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PROLOGO 

El tema que trata la Té_sis se eligió por ser uno de los temas no inves -

tigados en el pais. En favor de tal elección también influyeron el interés 

personal por la investigación de la realidad económica peruana y la expe-

rienc,ia profesionál ampliamente relacionada con el tema y la investigación e;. 

con6mico. 

La elección del te:na, su desarrollo y culminación se produjo en el pe

riodo en que participe en la elaboración de las Tablas Insumo-Producto de la 

economía peruana del afi:> 1973 y 1979, en el Instituto Nacional de Planifi -

coción. En dicho periocb logré especializanne en la elaboración del conjunto 

de los T oblas y dentro de las sub-especializaciones, est6n precisamente el sec

tor comercio, los costos de distribución, el sector transportes, el consum:i de 

los hogares, entre otros, que justamente son temas fundamentales para el de

sarrollo de la presente Tésis. Sin estas experiEincias valiosas y la de mis casi 

dos aros en investigación económica, anterior ol de las tablas, oo hubiese 

culminado el trabajo con uña satisfacción aceptable. 

Finalmente, quiero dejar constancia de mi sincero agradecimiento por 

la eficiente y esmerada oolaboroci_6n en ef tipeo de los borradores y de la 

versión definitiva a Sara y Luisa Bocanegra Flores, Ana Bocanegra �reno y 

Cloti lde Outroz. 
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1 NTRODUCCION 

La presente Tésis constituye una tentativa de api:c,ximaci6n o !a 

medición y explicitación de los injustificados :'CX>stos de distribuci6n (CD) 

en la economía peruana de la década recién transcurrida •. , 

Definimos los �D como los costos incurridos para colocqr 'los Pl'E, 

duetos desde los centros de producción y almacenes aduaneros a los lu-

gares de consumo de los hogares y productores residentes en el país. Es

pues, un valor afiadido en la fase de distribución, en la que intervienen 

uno o m6s de las diferentes clases de agentes comerciales y los distintos 

transportistas de carga. 

El tema se estudia a un nivel macroecon6mico, al nivel sectorial, 

conforme a la desagregaci6n de la economía peruana en sectores econ6mi 

cos que proporciona las tablas Insumo-Producto del afb 1973. El sentido 

de sector aqur utilízado es el de oferente de productos homogéneos. 

Los problemas ·centrales que afronta el trabajo son : ¿ cu61 es 

la magnitud de los CD ? y ¿ est6n justificados dicl-os CD y qué fac12_ 

res las explican ? • Luego de la medición de los CD utilizando el Tndice 

Paaschey las Tablas Insumo-Producto, se identifican los sectores con ele�

dos e injustificados CD para los cuales se postula como explicación la 

hipótesis general de que están determinados por las condiciones de atraso 

y dependencia en que se encuentra el país y que se manifiestan en el 

sector distribución. 

Los productos· agrícolas, los de la pesca estractiva, los textiles 

y las prendas de vestir entre los que m6s destacan, presentan elevados CD.

Las vari�bles especi'ficas que explican dichos montos son los excedentes de 

explotaci6n, la oligopolización comercial, la intermediación comercial, la 

infraestructura y el nivel tecnológico del comercio minorista. 
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El tema en cuesti6n no está desarrollado en el país, ni cuantita

tivamente ni como estudio. De allí que la Tésis llene estos vacios, se 

convierta en una importante aproximaci6n a la realidad del sector distri

buci6n y contribuye por tanto a la formulaci6n de políticas de corto y 

mediano plazo, que inclusive tienen que ver con· 1a refurina del sector y 

la mejor asignaci6n de recurso� financieros. 

Metodol6gicamente la Tésis proporciona, por un lado, una meto

dología para el cálculo de los CD a un nivel sectorial, por el otro, las 

metodologías para el c61culo de las producciones brutas del sector distri

buci6n y del sector comercio. 

Respecto de las limitaciones cabe serial ar que el presente trabajo, 

pese a_ tener importantes contribuciones, no contó con la informaci6n esta

drstica de la calidad deseada ni con estudios suficientes sobre el sector dis 

tribuci6n, los que por oonsiguiente dificultaron las mediciones de los CD. 

Sin embargo, estos fueron superados util.izando diversas fuentes de informa-· 

ci6n y metodologras de oonsistencia. Otro factor que actu6 en el misrrio 

sentido fue la amplitud del tema, que se _prefiri6 al ser el primer estudio 

de esta naturaleza, sacrificando la especificidad de la investigaci6n con 

. la esperanza de retomar posteriormente investigaciones por sectores o p� 

ductoso 

Finalmente, queremos indicar que en relaci6n al métocb y la mé

todo logia de comprobaci6n de las hipc:Stesis, éstas se hallan explicitadas en 

los capítulos correspondientes, sobre los cuales se ha enfatizado lo suficie_ri 

te toda vez que son la báse de toda investigaci6n seria. Un tratamiento 

similar se di6 a la metodología de cálculo de los CD, los cuales aparecen 

en el Capitulo 11 y Anexo No.1. 
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CAP I TU L·O 1 

MARCO CONCEPTUAL Y M ETODOLOGICO 

1. La Distribución

los bienes económicos materiales, pocas veces después de producidos e

importados (hasta las aduanas), se hall::m en condiciones de ser consumidos, es ne 

cesario ponerlos al alcance de las familias y de los distintos productores. El 

conjunto de operaciones que se realizan, para ponerse en condició� de consumir 

dichos bienes, constituye la actividad Distribución. 

La Distribuci6n comprende dos grandes grupos de operaciones. El prime

ro, y el más importante, es la actividad comercial y el segundo, es la actividad 

transporte de carga. 

2. El Comercio

Es la actividad de .reventa· de bienes nuevos y usados. · La reventa es la

venta sin transformación. La actividad· comercial comprende el Comercio al por 

Mayor y Comercio al por Menor. No -siempre la actividad comercial se presenta 

pura en un cien por ciento. Asr por ejemplo, el cinco por ciento de su actividad 

puede ser una actividad no comercial, como la manufacturera, o la de servicios. 

a. Comercio al por Mayor

El Comercio al por Mayor es la reventa a : comerciantes al por

menor; usuarios (industriales, comerciales, profesionales o institu

ciones); y otros co·merciantes al por mayor.

De la definición. dada se desprende por consiguiente· que quienes

ejercen principalmente y en forma regular la reventa de bienes, y

principalmente por lo menos a uno de los tres grupos de clientes

allí señalados, son los agentes del comercio al por mayor º Ese

es el criterio básico de la definición. Así por ejemplo, aquel

comerciante que tenga el 90% de sus ventas a comerciantes mi no

',., .... � 1 ..:; 10% al público en general, será un comerciante al por 

mayor. 



Un criterio comprendido dentro del' criterio básico ya señalado es el 

criterio del volumen de ventas. Contrariamente a lo que comunmen 
. 

-

te se piensa este criterio no identifica a la totalidad de los agentes 

mayoristas. Sin embargo, es el criterio más importante de la defi -

ni ci6n, el que se manifiesta concretamente en lo-s bienes revendidos 

a los "comerciantes al por menor" y a los í•comerciantes al por mayor". 

Ya que tales ventas son en grandes volúmenes. Y a veces también 

en las reventas a los distintos usuarios (industriales, etc.) 

Es el aro, en el caso de los insumos, que estos usuarios los aclq ui ri -

rán casi íntegramente en grandes volúmenes. Pero en general, los 

bienes que están destinados al uso de tales usuarios se adquieren por 

lo general e_n pequeñ::>s volúmenes y hasta por unidades. 

Una buena parte de estos bienes están comprendidos por los bienes 

de capital. Así, por ejemplo, tendremos la �mioneta ( o dos o 

tres) que compra lo empresa para la en�rega de sus productos vendidos. 

La m6quina de escribir que compra _un profesional para su oficina. 

La manguera para regar los jardines de la empresa, etc. 

Los agentes típicos de la actividad comercial son : a) los comer -

ciantes mayoristas ••• (reciben la denominaci6n relativa a las mer

caderías que venden), tales como el comerciante mayorista de la 

papa, o del limcSn o de la cebolla, o de los juguetes, etc., b) los 

distribuidores industriales, c) Exportadores; y d) Importadores. 

Existen otros agentes del sector comercio no típicos tales como; los 

agentes vendedores a comisi6n que trabajna vinculados o una o más 

empresas y los agentes compradores a comisión cuya modalidad es 

similar al anterior. 
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Una visión más amplia de las diversas formas de el osificar a los a

gentes del comercio al por mayor se presenta en el punto 7 del 

presente capitulo. 

b. Comercio al por Menor

. Es la reventa de bienes de consumo, uso personal o uso doméstico

al p6blico en general.

Los comerciantes al por menor (o agentes del comercio minorista)

son por t�nto aquellos que principalmente venden bienes de con

sumo o de uso personal o de uso doméstico al público. Si sus ve!!.

tas principalmente son a otros comerciantes al por menor o a

otros comerciantes al por mayor o a ambos, se tratara m6s bien

de un comerciante mayorista. El criterio básico implícito en la

definición del Comercio al por Menor es el tipo de cliente (pú

blico en general). · De este criterio se deriva que, principalmen"".

te I as ventas del comerciante al por menor serán al menudeo,

porque el público no compra al por mayor, salvo escasas excep -

ciones.

Las principales clases de agentes del Comercio al por Menor son:

tiendas (bazar, cadena de tiendas; otras tiendas), puestos de 

mercado¡ grandes al macé nes; supermercados, cooperativas de 

consumo; casas de subasta; y estaciones de gasolina. 

Existen otros agentes no típicos tales como los agentes vendedo

res por cuenta propia, los vendedores a comisión, y los vendedo

res ambulantes (más propio seria callejeros). 

En la elaboración de las C.uentas Nacionales y de las Tablas In

sumo -Producto 1973, el Comercio al por Menor, se estudió es

tratificado en función de dos factores; lo disponibilidad de la 
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información b6sica y de las clases más importantes de este comer

cio. Estos estratos son : Comercio al por Menor Grande ( esta

blecimientos con 5 o más personas 9cupadas), Comercio al por 

Menor Pequero ( establecimientos con menos de 5 personas ocupa 

das), '5ioskos y P,uestos de Mercado yVeFldedoresAmbulantes. Esta 

estratificación, en lo pertinente, se considero en la presente in 

vestigación. 

Por su lado el Comercio al por Mayor en las Cuentas Nacionales 

y en las Tablas Insumo Producto 1973 se estudió en forma global, 

sin estratificaciones. 

3. Transporte de Carga

El transporte es aquella actividad conformada por el conjunto de opera

ciones cuya finalidad es el traslado de personas, carga o animales utilizando me -

· dios de transporte motorizados o de tracción.

Según el medio de transporte' que se utiliza el transporte puede ser : 

terrestre, aéreo, marnimo, f�rrocarrilero, etc. Según el objeto que se transporta 

se clasifica en transporte de pasajeros y en transporte de carga._ 

El transporte de carga, es el transporte local o a larga distancia de.· 

bienes material es. 

El transportista puede operar comprando, trasladando y vendiendo sin 

transformación los bienes, y en ese sentido su modalidad de operación es muy 

similar al del comerciante. Esta formo de operar se presenta principalmente en el 

transporte a larga distancia. 

Otro de las formas de operar del transportista de carga, es ofreciendo 

sus servicios de transporte a cambio del cual se le debe pagar los fletes. Esta 

es la modalidad más tradicional de operar y su prim,:1cia sobre la forma anterior 

es evidente en el transporte a corta distancia, es decir funde-mentalmente en 

1 as áreas urbanas. 
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CUADRO N º 1 - l 

ESTRUCTURA. DEL SECTOR COMERCIO 

AÑO 1973 

Estratos 
VBP 

(.tv\ ill. de Soles) 

Comercio al por Mayor 29,773 

Comercio al  por Menor 32,164 

- Establecimientos con 5 pe rsonas ocupadas 9,809 

- Establecimientos con 5 pe rsonas ocupadas 15,109 

Kioskos y Puest6s de Mercado 4,386 

- Vendedores Ambulantes 2,860 

Total 61,937 

VBP 
(%) 

48. l

51. 9

15.8 

24.4 

7. l

4. 6

100.0 

FUENTE: INP, Aspectos Metodológicos del Sector Comercio, 1979, Docu

mento de Trabajo. 
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CUADRO Nº 1 - 2 

ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE CARGA 

Estratos 

Transporte Carga Carretera 

Otros Transportes de Carga * 

Total 

AF:íO 1973

VBP 

(Mi 11. de Soles) 

17,220 

1,000 

18,220 

VBP 

(%) 

94.5 

5.5 

100.0 

FUENTE - Tablas Insumo Producto de la Economra Peruana 1973,

.INP, 1980.

- lnformaci6n Directa 
1 

1 NP.

Elaboraci6n nuestra 

* Incluye transporte por ferrocarril, transporte de cabotaje y transporte por
aguas internas.
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CUADRO N º 1 - 3 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VBP DEL SECTOR DISTRIBUCION 

1970-1979 

Total 
Año Transporte de Carga Comercio M ill. de Soles 

1970 25. l 74.9 100 51,751 

1971 23.3 76.7 100 59,436 

1972 23.0 77.0 100 67,225 

1973 22.7 77.3 100 80, 157 

. .  

1974 18.9 81. 1 100 106,888 

1975 19.4 80.6 100 151,338 

1976 23. 1 76.9 100. 205,257

1977 . 25.8 74.2 100 281,060

1978 24.3 75.7 100 490, 109

1979 23.7 76.7 100 895,812

FUENTE: Cuentas Nacionales del Perú 1970-1978, INE, 1979. 

Información Directa,INE, para 1978 y 1979 
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Este transporte principalmente se da entre las empresas productoras, en 

tre los comerciantes mayoristas, entre productor y comerciante mayorista en amoos 

sentidos y de los comerci_antes mayoristas a comerciantes minoristas, es decir en lo 

que podríamos denominar el nivel mayorista del canal de comercializaci6n. 

Los agentes m6s importantes de. esta actividad en �uestro país son: las 

empresas del transport� de carga y los transportistas individuales, ambos del trans-
. . 

porte carretero. Poca o escasa importancia tuvieron ·1os transportes de carga : por 

ferrocarril, marnimo, aéreo, lacustre, fluvial y por oleoducto, ·considerando sus 

actividades en el 6mbito intemo del país, dado que la distribuci6n es una actividad 

al interior de las economías. Esto es importante tener presente por que el transporte 

maril-imo de carga, es esencial_mente un transporte internacionalº 

4. Los Bienes Distribuidos ·

La concepci6n de la Distribuci6n, y del Comercio que ella supone,

que se utiliza en la presente investigaci6n, es restrictiva, por considerar que los 

bienes distribuidos o comercializados son los bienes econ6micos materiales suscep

tibles de desplazarse. 

Conse9uencia de ello, los bienes inmobiliarios, los servicios y derechos 

no son objeto de la Actividad de Distribuci6n y Comercio así concebidas. En otras 

concepciones más amplias, pueden tener lugar estos bienes econ6micos. 

Los bienes distribuidos pueden ser de origen nacional o importado, y 

pueden tener dos orientaciones, al mercado interno y al m�rcaclo mundial • Dentro 

del primer caso existen especificamente tres destinos: consumo familiar o privado, 

formaci6n bruta de capital y demanda intermedia. En el segundo, los destinos son 

el consumo familiat y la demanda intermedia, pero principalmente esta última. 

5. Los Costos de Distribuci6n
. . 

Los costos de Jistribución en una economía son los costos monetarios

correspondientes a un costo social (empleo de recur�s, trabajo y capital) de la oc 

tividad distributiva de los bienes económicos materiales. 
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a. Má¡genes Comerciales y de Transporte

Los costos de .distribución se componen de los costos de comerciali

zación y de transporte de carga. Los mismos que son conocidos en

el Sistema de Cuentas Nacionales corno Márgenes- Comerciales y

M6rgenes de Transporte respectivamente.

Los Márgenes Comerciales y de Transporte se obtienen como la di

ferencia de los valores a precios de comprador y los valores a pre

cios de productor de los mismos productos.

El Costo de Distribución y sus dos componentes son aplicables a ni

veles microeconómicos y macroecon6micos. Esto es por ejemplo, a

nivel de producto, sector eoonómico o conjunto de la economTa.

Al nivel macroeconómico puede tener una gran desagregación dentro

de I as Tablas Insumo-Producto, cuando menos para 1 � Demandas i .!l

termedias sectoriales. Si este fuera el caso, con in.fo:nnación extt:a,.se

podría calcular los Costos de Distribución de la Demanda Final y

por ende d� la Demanda total , el mismo que es equivalente a la

oferta total dela economía.

b. Valor de Productor Ó Valor a Precios de Productor

El Valor de Productor de los productos agropecuarios, pesqueros, mj_·

neros o industriales es el valor en la puerta del establecimiento p�

ductor incluyendo los impuestos sobre los bienes y servicios. Esta

valoración es equivalente al valor a costos de factores más los im

puestos indirectos.. El valor de Productor se coroce también como

valor a pre�io de productor.

c. Valor de Comprador o Valor a Precios de Comprador

· El Valor de Comprador de los productos· comprados es el valor en la

puerta del establecimiento comprador o el que pagan las familias,
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CUADRO No. 1-4 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE DISTRIBUCION 1970-1979 

AÑOS Már9enes Comercial es Márgenes de Transporte Costos de Distribución 
Mili. soles % Mili.soles % Mill.soles % 

1970 37,757 77.8 10,775 22.2 48,532 100 

1971 44,413 79.5 11,482 20.5 55,895 100 

1972 50,418 79.7 12,830 20.3 63,248 100 

1973 60,344 so.o 15,106 20.0 75,450 100 

1974 84 440
I 

81.é 19,109 18.4 103,549 100 

1975 118,885 81.1 27,706 18.9 146,591 100 

1916 153,780 79.7 39,294 20.3 193,074 100 

1977 203,155 77.2 60 144· 
, 

22.8 263,299 100 

1978 361,647 78.6 98,590 21.4 460,237 100 

1979 668,673 79.2 176,171 20.8 844,844 100 

FUENTE: INP, Tablas Insumo-Producto de la Eoonomia Peruana 1973, 1980. 
INE, Cuentas Nacionales del Perú 1970-1978. Cuadros Suplementarios, 1979. 
lnfo1maci6n Directa del I NE e INPpara los afí:>s 1973, 1978 y 1979. 

Elaboración: Nuestra. 
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CUAD RO No. 1- 5

PARTICIPACION DEL SECTOR DISTRIBU CION Y DE PRINCIPALES SECTORES EN EL VBP 

1970 - 1979 

(En % ) 

DIS T R I BUCIO N Industria Agricul-
AÑOS. Transp. Mineria Resto TOTAL 

Comercio Total 
Ca ·a 

1970 3. 1 9.4 12.5 31.5 10.6 4.7 40.7 100 

1971 3.0 9.9 12.9 32.3 10.2 3.8 40.8 100 

1972 3.0 10. 1 13.1 32.0 10.1 3.8 41.8 100 

1973 2.9 10.0 12.9 32.7 10.0 4.7 39.7 100 

1974 2.5 10.9 13.4 34.3 9.3 4.3 38.7 100 

1975 2.9 12.1 15.0 32. 1 9.7 2.8 40.4 100 

1976 3.4 11.5 14.9 34.6 8.8 3.2 38.5 100 

1977 3.7 10.7 14.3 32.7 7.8 4.3 40.9 100 

1978 3.7 11.6 14.3 36.7 4.7 36.6 ,100 

1979 3.6 11.5 15. 1 37.4 5.0 35.7 100 

FU ENTE : Cuentas Nacionales 1970-78- Cuadros Suplementarios , 1 N E, 1979.
lnformaci6n Directa , INE, para los aibs 1978 y-1979.

Elaboraciéi4"' : Nuestra. 
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CUADRO NO .1-6. 

PARTICIPACION D EL SECTOR DISTRIBUCION Y DE PRINCIPALES SECTORES 

EN EL PBI 1970 - 1979 

( En %·)

D i s t ri b u ción Industria Agricul-
Minerra 

AÑOS. Transport. Co . excepto Resto TOTAL 
C (*) merc10 Total Fabril tura petróleo argo 

1970 2.5 12.2 14.7 21.5 14. 1 6.0 43.7 100 

1971 2.4 12.9 15.3 22.5 13.4 4.9 43.9 100 

1972 2.4 13.2 15.6 22.4 13.2 5.0 43.8 100 

1973 2.4 13.2 15.6 22.9 13.2 6.2 42. l 100 

1974 2.4 14.7 17 .1 24.2 12.5 5.8 40.4 100 

1975 2.7 16.3 19.0 22.5 13.0 3.8 41.7 100 

1976 2.9 15.9 18.8 24.3 12. l 4.4 40.4 100 

1977 3.3 15. 1 18.4 23.5 12.3 5.6 40.2 100 

19 78 2.7 15.4 18. 1 25.5 10.0 6.9 39.5 100 

1979 2.5 16. 1 18.6 25.8 9.6 7.4 38.6 100 

FUENTE : Cuentas Nacionales del Perú 1950-1981, INE, 1982. 
1 nformaci6n Di recta, 1 NE, para 1979. 

( *) 56 lo Transporte de Carga Carretero. 
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· incluyendo los gastos en transporte. Esta valoraci6n es equivalente

ál valor de productor m6s los Márgenes Comerciales y de Transporte.

El Valor de Comprador se conoce también como el valor a precios

de comprador.

6. Tablas I nsmno-Producto

Las Tablas Insumo-Producto es una técnica de la ciencia económica y

parte de Contabilidad Nacional que pennite describir desagregadamente

los flujos de bienes y servicios inter e intrasectoriales, los costos de los

factores de producción y los componentes de I a Demanda Final de una

economía.

Las tablas tienen una importancia extraordinaria para la toma de decis!9

nes en materia de política eoon6mica y en el an61isis econcSmico m6s

variado. Su técnica nos permite estudiar los Costos de Distribución.

La estructura presentada de la "Tabla Insumo Producto de Bienes y Servicios

Nacionales" corresponde a una de las principales Tablas Insumo Producto

{TIP) del �ño 1973; las mismas que se sustentan en la versión moderna de

las TIP desarrollada en el marco de las cuentas nacionales en la publica

ción de Naciones Unidas "Un Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales".

Una de las diferencias sustantivas entre ambas versiones de la TIP es que en

la moderna, X 1 i serd igual a Xi sólo excepcionalmente, y en la tradicior,al,

X'i ser6 siempre igual a Xi. El resultado de la primera es consecuencia de

la introducción de la hipótesis de la producción secundaria. Nótese que

las filas no est6n conformadas por sectores sino por bienes y servici!;s, lo

cual es muy distinto. Nótese, igualmente, que X'i se refiere a la demanda

total de bienes y servicios, mientras que Xi se refiere al VBP de las activi

dades o sectores.
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Val?r Agreg. 

VBP 

TABLA INSUMO PRODUCTO DE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES 

(Bienes y Servicios - Sectores) 

Demanda Intermedia .Demanda Final 

l.,.¡ ... n 

Primer 

Cuadrante 

x .. 

., 

Tercer 

Cuadrünte 

(Valor Agr.=_ 
gado) 

X .. X ..• X 
i I n 

Total J � •• k ... n 

Segl)nclo 

ClJadrante 

DI. xik1 

, 

-
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Total 

DF. 
1 

Demanda u 
Oferta 
Total 

X' 
l

. 

. 

. 

X'. 
1 

. 

. 

. 

X' 
n 

Dem. Tot. Nac. 

Dem. Tot. lmp. 

Dem. Total 



Donde: 

X•• 

'I 

VBP 

X. 
1 

Valor de los insumos nacionales "i II adquiridos por el sector 11 j 11• 

Valor de los bienes o servicios nacionales 11i" en la utilización final 11k 11 • 

Valor Bruto de Producción de la'-economra. 

Valor Bruto de Producción del sector 11j 11

X 1
• Valor de la demanda total de bienes o servicios nacionales 11f"
1 

DI. Valor de la demanda intermedia en bienes o servicios nacionales "i 11 • 

DF.. Valor de la demanda final en bienes o servicios nacionales 11i 11 • 

1, r Valor del pago o uno de los factores productivos. 

La TIP del esquema mostrado, particularmente el primer cuadranter fue utilizado en 

el cdlculo de los CDDI de bienes nacionales y en su consistenciaci6n. 

La TIP que se muestra mds adelante es una variante de la comentada lfneas atrds. 

Allr no aparece la fila de importaciones, pues ésta estd distriburda en las otras fi -

las i de acuerdo al tipo de bien o servicio. Con esta variante la TIP de bienes y 

servicios nocionales e importados nos permite describir el flujo total hacia las uti -

lizaciones intermedias o finales, segdn tipo de bien o servicio. 

Esta segunda TIP se utilizó en el cdlculo de los CD de la demanda final y de la de 

manda total. Diversa información complementaria de ésta y la anterior TIP permi -

tieron el cdlculo de los CD mds desagregados. Las me todo logras mós es pee rficas 

véanse en el punto 11 9 11 del presente caprtulo y en el Anexo N º 1.
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V BP 

Donde: 

TABLA INSl.!\AÓ Pt<üüUCTO DE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES E 11\A PORTADOS 

(Bienes y Servicios-Sectores} 

Demanda lntennedia Demanda Final 

1 2 3 ••• i ••• n Total l ••• k ••• m Total 

Primer Segundo 

Cuadrc:mte Cuadrante 

X•• ' DI. xik DF. 
'I 1 1 

Tercer 

Cuadrante 

X1, .. X1. •• Xn 

Demanda 
Total 

DT l

DT2

DT3
. 

. 

. 

DT. 
1 

. 

. 

