
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Vector de demanda de Mano de Obra. 

Matriz de Coeficiente Trabajo Producto. 

Demanda Total da Mano de Obra. 

Sálario Promedio Sectorial 

Salario Promedio. 

Brecha de Empleo 

Balanza Comercial 

Brecha Fiscal 

Ilrecha·Interna. 

Notas.-

i' es un vector fila que se utiliza para sumAr los com 

ponentes de otro vector. También se utiliza en algu 
::-

nas matrices diagonales, para resolver logaritmos 

computacionales. 

Matriz Diagonal 

(m*n) Indica la dimensionalidad del vector o matriz en la 

formulación Ecuacional. 

'---' Indica que es variable exógena 
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