DT n

DT 

x •• • - Valor de los insumos nacionales e importodos 11i 11 adquiridos por el sector 11 ¡ 11 

11 
x ik . - Valor de los bienes o servic íos nacionales e importados 1

1i" e>n la ut: 1 izac i6n
llklt

DI., DF., DT. - Demandas intermedia, final y total de bienes o servicios naciona-
l 1 1 

les e importados II i"
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7. ' Cana les de Comerc ializac i6n

Los canales de comercialización son encadenamientos de agentes comercia

les (*) que, i_ntervienen en la distribución de los bienes económicos materiales, co

mo intermediarios entre los productores y los usuarios finales (unidades producti -

vas y consumidores).-

Estos agentes pueden ser agentes mayoristas o agentes minoristas cuando ºP! 

ron como cualesquiera de las clases de comerciantes mayoristas o comerciantes m.!._ 

noristas, respectivamente. 

a. Los Agentes Mayoristas

Los principales agentes mayoristas que intervienen en los canales de

comercia I izac ión son los siguientes:

i. Distribuidor Exclusivo

Se llama asr a la empresa que comercializa en forma exclusiva o

casi exclusiva los productos de una marca determinada, es decir

de una empresa. Muchas veces ésta est6 ubicada en el �ismo lu

gar de la empresa productora y pueden facturar a nombre de ella,

quedando el precio de venta fijado por ésta. El car6cter de Dis -

triburdor Exclusivo se adquiere por convenio entre ambas empresas.

ii. Distribuidor Autorizado

Es uno de los distribuidores de los productos de una empresa, con -

dición que se logra merced a un convenio con la empresa produ.c �

re. A diferencia del distribuidor exclusivo, ésta puede comercia -

1 izar los productos de varias empresas.

(*) Principalmente són comerciantes, pero pueden encontrarse c·asos en que con 
éstos operan transportistas que hasladan y revenden mercaderra. 
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i ii. Acopiador y Rescatisto 

Son los agentes que compran productos agrrcolas y pecuarios, res -

pectivamente, de varios centros de producción, por lo general al:_ 

jados y de pequeños productores, y los concentran en un punt� a� 

cesible a los transportistas o mayoristas a quienes vende los produ� 

tos. 

iv. Transportista

Es el agente que compra· los productos del productor, acopiador o

rescatista para trasladarlo a un centro, de consumo donde lo vende

a comerciantes, o simplemente puede alquilar sus servicios, como

ocurre continuanente en las óreas urbanas. Principalmente, com

pra productos agrrcolas, siendo el mayor volumen de ventas a co -

mere iantes mayoristas.

v. Mayoristas

Es la empresa que compra productos de I transportista (agrrcolas y/�

pecuarios) o del productor o resto del mundo (manufacturas princi

palmente) para revenderlos en el mercado interior directamente o

a través de otros comerciantes. Cabe recordar aqur, que el mayo

rista no se caracteriza por vender al póblico cohsum idor. Cuando

lo hace, es un rasgo secundario de su actividad.

Al señalar que pueden revender directamente, se est6 haciendo re

ferencia a los insumos o bienes de capital que venden sin otro in -

termediario a las empresas o instituciones.

Es de hacerse notar también que los mayoristas no basan la compra ·

de sus mercaderras en convenios previos para asegurarse la exclusi

vidad de los productos o parte de los productos producidos. Igual -

mente,merece destacarse que los productos comercializados por los

mayoristas pueden ser nacionales o importados, y por tanto, ser los
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mayoristas, importadores ., asr como también lo son los distribuido -

res; ello estd impltcito en las respectivas definiciones. 

Los agentes definidos son los que mds comúnmente aparecen for

mando los diversos canales de comercialización. En la realidad 

se presentan en dos foimos: foimando' canales paralelos o encade - . 

nodos en el mismo canal de comercializac i6n. Princ ipalmente,por 

esto segunda forma de presencia se han definido dichos agentes. 

Formas que son de observac i6n y andlisis para la comproboc ión de 

la segunda hipótesis del presente trabajo. 

No es nuestro interés definir lo totalidad de agentes mayoristas, 

atendiéndose o los diversos criterios de clasificación; según formas 

de ventas, segdn formas de pago, segdn nacionalidad del cliente, 

segdn nacionalidad del proveedor, etc. Cabe dejar establecido que 

·oqur los agentes definido.s coinciden con la clasificación según

moda I idad de operac i6n.

Dada esto variedad de criterios de clasificación e incluso entre 

cruzados, resulta diffcil definir de un modo integral los agentes 

mayoristas ya señalados. Para concluir debemos aclarar que los 

distribuidores exclusivos y autorizados, transportistas, acopiador 

y rescatistas son mayoristas en sentido estricto, y que por los ma

yoristas definidos en. 1
1v 11 se debe entender: demds mayoristas. 

b. Los Agentes Minoristas

En el caprtulo que se analizan los canales de comercializac i6n se pu.=_

de constatar que no se ha hecho distinc i6n entre las diferentes formas

de agentes minoristas, porque en la real ida� éstos no se presentan en -

cadenados formando circuitos, y por tanto carece de importancia su

diferenciac i6n en nuestra investigación.
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Los agentes minoristas son las empresas de persona natural o jurrdica 

que adquieren mercaderra de productores, agentes mayoristas o de 1 

mercado exterior para revenderlos al pctblico consum·idor . 
. :- . 

Las clases de agentes minoris_f:Os que· existen y que hemos tratado en 

forma global son tiendas propias; tienda de cadena de tieñdas, super 

mercado, puesto de mercado, agentes vendedores, ambulantes, kioskos, 

ferias, etc. 

e. Productor y Consumidor

En sentido estricto, el Productor y el Consumidor no forman parte de

los canales de comercialización. Sin embargo, en tanto son los age�

tes económicos que originan y consumen las mercanc ras que son dis ..;.

tribuidas, en un sentido amplio, se les puede considerar como el ori -

gen y el final de la función distribución y por tanto de los canales

de comercialización.

Bajo esta segunda concepción, se han ilustrado mediante diagramas

en el caprtulo V, los diferentes canales de comercialización de los

diferentes grupos de productos. Cabe mencionar al respecto que en

el referido caprtulo el último eslabonamiento de los canales no son

siempre los consumidores (entendido fundamentalmente como hogares),

sino otros productores, sector externo o usuarios en general cuando se

trata se productos que indistintamente pueden ser consumidos por pro

ductores o consumidores.

El productor es la persona jurtdica o natural, cuya actividad es la pr�

ducci6n de bienes y servicios. Lógicamente, en el presente estudio

sólo se considera a los productores de bienes. En tanto que los consu

midores son principalmente las personas naturales, siendo el núcleo ·b,6 

sico los hogares, cuya caracterrstica -es la de ser los que consumen o
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usan personalmente y/o colectivamente los bienes y servicios. 

8. ' La Infraestructura de Distribución

La infraestructura de la distribuc i6n estd constituida por las infraestructu -

ros de comercial izaci6n y de transporte de cargat. La primera comprende e I c� 

pital frsico utilizado en el d�arrollo de la actividad comercial ya sea en for-. 

ma directa o indirecta. De acuerdo con esta defini'Ci6n estdn comprendidos en 

t!I, los locales de los establecimientos comerciales, los almacenes y silos, los 

centros de acopio, !Tlercados y maquinarias y equipo . Y la segunda, estd constí

turda por la red vial que conecta las zonas productoras con los diferentes ciuda

des y centros poblados y los vehrculos de transporte de carga. 

Estas formas de infraestructura comercial y de transporte se analizan en el 

presente trabajo con excepci6n de los locales de los establecimientos comercio-

les, mercados y los vehrculos de transporte de carga. 

De las tres formas de infraestructura de distribución que no se tratan en el 

presente trabajo, el primero es uno de· los objetos de andlisis de la cuarta hipó -

tesis, aunque bajo o�ra pe�pectiva, en tanto que la segunda no se analiza por 

considerarse relativcrnente suficiente para los requerimientos de la población, y 

la tercera, por no estar clara su suficiencia o insuficiencia, la misma que es prcr 

dueto de la escosa información. 

9. Resumen Metodol6gico del Cdlculo de los Costos de Distribución

El CD. es el tanto por uno de los demandas totales sectoriales valoradas a
1 

precios de productor. Este resulta de la diferencia del Factor de Distribución 

(FD) y la unidad. 

El CD en función del FD para un sector cualquiera por consiguiente ser6:

CD. = FD. - l ... (1) 
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Dado que la demanda total (Dn es: 

DT.== DI. + DF. 
1 1 1 

El FD. es igual a: 
1 

. FD. = FDDI. x WDI. + FDDF. x WDF. 
1 1 1 1 1 

El FDDI. y el FDDF. serdn: 
1 1 

n n 

L ve .. ¿°PC .. 
'I ·q 

FDDI.- J= l - J= l -
1 n 

X QC .• " 

VP .. .:> PP .• X QC ..
J = l ,, J= l " " 

FDDF. = FDCP. x WCP. + FDFBKF x WFBKF. + FDVE. x

1 1 1 1 1 

WVE. + FDE. x WE. 
1 · 1 1 

.•• (2) 

••• (3) 

••• ( 4) 

Los FD del CP, FBKF, VE y E se calculan (con la fórmula de los tndices 

Paasche): 

n n 

L ve ..
11 2: PC .. X QC ..

FDDF-K.:_J_=_l ___ _

J= l 
VP .. 

11 

-

Siendo K : CP, FBKF, VE y E 

Donde: 

J= l 

n 

J= l 
PP .. X oc ..

lf " 

" 

CD· .- Costo de distribución de la demanda total de un sector i. 
i 

FD. .- Factor de distribución de la demanda total de un sector i. 
1 

DI - Demanda intermedia del sector i.

FDDI .• - FD de la DI. 
1 1 

••• (5) 



DF. -Demanda final del sector i.

FDDF .• -FD de la DF. 
1 1 

WDI. .-Es la ponderación asignada al FDDI, Representa el tanto por 
1 1 

uno de DI. respecto de la DT. en valores de productor. 
1 1 '--

WDF, .- Es la ponderación del FDDF .• Similor al anterior. 
1 1 

VC.. .-Valor de comprador del producto 11 ¡ 11 producido por el sector i. 
q 

N .- Ndmero de productos de la muestra para calcular el FDDI. 
1 

FDDF
ik 

y 

VP.� .-Valor de Productor del producto · 11 ¡ 11 producido por el sector 11i 11 • 

q 

PC .. y.- Precio y cantidad de comprador del producto " j" producido 
'I 

QC •. 
'I 

el sector i. 

por 

PP.. .- Precio de productor del producto "j" producido por el sector "i". 
'I 

CP, .-Consumo privado del sedor i. 
1 

FBKF . •  -Formación bruta de capital fijo del sector i. 
1 

VE. .-Variación de existencias del sector i. 
1 

E. .- Exportaciones del sector i.
1 

FDCP .• -FD del CP. 
1 1 

FDFBKF,-FD de la FBKF. 

FD VE .. -FD de la VE. 
1 1 

F D E - F D de I as E. 
i ' . 

1 

. 
FDDF

ik
. -F D de uno de los cuatro componentes de la DF 

i
. 

De esta manera, la expresión simple del CD. que figura en la relación 
1 
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(1) se transforma en su expresión compleja, dando lugar a ia relación (6).

CD.= FDDI. x WDI.+ FDCP. x WCP.+ FDFBKF. x WFBKF + FDVE. x

1 1 1 1 1 1 1 

WVE.+ FDE. x WVE - 1 
1 1 

... (6) 
(• . 

De igual fonna, los CD pare iales, es decir, de la DI. DF. y de los com� 
. . 

1 1 

nentes de éste, en función de los FD se obtien�n con las siguientes r�laci� 

nes: 

CDDI. = FDDI.
1 1 

CDDF. = FDDF. 
1 1 

CDCP. : FDCP. 
1 1 

CDFBKF. = FDFBKF. 
1 1 

CDVE. = FDVE. 
1 1 

CDE. = FDE. 
1 1 

-

-

-

-

-

-

1 

1 

1 

. . . (7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Un cdlculo alternativo del CD. que figura en la relación (6) es el cdlcu 

lo en función de los CD parciales. Este procedimiento en el fondo es el 

mismo. Se ligi6 el cdlculo con los FD por trabajar con infonnaci6n de 

las Tablas Insumo-Producto del paTs y por ser mds operativos ante los ajus

tes que fueron necesarios aplicar a los FD. Esta relación alternativa es: 

CD. = CDDI. WDI. + CDCP. x WCP. + CDFBKF. x WFBKF. + CDVE. x
1 1 1 1 1 1 1 1 

WVE. + CDE. x WE. 
1 1 1 

(13) 

las relaciones matemdticas enumeradas (del 1 al 12) constituyen la meto -

dologia b6sica del cdlculo de los CD . Los aspectos metodológicos especr_ 

ficos, es decir: los procedimientos de cdlculo y de consistencia; los 
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criterios metodológicos; las fuentes de informac i6n uti I izadas; asr como e 1 

andlisis de la calidad de la información y la cobertura de las muestras el� 

'boradas, se presentan.con relativo detalle en el Anexo N º 1 "Metodolo -

gro de Cdlculo de los F�ctores de Distribuc i6n 11• 

Cabe hacer notar que en tanto los CD son función de los FD, los aspectos 

metodológicos especlficos que se exponen en dicho anexo estdn referidos 

al  de los FD. 

1 O. El Periodo de Estudio 1970-1979

El periodo de estudio del presente trabajo es la década pasada 1970-1979.

Este periodo est6 comprendido integramente en el periodo de los dos gobier

nos de las FFM, que tuvo el país entre 1969 y 1980. En nuestro periodo 

de estudio se pueden_ diferenciar dos sub-periodos: 1970-1975 y 1976-1979.

El primer. sub-periodo corresponde al periodo de gobierno del General 

Velasco Alvarado y a la etapa de expansi6n econ6mica interna en que el 

PBI creci6 a tasas aceptable� y el factor externo se mantuvo favorable. El 

segundo sub-periodo es parte del periodo d� gobi,erno del General lv'torales 

Bermudez. Este se diferenció del ·primer sub-periodo, por la distinta estra

tegia de desarrollo que se aplic6 moderadamente conforme a un plan gra

dualista. · Esta estrategia busc6 crear una transición a una economía que 

otorgue un rol m6s preponderante al mercad:, y que esté protegida razonabl� 

mente de la competencia exterior. Otro hecho importante que diferenció a 

este segundo sub-periodo surge de la crisis (recesión con inflación) y de re

percusiones moderadas y no duraderas que en él se presentaron. Esto último 

di6 lugar a ciertas modificaciones en la estructura productiva t e inclusive, 

en el Sector Distribución. 

Las modificaciones operadas en el sector di�tribuci6n que nos interesa seña

lar son las relativas a los CD. En la medida que durante la década pasada, 
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se mantuvieron bajo sistemas de-precios controlados y regulados uno impor -

t t t• ::1 d d d t. d 1 11 • d 11 11• • 1 11 an e can , a e pro uc os e consumo priva o e insumos esenc1 a es 

de las industrias incluyendo la industria de la construcción, los márgenes 

comerciales directa o indirectamente estuvieron fijados en forma casi es

table. Sin embargo, la cantidad de productos sujetos a estos sistemas fue 

decreciendo gradual mente. 

La recesi6n e inflaci6n redujeron la rentabilidad del comercio, por ello sur-· 

gi6 la tendencia al alza de los márgenes comerciales de los bienes de libre 

comercio que babria sido contrapesado por la drversificaci6n de :los giros 

comerciales y por la creciente competencia entre comerciantes que en nú

mero crecieron vertiginosamente en todos sus estratos. En esto úlHmo desta

ca el estrato comercio al por menor con l a 4 personas ocupadas. Véase 

para una mejor ilustración los Cuadros Vl-2 y Vl-3. Los comercios involu

crados en estos dos hechos serian principaÍmente los que comercial izan bie

nes de consumo o de uso de los hogares. 

Los bienes que habrían quedado al margen de la situación descrita en el 

párrafo anterior serian los bienes de capital. Por tanto, estos han tenido 

la opción de incrementar los márgenes comerciales para protegerse de la 

menor demanda de bienes originados por la recesión e inflac,6n. Sin embar

go, es corweniente recordar que la crisis e_conómica ha reducido drástica

ment� en forma particular, el mercado interno de los bienes de capital, y 

por tanto, las posibilidades reales de incrementar los márgenes comerciales 

se redujeron. Igual efecto se habría experimentado en los bienes de consumo 

y bienes del consumo intermedio. Otro factor que ha contribuido a contra

rrestar las alzas de márgenes es la apertura · al resto del mundo de nuestra 

economía. 

De lo anterior derivamos que el periodo 1970-1979 es similar en términos de 

CD, lo cual se ha constatado con los cálculos de los CD de diversos productos. 
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para los años 1972, 1973 y 1975. De alli que los CD calculados principal

mente para 1973 sean representativos del periodo de estudio. 

11. Los Costos de Distribución en Diversos Paises.

Para el análisis de los Costos de Distribución en diversos países disponemos

del Cuadro No. A -1 (Del anexo �stadisti co). El conceph:> de CD que en
� . 

. . 

el se utrliza.difiere del definido en el punto 1 y 9 del presente Capitulo.

En dicho cyadro se utiliza el concepto de Costo de Distribución Directos e

Indirectos; el directo es del producto y el indirecto es de los insumos direc

tos e indirectos. Este último costo de distribución se obtuvo de la matriz de

Leontief de la economía peruana del aflo 1973.

Del análisis general del Cuadro No.A-1 se destaca que la diferencia de los 

CD del Perú respecto al de los países europeos es explicable furidamentalme!!. 

te por : condiciones naturales como en el caso de los productos agropecuarios, 

petróleo y derivados y minerales; los sistemas de precios controlados y regu

lados como en el caso de los productos quimic1>s y lácteos; y la oligopoliza

ción en el comercio mayorista, como en el caso de productos de la extracción 

de la pesca, maquinaria eléctrica y no eléctrica y productos metálicos. 

Un análisis más especifico escapa ctl presente trabajo, el prop6sito de su in 

clusi6n es proporcionar comparaciones referenciales como el del párrafo an-

terior de otras que surjan de la propia lectura. 



CAlfDlfllDILC 11 

LOS COSTOS DE DISTRIBUCION EN LA ECONOMJA PERUANA - A"'O 1973

UN ANALISIS GENERAL 

En el presente capíl"ulo fuñdamentalmente se intenta un an6lisis general 

de los CD tanto a niveles agregados corno a niveles desagregadosº Estos se de

sarrollan en los cuatro primeros puntos del capitulo. En el nivel agregado se ana 

lizan los CD considerando las Grandes Divisiones y Divisiones de todas las acti

vidades económicas en que se segmenta la economía peruana. Cada Gran Divi

sión y División equivale a varios sectores en que se dividió la economía peruana 

para el estudio de las Tablas Insumo Producto del Aoo 1973. En el nivel desagre

g_ado se analizan en primer término los CD¡, luego y en el orden en que se pre

sentan, los CDDFi, CDCPi -y CDDli. 

Luego del análisis general, en el punt� 5 del presente capíl"ulo se formula 

el problema central, el mismo que �e basa en el análisis que le antecede, y las 

hipótesis de la presente Tésis. En el último, punto se sustenta la importancia que 

tiene el trabajo tanto diTecta como indirectamente. 

El objetivo del análisis general es proporcionar elementos de juicio para 

la formulación concreta del problema central. Ha tal objetivo se llega respondie� 

do previamente a las siguientes interrogaciones. ¿A cuánto ascienden los CD 

en la economía peruana ? • ¿ Cuáles de los CD que presenta la economía perua-

na, tanto a niveles agregados como desagregados, son elevados ? ¿ Están justifl 

codos los elevados CD detectados ? • La respuesta a la primera fué la más labo

riosa, por cuanto fué necesario implementar un largo y dificultoso procedimiento 

de c61 culo, como se podra constatar en el Anexo No. 1 • 

En la determinación de los elevados CD se implementarán dos metodologías; 

uno al nivel de los CD agregados y el otrc> al nivel de los CD¡ y niveles más de

sagregados. 



La primera metodologTa consiste en identificar aquel los CD agregados 

promedio referencial cuyas cifras se apartaban más notoriamente de un CD 

{CD) establecido particularmente para tal operación. 

CD promedio de la Economía Peruana del afu 1973. 

El CD elegido fue el 

Este par6metro permite 

identificar con buen grado de certeza los elevados CD agregados, los mismos 

que son verificados en los niveles más. concretcis. 

La segunda metodología consiste en ordenar los CDi, · CDDI¡, CDDFi, 

etc., cada uno en su tumo, de mayor a menor CD, identificandC? en ese or

denamiento de acuerdo a la dispersión y conglomeraci6n grupos de CD. Estos 

grupos segdn la ubicaci6n que tuvieron¡ se calificaron de muy altos,altos,m� 

dios y bajos., El máximo y el menor número de grupos detectados en el aná

lisis de estas variables fueron 4 y 3 respectivamente. Uno de los criterios 

utilizados secundariamente en la identificaci6n de los grupos es el CD prome

dio teórico deducido tanto al nivel sectorial, DI, DF, CP, etc.,, que permi

tió una mejor precisión de los grupos. 

los CD calculados en Ja presente investigación corresponden al afu 

1973. k>s CD agregados se presentan en el Cuadro No. 11-3 y los. CD de

sagregados figuran en el Cuadro No. 11-1. En el Cuadro No. 11-2 figuran 

las participaciones más importantes, tales como el de las DFi, respecto de la 

DTi, y el del CPi en la DFi. Estos proporcionan una medida del grado 

de influencia entre los correspondientes CD, de allí su utilidad en el análisis 

general. 

El Cuadro No.11-1 es de suma importancia dado que el análisis gene-
_, 

ral de los CD privilegia el análisis de los CD¡, CDDF¡ y los restantes deí 

nivel sectorial (los sectores que presenta la TIP-1973), ya que se considera que 

es el nivel más representativo. 

Cabe reoordor, conforme a lo descrito en el Capitulo 1, que los CD 

de cualquiera de las variables, son promedios ponderados de los CD de sus 

respecti �s componentes, y que los CD intrasectoriales son diferentes. En el 

primer caso los CDDTi son casi siempre menores que los CDDF¡ y estos de-
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los CDCP
1

, debido a la intervención di�erenciada, en número
y clase, de intermediarios comercial.ea. Así por ejemplo en 
la DI las transac·ciones son principal.mente de productor a

productor, sin intermediarios, o de productor a comercian
te mayorista y productor. Estos agentes producen márgenes 
de distribución que son bastante reducidos en relac16n a los 
márgenes de la DF y CP. En est� Último se dan los CD más.!

levados por la intervención por lo menos del.comerciante 111 
-

norista en los circuitos siguientes:· 

1 • CDCP - MC ·(Mayorista) + MC (ltinorista)

2. CDCP = MT + MC (Mayorista) + MC (Minorista) 

3. CDCP - MT + MC (Minorista) 

4. CDCP - MC (Minoeta) 

Circuitos que pueden ser más largos cuando operan 
distribuidores y más mayoristas incrementando por tanto -
los CDCP1• Los MC de los minoristas son más elevados que 
los mayoristas porque·venden lentamente y volúmenes meno -
res, de maner� que los costos por unidad vendida son altos. 

En el segundo caso, las diferencias en los CD ses

toriales obedecen a la presencia de �actores negativos ine
vitables y a factores injustificados que encarecen los CD. 
Dentro de los primeros estan: 

- Relación de peso/valor grande.
- Carácter perecedero.
- Selecci6n y preparado de la mercancía desde la pr�

ducción al consumo.

- Localización de las industrias productoras
- Servicios complementarios que opera la d.istribu -

ción.
- La demanda.est�cional.

- 4 3 -



II-1

COSTOS DE DISTRIBUCION EN LA ECONOMIA 

PERUANA AÑO 1973 

(En fanto por uno) 

SEC'-t!ORES ( 1 )CD.!C7f ALF.S CD.DEMANDAS CD.DEMANDAS CD.CONSUMO
FINALES INTElU\llEDI'A PRIVADAS

1 0.0608 0.4733 0.0264 S.I

2 0.3223 o.6196 0.0657 0.6209 
3 0.4404 0.4484 0.4201 0.4508 
4 0.2970 0.3136 0.1500 0.3619 
5 0.2193 o •. 2380 0.1500 0.2413 
6 - \_ -

7 0.2;17 0.2349 0.2252 0.3028 
s · 0.4489 1. 7668·, o.o;oo 1.8968 
g 0.0000 º·ºººº º·ºººº 0.0000 
10 0.0127 0.0026 0.0210 
11 0.2093 0.1476 0.2200 S.I
12 0.1010 0.1206 0.0101 0.1207 
13 0.1759 0.1774 º·ºººº 0.2000 
14. 0.0;;7 0.0267 0.0690 S.I
15 0.0891 0.0690 0.1917 0.2277 
16 0.19;5 0.1913 0.1998 0.1876 
17 0.0932 0.0;60 0.0944 -

18 0.3300 0.3439 0.1046 0.3447 
19 0.0199 0.0199 - S.I 
20 0.3822 0.5186 0.1629 0.6519 
21 0.4792 0.5180 0.0457 0.5325 
22 0.2433 0.4213 0.2200 0.5543 
23 0.4919 0.5042 0.0502 0.5189 
24 0.3223 0.4113 0.3102 0.5733 
25 0.4306 0.4548 0.2274 0.4743 
26 0.2318 0.5554 0.2200 0.4918 
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SECTORES CD. TOTALES CD. DEfvlAND.á.S CD.DEMANDAS CD. OONSUl'w.OS

27' 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

FINALES I NT ERI1IBDIAS

0.2144. 0.3706 0.0760 0.3792 

0.1617 0.2320 0.1510 S.I.

0.1582 0.1679 0.1570 

0.2032 0.2076 0.1917 O. 2141

0.1297 0.1050 0.1380 0.1709

0.1690 0.1297 o.1so3 0.2473

0.2735 0.3125 0.2330 0.3159

0.2942 0.2998 0.2050 0.3786

0.1817 0.2310 0.1770

0.0343. 0.0092 0.1431

0.3017 0.3586 0.2450 o. 3841

0.2273 0.266,7 0.1250 º· 3941

0.2103 0.2418 · 0.1700 0.2616
··--·

0.1356 0.1492 0.1200 O .1802

· º· 2599 0.2726 0.2339 0.2905

0.1550. S.[ S.I S.I

FUENTE: Estadísticas anuales sectoriales, II Censos 

Nacionales Econ6micos, ENCA e informaci6n 

contable. 

ELABORACION: Nuestra 

(1) La descripción de los sectores se encuentra en el

Anexo N° l.
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CUADRO No II-2 

COMPOSICION DE LAS DEMANDAS TOTALES 

FINALES E INTERMEDIAS 
(En Tanto por up.o) 

SECTORES(l)DF/DT DI/J.Yr CP/DF CP/JJT 
. (Mill.�) 

1 0.0769 0.9230 0.5622 0.04;; 8,042 

2 0.4632 0.0543 0.9904 0.4588 28,189 

3 0.7185 0.2815 0.9571 o.6877 5,680

4 0.8988 0.1012 0.7118 o.6397 1;,s19
5 0.7144 0.2856 0.9103 o.6503 7,725
6 º·ºººº 1.0000 º·ºººº 0.0000 2,275 
7 o.6731 0.3269 0.8908 0.5996 3,252
8 0.2412 0.7588 \0.9314 0.2247 3,930 
9 0.0624 0.9376 0-0000.. º·ºººº 4,756 

10 0.4528 0.5472 º·ºººº 0.0000 25,262 
11 0.1472 0.8528 0.2265 0.0333 2,459 
12 0.8224 0.1776 1.029; 0.8465 6,775 
13 0.9914 0.0086 0�4943 0.4901 1,508 
14 · 0.8351 0.1649 . 0.0002 0.0002 5,793
15 0.8358 0.1642 o.;o;o 0.2532 5,848 
16 0.7436 0.2564 0.8481 0.6;07 .24,441 
17 0.0197 0.9803 º·ºººº 0.0000 '3,506 
18 0.9420 0.0580 0.9960 0.9379 11,816 
19 1.0000 º·ºººº 0.9952 0.9952 2,941 
20 0.6165 0.3835 0.7616 0.4695 26,511 
21 0.9179 0.0821 0.9529 0.8747 4,277 
22 0.1156 0.8844 o.6666 0.0771 1,842
23 0.9729 0.0211 0.9578 0.9319 2,436 
24 0.1199 0.8801 0.5233 0.0627 2,869 
25 0.8936 0.1064 0.8787 0.7852 2,039 
26 0.0351 0.9641 o.6428 0.0223 6,782
27 0.4856 0.5144 0.9580 0.4652 5,400 
28 0.1327 0,.8673 0.6252 0.0830 5,990 
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SECTORES 

29 

'º 

'.51 

32 

'' 

. 3�. 

35 

56 

37 

:58 

39 

40 

41 

42 

J'UEftE 

DF/D'f 

0.1005 

· 0.5689

0.252;

0.2229

0.5090

0.0941

o.oa76

0.8131 

0.5002 

0.722'.5 

0.5617 

0.5345 

0.6710 

0.9410 

• • 

ELAB:>RACION : 

DI/JYr. CP/DF CP/M 
(Mi11.�) 

0.8995 º·ºººº º·ºººº 3,484 

0.4311 0.9391 0.5342 13,817 

0.7477 0.5643 0.1424 9,679 

0.7771 0.8933 0.1991 3,028 

0.4910 0.9676 0.4925 4,004 

0.9059 o.6829 0.0643 7,404 

0.9124 0.0000 º·ºººº 6,839 

0.1870 º·ºººº º·ºººº 19,577 

0.4998 o.6486 0.3244 9,121 

0.2777 0.0806 0.0582 14,047 

0.4'383 0
¡
.6312 0.3546 9,022 

0.4655 
\ 

0 •. 2504 0.1338 17,409 

0.3290 0.7074 0.4747 4,793 

0.0586 0.9862 0.9285 17,821 

flTablas Insumo - Producto de la 

Economía· Peruana año 1973" -

IJlP, 

Buestra 

(1) La descripción de los sectores se encuentra en el

Anexo N° l.
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1. Los Costos de Dis�ribuci6n.

a. Análisis Agregado.

El análisis de los CDDT1 a un nivel más agregado
como el que se presenta en el cuadro II-3, reat4
ta altamente aleccionador, toda vez que de una -
manera global nos permite apreciar los CD en a�
tividades productiv&E1 afines. Esta agregación -
de actividades (o sectores) se hace de acuerdo -
la CIIU; Grandes Divisiones ·(CD) y Divisiones -
(D). La misma qué se justifica por las semejan
sas que existen en los CDDT en sus sectores com
ponentes.

De la inspección del cuadro II-3 se deduce que
al nivel más agregado es decir de GD, la GDI co-
rrespondientes a las· actividades, Agricultura, -
caza, silvicultura y pesca ostenta en promedio -
el CD más alto (0.2795 por uno). Le sigue la
GD3 Industrias manufactureras con (0.2067 por_!!
no), muy cerca del CD promedio nacional de 0.2040

Esta DG se compone de acuerdo al proceso tecnol�
gico utilizado en industria fabril e industria -
artesanal. La primera representa .el 93. 1 por
ciento de la GD y su CD es 0.2105 por uno, lige
ramente superior a los CD de la GD y del prome -
dio nacional. El segundo por el contrario repr�
senta u.na pequeña parte de la misma y su CD apr2
ximado 0.1550 está por debajo del primero.

Contrastando con la GD1 y GD3, la GD2 presenta -
un CD de 0.0254. Este se explica por la integr�
ción de las actividades de extracción de minera
les metálicos y Petróleo crudo con las activida
des respectivas de fundición y re.fina.ción en

la misma empresa y en localidades próximas. De

allí que no existan en estos casos el comercio -
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. CUA.VRU. II-; 

CD DE LA EOU�OltiA i:'LRUANA ABü 1973 

, Segun Gran Di vision y Di �isión de la CilU 

·c&u tanto por uno)

CIIU 

GD 1 • Agricultura, Caza, • 

Silvicultura y -

Pesca 

D 11 • Agricultura, Caza, • 

y Silvicultura 

D 12 • Feaca• 

GD 2 , :Explotación de ai-

D 22 • 
• 

D 23: 

D 21 y 

GD 

·>9 •,. .

3 •
•

1' 31 ••

D 32 ••

D j;j 
••

nas y canteras. 

J!etróJ.eo cru.do y 

Gas Natural. 

Minerales Metálicos 

Carbón y Otros Min_! 

ra.les. 

Industrias Man.ufac-

tureras. 

Industria fabril 

�roductos iliaenti-

cios 

Téxtilee 

Industria de la m_! 

dera. 

- 49 · -

Sectores C.D.

!f I:.e 

1-8 º· 2'/95 

1-·1 0.2&99 

8 0.4489 

9-11 0.0254 

9 ó.0000 

10 0.0127 

11 0.209, 

12-42 0.2067 

12-41 0.2105 

12-19 0.1705 

20-23 o. 3944

24 y 25 ,0.3673 

m. 

' 'l,�J.illones �) 

7"�,212 

69,282 

3,930 

32,477 

4,756 

25,2ó2 

2,459.· 

259,047 

241,22ó 

62,648 

3!:> ,066 

4, .901:, 



GIIU ·sectores C.D. m. 

TIP ( !'!J.llones 

D 34 . Fabricación de pa-
. 

pel. 26 y 27 0.2226 11,390 

· n 35 • Fabricación de sus. 

tancias químicas 28-33 0.1791 39,002 

D 36 • Fabricación de pro 
' -

duetos minerales -

no metálicos 34 0.2942 7,404 

D 37 . Industrias metáli-• 

coa básicos. 35 y 36 0.0725 26,416 

D 38 • Fabricación de pr.2_ • 

duetos metálicos. 37-40 0.2057 49,599 

D 39 • Otras industrias -• 

manufactureras. -41 0.2599 4,793 

Industrias Artesa-

nales. 42 0.1550 17,821 

TOTAL NACIONAL 0.2040 364,736 

FUENTE: Estadísticas anuales sectoriales, II Censos Na

cionales Económicos, Información contable y ENCA. 

ELABORACION: · Nuestra. 
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como lntermediario y que incluso el margen de 
transporte en ciertos casos quede absorbido -
en los costos de producción de las empresas. 

La inspección de los CD a un nivel más concre 
-

to, es decir al nivel de las divisiones (D) -
de la CIIU, no& permite identificar las acti
vidades con los CD más al tos. En la' GD1 tan
to las actividades Agropecuarias y Pesca tie� 
nen . CD al tos. El CD del primero d& -
0.2699,parecer!a no tan alto al no distar t&!l 
to del promedio nacional,y por existir en el 
comercio y transporte de estos productos,fac
torea negativos que encarecen la distribuci6n. 
Sin embargo esto no es real ya que ese CD es
tá determinado fu�damentalmente por el CDCP -
que es a la vez �"promedio de dos CD; de los 
productos comercializados y de los sutoconsu
midoe por los propios productores. Y en ellos 
existe una diferencia que no se puede dejar -
de señalar. Los CDCP de los·primeros varían 
entre 0.5000 y 2.0000, mientras que los segu.J! 
dos son nulos. 

En el seg1t11do, Dl2 Pesca, su CD aJ.·to en parte 
puede ser explicado por el carácter perecede
ro de los productos. La otra parte no esta -
�!a justificada. Sin embargo también es nec� 
sario indicar que el CD de Peces es un indic! 
dor irreal por ser un promedio ponderado de. 
CD discrepantes (CnDF y CDDI). 

Respecto de la GD2, como parte de este análi
sis general, se han sefialado los factores de
terminantes del bajo CD. Empero dentro de -
la misma, con un peso pequeño, existe la acti 
vidad minera no metálica que se diferencia -

por ostentar un CD de magru. tud media , o rigi-.

- 51 -



por los productores. De· allí que ese bajo CD 
sea lógico. 

b. Aná.lisis,Sectorial.

El análisis de los costos de distribución t�
tales (CD1) a partir de la primera col�a -
del cuadro II-1 nos permite detectar cuatro
grupos de sectores atendiendo al tamaño de

• sus cn1• Se tienen los grupos sectoriales -
con: muy altos, intermedios y bajos CDi.

En el primer grupo los CDi, va desde 0 .. 4919
de Fabricación de calzado, que es más eileva
do a 0.3822 de Fabricación de textiles el
más bajo. Los demás sectores son: Fabrica
ción de productos de ve1�tir O. 4 792, Pesca · -
0.4489, CultivoF! permane'nt.és 0.4404 y Fabri
cac_ión de muebles excepto metál.icos 0.4306 •
Como puede observarse se trata de CD1 que -
exceden el CD promedio en más del 100 por -
ciento. 
panden 
dos en 

Cabe notar que estos sectores corre� 
a las actividades con CD altos señal� 
el análisis agregado del punto"ª"· 

En el segundo grupo loa cn1, van desde -
0.3300 de Industria de bebidas a 0.2599 de 
Otras industrias manufactureras.El resto del 
grupo esta comformado por Cultivos alimenti
cios e Industria de madera con 0.3223 cada 
una, Fabricación de· productos met,11 
coa o.;017·, Ganadería de 'carne 0.2970, ·Fabr! 
caci6n de productos mineros no metálicos -
0.2942 y Fabricación de productos plásticos 
0.2735. El CD medio del grupo es o.;o, lo 
que significa que el grupo fue 50� más elev� 
do que el CD promedio. De ellos seis sect2 
res están comprendidos en las actividades 
con al to CD seña.lado en el análisis agregado. 
Los sectores que aparecen recién con CD al -
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nada por los significativos costos de transpo.!: 
te ante la alta relación peso/valor. 

En,las Industrias Manufactureras {GD3) que es
tá constituida básicamente por la industria f,! 
bril, las actividades con los mayores CD son 
Téxtilee, Industrias de 1a madera� �abricaci6n 

� de productos a.iner&l. ea no metálico e y Otras 1!! 
dustrias manufactureras. 

La Industria féxtil o división 32 no s6lo coa
prende la Industria Téxtil sino también Confec 

-

ci6n de ropa, Confecc16n de cuero y Calzado. 
Su CD ea el máa alto en la Industria Manuf'act� 
rera, casi duplica el CD promedio de la econo
mía. No detectá.n4ose !actores negativos insu
perables, parece L�_gi�o pensar que al apartar
_ se excesivamente del CD promedio nacional, que 
éstos ee originan en factores in�ustificad.os. 

·La Industria de la madera que incluye los ase
rraderos y la producción de muebles constituye
otro de los grupos de actividades manufacture
ras con los más altos CD. En estas industrias
y en especial en los aserraderos parece 16gico
que sus CD sean mayores al promedio por estar
afectados por la· al ta relación peso/Talo:� y la
leja.na localización de los aserraderos. Has
ta qué punto estos factores justifican el CD. una¡ 
que presentan; es materia de investigación e�
pecífica.

También destacan por BU alto CD la Fabrica •
ci6n de productos minerales no·metál.ioos con
0.2942 tanto por uno y Otras industrias manu
factureras con 0.2599. El primero ostenta su
elevado CD por el a1to costo del transporte -
debido a lo alto de la relación peso/valor es
Jiecialmente de los materiales de construcción
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por el carácter· perecedero del cemento y a la. 
preparaci6n de las mercaderías hasta llegar al 
oonauuµ.dor final, tales como, los utensilios -
de mesa y cocina, de loza, porcelana, vidrio y 
barro. 

El CD de Otras industrias manuf�c�ureras puede 
resultar justificado dado que los productos -
comprendidos en esta División CIIU se venden -
con menor_rapidéz que los productos alimenti -
cios. Derivándose de ello mayores costos en 
la .distri buci6n. 

Los CD intermedios se encuentran en la fabrica 
ci6n de papel (incluyendo imprentas) y Fabric,! 
ci6n de productos met6J.icos (incluyendo-maq_ui
narias y material� transporte), con CD lige
ramente superiores al promedio nacional. Y, -
en las industrias de Productos alimenticio.a . y 
Fabricación de sustancias químicas con CD lis,! 
ramente por deba�o del promedio nacional. En 
�odos ellos puede considerarse el.CD justifiC,! 
do. Sin embargo es necesario indicar que exi!, 
ten dos factores que explican el •enor CD de -
la Industria de alimentos. Estos ·son, el ma
yor movimiento 4e estas mercaderlas y-el esta

blecimiento para parte de dichos productos de 
sistemas de precios controlados y fiscalizados,�--
y de márgenes comerciales. 

El CD más bajo se �ncuentra en Industrias metj 
licas básicas con o.0725. Este CD está deter
minado principalmente por el bajo CD de la in
dustria básica de hierro y de acero. Sector -
que destina su producción a DI y a exportacio
nes, en los que el CD es pequeño. En la DI es 
normal y en las exportaciones se explica por 
estar abaorvida su distribución y sus costos -
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tos en este nivel de análisis son Industria de. 
bebidas y Fabricaci6n de productos plásticos , 
para determinar si son realmente altos e inju� 
tificados, son necesarios investigaciones esp� 
ci:ficas en esp_ecial para el primero. 

Aquellos son los sectores con alt�s CD1 que en
1'unci6n a su pes� explican principalmente, los 
al tos CD señalados en "1.a". 

En el grupo de aectoree con CD1 intermedios t�
nemos a: Industria de madera 0.2433 (el más e

levado), Industria de hierro y acero 0.1817 -
(ei más bajo), y Fabricac16n de papel 0.2318 , 
Silvicultura, caza y madera 0.2317, Construc -
ci6n de maquinaria no eléctri'ca con 0.2273, -
Productos derivado-, de ganader!a 0.2193, Impren 

' ,• -

tas 0.2144, Construcci6n de maquinaría eléctri 
. -

ca 0.2103, Extracci6n de minerales no metáiicos 

0.2093 y Otras ind�strias al.iaenticias 0.1935. 

El cuarto grupo estl constituido de los 17 sec 
-

toree restantes, cuyos CD1 -eon inferiorea o!
gual a 0.1759. Los factorea que determinan -
sus bajos CD1 son en general la importante pr�
porción de su producción destinada· a la DI y 
al consumo alimenticio esencial. 

2. Costos de Distribuc16n de la Deaanda Final.

Los CDDP se caraeteri�an por ser mayores que los -
· CDDI y por tanto que los promedi-os sectorial.es ( CD1). Res
pecto de la DF también se detectan cuatro grupos de aecto -
res, con CD, muy altos, altos, medios Y bajos • En �l pri
mer grupo el CD mínimo es 0.4484 de Cultivos permanentes y
el máximo ,1. 7668 del sector Pesca. Constituyen el resto -
del grupo siete sectores, según la enumeración de la TIP -
estos son loe sectores: ?, 0.6196; 26, 0.5554; 20, 0.5186;
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21, 0.5180; 23, 0.5042; 1, 0.4733 y 25, 0.4548. 

, Como puede verse con excepción de dos sectores éstos 
ya fueron señalados en los análisis anteriores por su alto 
CD. Lo que r_esul ta novedoso es la aparición de los secto -
res Cultivos industriales y Productos de papel. A nivel DF
tienen poca significaci6n están por muy debajo del 10 por -
ciento de las DT respectivas. De allí que no se le va ,ha

. pre$tar mayor atenci6n·en el trabajo. 

El C�DF mínimo del segundo grupo es 0.3125 de Fabri
cación de productos plásticos y el máximo de 0.4213 de In -
dustria del cuero. El resto del grupo está compuesto, se -
gún numeración de la TIP por los sectores: 24, 0.4113; 27, 
0.3706; 37, 0.3583; 18, 0.3439 y 4, 0.3136. Recién en -

\ 
este grupo aparece el sector 27--1.mprentas, con un CD al to -
que probablemente no se justifica dado que atenta contra la 
información, educación y culturización de las personas. 

Los CD intermedios de esta demanda se encuentran en
tre 0.2320 de Fabricación de productos químicos que es el·
mínimo y 0.2998.de Fabricación de productos minercs no meti 
licos que es máximo.. El. resto del grupo está comprendido -
por los sectores: 41, 0.2726; ,a, 0.2667; 39, 0.2418; 5, 
0.2380; 7, 0.2349 y 35, º· .2310.

Estos CDDF 
1 

son prol>ablemente de conjunto �uatifica
dos. Su situaei6n de intez�edios dentro de la DF, así lo -
hace suponer la mayoría de los integrantes del grupo,corre� 
ponden_ al grupo similar detectado en e l  análisis de los -
CD1•

Finalmente, el cuarto grupo de los CDDF. esta
. 1 

constituido por 16 sectores siendo el CDDF1 minimo,O.O

en la e:x;tracci6n de Petrol_eo Crudo, muy cerca de este taE_
bien se encuentra 0.0026 de Extracción de minerales metá

licos. Estos CD �e obtienen por todo o parte respectiva

mente de los respectivos CD,estan absorvidoe en el valor 

de productor. El CD máximo es 0.1935 del sector Otras

industrias alimenticias 
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cias. Respecto a este CD es· fü:::11,;t:i::;a.J . .-.io advertir lo siguiente. 

Su correspondiente CD en la DI es 0.1998, es decir li 
-

�eram�nte superior al CDDF1, lo que evidentemente es irreal.

·Esta inconsistencia se produce porque las estimaciones de -
amboe CD se hicieron independientemente , lo que no 

permitió detectarlo. 

Los demás sectores que integran el grupo son: 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19., 29, 31, 32, 36 y 40. Como puede ob

servarse l!!le trata de ·sectores que producen productos esenci� 
les para el consumo familiar o para la demanda intermedia. -

Estos productos son en el primer caso, lácteos, conservas, � 

�úcar, cereales y de�ivados, aceites, pan, cigarrillos y ga-

. aolina. Y en segundo, minerales no metálicos, alimenticios 
para animales, resinas sintéticas, fibras artificiales, cáma 

. \ -

ras, llantas y metales básicos nc t--.i'.errosos. Los factores -

que determinan el· bajo costo de estos productos ya fue ron� 

lados en line·as _generalee en la parte introducctoria del prwJ
sente capítulo ,·un mayor desarrollo se hará en -

punto "4" . 

3. Costos de Distribución del Consumo Privado.

El análisis de esta :.Tariable es de la mayor impor
tancia, en tanto es en ella donde se concentra la problemát! 
ca de la comercialización, la cual se refleja en los eleva -
dos CDCP1

•

Esta Tariable en general por su peso significativo 
en la DT1 y/o al.to CD resulta el factor determinante en la
explicación del CDDF1 en primer término y en segundo lugar -

del cn
1

• Por ello se ha creído conveniente aperturar el an�
lisis de los CDDF1 al nivel del CP1, el mismo que se desarr2
lla en el esquema utilizado en el "1" y · "2". 

Se ha identificado en la columna del CDCPi
cuadro II-1, cuatro grupos de sectores con niveles de 
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bien diferenciado.s. Estos son los que tienen CDCP 1 muy al
tos, altos, intermedios y bajos. 

En el primer grupo'se encuentran 10 sectores. E�

tos corresponden a l�s Divisiones CIIU que presentaron los 
más elevados CD en el anáJ..isia del punto "1.b". Sus CD V,!

rían desde 0.4508 de Cul:tivos permanentes (frutales) a 
1.8968 de Pesca. El resto del grupo lo integran los eect� 
res según la TIP: 20, 0.6519; 2, o. 6209.; 24, 0.573;, 22, 
0.5543; 21, 0.5325; 23, 0.5189; 26, ·0.4918·y 25, 0.4743. -
Cabe hacer mención que el sector 26 Fabricación de_ Papel y 
productos de papel aparece aquí y no en el grupo similar -
de los CD1• Este hecho ea explicable por su pequeño peso
en la DT1•

De la comparaci6n de ef\tos CD con los más al tos -
CD1 y CDDF1 podemos_ concluir que 1-os correspondientes al
CP son más elevados, es decir más caros. Estos estarían� 
proximadamente en promedio ponder�do en 0.60 tanto por un 
frente a menos de 0.44 y·uno ligeramente mayor a 0.55 res 

-

pectivamente. Separando de estas ct>mpar:-aciones a Cultivos 
alimenticios que ostenta uno de 16s CD más altos y un peso 
bastante grande en los grupos de los muy altos, o.btendrÍ_! 
moa' apróximadamente y en el mismo orden los CD siguientes:

0.54, 0.44, y 0.51. 

Los CDCP de los productos de los sectores 2. Cul
tivos alimenticios y 3 Cultivos permanentes, así como de -
los sectores 4 y 5 que están formando parte de los dos si
guientes grupos respectivamente corresponden a mercancías 
y productos no mercancías. Son mercancías cuando dichos -
productos se destinan al mercado y no lo son cuando no van 
al mercado, sino pasan directamente al autoconsumo de los 
productores. En estos casos los respectivos CD difieren� 
no�emente, los primeros son muy elevados y los segundos -
nulos. Dichos CD se presentan en el Cuadro N°II-4. Y en

el cuadro l�ºII-5 se muestran los CD de los principalee

bienes del consumo privado que se destin�ron al mercado,

es decir sin considerar los bienes autoconsumidos.
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CUADRO II-4 

SEO!ORES COMERCIALIZADOS AUTOCONSUMI:00S PDCP1
CDOP W(1) CDCP W(1) 

Cultivos ilillenti 
cios 1.9144 0.34 o.o o.66 0.6509 

Cultivos Permanen 
tes. 1.4942 o.,. o.o o.66 o.soso

Ganadería de Ca!: 

ne. 0.5484 p.66 o.o 0.34 0.3619 

Derivados de Gana 
dería 0.4825 0.50 o.o 0.50 0.2413 

Puentes: Enea y Eatadisti.c..as Agropecuarias año 1972. 
Elaboración nuestra ( 1). Es la medida de las parti
cipaciones en tanto por uno de las cantidades consu
lÍidas en las áreas url>anas 7 :rurales respectivamente. 

A ee1te respecto es ilustra ti va y con::aborador de los 
resultados presentados, los comentarios y periodísticos sobre 
la comercialicaci6n de los productos agrícolas, que diversos 
diarios del ptús hicieron en abril y mayo de 1981. De ellos 
veámos lo públicado en el •Diario" los días 7 y 10 de mayo en 
las páginas 8 y 9� 3, 8 y 9 respectivamente. Refiriéndose a 
las poderosas mafias que operan en el mercado mayorista se 
sostuvo: "EL mayorista, una historia de coimas, sobornos y 
negociados". •Las autoridades saben de las mafias, pero se 
declaran impotentes para liquidarlasª . El .Propio Ministro 

de! Agricultura adminiendo la. existencia de las mafias dijo : 

"Todos loe esfuer�os que han desplegado gobiernos anteriores 
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No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

CUADRO No. 11-5

COSTOS DE DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES BIENES 

COMERCIALIZADOS DEL CONSUMO PRIVADO 

D. • º6 d I B· C · 1· J (*) enominac1 n e os 1enes omerc1a I zauos 

Papa 

Camote 

Yuca 

Otros tubérculos y raíce:; 

Plátano 

Lim6n 

Mango 

Manzana 

Naranja 

Palta 

Otras Frutas 

Ajo 

Cebolla 

Tomate 

Otras Hortalizas 

Frijol grano seco 

Otras legumbres y menestras 

Flores 

Lana en bruto (sucia) 
Jurel 

fv\erluza 

Sardina 

Caballa 

Otros Pescados marítimos 

Mariscos,algas y otras especies excepto pescado 

Leche. pasteurizada 
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40 

30 

54 

85 

180 

259 

278 

92 

126 

166 

118 

150 

116 

77 

134 

52 

95 

90 

40 

280 

322 

305 

290 

200 

322 



No. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31.' 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

' . 
(*) D · ·, d t s· c · 1· d enominac,on e os renes omerc,a ,za os 

Leche evaporada 

Leche en polvo y grasas de leche 

Otros productos 16cteos 

Enlatado de pescado y mari seos 

Congelado de pescado y mariscos 

Harina de Trigo 

Arroz pi I ado 

Otros productos de molinería y cereales para el 
desayuno 

Fideos y otras pastas 

Pan, galletas y otros productos de panadería 

Azúcar rubí a 

Azúcar y otros 

Carne de ave y menudencia 

Carne de porcino 

Carne de vacuno 

Carne de ovino y capriho 

Carne de otros animales 

Conservas de frutas y I eg umbres 

Ac,eites y ·grasas ·vegetales y animales 

Cacao en polvo, pasto y manteca 

Confitería y chocolates 

Café elaborado y envasado 

Sal refinada y doméstica molida 

Té elaborado y envasado 

Otros productos alimenticios diversos 

Cerveza 

Vino 

Bebidas olcoh61icos diversas 

Bebidas no alcoh61 icas 
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7 

7 

30 

55 

55 

8 

8 

11 

11 

15 

10 

10 

30 

30 

34 

49 

30 

25 

35 

35 

35 

25 

17 

25 

35 

30 

45 

45 

30 



No. 

56. 

.'51. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

D • ·" d l B· C . · 1· ¿· (*)enom1noc1on e os ,enes_ omerc1a iza os 

Tejidos de olgod6n 

Tejidos de fibras artificiales y sintéticos 

Otros Tejidos 

Tejidos de punto y artículos diversos de punto 

Alfombras, coberturas y tapizones 

Artrculos diversos de materiales téxtiles 

Prendas de vestir téxtiles 

Prendas de vestir de cuero y pieles 

Cueros y pieles preparados 

Artículos de cuero 

Calzado principalmente de cuero 

Calzado de caucho (
Muebles y accesorios de metaf 

Muebles de pl6sticos moldeado 

Diarios 

Cuadernos y block 

Insecticidas y plagliícidas 

Otros abonos químicos 

Productos farmeceúti cos 

Pinturas, barnices y lacas 

Jabones 

Detergentes 

Productos de tocador 

Otros productos químicos 

Gasolina 

Gases li cuefactados 

Aceites y grasos I ubri cantes 

Kerosene 

Otros productos derivados del petr61eo y carbón 

Llantas y c6maras de caucho para automóviles 

Llantas y cámaras de caucho para camiones y 
equipo pesado 
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50 

50 

50 

50 

65 

60 ·, 

65 

65 

45 

80 

60 

60 

60 

55 

25 

47 

35 

35 

30 

36 

30 

22 

25 

30 

10 

50 

60 

15 

20 

45 

50 



No. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

D . º6 d I B· r:.. • 1· d {*) enominac, n e os ,enes '-Omerc,a iza os (**) Costo de Distribución 

Otros productos de caucho 

Artículos de mat�rial plástico para la Industria 

Vidrios planos y templados 

Ladrillos 

Mayólicas 

Otros objetos de barro, loza y porcelana 

Herramientas manuales y artículos met61icos diversos· 

Aparatos principalmente domésticos (radio, televisi6n, 
equipo de sonido, etc.) 

Otros artefactos de uso doméstico 

Automóviles 

Camiones y 6mnibus 

lv'otocicletas y bicidetas (

Otros materiales de transporte 

Equipo cientifico, instrumentos profesionales 

Productos manufacturados di versos 

45 

30 

35 

10 

30 

40 

40 

60 

60 

35 

35 

35 

30 

55 

45 

* Conforme a la Nomenclatura de Bienes y Servicios del IN�DGCN, 1982.
** En tanto por uno de sus correspondientes valores de productor. Estos CD fueron 

ajustados para eliminar los efectos de las mermas de los bienes,ocurridos en la 
etapa de la distribución. 

FUENTE Encuesta Nacional de Alimentos, Ministerio de Agricultura, 

Elaboración 

1974. 
11 Cursos Econ6mi cos Nacionales , 197 4 , 
ONE, Cuadros Suplementarios de Comercio al por tv\enor. 
Anuarios Estadísticos ,diversos sectores, 1972, 1973 y 1979. 
Resolución Ministerial No.094-77-CO/CI. 
Resolución Ministerial No. 279-80-ICTI/CO/Cl. 
Carpetas de Trabajo de las Tablas Insumo Producto de la 
Economía Peruana del af"o 1979, INE e INP. 

Nuestro. 
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y el propio regimen belaundista para combatir la mafia han 
sido infructuoeos".(1) 

En relaci6n a los precios se sostuvo: " 
• • • amazan 

fortunas comercial.i.zando papa". "En la chacra la e ompran a
55 soles kilo y la venden al doble o triple". "••• de cada
100 solea en compra de cualquier producto del _agro solo 33
oorresp_ondttn al artículo, y los 67 restantes Tan a engrosar 
las fortunas de una.�ncreible y numerosa c�dena de interme
diarios". 

Lo anterior significa que comunmente, sin referir
se a los periodos de escasea, que los CD eetan entre 100 y 
200% para el caso de la papa y apróximadamente en 200� el -
conjunto. Todo ello corrabora nuestros resultados. 

· En el segundo grupo/ de los sectores CDCP1 altos,
encontramos 6 sectores cuyos CD Tarían desde 0.'3447 de la 
Industria de bebidas a 0.3941'de Construcción demáquinaria 
no eléctrica. El resto del grupo �o componen los sectores: 
37, 0.3941; 27, o. ,792; 34, 0.3619. Igualmente la compar_! 
oi6n de éstos con lóa grupos de aj.tos CD en la DF y DT nos 
arroja la misma conclusió�, los ©DCP1 son los más elevados
que los CDDP1 y CD1•

Los sectores componentes del grupo fueron en,. 
eu mayor parte identificados como altos en el análisis dé 
los puntos �1.a" y "2'· El sector 27 Imprentas al.canz6 e� 
te nivel solo en el análisis del punto ª2", que es explica 

-

ble por su bajo CDDI1• Lo novedoso en el grupo es la apa-
rición del sector ,s Construcci6n de aáquinaria no eléctri 
ca y más aún cuando lo hace con �l más alto CD: del grupo; 
sin haber aparecido entre.: sus similares en el cn

1 
y CDDF 1•

En este caso, las razones están en que los CDFBKF. y CDDI 
del sector son pequños, los que tiran hacia abajo los CDDF 
y CDDT correspondientes. 

El CDCP del sector 38 al corresponder a artefactos 
domésticos y al estar éstos parcialmente vendidós al créci.i 

(1) Declaraciones del ex-ministro de agr:.cultura. N.Erickeon.
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to incl'l;lYen en su márgen de comercialización los intereses 
y la comisión por la adminfstración _de aquellas ventas. 
Lo que significa que dicho CD no es puro. Su comparacié>n
con los sectores 39 Construcción de máquinaria, eléctrica -

¡ 
. 

y 40 Construcción de material de transporte cuyos CD res -
pectivos son 0.2616 y 0.1802 inducen u.n·tanto a plantearse 
tal hipótesis. 

El tercer grupo de sectoresmn CDCP intermedios -
está comprendido por seis sectores que varían desde el CD 
0.2413 a 0.3159 correspondientes a los sectores Productos 
_derivados de la ganadería y Fabricación de productos plás
ticos respecti!'.Vamente. Los demás sectores: 33, 0.3159; 41, 

_ 0.2905; 39, 0.2616 y 32, 0.2473. De ellos los sectores 5, 
7, '33, 39 y 41 explican en lo fundamental a los intermedios 

y altos CD1 y CDDF1• L� excepción lo constituye el -
sector 32 Fabricaci6n de pro�uctos de cauchos por ser ese� 
cialmente productor para DI. ,_ ---

El cuarto grupo de bajos CDCP1 está constituido -
- por· siete sectores y varían desde 0.1207 de· fabricación de 
productos lácteos a 0.2217 de refinería de azúcar. Los -
demás sectores que integran el grupo son: 30, 0.211�; 13, 
0 .• 2000; 16, 0.1876; 40, 0.1802 y 31, 0.1709. 

Finalmente cabe hacer notar que no aparecen varios 
sectores en este análisi � J>Or dos razones: 

a. Su nulo CP (siete sectores) y

b. No contar con información (4 sectores).

4.Costos de Distribución de la Demanda Intermedia.

En la medida que los ÓDDI1, de sectores con más del
60% de su producción destinada para DI como se observó en 
14 sectores de las TIP, constituyen factores determinantes 
en la explicación de �os bajos CD1 o de los CDi intermedios,

escapan al interés de nuestro trabajo, de allí que su análi

sis no contituyen un aspecto trascendente de nuestra inve�
tigaci6n. Sólo persigue compl�tar el análisis de los CD. 
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La inspección de los resultados de los CDDI1 que
figuran en el cuadro II-1 nos permitió identificar 5 gru
pos diferenciados de CD. 

El primer grupo ca.si inexisten"te, constituido por 
dos sectores que ostentan los más altos CDDii. Estos son

-el sector Cultivos permanentes con 0.4201 e Industria de
la madera con o. 3102. Los al tos CD del primer·o obedecen· .. -
parcial o totalmente a factores ya aefialados para la 'GDI ,
esto es el carácter perecedero de los produc_tos y a la die�
tante y no pocas veces accidentadas ubicación de las áreas
de cultivo. En el segundo caso, se debe parcial o totalme�
te a la alta relación peso/valor de la madera aserrada. En
ambos casos el CDDI se diferencian marcadamente del prome
dio que apróximadamen"e está en 0.1700 tanto por uno. Se -
requiere de un estudio especial para diternJinar si estos -

l 
e primero 1 costos están justificados o�º· Es probable quetesté justi

ficado y el segundo no.

En·e1segundo grupo están 7 sectores con altos CDDI1
y·varían desde 0.2200 a 0.2450. El CD de 0.2200 correspon
de a 3 sectores: Explotación de minerales n·o metálicos, I!! 
dustria de cuero y Fabricaci6n de pa,el. Mientras que el -
CD 0.2450 corresponde a Fabricaci6n de productos metálicos. 
Los demás �ectores.son: Fabricaci6n de productos plásticos 
con 0.2330 y Fabricación de muebles y accesorios con 0.2274. 

Todos los sectores mencionados fueron detectados -
en los a.nális:le de los CD1, CDDF1 y CDCP1 como los secto -
res con más altos o simplemente altos CD. Se indicó tam -
bién los factores más importantes que encarecen de manera 
particular los CD. La única excepción la constituye el CD. 
La distribución de los productos de este sector tiene como 
componente más importante los gastos en transporte, que r� 
sultan caros por el alto perso en relación al valor de los 
productos. No se dispone de elementos de juicio para juz
gar si su CD es o no justificado. 

- 66 -



En el tercer grupo están los CD intermedios-altos 
de las DI1• Lo comprenden 9 sectores cuyos CD varían desde
0.1629 a 0.2050 de los sectores Fabricación de téxtiles y 
Fabricación de productos mineros no meté.J.icos respectivamen 

¡ -

·· te. El resto del grupo lo conforman loe sectores: 16, 0.1918

30, 0.1976; 15, 0.1917; 32, 0.1803; 35, 0.1770; 5, 0.1726 y

39, 0.1700. Todos ellos con excepci6n del sector 5 han ap�
recido en los análisis anteriores en los grupos de CD inte�
&dios y bajos. Las magnitudes intermedias de sus CD obede

. 
-

cen a que corresponden, excepto el CD del sector 35, a pro-
ductos escenciales para el consumo popular ya sea directa o
indirectamente (incluyendo ·el mnsumo de cámaras y llantas).
Cuyas márgenes, por este hecho, no son altos. El CD del -
sector 35, en cambio responde al hecho de tener ofertas y -
demandas concentradas.

El cuarto grupo ee.t. consti tu.ido por 8 sectores 
"-

cuyos CDDI1 son de nivel inte:tmedio, varí-an desde o.1046 a
0.1570 correspondientes a las Industrias de bebidas y Fabri 

' . 
-

cación de resinas sintética y �ibras artificiales respecti-
vamente. Los otros sectores que integran el grupo son: 28, 
0.1510; 4, 0.1500; 36, o.1431; ,1, 0.1,ao; ,a, 0.1250 y 40, 
0.1200. Al igual que el grupo anterior, en este caso las 

. magnitudes de los CD del grupo se explican por tratarse de. ' 

productos escenciales del consumo familiar, por· un lado y 
por el otro por ser insumos básicos que los productores -
compran en cantidad evitando la intermediación comercial -
para m!nillizar costos. 

Finalmente, el quinto grupo constituido por los 
sectores con bajos CDDI

1 
comprendE!n a ll sectores. Este -

grupo varía desde 0.0000 a 0.0690 de Extracción de petró
leo crudo y Fabricación de harina y aceite de pescado res
pectivamente. En el primer caso el nulo CD se produce por 
la integración de las actividades de extracción y refina -
ción del petróleo en la misma Empresa Petróleos a·e1 Perú. 

El segundo, por tener una alta concentración su demanda. 
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El bajo CD del resto del grupo se explica· por los 
siguientes �actores: Alta concentración de su demanda; al
ta rotación de productos como los alimenticios, 0 por ofe!_ · 
ta·en su mayor parte servicios y no productos. Los ejem -
ploe más ilustrativos en el primer caso son: El sector 1 
Cultivos industriales produce ceña de azúcar, cebada, taba
co y algodón, las mismas que son adquiridas totalmente por 
las industrias del azúcar, bebidas, tabaco y téxtiles res
pectivamente. La pesca de anchovetas para la fabricación 
de harina y aceite de pescado. La extracción de minerales 
y·:::-concentrados de -cobre, plomo, plata, sine para la indus
tria básica de metales no ferrosos.

Loe ejemplos del segundo caso son Fabricaci6n de -

prenda e de ve$"tir y la. Industria del cuero. En el ter -
cer caso el único e·jemplo · e� el servicio de avisaje {de a
viaos) que prestan las imprentas. 

5. Planteamiento del problema e Hipótesis.

··"'·

El análisis de los CD en loe puntos 1 a 4 permitio 

identificar los sectores que ostentan los más caros CD.A -

llí mismo se seflalaró'n loe factores negativos insupera -
bles que explicaban el encarecimiento de dichos costoe.Sin 
embargo no las explican totalmente, raz6n por la que es -
tos costos fueron reputados de ��njustificados. A esto 61 ti 
mo se arriva atravez del analisi!1 cualitativo en el cual· 

· se ha evitado incurrir en errores(:) al considerar unicame� 
te a aquellos CD que se apartaban cuando menos 30% de los 
respectivos CD promedios. Estoi CD identificados como muy 
altos y altos ee prese�tan en el cuadro II-4. 

Los CDi, CDDF1 y CDCP1 altos o muy altos, expre -
san problemas e': la distribución de los productos de los 
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sectores ''i". Er_l el cuadro mencionado aparecen todos ellos, mar 
cados con dos aspas y un aspa para indicar los muy altos y 
altos CD respectivamente. Loe CD de las divisiones CIIU a
parecen s61o con un aspa por existir a este nivel del 
análisi sólo la categoría de "altos CD". Cabe sefialar que 
a6lo existían 6 DiVisionee CIIU con altos CD, como fue ind! 
cado en análisis •1.an. Por esta razón, los cuatro restan -
tes que aparecen en cuadro no presentan ninguna marca. 

En la coi-umna final del cuadro se a.eñalan, los sec

tores .cuyos CD serán objeto de 1nvestigaci6n en el presente 
trabajo •. � .Esta abstracci6n es para limitar los esfuerzos a 
lo esencial de la problemática. El problema central que a
fronta en el presente trabajo es: 

¿Cuáles son los factores que determinan lo muy altos o al -
tos CD, que se produce en la/distribuci6n de los productos 
de la Agricultura, Pesca, T�til (téxtil, ropa y cal�ado),
Industria del papel (solo imp�·entas), Industria de la mad,! 
ra (madera y muebles) y Fabricación de productos minerales 
no metálicos? 

Previamente respondimos a1 problema: ¿Est!n justi
ficados los CD que presentan los productos de las distintas 
actividades?. Dicho de otro modo ¿Están justificados los 
CD por corresponder a los gastos operativos y generales y 
a. una ganancia raEonable�·. Un:a respuesta general fue dada
que dichos CD son justificados en unos e injustificados en
otros en el sentido de qu,e no corresponde a los gastos y

a las ganancias razonables. Y en base a ella se formul6 �
el problema central.

La problemática de la distribución adquiere una -
dimensión mayor si se la relaciona con el ahorro nacional . 
El pro�edio de los CD1 para el afio 1973 es 0.2040. Si -
los CD fueran justos, por ejemplo un promed{o 0.1700, lo -
que se ahorran los bogares y los productores sería 12,400 
millones de soles. Siendo más optimista si en vez de -
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0.1700 í'uera 0.1500" .el ah0rro de los mismos sería 19,695 ,. 

hn estos casos representarían un incremento del 34 y 54 por 
ciento respectivamente del ahorro nacional de dicho afio. 
Lo cual no puede extrañar eJ. ser nuestro país una nación -
con bajos niveles de ahorro. 

Y en segundo lugar, como condición p&,ra q�e sea -
factible la investigación en torno al problema �terior la 
1nvestigaci6n afronta otro problema ¿Cuales son loe CD de 
los· productos �:1" globalmente y a nivel de sus principales u 

-

tilizaciónes?. 

La hip6tesis general del trabajo que afronta el -
problema centréü sostiene que:

El encarecimiento de la distribuci6n de los bie -
nes materiales en nuestra economía son expresio -
tles del atraso y dJ�endencia 

, es decir de su condici6n de economía periff 
rica. 

En base a esta hipótesis gene�al se desarrollan -
cuatro hipótesis específicas: 

Bipótesis�1: Los elevados excedentes de explotación de las 
ramas comerciales principalmente mayoristas de · 

.loe productos i (EEC1) originan -
los elevados márgenes comerciales y por consi
guiente de los Costos de Distribución (CD1).

Hipótesis 2: La ineficiencia de loe canales de comercializ� 
ci6n de los productos 1 (cc1) ya sea por exce
siva intermediación· comercial o por la ausencia 
de canaJ.es paralelos en el nivel mayorista 
originan elevados Costos de Distribución (CD1).

Hipótesis 3: La insuficiente infraestructura de distribu -
ción existente tales comq de los álmacenes (A), 
centros de_ acopio (CA), red vial (RV) y máqui-
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(ACTIVIDADES CON ELEVADOS COSTOS DE DISTRIBUCION AÑO 1973 

CIIU NOMBRE 

D11 Agricultura, Caza y Silvicultura 

Cultivos Industriales 

Cultivos Alimenticios 

Cultivos Permanentes 

Ganadería de Carne 

D12 Pesca 

D31 Productos Alimenticios 

Industria de Bebidas 

D7,.,
.)L Téxtiles 

Fabricación de Téxtiles 

Fabricac16n de Prendas de Vestir 

Industria del Cuero 

Fabricación del Calzado 

D33 Industria de la Madera

Industria de Madera 

Fabricación de Muebles 

No SECTOR CD(1) CD1_
CDDF1

- X - -

1 XX 

2 X XX 

'3 XX n 

4 X X 

8 X XX XX 

- - - -

18 X X 

-
' --x- - -

20 XX XX 

21 XX XX 

22 X 

23 XX XX 

- X 

24 X X 

25 XX .XX 
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-

XX X 

XI X 

X X 

XX X 

-

X 

-

XX X 

n X 

XX 

XX X 

XX X 

XX X 



·.:�·-�; .. . . 

\ 

CIIU NOMBRE No SECTOR CD(1) .CD1 CDD1
1 

D34 Fabricación de Papel - - - -

Fabricación de Papel 26 n 

_ lfflJ)rentas 27 X 

D35 Fabricación de Sustancias Químicas - - - -

Fabricación de Plásticos '' X X 

D36 Fabricación de Productos Minerales 34 X X 

D38 Fabricaci6n de Productos Metálicos - - - -

Fabricación de Productos Metálicos 37 I I 

Const. de Máquinaria.no eléctrica 'ª 

n�o Otras Industrias Manufactureras 41 :___,X X .-J .,1 .,1 

(1). A nivel 9e· Divisiones CIIU solo exist el grupo de sectores con alto CD. 

X • Alto CD 

XX .  Muy Alto CD. 
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naria y equipo· (MEQ), origin.:;,n el encarecimien 
to de la Distribución (CDi) particularmente de
los productos agropecuarios. 

Hipótesis 4: La preponderancj_a en los establecimientcs co -
merciales minoristas que com¡::·rcializan los pr,2. 
duetos i, de lo·s establecimientos de la forma 
empresarial personas naturales que se caracte
rizan por sus escasos niveles tecnol6gicos y 
por consiguiente por sus mayores márgenes co-

. merciales · (MCN), originan el encarecimiento de 
.los primeros y por tanto de los Costos de Dis
tribución de los productos i (CDi).

Expresado matemáticamente las hipótesis adquieren las sigui 
entes formas: 

H 1 • 
• 

H 2 •• 

H 4 : 

EEC - � > o 
! • CD1 - rn5 > o <. 

ºº1> Mi+ mi � CD1 - m>> o

(Para los productos Manufactureros)

CC1� M
1

+ M
1

+ m
1 

> CD - m5 > O
(Para productos Agropecuarios) 

CC1 • DE1 + · m1 • CD1 - C:D > O
(Para productos Manufactureros) 

> 

si : 
EN > 

0.1

---•• CD1_ - m5 > O

MCT1 - MCN1
ET1 _ EN1 

Donde: 

ET. v MCT .. - Total de eststlecimientos minoristas chicos y 
1 tJ 1 

EN. y MCN 
1 

valor total ie sus margenes comerciales . 
. - Total de establecimientos de la forma perso

na natural y valor de sus margenes comerciales.

-73-



6. Importancia de la Presente Investigación.

La investigación de los CD en la economía peruana
tie�e una importancia que trasciende los propios objetivos 
del trabajo. Su importancia directa, radica en el hecho -
de que intenta contribuir al esclarecimiento de la proble
mática de la distribución (que es básicamente de la comer-

.: . .  

cialización); al abordar cuatro de sus aspectos fundamenta 
les,. que constituyen·prec·isamente las hipótesis del traba-
jo. Esta import�cia se acrecienta al.·ser el primer trab�
jo de esta natu.raleBa y de esta amplitud. Pero su impor -
tancia se acrecienta aún más por cuanto aporta indireota-· 
mente dos metodologías : 

a. Metodología para el cálculo de los costos de
distribución sectorial y según utilizaciones.

b. Metodología de la. producción bruta del sector
- -

distribución y del sector comercio •

La importancia directa se refiere . a.l hecho ··de a� 
boro.arse. un tema qu.e requiere OOntD:rae .Como se habrá con_! 

tatado en las hipótesis los aspectos fundamentales a aná
lisarse son: utilidades, oligopolios, capital extranjero, 
infraestructura de la comercialización, infraestructura -
de transporte, la intermediación comercial o circuito co
mercial y el atraso de comercio minorista. Todos estos -
aspectoe hablan por si miemos de la importancia que tie -

1 
presen-ce 

ne 1« investigaci6n. Sobre todo en la actualidad cuando 
el sector comercio en estos últimos años ha crecido acel� 
radamente superando a las actividades agropecuarias, pa -
sando a ser por consiguiente el segundo sector más impor
tante por su contribución al PBI del país. Hecho que a -
centúa uno de los rasgos no admitido del Perú; un país de 
comerciantes. 

Estudios de los CD de la economía peruana no se 
han realizado nunca en el país. El nuestro por tanto con� 
tituye ei primero y lo hace sistemáticamente para el con-
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· junto de sectores de la economía.

Los trabajos realizados por loe organizmos públi
cos se han limitado a los costos de comercialización o már 
genes comerciales de algunos productos básicos para el con 
sumo popular o como insumo para las actividades producti -
vas. Sin embargo, éstos no son márgenes comerciales reales, 
sino loe márgenes que estos organismos consideraban justos 
para dichos p�oductos que estaban sujetos a sistemas de pr�
cios cont.:rolados y re�lados. _

Metodológicamente se aporta al estudio de los· CD 
de conjuntos homogéneos de mercancías que hemos denominado 
sectores. El mismo que fue expuesto en el capítulo II. E!! 
ta misma metodología es base de la metodología de la produ� 
ci6n bruta del sector distribución y del sector comercio. 
La que no se desarrolla en e} presente trabajo ·por escapar 
a la delimitación del tema.· \,Sin embargo al respecto cree-· 

...... ___ - . 

mos necesario s efialar en qué -consiste, por cuanto en la a� 
tualidad los organismos encargados en elaborar las Cuentas 
Nacionales no cuentasn con las metodologías apropiadas pa
ra el cálculo de esta variable debido a la escasa informa
ción estadística. para la metodología que aplican. 

Los cn1 que se calculan son aproximadamente váli
dos para un período en afíos y pueden ajustarse anualmente 

/variacigne& · . · 
cuando se operen en los margenes,canales o en la composi -
ción de las demandas. Con estos cn1 ajustados anualmente
se podrían obtener las producciones brutas (PB) referidos,.· 
de las siguientes maneras: 

PB 
Distribución = 

n 
J_ 
i=l 

n 
CDi - L 

i=l
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FB n 

Comer � 
cio- a: i•l 

CDi - Parte de
la PB de 
Transpor 
te de
Carga uti 
lizado eñ 
la DÍl!t. 

n 
L 

i•l 
Producci6n +

de .Comer-
c10 de 
las Indus
trias 

Otros 
Ingre 
sos -
del Sect. 
comer 
cio -

Donde la unica v�ri�ble es ia sumatoria .de los CDi(v�lor

monetario de los CD en la economia), ya que los restantes 
componentes de las dos ecuaciones �e pueden obtener como 
datos o en su defecto,algunos de ellos asumirlos 

Finalmente, cabe remarcar que los resultados de 
la CD1, en caso de no lograrse una actualización en perí�
dos más cortos, son Tálidoe para un período de mediano 
plazo, por consiguiente su ¡validez no se limita al afio 
197'3. Dichos resultados ee

1
'-e�preean por lo tanto una s!, 

tuaeión e.struct�al del sector distri buc16n y permiten -
para el mismo per�odo igual 'vigencia de las metodologías 

de las PB. 
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CAPITULO III 

ELEVADOS EXEDENTES DE EXPLOTACION 

EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

1. Diseño de la Comprobaci6n de la Hip6tesis.

En este capitulo se desarrolla la comprobaci6n de la primera hip6tesis

del trabajo, la misma que sostiene que IC?� -elevados _EE de- las distintas: ramas

comerciales de los productos i es uno ·de los· factores que determina los elev.9.

dos CD. El EE representa aproximadamente las· utilidades del ejercicio gene

rado por los productores residentes. Contablemente y conforme con el nuevo

sistema de cuentas nacionales, el EE equivale a la diferencia entre el valor

agregado de los productores residentes durante un periodo determinado, y la

suma de las remuneraciones, deprecia½iones y los impuestos indirectos netos

de subvenciones, pagados durante ese (�riodo'.

En la comprobación de la hipótesis, se utiliza dos 
:fuentes de información (relativos a los EE). El primero es 
el II Censo Bacional Econ6mico del sector comercio referido 
al aflo 1973. Esta fuente proporciona información básica p� 
ra el cálculo de los EE, de los 18- grupos de comercio oorr,!S 
pond.ientes a la desagregación que plantea la CIIU Rev.2. 

Respecto de la desagregaci6n de la CIIÚ; cabe sefi� 
lar que no coincide con la sectorial1zaci6n de la economía 
utilizada para el c'1.culo de loe CD, resultando por tanto� 
na limitaci6n parcial para la comprobación de la hipótesis. 

Los EE obtenidos con esta fuente, son más consis -
tentes que los obtenidos con la segunda, desde el punto de 
vista estadístico. La elaboración fue muestra y en el se! 
plioó la metodología empleada en las TIP del año 1973, que 
es la misma que empleo la Dirección General de Cuentas Na -
cionales - INE.

· El procedimiento de cálculo de los R� de los grupos

CtIU de Comercio fue el.sigui'ente: 



1. · Cálculo del Valor Bruto de Producción ( VBP) de ca
da grupo·.

2. Cálculo del Consumo Intermedio (CI) de cada grupo.

3. Cálculo de los componentes del Valor Agregado (VA)

excepto del EE de cada grupo.

4. Cálculo del EE�ada_grupo como diferencia de los
resultados anteriores: VBP -(CI y demás componen -
tes del VA ) •

La segunda fuente de información es ·ei ªDiagnósti
co Preliminar de Comercio Interior" de la OSP-Ministerio de 
Comercio de diciembre de 1977. Esta fuente proporciona los 
EE del Comercio mayorista desagregado en ramas comerciales 
conforme a la Clasificación Peruana del Sector Comercio -
(CPSC). Esta clasificación ppoporciona una desagregación 
más amp11·a que la C�IU Rev 2·, 1 )3!n embargo, existe solo una 
correlación aproximada �on la sectorialización de·los cn

1
• 

La relativa ventaja de la fuente radica en que la informa
c1Ón95más específica, lo que permite una ligera mejor corre 

-

lación con los elevados cn1 que e�tamos investigando.

El inconveniente de la fuente, pero que no inval! 
da au utilidad, estriba en sus limitaciones estadísticas. 
El CI esta sobre estimado por deficiencias de in�ormación. 
De resultas el VA que se cá.l.cula por diferencia entre el 
VBP y CI se obtiene _subestimado. Igualmente el EE al ca!_ 
éularse por diierencia entre el VA y los demás componen -
tes de este, disminuyen en el mismo monto que el VA, lo que 
significa que proporcionalmente disminuye más el EE que el 
VA. Apróximadamente en promedio, ·el EE obtenido con esta 
fuente requiere de un ajuste de 5 puntos adicionales. 

Por lo expuesto la utilizBción de esta información 
va acompañada de la consideración de que estan subestimadas 
Esta fuente se utiliza como complemento a la fuente de los 
II Censos Nacionales Económicos de Comercio ya comentados -
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· límeas a tras.

La compPobación de la primera hipótesis consiste 
en de�ostrar que los EE del comercio de los productos ho-

.mogeNeos, denominados sectores, estan patentem�nte por e� 
cima de un EE promedio reputado de razonable. De modo 
que cuando el EE comercial esta claramente por encima del 
EE promedio, significará que, EE comercial, es un factor d,! 
terminante de, los CD1 al tos. Y que cuando esté pr6_ximo o
por debajo del EE medio, el EE comercial no es variable e�_ 
plicativa de loa CD1 altos.

El EE medio eséogido es el EE de la industria m� 
nufacturera del�año 1973, teniendo como fuente la informa
ción no públicada sobre el valor agregado de las Tablas I� 
sumo-Producto de la economía peruana del mismo año. Se to 
ma este EE y no el EE medio �e-toda la economía porque es
te incluye productos que no ·SQ!l mercanciaa, los mismos que 
se caracterizanpor no tener exedente de explotación, de a-
111 que el referido EE medio no es el más apropiado. Tam
poco se toma el EE medio de las actividades agropecuarias, 
pesca, minería y manufactura, es decir de los productos 
materia=.es desplaza bles, por no ser todas actividad es com-

• 
, parables con el sector distribucion -(o comercio). En cam-

bio la manufactura y el comercio son actividades que se d� 
sarrollan paralelamente al crecimiento de las ciudades y 
en relativa competencia lo que hacen posible la comparaci6n 
de sus exedentes de explotaci6n. 

El EE medio manufacturero se tomó de la TIP del: 
año 1973,· por constituir esta fuente un tra ajo más consi,i 
tenciado y actualizado de las Cuentas Nacional.es de la ec!F . 
nomía peruana. Es�e EE medio porcentualmente representa �-'. , .. 
el 39. 4% del Valor Agregado de la industria manufacturera,( .-

2. Los Exedentes de Explotación en la Actividad Come�
cial.
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El cuadro III-1 presenta los exedentes de explota
ción de los dos :':°

.._

_..,+..,e más importantes del sector Come.!: 
cio, que de conjunto aportan más del 80% del vBP·sectorial. 
El primer estrato, Comercio al por mayor,tiene el 80.4% de 
su Valor Agregado como EE y el segundo, el Comercio minorii 
ta grande con establecimientos con 5 ó más personas ocupa -
das, el 61.4%. Lo que significa obviamente que en ambos 8!,

tratos comerciales se obtienen jugosos EE de·2 y 1.5 ve�es 
que el EE obtenido en el sector manufactura. constituyendo
se por tanto estos EE en factores que presionan hacia el el! 
carecimiento de la comercialización y por tanto de la dis -
tribución. 

El EE del Comercio mayorista es el factor más im
portante no solo por el colosal nivel de excedente que ostel! 
ta, sino por que la mayor parte de las mercaderías que re
venden los minoristas las obtienen del mayorista, de modo -
que · independientemente de �-� encarecen o no la comercializ,! 

. ·--- . 

ción los_ minoristas, el costo de comercialización está ya 
encarecido si previamente paso por el mayorista. Adem,a a
crecienta su importancia por el hecho de que los EE del· e� 
trato minorista en cuestión, sobre estimado por las ·razones 
que se exponen en el párrafo siguiente y en el item 
Por todo ello la exposic16n que sigue, centrará la comprob� 
ción de la hipótesis en los EE del Comercio mayorista. 

Respecto de los EE del mencionado cuadro cabe sefia
lar que pese a su consistenciación estadística, en este as-

·pecto aún existen algunos desajusté.propios del poco de:ta
lle de la información estadística utilizada., por ejémplo
por la frecuente presencia del"rubro otrors" que englo-
ba parte de consumo intermedio. y valor agregado. El de�
doblBI!liento estimado gruesamente para dicho rubro po-
dria estar generB.Ddo desajustes maximos El desajust�
que podría estar incluído en los EE podría representar ha�
ta 6 puntos de exceso en los grupos comerciales 6103, 61-04,
6105 y 6106 y en el resto de los grupos del Comercio mayori�
ta es en promedio solo 2 • 5 puntos. En el Comercio minorista
los posibles errores por excesos estimados, ::;:,n más eigni fi

cati vos, varían de 8.5 a 14 puntos. Los más afectados son
los grupos 6204, 6205 y 6209 con 14 puntos y el error de los
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demás varía de �-� � 1 ,.5� 

a. Comera..io de Productos Agropecuarios.

Las actividades productivas con altos o muy al
tos CD que son y no objeto de la investigación

figuran en el cuadro II-4 del capítulo II.
Lae primeras actividades que son objeto de in -
vestigación son los sectores TIP; 2, 3 y 4, co
rrespondientes a Cultivos Alimenticios, Cultivos
permanentes y Ganadería de earne respectivamen
te. La comercialización de los productos de e�

·tos sectores aparece en los grupos CIIU 6101 �
terias primas agrícolas, cuando se destinase a

los productores como, materias primas, y en la
mayor parte de(la.6108 Productos alimenticios ,
bebidas y tabaoo,. cuando se destinan- al consumo
de las familias. Estos grupos ostentan as.o y

97.6% de EE que es 2.3 y 2"�5 veces el EE justo.
Inclusive el alto cn1 del sector �IP_1 Cultivos
Industriales que no nos hemos propuesto invest!
gar, estaría explicado por el EE del grupo CIIU
6101.

En el cuadro III-1 se puede observar que los
EE más elevados se dan precisamente en los gru
pos 6101 y 6108, que corresponde exactamente a

· las actividades que presentan loe márgenes de -
distribución más elevados. Loe CD del cuadro -
II-1 son aleccionadores al reBpecto, los CDDI1
Y los CDCP. de los sectores en cuesti6n corres 

1 -
penden al grupo 6101 y al grupo 6108. Empero . es-
necesario recordar que los CDCP1 de los produc
tos de los �ectores 2, 3 y 4 efectivamente co
mercializados no aparecen en el cuadro II-1 s! 
no en el punto 3 del capítulo II. Como allí 
se explica, los CDCP1 de los productos agrope -
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.cuarios son uiucho·más ele-vados y son estos pre
cisamente los que corresponden al grupo 6108, -
por cuanto en el estan comprendidos los produc
tos que han c¡omercializado los establecimientos 
comerciales. ¡ 
En el cuadro �II-2 la rama 111 Productos agríc2 

1 • 

las comestibl¡es con un EE de 69.2%, cifra sub -
1 

í 
, 

estimada que Eodr a convertirse hasta ma� del -
74.2%, y que 1corresponde a los sectores 2 y 3, 
confirma la e�istencia de elevados EE en los -
mismos. Aho�a bien, si el EE de estos sectores 
pecuarios t1Jnen 88 y 97.6% de EE, entonces -
los sectores pecuarios y en parte Ganadería de 
carne tendrá EE por encima del 90%. Por consi
guiente se e ni'irma que todos estos sectores ob 
tienen en la 1 act.ividad comercial elevados EE : 

·� ·- . .  

que lógicame te encarecen los costos de comer -
cialización. Todo ello comprueba la hip6tesis

a nivel del Comercio al por mayor en los secto

res 2, 3 y 4.

A nivel del Comercio al por menor los productos 
de estas actividades eetan comprendidos en el -
grupo 6202 abacería productos alimenticios y b! 
bidas cuyo EE es. 48.6. Este grupo comprende a
demás los p.roductos alimenticios manufacturados 
y bebidas .,uya participación es más importante
que en el nivel mayorista pero con márgenes 02 
mercialee por debajo del EE medio Manufacturero. 
De lo ant�rior podemos deducir que en el nivel 
minorista también se obtienen EE altos en la co 
�ercializaci6n de los productos en cueeti6n 
constituyéndose por consiguiente en factores a
dicionales .que encarecen los CD1• 

- 82 -

,. 



b. Pesca.
En principio hay que admitir que la comercia'
lizaci6n de productos hidrobiologicos al es
tado fresco esta sometido a factores incon- -
trolables por el hombre que hacen que los -
costos de comercializaci6n y;por ende los CD
sean encarecidos inevitablemente.Estos facto
res son:_ �l caract�r perec�dero de los pro -- . 

ductoe; La deeorganizaci6n de la oferta (de
loe produc-tores, que en su mayor parte son p�
que�os productores) ; la distante ubicaci6n
geograficá de los oferentes y loe demandantes
y la aparici6n estacional de las especies.
Sin embargo los factores mencionados eviden
temente no explic_* totalmente loe elevados.
CD que presentan léts--productoe de la pesca.
Aventurandose a dar una aproximaci6n,podria
eeftalarse , que dichos factores explican so
lamente la mitad de los CD que presentan.Por
ejemple en el_caso del .CDCP , ei·intervienen
dos comerciantes con 40% de margen comercial
cada uno , el CDCP correspondiente seria 96%,
vale decir la mitad de lo que figura en el.
cuadro N�-II-1 . De resultas existe un margen
importante que no esta explicado • Al respe�
to la hip6tesie que postulamoe es que tales
CD estan altamente determinados por los ele-

yvados EE de loe comerciantes mayorietae 
probablemente tambien por los .de EPSEP •
Para la comprobación de la hipótesis no se -
dispone de la información cuantitativa ni
cualitativa necesaria , por ello se intenta
ra la comprobaci6n indirectamente,por deduc
ci6n.Las prerrisas son las siguientes:
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a).Existe normal in�ermediaci6n comercial 
(vease capítulo 4). 

bJ. Existe suficiente infraestructura de 
distribuci6n. (vease capítulo 5). 

c).Los factores incontrolables en el origen 
y al interior de la diatribuci6n explican 
parcialmente los CD.

d).Existen mafias mayoristas que h:m desarro 
'llado un mercado negro • "El mismo que no 
se ha contrarrestado con la intervenci6n 
de EPSEP en el mercado del pescado,pese a 
que comercializaba con perdidas hasta me
diados de la decada pas·aaa. (vease capítu 
lo 4). 

e).Existe insuficirnte bontrol de la comercia
lización tanto en_Jo.referente al abaste
cimiento racional como a la calidad del 
producto. 

De los items c,d,y e se desprende directe.me� 
te que al no estar organizada la oferta de -
loe productos pesqueros,y,ai los comerciantes 
mayoristas,se aseguran el mayor volumen de -
desembarque e inclusive de desembarqu.es fut_!! 
ros,oligopolizando la comercialización mayo
rista,sin encontrar serias trabas estatales, 
por consiguiente la secuela 16Eica es la ge
neraci6n de elevados EE.comerciales.Lo cual 
eetaria confirmando indirectamente ·con los 
elevados CD que obtiene en la segunda mitad 
de la decada pasada EPSEF,cuando se adapta a 
las condiciones del mercado , reflejando con 
ello los elevados CD que obtenían los mayo
ri etas privados. 
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CIIU 

6101 

6102 

6103 

6104 

6105 

6106 

6107 

6108 

CUADRO III-1 
EXEDENTES DE EXPLO'fACIOB DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y COMERCIO AL POR MENOR 

CON 5 6 MAS PERSONAS OCUPADAS 
(%respecto al VA) 

:NOMBRE 

Materias Primas Agrícolas 
Minerales, Metales y Productos 
Químicos 
Madera, Materiales de Construc · 
,ción 

-

Maq. y Mat. para Industria y -
Vehículos 
Artículos de Ferretería y Eléc 
tricoe 

· 
. -

Muebles y Accesorios para el Hogar 

Géneros Téxtiles y Prendas de Ves-
tir 

Productos Alimenticios, Bebidas 
y Tabaco 

EE. 

as.o 

84.7 

67.0 

62.8 

61.04 

52.9 

85.0 

97.6 
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CIIU lfOMBRE 

6201 Abacería y Otras Tiendas 
6202 Parmacias 

6203 Géneros Téxtilea, Prendas de 
Vestir y Calgado 

6204- Muebles y Accesorios para el 
Hogar 

6205 Ferreterías 

6206 Vehículos, Automóviles y Mot� 
cicletas 

6207 Estaciones de Gasolina 

6208 Grandes Almaeenes y Bazare·s 

EE. 

48.6 

49.0 

50.7 

62.5 
60.6 

60.1 

51.9 

65.2 



CIIU NOMBRE 

�109 Comercio por Mayor NEP 

COMERCIO AL POR MAYOR -

EE. 

68.5 

80.4 

CIIU NOMBRE 

6209 Comercio por Menor IEP 

.-�--

COMERCIO AL POR MENOR 

Fuente: II Censos Nacionales Ecronómicos 1974 - Comercio, Oficina Nacional de Estadística 

hoy (INE) 
1 

1978 
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52.1 

61.4 



11 

12 

13 

CUADRO No III-2 
EXEDENTES DE EXPLOTACION COMBRCIALES SEGUN RAMAS DE.ACTIVIDAD DE �RESAS DE 

VENTA AL POR MAYOR LIMA MErROPOLITANA 1976 
(% respecto del VA) 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

Agropecuarios y Pesqueros No indus
tri alee 

· -

111 
112 

113 
114 

Pro.Agrícolas Comestibles 
Pro.Agrícolas No Alimenti
cios 

-

Prod. de Pesca y Caza 
Animales Vivos y Prod. Pe-
cuarios 

Prod. de Silvicultura 
121 Prod. en Estado Natural 

122 Deriv. no Industriales

Prod. Manufact. de 
diato 

Const. Inm! 

131 Prod. Alimenticios 

EE. RAMAS DE ACTlVIDAD 

143 Libros y Revistas
62.3 
62.9 144 Art. Artísticos y Lujo 
- 145 Automóviles y Otros Medios 

de Transporte 
- -1-46 Bienes Raices 

147 Otros Art. Uso Duradero 
27.3 
- 15 Insumos· Repuesto·s y Accesorios 
- 151 Fertilizantes Pesticidas y 

Otros 
- 152 In. Manufac.p.la Ind.Trunsf 

153 Ind. Manufac.p.la Ind.Const 
38.1 
42.9 154 Repuestos y Accesorios 
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EE. 

57.4 

45.6 

32.5 

-

73.3 

45.O

. 43.4 
64.5 

43.5 

29.6 
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RAMAS DE ACTIVIDAD EE. 

132 Alimentos Preparados p. An!
males 23.5 

133 Bebidad,Tabaco y Art.Conexoa 34.9

134 Prod. Farmac. y Art. Toe. 

135 Combustibles y Lubricantes 

Prod. Manufact. de Uso duradero 

141 Telas, Confecciones y Tej. 

de Cuero y Piel 

142 Artículos p�ra el Hogar

39.2 

16.7 

53.3 

52.1 

47.1 

16 

17 

- 88 _

RAMAS DE AOTIVIDAD 

Bienes de Capital 

161 Máquinaria, Herram. y Equipo 

162 Aparatos de Medici6n, Preci-

sión 

163 Vehículos No Incluídos en 145 
No Especificado 

171 Prod. de Diversas Ramas 
,--... 

T O T AL 

EE. 

58.4 

58 .. 2 

62.3 

55.5 

55,.5 

47 .. 2



c. Comercio de Téxtiles Prendas de Vestir y Calza
do.

El siguiente conjunto de actividades objetos -
de la pr·esente investigación son los sectores
TIP 20, 21 y 2-3. Téxtiles, Prendas de Vestir
y Calzado, respectivamente. Estas actividades
presentan muy�.-al. tos CDi como puede constatarse

en los cuadros II-4 y II-1. Dentro del cuadro
III-1, estan comprendido en el grupo 6107 Téx
tiles y Pren�as de vestir, cuyo EE es 85.0%.
Este EE sin necesidad de compararse al EE medio
de '39.4%, no deja duda de lo excesivo de su -
magnitud y por consiguiente del efecto sobre -
los CD.

El EE 85.0% corr�sponde globalmente al grupo -
6107, cuya estructura de ventas es la s iguien
te: 86.8% en Téxtiles, 10.7% en Prendas de Ve� 
tir, 2.0% en Calzado y 0.5% en Cueros y produ� 
tos derivados que no estamos .investigando. D:e 
esta información.se puede deducir que en gran 
medida el referido EE corresponde a la Comer -
cialización de Téxtiles. 

Lo afirmado en el párrafo a11terior queda compr.Q. 
bado con el EE que presenta la rama 141 Telas -
tejidos, confecciones y téxtiles de cuero y piel 
cuya magnitud es 52.1%, que 
corresponde esencialmente al comercio de Téxti
lee y no a tan variado grupo de productos que 
sugiere el título. A esta conclusión se arriva 
revisando la composición del EE del grupo 141 -
según principales empresas. Cuya información -

se encuentra en el cuadro AE-36 del "Diagnósti

co Preliminar del Sector Comercio" 
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En dicho estudio'5 empresas téxtiles de 20 em
presas comerciales generan cerca del 80% del -
EE de la rama. Y sus EE varían desde 56.8 y 
82.9% y cuyo promedio aritmético de 70.0% con 
el ajuste correspondiente puede bordear el 75%. 

Las otras actividades, Prendas de vestir y Ca!. 
sado (cueros es insignificante) ,que también e� 
tari comprendidos en el grupo 6107 y que son 
participes ael 85% de EE, no poseen-información 
directa sobre sus respectivos exedentes de ex -
plotación. Por consiguiente la única comproba
ción posible es la indirecta. En los siguien -
tes términos: si las cuatro a·cti vi dad es de ºº!! 
junto tienen en su comercialización un EE de -
más del 80% y la

_ �
cti vi dad téxtil alrededor tS-!!!

bién del 75% entonce.a las dos actividades res -
-tantee, en forma global, también deben tener e� 
timad.amente más del 80% de EE. 

Está conclusión probablemente sea más correcta 
para la comercialización de Prendas de vestir -
que tiene una mayor participación en el grupo -
6107 y por el hecho que fºª c�zados pasan en -
eu mayor parte directamente del fabricante al 
Comercio minorista especialmente a las cadenas 
de tiendas (Diamante y Bata Rimac). 

A nivel minorista solo existe globalmente para 
estas actividades un EB del 50.7% que corno he -
mos señalado estan sobre estimado, por lo tanto 
es probable que a este nivel a lo sumo se pro -
duzcan EE ligeramente altos que moderadamente -
encarecen el CD. 

1

d. Comercio de la Madera y Muebles de Madera.

Informaci6n especí�ica de EE en la comercializ�
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ción de la madera y de muebles no existe disp,2 
nible. Los grupos 6103 Materiales de constru� 
ción y 6106 Muebles y accesorios del hogar in
cluyen a estos productos en proporciones mino
ritarias. En la 6103 la madera en términos de

Valores de Venta ostenta el 26% y los muebles 
en la 6106 solamente el 15%. Esta informaci6� 
global no permite deducir nada respecto a los 
EE, por ello se considero conveniente realizar 
estimaciones mediante aproximaciones sucesivas. 

Esta estimaci6n consisti6 en calcular por dife
rencias los montos de los VA y EE en la comer -
cializaci6n de madera y muebles, a partir de los 
VA y EE de los gkupoe 6103 y 6106 .Primeramente 
fue necesario hallaT los valores de venta y las 

· tasa de margenes comerciales de cada clase de
producto,diferente de madera y mueble, com -
prendidos en dichos grupos. En.segundo lugar
se utilizar6n las informaciones de EE/VA ,VA/Me, 
y CD, calculados para las clases de productos 
de la referencia.Los valores de venta, conjun
tamente con los totales de MC, VA y·EE de éstos 
�e obtubier6n como datos de los II Censos Eco
nomicos , y los dos coeficientes , del Diag-
nostico Freliminar de CaneTci Interior cuadro

De este modo se obtuvo, que en la comercializa
ción de la madera se obtiene un EE de 82.1% y

en el de muebles 46.5%. El primer resultado -
es bastante consistente por cuanto las alterna
tivas habidas, produjeron EE similares. En el 
segundo, más bi�n se trata de una cifra mas a-

proximada, por el m,todo indirecto utilizado 
en el cálculo de un valor pequeño (dentro del -
grupo 6106). 
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El EE de madera es bastante alto y de hecho un 
factor de encarecimiento del costo de comercia 
l�zación. El EE de muebles es alto pero lige
ramente respecto del EE justo, por consiguien
te ea un factor de encarecimiento no importan
te o no único del costo de comercializg.ción. 

Para el nivel minorista, el cuadro IV-1 no pr� 
porcio�a información de los EE correspondientes 
a los grupos de productos analizados. Estos -
productos al estar formando parte de diversos -
grupos en dichos cuadros y sumados al hecho de 
la intermedia confiabilidad no propiciaban las 
condiciones suficientes para sus cálculos. Por 
ello se desecho la comprobación de la hip6tesis 
a este nivel que �icho sea de paso es de menor 
importancia que la'-del nivel mayorista. 

e.· Comercio de Productos de Imprentas y Editorales

El cuadro III-1 no proporciona información del-
EE de los productos de las imprentas al 
considerarlo en grupos tan heterogéneos eo�o 
el 6109 Comercio al por Mayor no específicado y 
6209 Comercio al por menor específicado. El- -
cuadro III-2, presenta información de la rama 
143._ Libros y Revistas,que son precisamente -
productos de las actividades en questión. Allí 
se indica que el EE es 57.3%, que depurandolo -
de los productos que no corresponden a las im
prentas llega al 60%, más el ajuste correspon -
diente ya explicit�do; dicho EE se converti -
ría en 65%. 

Este EE es alto y constituye por tanto un fac -
tor im�ortante en el encarecimiento del costo de 
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comercialización. 

f. Comercio de Productos Minerales No Metálicos.

Los productos de esta actividad estan distribui
dos en los grupos 6103 Madera y meteriales de -
construcción, 6105 Artículos de ferretería y e
léctricos y 6106 Muebles y accesorios para el
hogar. En el primero .el 60% del Valor de ven -
tas· e_sta conformado por productos de esta acti-
vidad, per� específicamente del tipo materiales
de construcción tales como cemento gris portland,
cemento blanco, calamina asfáltica, ladrillo de
diversas clases, locetas, tubos de cemento y as
besto de cemento, yeso y vidrios diversos. .En
el segundo grupo . �ncontramos una variedad simi-
lar más accesorios·-y- aparatos sanitarios los -

·que de conjunto representan el 30%. En el ter
cero estan presentes como productos de cerámica
para adorno, en un porcentaje del 2%.

Tales coberturas� parciales, de los productos -
de estas actividad�s en los grupos mencionados
ao permite,correlacionar confiablemente CD de
los productos minerales no metálicos y EE come¡:
cial. A lo sumo podría indicarse que los mat�
riales de construcción del grupo 6103, podrían
tener apróximadamente el EE de dicho grupo esto
es 67%. Cabe recordar a este respecto que tal

EE es una cifra estimada que puede variar hasta
un mínimo de 61%.

En el cuadro III-2, la rama 153 corresponde a -
materiales de construcción tanto de productos -
minerales no metálicos y metálicos (tales como
estructuras, plancjias, barras, tubos etc.).
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Sin embargo de la revisión de las empresas infor 
mantea comercializadoras de materiales de cons
trucci6n del tipo no metálico se pudo estimar un 
EE de 57.02%. 

Las dos fuentes nosproporcionan similares esti
mados del EE en la comercializac16n de los pr� 
duetos en questi6n; entre 61 y 67% y 57.02% res 

De 
-

pectivamente-eatos se puede desprender que el EE 
real esta en la vecindad del 6�. Sobre esta -
base y_en relación con nuestra hipótesis, pode
mos señalar que el EE de las Unidades comercia
lizadoras correspondientes, son elevados, exce
den en 20 puntos el EE medio manufacturero y 
que por consiguiente constituye un factor que -
encarece la com�rcialización. No se av�nzó la· ··. m1nons"ta¡ comprobación de 1a-hipótesis hacia el nivel por
las mismas razones señaladas en el punto Pd". 

Finalmente, respecto del presente punto (f). d,! 
bemos dejar indicado que esta situación de he -
cho a cambiado desde 1977 al considerarse al e� 
mento, uno de l.os productos más importantes de 
los materiales de construcción analizados, s.u
jeto al sistema de prt�cios controlados. 

g. Comercio de Productos Met!licos.

Información directa de EE comerciales en la co
mercialización de estof1 productos no existe. Ta,!!
to en la CIIU como en la CPSC, de los cuadros -
III-1 y III-2 respectivamente, los productos
metálicos (no incluye maquinária) aparecen dis
persos en diversos grupos y con participaciones
minorista Por ejemplo en los grupos 6103 par
ticipa con 4.8% del Valor venta y en el 6105 -
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con 5.1%. Situación que no permite estimar o 

deducir el EE corres�ondiente. 

Al igu.·al que en el punto anterior la única esti 

mación posible con la ini'ormación disponible , 

fue detectar un grupo de empresas comerciales 

de los preductos en questión en el cuadro No 

AE 36 del "Diagnóstico" y calcular un EE repr� 

eentati vo •. Dicho calculo dio un EE de 62%.

Cifra, que si�fica un alto EE y un factor que 

presiona hacia el encarecimiento de la comer -

cialización y por tanto de la distribución. No 

se avanzó la comprobación de la hipótesis hacia 

el nivel minorista por las mismas razones seña

ladas en el punto "d". 
\ 

h. Exedentes de Explotación y Ventas al Crédito.

Loe EE comerciales se deben calcular a partir
del valor correspondiente a las ventas al ·co!!_
tado independientemente de si fuer6n vendidos

al contado o al credito. De lo que se trata

en el marco de la contabilidad social y esp�

cificamente respecto de la actividad comer

cial, es medir las ventas,compras y margenes

comerciales en termines realeu, es decir sin

incluir los costos de financiación. En el ca
so de las ventas , tal requisito se cumple

en e l  valor de las ventas al contado. En cam

bio , en el valor de las ventas al credito

al incluir, además del valor de contado, los

intereses por la financiaci6n de las ventas

y la comisi6n para administrar la cuenta, se

aleja del valor requerido para el calculo

de los margenes co�erciales y el EE.

El comercio.tanto mayorista como minorista

venden al crédito y el valor de estas en el

total •..
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es de algo mis del 40 y m. _-- �� �n� respectiva
mente. Los censos �con6micos de com?rcio capta 
indistintamente las ventas al crédito y las �e 
contado. De allí que puede pensarse que los -
cáJ.culos estén sobre estimados. Sin embargo e
llo es insignificante, como puede verse continu� 
mente. 

Los intereses y la cómis16n representan estimati

vamente 2 y 3% sobre'el valor de las ventas del 
mayorista y minorista correlativamente (conside
rando que los intereses y la comisión represen -
tan el 1 º" de las ventas y á los plazo e son 6 y 

12 meses). Fero asi como en las ventas se inclu 
-

yen las ventas al crédito, en el valor de compra 
también se inclfyen las compras al crédi t.o. De

resultas, en el cáJ.culo del VB.P comercial, estos 
incrementos .ee ·restan y finalmente la sobre est! 
mación neta deb·e ser pequeña en el comercio may,2 
rista y minorista. Fo:.-centualmente este 
ee apr6ximadamente de 1 punto. 

Precisamente a eetaátuación del EE del Comercio 
minorista se aludio en el segundo párrafo del -
punto 2 del .presente capítulo, como la segunda -
raz6n de la importancia de los EE del comercio -
mayorista. Cabe mencionar que esta situ ación 
tiene un efecto red:ücido por darse en u.n período 

con bajo nivel infie\cionario, situación que ha

variado patentemente desde 1975 a la fecha. Fa
ra dicho período es necesariomparar los intére
ses y la comisión de las ventas al crédito. 

3. Factores q_ue determinan los }!;levados E:icedentes de - -
Explotación Comercial es.

Los el'.evados EE del comercio mayorista y del comer

cio minorista con más de 5 personas ocuJx'das se produce por 

- 9 6 -



_la situaci6n monopólica, la presencia hegemonista del 
ca.pi tal extranjero y la excesiva protecci6n arancelaria 
de la indu.stria nacional. 

El objetivo de la actividad empresarial del sector 
privado es la maximización de utilidades. En el período -
del capitalismo pre-monopolista, conocido también como el 
período de la libre competencia, este objetivo se alcanza 
reduciendo costos de producción principalmente vía innova
ción tecnológica. · Este era_ -el medio en tanto que los pro
ductores participaban más o menos en condiciones igualita -
rías, sin capacidad para imponer, en el mercado, precio de 
producción o precio de venta. En el período actual, el me,r 
cado ya no tiene tales características, se ha hecho imperfe� 
to, dado que la libre competencia vía de procesos de concen 
tración y centralización d� capital y producción a los que -
dio origen, devino en capitalrsmo monópolico. En el se máxi 
miza utilidades :6. jando ganancias monopolisticas o supergan8:!!, 
cias aprovechando de las ventajas en el mercado. 

En el co�ercio d el país se da. esta a tuación como se 
puede constat�r en los anexos, cuadro No AE5, AE6, AE.7, 

El c apital extranjero participa en las diferentes 
ramas comerciales del :país, en forma de empresae1 extranjeras 

, ocupando en el año 1973 los primeros lugares en importancia 
por los márgenes bruto generados. 

En el anexo, cuadro AE8 se presenta la relación de 
las empresas con capital. extranjero identificadas. Es pro
bable que esta cantidad rea mayor, pues así lo hace sospechar 
varias de. las razones sociales en ing,les de las empresas má..s 
importan es no consideradas en Qicho cuadro. 

El capital extranjero al no ser nacional- y ostentar 
posiciones oligapolistas tiende a pri vilegi ,-,_r el interés de 
la emprrsa sobre e l  interés nacional en ur..aproporción mayor 

97 -



que los monopolios nacionales. Las secuelas son lassuper g.§;

nacias comerciales. 
.. .l� 

En ta decada pasada, el Gobierno de FFAA acentúo la 
protección arancelaria. Al elevar considerablemente las ta
rifas, encarecia los precios de los productos importados. Es 
decir lo� precios de productos competitivos respecto de los 
nacionales, otorgando por tanto al comerciante de los bienes 
nacionales, ·:.ventajas en la f ijación de los márgenes comer -
ciales y en última 1·nstanc1·a de sus ganancias. 

En el anexo, cuadro AE9 presentamos los aranceles en 
el año 197;. Allí puede constatarse que los de mayor tarifa 
arancelaria son los productos manufacturados y que la· mayo
ría de ellos corresponden a los grupos comerciales con eleV!!; 
dos EE. 

Los cuadros mencionados son lo suficientemente cla
ros en sus relaciones oon los EE, por ello no creemos conve
niente profundizar más el análisis. Para concluir el preee� 
te item solamente debemos sefialar que si bien los datos de -
lt>s factores señalados corresponden al año 1973, mtos S>n !a.2, 
toree estructurales de la economía peruana_hastamente éonoci 
dos, particularmente los dos primeros. 

- 98 -



CAPITULO IV 

EXCESO RELATIVO DE INTERMEDIARIOS 

Y
1

LA EXCLUSIVIDAD EN EL COMERCIO 

COMERCIALES 

MAYORISTA 

El capítulo esta orientado a comprob�r la s egunda 
hip6tesi s del presente trabajo. Ella afirma que la exce·si
va intermediación comercial y la ausencia de canales para
lelos en el nivel mayorista produ�en el encarecimiento de 
los costos de la d istribución. En el desarrollo de la 
hipótesis se ha constatado .la falta de diagnósticos sobre 
el tema, los mismos que no han permitido un desarrollo am
plio de la hipótesis. A este respecto el "Diagnóstico -
Preliminar de Comercio Interior" en la página 24 sostie
ne "En síntesis, la existen�ia de instancias intermedias -
excesivas en t:te el productor y consumidor. es un problema -

··------· 

que aún no ha sido abordado con un grado· de amplitud tal
. , .  

que permita n1min1Ear sus afectos negativos en el produc -
tor y/o consumidor. habiendo influido en este la ausencia 
de estudios· integrales al respecto". Y en el documento • 
"Metodología de Indice de Precios al Por Mayor" en el Ane
xo 6, se afirma. "••• nos encontramos con que no existía

un diagnóstico sobre las diferentes etapas que pasan los 
" 

. productos antes de legar al consumidor final. "A esta co�
clusión se 1legó después de tener contacto con los siguiea 
tes sectores: Ministerio de Comercio, Ministerio de Econ1:>
mía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Ali� 
mentación". "Por este motivo era necesario hacer un diag -
nóstico de la comercialización del sector y para ello se 
realizó unaencuesta dirigirda a las principales empresas.
productoras para determinar ••• " 

Los documentos señalados constituyen las fuentes 
básicas de información parael desarrollo del presente capi 

tulo. El primero cubre hasta mediados de 1977 y el segun
do hasta el año 1974. Ambos contribuyen a explicar los -
elevados CD1 de ciertos grupos de productos f:n la decada



de los 1v� y�wg l�s canales permanecen inalterables para 
determinados perídos. 

Los criterios que se utilizan para determinar los 
casos en que los canales de comercialización tienen una ex!_

siva intermediación o ausencia de canales paralelos son los 
siguientes: '" 

a. Cuando el canal de comercialización tiene un -
número mayor de agentes de comercialización que
loe que aparecen en el canal de la forma Produ�
tor- Mayori a ta _ Minorista _Consumidor.

b. Cuando no existe canales de comercialización pa
ralelos en·el nivel mayorista, por la presencia
del Distribuidor Exclusivo, esto es cuando los

son ..
canales por lo men�s de la forma: Productor-1)1�
tribuidor Exclusivo-Minorista-Consumidor.

Debido a lla falta de diagnóstico se h� trabajado
mayormente en función a los productos más representativos de 
los sectores considerados en las TIP' S de ·1a economía pe�U!; 
na del año 1973. 

A continuación se presentan esquemáticamente, y -
.se analizan los canales de comercialización que más comun -
mente se presentan para los productos más importantes; ha -
ciendo énfasis en los canales largos. En la presentación -
de los mismos se utilizará la slgnificante simbología. 

UP. Unidad Productora; fabricante, agricultor, etc 
UP. Otra Unidad Productora 
DE. Distribuidor Exclusivo 
DA. Distribuidor Autorizado 

M. Mayorista
M� Otro Mayorista 
m. minorista
c. Consumidor
T. Transportista.
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CA. Centro de ácopio 

RG Rescatista 

U. Usuario tanto e onsumidor como unidad productora.

· E. :E.'xportación.

1. Canales de Comercializaci6n de Productos Agrope

cuarios y Pesqueros.
a. Cul 'tii vos Alimenticios

1. Tubérculos.

De este grupo de productos se ha tomado 

papa, que es el producto más importante 

la 

no so 

lo de tubérculos, sino de los cultivos alime!! 

ticios. Los canales de comercialización de -

la papa son: 

. \ 

c:l

·-- M >si

,i,T 
. >M �m 

---,--EPSA:1Jr-------•Jlit SUPER 
EPSA 

)t I! 

,-.ic 

----------------�--,.e 

Los canales de comercialización 2a y 2 cons

tituyen canal es largos, es dec·ir con exesi va 

intermediación. Ello se expresa en el hecho 

de que dichos canales tienen 2 y 3 mayoristas 

respectivamente en vez· de uno. 

En este caso UP representa a todos los produ� 
torea de la pa¡a. Cabe motar que el número · 

de agentes que interviene�-: en la comercializ� 
ción es mayor cuando mayor es la distancia 

a los centros de consumo. La pa:µ3. �ue pro

viene de la sierra central (Huancavelica, Aya 

cucho, Junín, Huánuco), por ejemplo, presente 
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UP 

ID -+M

>CA

� M' 

11. 

1 

Qanales de comercialización execivamente la� 
gos. De estos uno de los más irracionales es 
el del diagrama siguiente: 

•CA >T CD 

•m .,, e 

Hortalizas, Cereales y Menestras. 

Los canales de comercialización para las -
hortalizas se muestran en el diagrama. Los 
más comunes s on el 1 y 2. Principal.mente -
el mayorista c ompra directamente al produc
tor, incurriendo en los gastos de transpor
te, dado alialto grado de perecibiil,idad de 

.\ 
las hortalizas no participen otros interme-

diarios. 

----�uP 

2 >M �m-----.c 

3--••EPSA---••m ----�1111,,,(C 

4-------------�c 

De los diversos canales de cornercializacim 
de este grupo, se ha tomado el del maíz a -
marillo. Este producto es mayormente mate -
ria prima, de la industria de alimentos ba
lanceados para animales. Los canales de co
mercializaci6n de este lliaíz se presentan 
e·l diag-rama siguiente, los más comunes son 
el 1 y 2 
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UP 

UP 

------�•M----------•UP' 

------.,.EPSA-------•UP' 

_____ ..,.CA 

Las menestras en general. presentas los si

guiente canales de comercialización. 

--�•--UP'

�M-----•>m�•----�•�c 

>C

Las hortalizas, cereales y menestras, como 

se puede constatar en los diagramas, no -

presentan exce�iva intermediación comer -

cial_ • For el contrario la participación -

de un mayorista y un minorista en la come� 

cialización resulta muy conveniente,consid� 

rando las distancias de los lugares de pr2 

ducción y consumo , para niminizar los costos 

de comercialización en el beneficio de los 

consumidores. En eambio en el caso de la 

papa los canales más usados el 2a y 2b y 

el c anal de la papa _de la sierra central , 

presentan un cuadro claro de intermedia 

ción excesiva. Los agentes comerciales que 

intervienen en ellos son 3, 4, 6 respectiva

mente, y no 2 como sería lo eficier..te.En.este 

caso se comprueba la hipótesis 

b. Cultivos J'ermanentes.

Los productos de estos cultivos s011 las fr� 

- 103 -



UP 

UP 

tas. Las frutas tienen dos destj_nos. Una -
pequeña cantidad se destina a la ,·fábricación 

de conservas y la mayor parte al consumo de 
las familias. Epsa no interviene en la come!_ 
cialización de estos productos. El canal que 

más comu.nmente se presenta es el siguiente: 

,-M • m •º

En dicho canal se puede observar que no 

te intermediación y ello es explicables 

el carácter percedero de las frutas. 

c. Ganadería de Carne.

exis-

por 

Se ha obtenido-informaci6n de los canales de 

comercialización de los siguientes animales: 

- Ganado Vacuno

- Ganados Porcinos y Ovinos

INTERM � 

------------�------P CAJiIAL
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- Aves

- Cuy

UP.__. ____ -!-�� R_

_,. m---.-,,.JJ 

•T----•m----�C

Los canales de comercialización de los ani -
males indicados, en los diagramas descritos 
nos permite sacar la conclusión de que exi.[ 
te parcial exceso de intermediaci6n comercial 

1 

en los producto�-del sector ganadería de ca� 
ne. 

En el caso del ganado vacuno la producción 
tiene dos etapas; la crianza del ganado y -
el engorde. ·En este último se pone el ani
mal en condiciones de_ser beneficiado, luego 
directamente los e entros de engorde comercia
lizan a los animales. .lqui no existen los -

· intermediarios comerciaJ.es.Pero si intervie ..
nen como nexo, de la pri.mera y segunda etapa ·
de producción.

Dicho nexo se expresa principalmente con -
tres canales: 1a, 2a y 2. La existencia de
estos como lo preponderante y no el canal UP
y el centro de engorde revela una particula
ridad de la actividad pecuaria respecto de
la industrial y al mismo tiempo la ausencia

de racionalidad.
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En relación -a la comercializa.ci6n de los ga

nados porcino y ovino parece ne tener exces! 

va intervención de agentes e omerciales. El 

canal más discutible, el canal.1, podría es -

tar justificado si se tratase de un rescati� 

ta que adquiere el ganado de pequeños produ� 

tores. ·Este también podría ser el caso del -

canal del cuy. De otro modo serían cant;ü.es 

irracionales y encarecedores de la distribu

ción. 

En el caso de aves existe en uno de los can� 

les, canal 1, excesiva intermediación comer

cial, mientras que en el 2 podría ser razon� 

ble. 

Por todo ello., __ �e considera que en ganadería 

de carne y en e 1 e anal de comercialización 1 , 

de aves se cumple la hip6tesis en cuesti6n.

En l o  que respecta a los productos derivadoB 

de ganadería, por lo que. se e onoce de la in

termediación ce mercial en huevos y carne, P.2..
dr!amos concluir que no existe canal es exce

sivamente largos para los productos de está 

actividad. 

d. Pesca.

La comercialización en el nivel mayorista de

los productos hidrobiológicoe para consumo -

humano directo en estado fresco se reali

zaba en el año 1973 a través de los mayoris

tas particulares y de la empresa pública de

servicios pesqueros (ESEP). Con la tenden -

cia de ESEP en los afíos siguientes a rea.J.i -

zar cada vez más la mayor p&rte de la comer

cialización en sus dos niveles.
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:Pescador 

Unas de .. ��-· : ____ : "':'nes de l!;Sli:P es regular 
planificadamente el abastecimiento total.de 
especies hidrobiológicas al estado fresco y 
con�elado a nivel nacional. Para lo cual a 
sido política de la empresa ir asumiendo pr.2,
gresivamente el total de la comercialización 
de los productos de la pesca en la instancia 
mayorista, pero también interviniendo en la 
instancia minorista e inclusive en las tra� 

sacciones directas con el consumidor. 

En consecuencia podemos señalar que durante 
la década pasada han existido dos esquemas 
de comercialización: 
Hasta mediados de los años 70 

_(__ 
ESEP---

l
b le

2 
l
ª 

m>M • > e 

·�· 3 la jb 

A partir d e  la segunda mitad de los años:-�70 

a 

Peac�IL-:;;;�;__ __ �-------

1 1 b : F-SEP. m 

!a
�
e 

lb 

\J.1 

:•:: 

,, 

,-

En ambos esquemás·queda claro que no existe 
excesiva intermediación comercial. Sin emba.f 
go es necesario señalar la existencia de dos 
problemas en la comercialización de estos pr.2, 
duetos. Uno de ellos es el mercado negro. En 
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el documento "Metodología del Indice del Pre
cio Mayorista" al respecto se sostenía que 
"Existe un mercado negro en circunstancias in
controlables y bien organizados que inclusi'te, 
no aparece registro en las garitas de control. 
o de lo contrario registran solo uno o dos ea

.'. . 
-

pecies como total camuflencbespecies de mayor
demanda Y precios como COrTi-na por ·ejemplo; -
que son comercializados fuera del mercado ma
yorista y a precios muy pi::,r encima del precio
tope de ESEP •• " " •• las autoridades competentes,
estan tratando de aniquilar este mercado que se
·hace difícil pues los minoristas obligados por
las circunstancias, necesidad de ganar algo, -
compromisos con(hoteles, restaurantes, etc. r�
curren a ellos cuando en el mercado mayorista
se agota la producci6n,

El segundo problema es la presencia de ESEP
como el mayorista más importante que opera
legalmente a nivel-nacional y sin compete�
cia (Pues en el mercado negro se vende a ma
yor precio). Situac16ri que podría.estar ge
nerando a ESEP excesivos costos operativos,
al punto que los resul tadoe de las aeti vid,! S

·�--:

des anuales vienen siendo pérdidas. Que d!, t
be estar interferiendo seriamente la función ·
reguladora del abastecimiento que desarrolla
la empresa.

Estos dos problemas se desarrollan inversa-
mente. La marcha deficiente de ESEP repercu

-

te en el fortalecimiento de las mafias, las
que en consecuencia encarecen los costos de
. -

la comercialización e incrementan por tanto
sus excedentes de Explotación.
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Fin�mente, cabe mencionar que la comerciali
zación de las especies hidro biológicas requi� 
ren un estud.i� más amplio y profundo,por t� 
ner los CD mis elevados y por el 1m

pacto significativo sobre el consumo popular. 

2. Canales de Comerc1al1zaoón de Productos Manufactura-
dos.

Los productos manufacturados tienen amplia gama de canales 
de comercialización.Que dependen de las utilizaciones de 
los productos y de la distancia de los centros de produc
ci6n a los centros de consumo.�ebido a la primera raz6n 
·se van a analizar los canales en los siguientes grupos;de
productos : consumo no duradero, insumos y consumo durad�
dero y rnetalmecenicos. En el análisis de cada grupo se ex

1 -

pone en primer lugar�y en.fo"
r

ma general,los canales exi�
tentes, y en segundo lugar , los canales de comercializa
ción de productos específicos con excesiva intermediación
o exclusividad en el nivel mayorista.

Los canales de comercialización específicos por pro
ductos, que no corresponden las variables independientes de 
la hipótesis noEBrían expuestos en el presente capítulo, e� 

_tos pueden revisarse en los documentos ya citados; "Metodo
logía ••• " y "Diagnostico ••• ". 

a. Productos princiP3-lmente de Consumo.

Los productos manufacturados principalmente
de consumo de los hogares, que aqui estamos
agrupando corresponden a las agru¡aciones -
CIIU 31, 32, 33, 34 y parte de la 35. (Ma.
yor detalle vease en capíttio de metodolo
gía de los costos de distribución).

En general estos productos presentan 6 cana

l es de comercialización que para product:s 
específicos se dan simultaneamente dos, tres 
o más de ellos .Y son los siguientes:
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-1 • uP 

2. UP

3. UF

4. UP

5. UP

6. UP

�m �G

�M �m, •º 

>M • M ' -,.m • º

•UP

a,E 

• e

Los circuiros comerciales 
, 

frecuentementemas 
usados por el conjunto de los productos de -

consumo son loi canales 1 y 2, el poco usado

el 3 y 4 y los·m��ºs usados el 5 y 6. 

1. Productos con Excesiva intermediación Co

mercial.

- Leche Gloria

_...,1 ___ ....,.M ---�.m ___ ,,,.e

UP-..... J DE --+ 1-----�---�m ---•·º

UP' 
______ _, 

- Harinas, Sémolas y Fideos (Cia Molinera

Santa Rosa)

1 • M---•• m---)• C

UP--•• DE----�> ( 

1 2 
---�� .. m ___ ,,,>r, 
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- Aceite <..:o'cinero y Jabón Bolívar (COPSA)

M 

UP •UE 2 
m • 

Inka Kola, Bimbo, 

UP---•DE Chofer ( 

,-m 

., e 

Watts y 

_.,m • 

.,.e 

Selva Alegre 

.,e 

- Coca Cola, Fanta, Nusta y San Antonio 

UP--- )M )Ch�fer . · � m 
�

º

- Tejidos de Algod6n (La Uni6n Ltda S.A)

_..J... ___ _.m ---.... �e 

tr.P----aa,.T>po,,E 

UP •DE

-

,,M __ �••

2 

Pasta dental Kolynos 

1 

2 m 

- Detergentes (Indesa y

----••DE ___ ___,.�M ----��rn
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• e

Deter Perú::-

____ _..._.e 

S.A)

�O¾ 

65% 

5% 

l=i0% 

40% 



Los canales largos en lós diagramas presentados tie
nen tres agentes comerciales como intermediarios. En 
ellos existe duplicidad de funciones por l a  presen -
cia del DE y el M que realizan la misma actividad, -
con la consecuencia del encarecimiento de la comercia 
lización. Y mucho más que si se tratase simplemente 
de qos mayoristas, pues. el DE monopoliza ia primera 
distribución de los productos y cobra un �argén co -
marcial más alto aprovechando la exclusividad de sus 
mercaderías. 

Los casos detectados, corresponden a algunos produc
tos, principalmente alimenticios y bebidas. No es 
la situación de la mayor parte de los productos de 
consumo. Los únicos canales señalados que correspo� 
den a CD elevados, sori:(los canales de com-ercializa -
ción de la Inka Kola, Cooa Cola y demás bebidas y de 
los tejidos de algodón. �:te últimp parece ser más
bien un caso aislado pues los varios productos text! 
les analizados los productos tejidos de algpdón de -
la Unión Ltda. S.A. fué único. 

Esta situaci6n pone de manifiesto el hecho que, pese 
a tener CDi justos o bajos conjuntos de productos -
vistos aectorialmente, al nivel específico de produ� 
tos, se pres,entan productos con costos de comercial!_·_ 
zación elevados por la excesiva intermediación come�: 
cial. Los canales de estos productos comprueban -
nuestra hipótesis a un nivel microeconómico para cieL.

tos productos princi palmente de consumo. 

La· excesiva intermediación comercial que muestan los. 
canales descritos revela la existencia de irraciona
lidad en ·sus comercializaa:iones, que corregidas po
drían redundar en beneficio del consumidor, indepen
dientemente del hecho de que sus CDi se estimen jus-
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tos (alimentos) o elevados (bebidas y textiles). 

ii. Productos de Consumo con Distribuci6n Exclu
siva •.

En este segundo caso de can,.ües de comercia
lización ineficientes o irracionales estan -
comprendidos los canaies de comercialización
señalados en el item "1" que ti�ne.como-uno
de sus agentes al d�stribuidor exclusivo (DE)
Dichos canales entremesclan la excesiva in -
termediación comercial y la ausencia de can!
les paralelos en el nivel mayorista. Al m�

gen de ellos se ha detectado un único caso,
que se presenta en el diagrama siguiente:

- Pepsi, Twist, San Luis, Bimbo Club y Can�
da Dry.

UP_· ---•�-DE= _____ .,_._mª ____ ,.,n 

Este Canal a nuestro entender si bien no se 
+.rata de un canal exceei vo encarece los 
costos comerciales por el carácter monopólico 
del DE. 

b. Productos Principalmente Insumos Manufactura�.
dos.

Estos Insumos estan comprendidos en laeDivi -
siones CIIU 35 (en parte) y 36. Estos produc
tos por ser insumos de actividades producti -
vas se adquieren en cantidad es decir al por
mayor ya sea del mayorista o productor o se
importa directamente. De allí que sus cana
les de comercialización en principio sean co�
tos. No existen en consecuencia excesiva in
termediación en su comercialización. Los can�
les más .frecufmtes son los siguientes:



1. 

2. 

3. 

. ' 4. 

5 .• 

6. 

c. 

UP 

UP 

UP 

UP 

UP 

UP 

--+ UP 

,,, m ______ _.u 

-----•M------m----• 

__ ....,_(DA/M) ___ 9u

u 

Solamente en un caso se detectó la intervención del 
DE, en la comercialización de fibras acrílicas ni
trógeno gaseoso por la Bayer Industrial S.A. Las 
consecuencias de este tiNO de canal ya fuerón comen 

. '· 

tados. 

Los seis canales señalados como los más frecuentes 
en la distribución de los Insumos Manufacturados, � 
como era de es� raree, no presentan intermediación 
comercial excesiva. Si bien, en relación a la nat� 
raleza de los productos en cuestión, el canal tres 
parece ser excesivo, debemos recordar que se trata 
principalmente de productos que también son consum!,. 
dos por los hogares como las pinturas, llantas etc. 

Productos Metálicos y de Consumo Duradero. 

En este grupo estan comprendidos los productos de 
las divisiones CIIU 37, 38 y 39.

Los canales de comercialización más frecuentes son: 
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1 • 

2. 

3. 

4� 

UP 

UP 

UP 

____ ,_DA----�> C 

-----�-m ______ .c 

,.e 

-----••M _____ .m _____ _.c

i. Productos con excesiva intermediación come'rcial.

- Pilas Secas, Baterias, Linternas, Proyectores

Ray -o- Vac. Estos canales son similares pa

ra el resto de pilas secas.

�::: 
� M ( .m. • e

---- - -

>m
�

ª 

UP �3- M :> m ·
�
ª 

4�m ,..e 

5 _,. c 

- Bujias.

1 D __,..M 
a u 

l2 
UP 

b illl" u 

Lm u 
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Fe.ros· 
a 

1 

____ ,..M 

b - D ___ -+-____ ,. m- -

e 
____ _,.u 

----'I•• m 

-----·º 

UP--91 

UP--+ 

__ ,..2 __________ ...... -.uP' -L-.
ª m U

-----. 

- Amortiguadores

a 
t------1• m �r------i��u. \ 

1 D b M___ ...,.. 1------•• -----1•• m

e 
L-----•º 

2 ------UP

a 
________ m ____ .,...u 

Estos productos tienen un canal de comercialización 

de la forma UP - D - M - m - U -, con excesiva in -

termediación comercial. Como en los casos anterior 

mente descrito aquí también se trata de una duplic�· 

ción de f_unciones en el nivel mayorista producidos 

por el distrib�idor y el mayorista. 
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Los distribuidores "D",no bien indentificados por la 

encuesta que se .reali_zo para el estudio II Metodolo

gía del Indice de Precios al por Mayor ", sin ser ne 
cesariamente DE �stan generando en alguna medida ma� 

genes comerciales excesivos. Con ello se aflade un fac 
tor de encarecimiento al ya producido por la exciva 

inter-mediaci6n comercial. 

Los casos detectados y explicitados muestran, aún -
que no en los eectores críticos planteados en el -
capítulo III, la existencia del problema de la exc� 
siva intervención de agentes comerciales con la es
cuela inevitable del encarecimiento de la distribu
ción en el grupo de productos metálicos y de consu
mo duradero. Aquí también se comprueba nuestra h!
pótesis. 

Los casos detectados y explicitados muestran, adn 
que no en los sectores criticas planteados en, el e� 

pítulo III, la existencia del problema de la excesi 
va intervención de agentes comercialee y de la re
lativa exclusividad en el primer tr&.l!lo del nivel m� 
yorieta, La secuela inevitable de esta si tuaci6n 

es el encarecimiento de la distribución en el gru -
po de productos metalicos y de consumo duradero. A
qui tambien se comprueba nuestra hip6tesis. 
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CAPITULO V 

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA. DE LA DISTRIBUCION 

El análisis del capítulo esta orientado a comprobar, 
la tercera hip6tes1s de l_a presente investigación que a.ti!:
ma que la infraestructura de distribuci6n es insuficiente 
principalmente para los productos agropecuarios, y que en

consecuencia encarecen los costos de distribución. 

La -�ente ·básica para el análisis de la infraestructu 
-

ra comercial, es el Diagnóstico Preliminar del Comercio In-
terior ,de este diagnóstico casi t extualmente, tomamos la -
descripción de la infraestructura comercial, por constituir 
un documento único sobre el tema, que pese al limitado aná
lisis que posee, ilustra bastante bien la situación del co� 
junto de la infraestructura .(comercial en el período que es-, 

tamos abarcando. 

El análisis de los almacenes y. centro d e  acopio ,se -
centra en los más importantes productos agrícolas e hidrobi2 
16gieos, mientras que para la máquina.ria y equipo el análi
sis es en func16n de giros comerciales globales. 

Las fuentes básicas de informac16n de  la red Ti.al son 
el .&nuarioEstadietico de América Latin.a, 1975 y la OSE-MfC. 
El análisis es.global y principalli.ente en .túnción de clase 
de carretera. 

1. Almacenes, Silos y Centros de Acopio.

En general el almacenamiento a nivel nacional du
rante la decada pasada fue insuficiente, tanto p�
ra productos agrícolas de consumo masivo con al
to grado de pe�ibilidad,como para insumos estrat!
gicos de gran demanda produciendose en consecuen -
cia desabastecimiento, preciós altos, paralización
de la producción y ventas desventajosas.



a. Almacenes y Silos.
1. Algodón.

Este producto_que hasta 1979 fue comercializado total-
mente por ECHAP tanto a nivel externo como interno, col!
taba con almacenes en.los valles algodoneros y puertos
de embarque, cubriendo únicamente la mayor parte de los
requ�rimientoa.

• ••• 'puede apreciarse la existencia de almacenes en Pi�
ra, paita, Huacho, Callao y Pisco, observandose sin em

bargo que en otros valles algodoneros como lea, Bazca,
Palpa,Majes aún no se cuenta con este tipo de infraee -

en

tructura, existiendo más bien la mayor parte de los Ta-
lles oficinas de pago de ECHAP. Esto significa que la -
infraestructura de a1,acenamiento para el caso de algo
dón es aún incompletal---- ·

11. Trigo.
nEn el caso del trigo, se utiliza a manera de almace -

nes eventuales loe silos de los puertos del Callao y -
que 

Mataran! y el ingresa a los puertos de Salaverry e I -
quitos se descaJJga directamente en los molinos de las 
plantas insumidor�s ya que este producto es mayormente 
importado. El trigo de producci6n nacional cuyo volú
men no es significativo se dedica mayormente al auto -
consumo\J (1) 

Como puede verse el párrafo extraído, no existen alma
cenes para el trigo, se utiliza eventualmente los si -
los de puertos o se descarga directamente en los moli
nos. 

111. Arroz

"Con respecto al arroz que comercializa EPSA, existe

almacenes en gran parte del país. con capacidad va -·

(1) Los subrrayad.E>s que aparecen en el presente ce

pítulo corresponden al autor de la tesis.
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riables, presentando la más elevada dimensión el al
mac en de Lima con una capacidad de 30,000 TM". 

i:tr. Maíz. 

En el caso del maíz no existen almacenes y siles de -
significación lo cual ha venido generando· dificulta-

.; .. 
des cuando se presenta producción a nivel· interno. 
Los molinos de las plantas de, alimentos .. balanceados. 
de Trujillo, Lima, Arequipa e Iquitos representan -
la actual capacidad de almacenamiento de este pro
ducto. 

vi. Papa.

"en cuanto a la papa se tiene actualmente una capa
cidad de almacenamienio lj.mi tada que ha sido esti
mada en 16,000 TM y que resulta muy inferior al con
sumo mensual de este p�oducto estimado en 117,800 -
TM en 1975. A nivel de pequeños productores el a1,
macenamiento se Tealiza en condiciones inadecuadas".

"En líneas generales se aprecia en mayor o menor grado la -
existencia. de insuficiencias cuantitativas y cualitativas en 
la capaci.dad de almacenamiento de los productos de· consumo� 
masivo, q_ue se han considerado para estos comentarios, no exi� 
tiendo programas integrales de dotación de almacenes". 

b. Centros de Acopio.

En relación a los centros de acopio, la disponibili
dad aún es insuficiente. Comparativamente con los
almacenes se muestra menos problemático. Al igual -
que en el caso de almecenes, no existen estudio� in
tegrales que señalen en que casos y que productos r�
quieren centros de acopio. S� problemática adquiere
mayor importancia cuando existen intermediarios que,
ante la falta de estas infraestructt:.ras, generalmen
te adquieren la producción antes de la cosecha con -
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la oecuela de la fij:-ción de precios relativos en d� 
trimetro del consumidor y productor. 

i. Algodón.

"En lo referente al algodón EPCHAP cuenta con a
copiadoras y desmotadoras en los valles: Ica, Li

ma, Ancaeh (Casma) y zona del oriente. Observán
. 

-

dose q?e se cubre practicamente la totalidad en
los valles algodoneros.

ii. Trigo.

"EPSA cuenta con centros acopio y recepción en -
varios de:¡:artamentos del país sumando un total -
de 39 de estos locales, cantidad gue se conside
ra suficiente teni�,ndo en cuenta la producción -
nacional de trigo que-no es :.:�omparativa con el
volumen importado".

iii. Arroz.

"En caso del arroz el número de acopiadoras de
las gue disponen E.PSA es bastante amplia. Son
un total de 126 dispuestos en los valles arroce
ros de !Ilumbes,. Piura, Chí.clayo, Jaen-Bagua, Yurf

maguas, Tararioto, Pucall.f.B., .:,atipo, Tin5o JV::aría
y otras localidades, considerando.se que se cubre
los centros más importantes de.cultivo de este -
producto que comercializa internamente en exclu
sividad la em})rese. señalada".

iv. Productos Hidrobiológicos.

"En el caso de productos hidrobiológicos comer -
cializaoo por EPS:SP, los frigoríficos pesqueros
zonales curnnlen la funci6n de acopiadores al�ace

nadores y not2ndose que cuhren gran parte del te-
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· rri torio �-�ional y� que se cuenta con estos loca-

les en Huancayo, Arequipa, Cuzco,-Ayacucho, sin 
aiderar los complejos pesqueros de en la c.osta 
te, sur del país. 

v. El Maíz y otros Productos Agrícolas

con 
-·

nor 

El maíz y otros productos agr!colas de-gran produc-
c16n y consumo prácticamente no poseen centros de�
copio, señala el diagn6stico Préliminar de comercio
interior. Entre estos productos podemos considerar
alfalfa, plátano, yuca, frijol, cebolla, camote, t2

mate, habas, zapallo, naranja, manzana, pal.ta, man
go, lim6n etc.

vi. Almacenes de Comercio Loaal.

Las dimensiones req�eridas de capacidad de almace -
'· 

je por lae empresas mayoristas y minoristas.de loe�
lidades específicas no son comparables al de produ�
tos. de consumo masivo vistos en una perspectiva Na
cional, co�o los ya señalados en las líneas-ante -
rieres. Las empresas comerciales grandes- cuentan

mayormente con sus propios almacenés y depósitos y

equipos de conservación e inclusive existen empre_
sas especializadas en prestar estos servicios. En: 
cuente a las más pequeflae por el menor volúmen de. 
bienes comercial121ados no se requiere mayormente � 

de almacenes. 

Finalmente, como conclusión respecto a los almacenes y 
centros de acopio podemos sostener que son insuficientes en -
relación al conjunto de productos agrícolas. Que por tanto -
esta insuficiencia se constituye en factor de encarecimiento -
de los CD de loe productos- de los cultivos industriales, cul 
tivos alimenticios y cultivos permanentes, correspondierttes -
a los sectores 1, 2 y 3 de las TIP'S. Adn que en relación a 
algunos de los productos mas importantes la situación es me 
nos drámatica por que la insuficiencia es pe�ueña o media en 
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la mayor parte de los productós comentados. En situación si
milar se encuentran los productos pesqueros que tienen frigo
ríficos en la mayor parte de la costa que es la región que -
comprende a la mayoría de sus consumidores. 

2. Equipamiento de los Establecimientos Comerciales.

La infraestructura analizada en el punto 1 no esta -
vinculada en general a· una única empresa, s,u. construcci6n -
puede.producirse por el interés de un grupo de empresas de 
una zona o .por el estado cuando convenga a los intereses de

la Nac16n y no lo puede realizar la empresa privada. De lo 
que ahora se trata es de analizar la infraestructura en po -
sesi6n y de propiedad de la empresa o establecimiento comer
cial, con excepci6n de edificios y construcciones. A esta -
infraestructura la hemos denoJ+_nado maquinária y equipo mob!

liario y equipo de oficina y otros activos. 

Las em�resae comercial.es mayoristas y las minoristas 
grandes cuentan mayormente con equipo de conservaci6n y de -

más equipamiento, 1nclusive pueden recibir los servicios de 
empresas especializados en depósitos y almacenaje. Todo el.lo 
resulta evidente, pór eso si se desea analizar la.insuficien 

·.-

cia del equipamiento d e  los establecimientos comerciales el

análisis debe orientarse al sub-sector Comercio Minorista,
pero específicamente a loa establecimientos comerciales más
pequeños.

Bien,sobre este estrato del comercio minorista el Mi
nisterio de Trabajo realiz6 una encuesta a 280 empresas de -
menos de 20 trabajadores a fines de 1971·y en Lima Metropol! 
tana. Los resultados de esta encuesta que refleja patente -
mente la insuficiencia del equipamiento es bastante probable 
que se haya mantenido inalterable hasta nuestros días. Pues 
desde 1973 el comercio minÓrista chico creció aceleradamente 
en términos de establecimientos y es de suponer que estos lo 
hicierón con equipamiento parcial y que posteriormente con -

la recesión económica, sus ventas decayerón y correlativamente
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su C3pital físico no habría aumentado. 
Las conclusionesroás i�portantes de dic�o trabajo 

que se relacionan con 11 uestra. tesis .oon: 

-El 20% de los es"t&blecimientos no poseían muebles ni
,estantes •

.'..ne 150 estableciml en tos que requerían balanza ( aba

rrotes, panaderias, carniceri as, pescaderías, ferreterias,

etc) aproximadamente el 46� no poseían. 

De 78,�stablecim!Lentos que deberían tener equipo de

refr1ge�aci6n (:abarrote a, ve:rdulerias; farmacias, etc) 

el 43% no Io:tenían. 
- El 43% no poseían cajas registradoras ni sumadoras.

La concluei6n general es que los establecimientos minQ

ristas no estan debidamente equipados , perjudicandose el

consumidor en primer lugar con la calidad, Y en segundo

lugar con la exactitud del peso.Este a1t1mo implica un

incremento real del precio �e venta y por tanto del mar-
, ' 

gen comercial. �---'

,. Red v1a1. 

Es un hecho conocido que el país no esta suficiente 
-

mente integrado físicamente por la falta de amplia y de C.!

lidad read vial. 

La insuficiencia de la red vial del país y la baja 
calidad de la mayor plrte de la existente, se r1efl eja en - . 
los cuadros v: �-1 • V -2, V -3. 

En el cuadro VI-1 los indicadores del año 1975,sobre 
vía de comunicación terrestre, nos proporciona u.na idea de 
lo insuficiente de nuestra red vial. En efecto la compara

ción de Kmts. carretera de todas las clases o solo pavimen
tada por millón de hectáreas de países con similares ras -

gos geográficos y niveles de desarrollo, es elocuente. Perú 
tiene menos carretera pavimentada o de todos los tipos por
millón de héctareas que Chile y Colombia. 

El Perú, ostenta mayor superficie que Chile y Colo� 
,bia, sin embargo la longitud de las carreteras pavimenta -
das J de grava piedra chancada estabilizada -
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.es menor. La situación de las pavimentadas es 5,400; 8,900 
y 7 .400 Kms. respectivamen"t�·, en tanto de las otras carrete 

es 
-

ras 9,900; 31,100 Kms. respectivamente. Veá.se el cuadro -
·'.l 

lfo- V -2. 

Estas diferenéias en longitudes de las mejores.carr� 
teras, es decir esta insuficiencia de carreteras en el país 
se reduce (no lo anula por ejemplo reapecto� Chile) con�la 
construcci6n de carreteras tipo trocas carrozables de tie -
rra. Que si bien es una eoluci6n no es la mejor, recorde -
moa que 6stas· carreteras producen desgastes más acelerado -
de los vehículos de transportes y por tanto el encarecimie_!! 
to de los costos de transporte; fletes. 

La composición por tipo de carretera de nuestra red 
vial con cifras más actua.liEadae se muestra en el cuadro -
'Jf- V .-3. Alli se puede constatar que el 51.5% del total
de carretera se encuentra en{�a cósta y que esta abs�rbe • 
casi la i·otalidad de la carretera asfaltada del país. El · 
asfalto _es solo el 10.6�, siendo la mayor parte la carret� 
ra Panameric.ana y ·1a carretera Central. Y que casi la to.:

talidad de las carreteras confirmado, sin afirmar y trocha 
se encuentra en la región sierra. 

CUADRO lo V-1 

IIIDICAlX>RES SOBRE VIAS DE COMUJiICACION TERRF.STRE

1975 

Argentina 
Colombia 
Chile 
Perú 

Kmts. Carret. Pav/mill6n Has 

140 
71 

119 
42 

Kmts.Carret./millón 
Has 

1,124 
489 
900 
410 

Ftlente: Auario Estadístico de América Latina, 1976. 

Naciones Unidas. 
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TIPOS 

PAISES 

Argentina 

Brasil 

Bolivia 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

FUENTE: 

CUADRO No. ,Y;..2 

RED DE CARRETERAS I)OR PAISES, 1975 

(Miles de Kilómetros) 

PAVIMEHT. 

40.9 

77.6 

1.0 

7.4 

8.9 

3.3 

5.4 

9.9 

19.6 

DE GRAVA PIEDRA 
CHANGADA ESTABI 
LIZADA 

78.5 

226.5 

11.6 

40.9 

31 .1 

5.6 

9.9 

2.7 

17.5 

'TROCHAS CARRO 

ZABLES DE TI!: 

189.7 

10.1 

13.0 

2.6 

28.5 

13.2 

'37!2 

3.0 

10.2 

MTC •· Oficina Sectorial de Estadística.
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TOTAL 

309.1 

314 

25.6 

50.9 

67.5 

20.7 

52.5 

15.6 

47.3 



REGION 

Costa 

Sierra 

Selva 

TOTAL 

CUADRO No V-3

RED VIAL DEL PERU SEGUN TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA 

PERU UBICACION GEOGRAFIA ANO 1978 

TIPO ASFALTADO 

KMS 

5,369 

570 

90 

% 

9,4 

1.0 

0.2 

6,029 . 10.6 

AFIRMADO 

KMS 

3,464 

6,456 

1,946 

f1,866 

% 

6.1 

11.4 

3.5 

21.0 

· SIN AFIRMAR

KMS 

6,809 

6,927 

790 

14,60b 

;.....---

%

12.2 

12.2 

1.4 

2�.ts 

!ROCHA

KMS 

13,502 

9,840 

799 

% 

23.8 

17.4 

1.4 

l 4 , 1 41 - 4-2 • 6 

FUEN','E: Anuario Estadístico de América Latina, 1979, Naciones Unidas 
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KMS % 

29,224 51.5 

23,793 42.0 

3,625 6.5 

56,642 100 



De lo anterior se d�sprende como conclusiones que -
existe insuficiencias de red vial en el país, que la.a exis -
tent�s en su mayor parte no son de la •mejor calidad y que -
la menor carretera, la asfaltada, se encuentra concentrada 
en la regi6n Costa. 

!odo elle implica que el transporte de productos -
agropecuarios desde las ireas rurales o semirurales hacia. 

, • • 1 • 

las_.reas urbanas se produce en �ondiciones desventajosas. 
De igual manera �n el caso inverso, de productos manufact� 
rados desde las áreas urbanas hacia las áreas rurales o se 
llirurales. Generando dichas condiciones 
transporte y de comercializaci6n y por 
tos de distribuci6n. 

altos costos de -
. tanto al tos eos-

Los sectores (entiend�se productos) que son impact.!; 
dos por esta insuficiencia d�.��d vial son: cultivos indu� 
triales, cultivos alimenticios, cultivos permanentes; gan.! 
dería de carne, productos derivados de la smadería y ·ios -
diversos productos manufacturad.os. Los mismos correspon -
den a los sectores �IP 1, 2, 3, 4, 5 y en general muchos -
de los sectores TIP 12-41. 

!odo lo sostenido en el-presente item deJQuestra la
validez, de la tercera hip6tesis de la investigaci6n en -
·relaci6n a la insuficiencia de la infraestructura red -
vial.
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v a r I T U L O VI 

PREDOMINIO DE ·ESCASO NIVEL TECNOLOGICO 
EN EL COMERCIO MINORISTA 

En el presente capítulo se desarrolla la comprobación 
de la cuarta hip6tesis, de este trabajo. Esta ·hip6�esis 
sostiene que los eleTados costos de comercialización que 
producen los establecimientos pequeños del comercio mino
rista de.la forma empresarial persona natural, dado el e
norme peso que estos tienen en dicho comercio, contribu -
yen a la formac16n de elevados costos de comercialización 
minorista y por consiguiente de los costos de distribu -
ción. 

Dicho de otro modo la hip6tesis señala que el predomi 
. . . ·  -

nio de tecnología de escaso �vel en el comercio minoris-
'· 

ta pequeño produce el encareciñdento de la comerciali'iza 
ción y por ende de la distribución. 

La comprobación de la hipótesis debe por consiguiente 
probar dos ·cosas: 

a. Los elevados costos d e  comercialización de los es
tablecimientos del comercio minorista pequeño de -
la forma empresarial natural.

b. El enorme peso de loe establecimientos con esta -
forma empreoarial en el total de establecimientos
del comercio minorista pequeño.

1. Márgenes Comerciales en el Comercio Minorista Se
gún formas empresariales.

�a comprobación de la primera parte de la hipótesis
es decir, de los elevados márgenes comerciales de los esta 

. -

bleeimientos de la forma empresarial.persona natural se va 
ha realizar en función de los siguientes criterios. 



1. Mayor márgen comercia� ae �os establecimientos con

la forma empresarial persona �atlll'al respecto del
total del grupo eomercial respectivo del comercio
minorista ·pequeño.

ii. Mayor márgen comercial de loe establecimientos con
la forma empresarial persona natural d�l comercio
minorista pequefio respecto de su similar y del to

tal del mismo grupo del comercio minorista grande.

Estos criterios son complementarios. Siendo determi
nante para la prueba de la h1.p6tee1s el primer criterio. 

En el cuadro VI-1 ·se presenta los márgenes comercia
les según las dos formas empresariales más importantes y pa
ra los dos estratos del comercio minorista organizado. Vale 

. l 
. . 

decir que no se incluye a loe.�!_oskos y puestos de mercado -
.Y vendedores ambulantes. 

En dicho cuadro se.observa que de ocho grupos de co
mercio específiccs(el gru�o 6209 es bastante heterogéneo) -
en 6 grupos se cumple el primer criterio. Estos son la -
6201 Abacería, la 6203 textiles vestido y calzado, 6205 Pe
rreterias, 6206 Automovil y motocicletas, 6207 estaciones -

. . 

de gasolina y 6208 grandes almacénes y bazares. 

Estos márgenes comerciales de los grupos señala dos -

contribuyen a explicar también, los altos costos de distri
bución sectoriales de los·aectores indicados en el capítulo 
III. Estos grupos son 6203, 6205 (por los materiales de -
construcción y los productos metálicos) y 6208 (por los ve�
tidos y calzados, locería y mercadería en general).

Y los sectores explicados son: 20 textiles, 21 vest! 
dos, 22 calzado, 34 productos minerales no metálicos y 36 -
productos metálicos. 
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Los tres grupos restantes que cumplen con la prueba 
no corresponden a sectores con altos o muy altos cn1• Lo
�ual ���ria significando que sus efectos en los respecti-

·vos CD1 insignificante. Y la �xplicación de ello estaríé:i.
en el �echo de que varios de los productos de los sectores 
comprendidos en estos grupos comerciales estuvierón duran
te la década pasada su�etos a sistemas de precios contro
lados y regulados. Pero si bien, a pesar de tal_,s siete -. · . nauuraTesL mas, se produjerón en loa estableeimientos de -personas �os

·más altos márgenes comerciales, ello significa que CD1 de
los sectores comprendidos (12, 13, 16, 18, 19, 31 y 40} no 

_son los más óptimos. Estos podrían disminuir con la modi
ficaci6n de la estructura empresarial del comercio de es -
tos productos. 

De otro lado cabe señalar que en los 6 grupos refe-
ridos los establecimientos persona natural realizan la ma-
yor parte de las ventas. En general sobre pasan del 60%, 
siendo el más alto la del grupo 6201 con 94% del valor de 
las ventas. Todo ello como consecuencia de la enorme 
rioridad númerica de los establecimientos de la forma 
sona natural respecto de las otras formas. 

supe 
-

per-· 

En relación al segundo criterio de la prueba se en
cuentra que en 7 C&EIOS fueron más altos los márgenes come_¡ 
ciales de los establecimientos persona natural de los gru
pos del comercio minorista pequeño respecto de sus simila
res del comercio minorista grande y en 5 casos respecto de 
los grupos correspondientes del comercio minorista grande. 

Lo anterior resulta 16gico toda vez que los estable
cimiento� 'más pequeños son de menor productividad y ello se 
expresa en sus may�res costos de producción y precios. 

Ta.mpoco se puede dejar de señalar que anali'zando ai!!_ 
ladamente el estrato grande eel comercio minorista se ebse� 
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va que la forma empresarial -que ostenta los más altos���º� 
nes comerciales son las sociedades anónimas. De los 9 grupos 
de comercio del cuadro antes mencionado 8 grupos presentan-

. -esta, relac.i ón y realizan la mayor parte de las ventas, en 
promedio el 75% del valor vendido. Esta situac16n ya fue -
explicada en el capítulo cuatro. Al respecto se sostuvo __ _ 
que los·111ayores márgenes eran productos de los elevados EE

y a su vez esta de la oligopolización de estos comercios, en 
los· cuales ten!a intervención el capital extranje�o y condi 

. . -
cionado por un excesivo proteccionismo del mercado interno. - 

Volviendo a lo central de la hipótesis, las cifras -
ya la han comprobado, sin embargo es necesario complementa� 
la con el s iguiente análisis. La pregunta que esta brotan
do hasta estas líneas es ¿Por que el márgen comercial de - 
los establecimientos propiedad de las personas naturales es 
mayor que -.:..la de otras formas empresariales y particularme� 
te de la sociedad anónimas e inclusive del grupo comercial 
correspondiente? La respuesta más general es que los otros 
establecimientos poseen tecnoloia y organizaci6n superior . 
Lo que concretamente significa que los otros establecimie� 
tos utilizan mayor equipamiento y moviliario como balanzas 
congeladoras y vitrinas; mejor atención al cliente;. aurten 

:..: 

el establecimiento; parte de las mercaderías la ·ofrecen � ·menor precio, su mejor ubicación le peruli te captar una caji· ::
tidad importante de clientes. Llevan un mejor control d$: .. ·
los ingresos y gastos, promocionan sus ventas, utilizan la:
publicidad, etc.

2. Establecimientos del Comercio Minorista con menos de
4 personas ocupadas.

La desigualdad en términos porcentúales que presentan -
los márgenes comerciales según formas empresariales de los 
establecimientos, pe.dría no tener mayor trascendencia sino 
fuera por la importancia de sus ventas. En el cuadro ante-

rior se ha mostrado esta importancia porcentualmente. Aho-
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-ra bien, la importancia es función del valor vendido y es
tas del valor medio de las ventas por establecimientos y

del número d,e establecimientos. Como en el comercio mino

rista y específicamente en e l  caso de establecimientos de
personas naturales, lo característico es la enorme canti -
dad de establecimientos y no las ventas medias, es conve -
niente realizar el análisis de tales establecimientos.

Previamente analizamos la estructura y evolución de 
los establecimientos en e l  comercio en su conjunto: 

a. Estructura y Evolu�ión de loe establecimientos Co -
merciales.

La información relativa a la estructura de los est�
blecimientos del comercio más actualizada y dispon!
ble es la de los II Censos Nacionales Económicos -
de Comercio referida al año 1973. Esta fuente pro
porciona la información incluida en el cuadro VI- 2
il_lí ae percibe que el 96.1% de los establecimien -
tos son del nivel minorista del cual la abrwradora
mayoría · es del estrato con 1 a 4 personas ocuapadas .:
Este representa el 92.9" del total de establecimie�
tos del sector.

El total de establecimientos censados 107220, sin -
incluir los kioskos y puestos de m·ercado que ascen
dían en el afio 1973 a 60,000, constituye una canti
dad api.astante de establecimientos en relación a o

tros sectores por ejemplo manufactura que bordeaba
los 30,ooo.1nclusiv� 8superior al sector servicios -
diversos (restaurantei hoteles• Servicios sociales,
personales y conunales � Servicios de esparcimiento
y culturales ; servicios para em -

presas) que en di.ches años contaba con 49,015 esta
blecimientos censados, siendo el universo, apróxim�
do de 70,000 establecimientos.

En el mismo cuadro se puede captar la estructura al

año 1963. La composición porcentual de los estable
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CUADRO No V_I-1

�.ARG21ES COl\iERCIALES MINORISTAS s:c;GUN FORMAS 

Ei'-í"PRES.ARI AL?�S

(En Porcentajes) 

CIIU y eottiERCIO MIN <5 PO COMERCIO MIN � 5 PO 
:Pormas 

Empres. MARG.COMe PART.E.VTA MARG.COM. PART.E.VTA 

6201 . 36.9 100.0 18.4 100.0 

PERS�NAT. 37.4 94.0 19.55 14.5 

SOC.ANON. 33.9 3.3 24.40 3.1 

6202 29.0 100.0 17 .5 100.0 

PERS.NAT. 27.0 96.o 15.8 60.8 

SOC.ANON. 31. 2 2.6 20.0 35.7 

6203 34.2 100.0 30.6 100.0 

PERS.NAT. 36.7 69.7 25. 2: 18.2 

SOC.ANON. 28.8 24.6 32.9 72.0 

6204 35.0 109�0 59.9. 100.0 

PERS.NAT. 28.8 63.6 36.8 7.6 

SOC.ANON. · 35.5 30.6 91.4 87 .1 

-6205 ;6.2 100.0 32.5 100.0 

PER.S.NAT. 36.9 44.5 20.9 17 .1 

SOC.ANON. 40.3 7.2 36.5 71.9 

6206 31.1 100.0 34.9 100.0 

PERS.NAT. 34.6 60.2 27.6 5.2 

SOC.ANON. 24.5 24.9 35.4 91.0 

6207 26.8 100.0 14.8 100.0 

PERS.NATU. 28.6 87.7 12.2 53.7 

SOC.ANON. 12.7 7.5 15.9 34.7 

6208 · 33.1 100.0 41.3 100.0 

1-ERS.NAT. 35.8 60.3 39.5 4.0 

SC.1C. ANON. 27.9 31.2 46.2 82.2 



CIIU y C0JV"iERCI0 MIN < 5 PO COMERCIO J\'�IN � 5 PO 

Formas 

Empres. MARG.COM. PART .E. VTA MA':i G. COJvi. PART.E.VTA. 
·,

6209 37.2 100.0 51.7 100.0 

.tLRS.NAT. 35.9 72.6 30.9 13.8 

soc. AN0N. 40.6 16.5 5s·.2 78.1 

T o T A L 35.4 100.0 36.0 100.0 

PERS.NAT. 36.0 82.7 21 .1 14.9 

S0C.AN0N. 33.3 12 .1 41.3 75.1 

FUENTE: IICensos Nacionales Económicos 1974 Comercio. 

Elaboración nuestra. 
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címientos fue parecida al país en 1973. Sin embar
go esta claró que se ha operado un ligero incre -
mento en las participaciones del nivel minorista y 
del minoriata·de 1 a 4 personas ocupadas. Eviden -
ciandose por tanto una tendencia , la mayor dinám! 
ca en el crecimiento de los establecimientos minoris 
tas pequeños. Lá misma que esta cuantificada en la 
, . 

. . última·,columna ·del mismo cuadro. 

Este fuerte ·crecimiento del pequeño comercio
1

e in -· y del a§ 
clusive del grande mayorista,es explicado por limi-
taciones de la industria nativa para generar empleo 
y por las migraciones hacia las principales ciuda -
des del p:1.!s como producto de la depresión de las -
áreas rurales. Las mismas que en el segundo lustro 
de la década pasaaa se acentuar6n por la recesión 
econ6mica y sequías principalmente. A ello esta su 

-

mado el hecho de que el comercio no requiere de-mu
cho capital, a veces basta muy poco, n1 requiere:.de 
conocimientos y habilidad especial. 

En el período intercensual de 1963 y 1973 el crecl: 
miento de los establecimientos fué de 72.8%. El·-
promedio anual de crecimiento po:c consiguiente fu� 
de 7.3%. Seg6n las cifras del cuadro No VI-3,que�

cluye kioskos y puestos de mercado�il afio 1979 
se habría creciw 80� respecto de 19-73 · Lo que im:.:, 
plica un crecimiento medio anual de 13.4%, creci 
miento que en el período 1976 -�1979 fue 19.2% 

Como puede verse esta mayor dinamica en el  cree! -
miento de los establecimientos, que debe ser funda
mentalmente de los minoristas pequeños guarda corre� 
pondencia con los factores causales señalados. Cabe 
anotar también que el crecimiento colosal e hiper
trofiado observado en las dos décadas pasadas, que 
dicho sea de paso no es nada ajeno al sector servi
cios, confirma la tesis de Samir Amir cuando señala
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que una de las características básicas de las econó-
. 

mías perif�ricas es el crecimiento hipertrofiado de 
los servicios.· 

b. Estructura y Evoluci6n de los Establecimientos Mino
ristas Pequeños d� Propiedad de las Personas Natura

les.

�l Comercio Minorista es desarrollado por diferen

tes tipos de empresas algunas de las cuales son: per
sonas naturales, sociedad colectiva, sociedad encomB!!
dita, sociedad encomandita de responsabilidad limita
da, sociedad anónima, cooperativa estatal. De las s�
fialadas la person3 natural, la misma que se define co

mo la empresa de propiedad de una so.la persona, quien
tiene la iniciativa en el manejo y la dirección de
la misma, siendo su responsabilidad ilimitada , re-prE!

santa .la abrumadora mayoría tanto en el minorista gra�
. de .como en el min.orieta ;pequeño. 

En el cuadro VI-4 se describe las f8rmas empresaria.� 
les existentes en el· año 1973 en ambos estratos del ... 
comercio minorista. Alli · se constata que· la persona 
natural representa el 97. 4 y 36. 7% en el minorista -
pequeño y grande respectivamente. Situación que no -
debe haber disminuido en los años s11bsiguientes. 

Más bien es de esperarse que haya aumentado por la 
crisis econ6mica de los afios 1975 - 1978. Y particu
larmente por la recesión de la industria que produce 
para el mercado interno, que hasta la actualidad no -
ha logrado su:,erar la recesión. 

Esta composición, set�n formas empresariales a un ni
vel mis desagregado se presenta en el cuadro VI-5. 

Las características de esta composición a este nivel
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CQADRO No VI-2 

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LOS :ESTABLECIMIENTOS 

COM.ERCI ALES t

ESTRATOS DE 
COMERCIO 

1963 

ESTAB: % 

1973 

ESTAB. % 

CREO. 

73/63 

Comercio Minorista 

Comercio �dnorista 

-De la 4 PO

3,583 

58,439 

5.8 4,210 

94 •. 2 103,010 

3.9 17.4 

96.1. 76.3 

56,076 90.4 99,638 92.9 77.6 

;.ne 5 a más PO 2,363 3.8 3,372 3.2 42.6 

FUENTE: Censos Nacionales Económicos 1963 y 1973 (Tornado del 

"Diagnóstico Preliminar del Sector Comercio" 

+ No Incluye Kioskos ni puestos de mercado.

CUADRO No'VI-3

ESTRUCTURA DE LOS ES'l'°ABLECIMIENTOS COKt,'RCIAL ES SEGUN 

CLASIFICACION PERUANA DEL SECTOR:+ 

CPSC 1976-

1. Agrop. y Pesq. no indus. 33,601

2. Silvicultura 646 

3. Manufact. de Cons. Inmed.103,388

4. Manufact. de Uso Duradero 38,770

5. Insumo Repuestos y Accs. 10,339

6. Bienes de Capital 2,585 

7. Otros 1,938 

·TOTAL 191,268 

1977 

41,296 

806 

129,003 

48,376 

12,900 

3,225 

2,419 

238,655 

FG::2�iTE:· Registro Comercial, 1980 S:2C t-"JCTI 

1978 

48,135 

926 

148,107 

55,540 

14,811 

3,703 

2,777 

273,999 

+ Incluyen kioekos y Puestos 0 e �ercados. 
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1979 

52,941 

1,018 

162,892 

61,085 

16,.811 

4,072 

·3, 054

301,351 



CUADRO No - VI-4 

ESTRUCTURA EMPR8SARIAL EN EL COMEhCIO I•,INORISTA 

1973 

FORMAS EMPRESARIALES COM MIN :( 5 PO COM MIN � 5 PO T O T A L __ E ... st._a._b.--. ------.... %--"""'·E,....s_t __ a..,b--

.-----....... %---E-s"""ta-b.-. ---%

Persona Natural 

Empresa Estatal 

Sociedad Colectiva 

Sociedad Anónima 

Sociedad en Comandita 

Soc. Com. Resp. Ltda. 

Cooperativa 

Empresa de Otros Tipos 

97,015 97.4 

16 n.s

210 0.2 

1,650 · 1. 7

13 n.s

457 0.5 

162 0.1 

115 0.1 

99 , 6 38 1 00 • O 

\ 

1,238 36.7 98,253 95 .4; 

17 0.5 33 n. s

52 1.5 262 0.3: 

1,741 51.7 3,391 3. 3,,
·1 
,. 
:1 

7 0.2 20 n.s:
-�

200 5.9 657 o.6

64 1.9 226 0.2: 

53 1.6 168 0.2 

3,372 1 ºº·º 1,009 42.7 

FUENTE: II Censos Nacionales Económicos 1974 - ComerciQ 
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CUADRO No VI-5

NUMERO DE ESTABLi:CIMIRNTOS POR CIIU Y TAMANO DE LOS ESTABLECIMIE�OS 

FORMA EMPRESARIAL 

Person:::i Natural 

Empresa 8statal 

-Sociedad Colectiva

SociPdad Anónima 

Soc. en Comandita 

Soc. Com. Resp. Ltda 

SEGUN FORMAS EIVCPRESARIALES ANO 1973 

6201 6202 

78,782 1,920 

146 179 

7 2 

10 2 

95 6 

4 

19'3 35 

108 61 

3 -

-

68 4 

15 4 

6203 6204 6205 6206 
Establecimientos con una a cuatro personas ocupadas 
Establecimientos con cinco o mds personas ocupadas

5,349 1 ,5B5 

186 

-

1 

28 

8 

450 

300 

-

1 

99 

30 
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87 

-

. 
-

11 

7 

273 

310 

1 

3 

67 

30 

1,643 654 

107 89 

- -

- -

17 2 

7 7 

137 106 

157 266 

8 -

- -

45 44 

27 32 

6207 6208· 6209 

908 627 5,547 

192 36 216 

2 - 5 

1 - 3 

11 4 36 
., 

6 - 10

24 45 387

99 55 385

- - 1 

1 - 2 

11 15 104 

12 9 41 



Cooperativa 

Empresa de Otro tipo 

T O T A L 

6201 

107 

34 

24 

6 

79,279 

322 

6202 

3 

-

; 

3 

1,973 

253 

6203 6204 6205 6206 6207 
Establecimientos con una a 4 pe�onas ocupadas 
Establecimientos con cinco o mds pe�onas ocupadas 

7 

3 

11 

8 

5,944 

537 

7 

1 

2 

6 

1,946 

444 

-

-

2 

2 

1,052 

300 

5· 10 

1 11 

7 2 

1 9 

818 968 

396 331 

6208 

6 

11 

1 

4 

698 

115 

6209 

17 

3 

63 

14 

6,160 

674 

FUENTE¡ II Censos Nacionales Econ6micos 1974 - Comercio. 
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es similar al ya señalado y no requiere de más

tario por la elocuencia del cuadro. 
comen 

Solamente con·mantenerse apróxinada, aún que sea por 
debajo de�- su participación en el año 197'.3, los est_! 
blecilllientos de personas naturales del c�mercio min2 
rista pequefio, estarán contribuyendo a fijar márge -
nea comerciales más altos, · : . en el c2 
mercio minorista pequeño �-por tanto en el margen.co

mercial gl�bal y en el CD respectivo. 

Finalmente habiendose probado los mayores márgenes -
comerciales de los estableclmientos de personas na--. 
turalee y el peso abrumador de estos establecimien -
tos respecto de las otras formas empresariales con -
juntamente con la extraordinaria evolución de los -
mismos, se considera que la hip6te. - esta comprob_! 
da es decir se ha probado la relación causal del pr_! 
domi·nio de dichos establecimientos de escaso nivel -
tecnol6gico los elevados costos de distribución,-
aún que no apa:e ce as! en todos loe casos. 
e·ntre otros faot.ores por el co� 

trol y regulación de precios. 
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CAP ITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones •.

a. Los Costos de Distribución (CD) en la economía pe
ruana en la década recién transcurrida, calculadas
principalmente con _información del año 1973, repre
senta en promedio el 0.2040 tanto por uno del Valor
(en precios de productor) de los bienes nacionales
e importados ofertados. El análisis de los «D al
nivel de las grandes actividades económicas (gran
des divisiones de la CIIU) productoras de bienes -
nos muestran que, por encima de dicho promedio es
tá el CD medio de los productos de la A'gricul tura,.
Caza, Silvicultura y Pesca (incluye la actividad -
pecuaria) y en.el extremo opuesto casi con un CD
nulo ·el CD de los produ·ctos provenientes de la ex -
plotación de Minas y Canteras, mientras que a un n1,
vel intermedio y muy próximo al promedio nacional -
el CD del conjunto de las Industrias Manufactureras.

b ., A un nivel intermedio de agregación de actividades
económicas (divisiones de la CIIU), contamos que, -
los CD de estas actividades se e�marcan apróximada
mente en la conclusión general anterior. La dife -
rencia estriba en los CD de industrias es�ecificae
que ostentan ni veles equipara bles al de Agricultura,
Caza, Silvicultura y Pesca. Otra constatación a -
este nivel de observación es el hecho que al inte -
rior de las grandes actividades los CD presentan di
ferencias significativas, como por ejemplo el de A
gricultura 0.2699 y pesca 0.4489.



c. Un análisis má.s detallado al nivel de los sectores
comprendidos en les Tablas Insumo-Producto de la�
conomía peruana del año 1973 con el objeto de pre
cisar más concretamente los CD de productos homo
géneos correspondientes a actividades homogéneas ,
permite comprobar lo sostenido en a y b •. As! mis
mo deso'ubre mayores diferencias entre los CD secto 

-

riales, los mismo,s que se-pueden ogrupar según sus 
montos en: muy altos, altos, medios y bajos. El 
primer grupo esta comprendido de mayor a menor CD, 
por Calzado, Prendas de Vestir, Pesca, Cultivos Pe� 
manentes (frutas), Muebles y Téxtiles y el segundo 
por Bebidas, Cultivos Alimenticios, Madera, Ganad� 
ría de carne (carne), productos metálicos, Produc
tos de minerales · -metálicos y Productos plásticos . 
Los CD medios apróximadamente de estos grupos son:

0.4500 y 0.3200 respectivamente. 

d. Aún al nivel anterior, es decir sectorial global, -
· se ocultan diferencias importantes cuando no se co�
sideran los CD según el destino de utilización de -
los productos, al punto que un agrupamiento de estos
semejantes al del· punto"C" produciría grupo.e relati.V,!
mente diferenciasos a los correspondientes de dicho
punto. En general los O.U de productos destinados a

a la demanda final son de mayor magnitud que los de

la demanda intermedia. Igualmente entre, los comp�
nentes de la demanda final es el c onsumo privado el

que presenta el mayor CD.

e, Los CD del Consumo privado (CD) merecen atención e� 
pecial por su impacto directo en la economía fami -
liar y más aún, por los elevados montos que presen
tan en nuestro país, agravando más la ya deteriora
da economía familiar. Los CDCF más el€vados _sobre 
pasan el 0.5 tanto por uno. t--iención particular re
quieren los productos de la pesca con 1.8968 Y los 
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Agrícolas alimenticios comercializados (excluye los 

autoconsumidos en las economías de subsistencia . ya • 
que en ellos no interviene la distribuci6n) con CD 
desde 0.5 a 1 91 tanto por uno, los cuales con sus 
excesivos CD, manifiestan los graves problemas que 
en su distribución existen. 

f. Los factores que normal e inevitablemente em las·ac
tuales condiciones del desarrollo tecnológico ex -
plican los elevados CD, aún que no siempre totalmen
te son:

. i. La Conc.entración geográfica de la oferta por un 
lado y de la demanda por el otro, como en el _cé� 
so de los productos alimenticios (Agrícolas, P�.!-

·_t'.,' 

·,

queros y manufacturados). 

ii .E l. carácter perecedero de los productos, como -: 
los agrícolas y pesqueros. 

11:1.La deaporci6n del peso respecto del valor, tales 
como la madera aserrad·. ., y productos de minera
les no metálicos. 

iv.La a�lección y preparación requerida por los bi�
nes en la etapa de la distribución, como los pr2
duetos frágiles manufacturados.

v. La desproporción de los ·gastos �n Transporte re�
pecto del valor de los bienes distribuidos, como
en el caso de muchos productos agrícolas.

vi�El n6mero de agentes comerciales que requieren -
los bienes para su distribución por ejemplo, los 
bienes de consumo requieren adicionalmente de la 
intervención de comerciantes minoristas. 
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g. Los· elevados exc.edentes de Explotación (EE) que ob
tienen, principalmente los·mayorista.s, son en la ml!
yor parte de los casos la causa más importante en la
formación de altos o muy altos CD. El EE medio en -
el Comercio mayorist·a es de so.4� del Valor Agrega
do (VA), los (EE) más elevados sobrepas�n el 85%.
Las proporciones ex oroitantes que presentan los EE
del Comercio mayorista son evidentes. Esta hipóte -
sis queda plenamente confirmada si compa�os di -
chos EE con el EE medio manufacturero que representa
en el año 1973 solo el 39.4% y más aún si tenemos· en
euenta que el VA del comercio mayorista es superior
que el VA de manufactura; 80% y 50% respecto del VBP
respectivo. En el comercio minorista grande ocurre
una situación más moderada, siendo el EE medio de
61.4�-

h. Los elevados EE comerciales se p�oducen en condicio
nes de oligopolización en las diferentes ramas de_l -
comercio, no tanto-como producto de la competencia -
desarrolla entre· los comerciantes sino más bien �or
la falta de dicha competencia ya sea con productos -
de- origen nacional como con importados. Entre otros
factores que explican esta situación pueden señalara.e
el tamaño pequeño de los establecimientos comercia -
les y la excesiva protección arancelaria que primó
en la década pasada. Conjuntamente con estos la
presencia homogénica del capital extranjero, en el -
comercio, acentuó más su carácter oligopoli·co.

i. En la comercialización de ciertos productos existe -
una excesiva intermediación de agentes comerc�ales,
constituyendo canales de comercialización largos
innecesariamente. Lo cual significa una irracional
utilización de los recursos sociales (materiales, h�
ma os y financieros) para la producción de un mismo
servicio, con el agravante de que encarece el CD. Es
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te fenómeno se presenta_principalmente en la comer 
cializaci6n de los productos agrícolas. 

j • La ,exclusividad en el Comercio Mayorista por la pre
sencia del "distribuidor exclusivd"es c�si inexisten· 
te para los grupos de productos planteados en el pr2 
blema de la presente investigación. Sin embargo es
te tipo de empresa por su carácter monopólico tiende 
a encarecer los CD en los escasos casos detectados. 

k. En el caso de los productos alimenticios manufactu -
rados existe excesiva intermediación comercial · y -:
exclusividad en el Comercio

Mayorista.Estos canales de comerciali_zación por -tan
to estan estructurados de una forma inevitable para 
encarecer los CD.. Sin embargo la mayor parte de d! · 
chos productos no ostentan altos CD y no fuer6n por 
tanto objeto de l_a inviir1gación. Lo cual puede es
tar significando de que el nivel del Comercio Mayo -
rista se estan produciendo CD excesivos, esta hipót� 
sis esta respaldada por el hecho de que sus EE son -
elevados. lo �ue implica que en el nivel minorista 
se estarian generando bajos CD. 

l. Las diferentes formas de infraestructura de la dis -
tribución, analizadas en el presente estudio son i�
suficientes en relación a la oferta de los bienes -
que lo requieren. En consecuencia tales insuficie�
cias repercuten sobre los CD, encareciendolos.

,_ Lóe pr�ductoe afectados_por esta �ituación son los 
productos agrícolas y los manufacturados· (aliment!, 
cios, d�·higiene y prendas de vestir) y las princi
pales infraestructuras involucradas; los almacenes, 
centros de acopio y la red vial. 

m. Un hecho generalizado en el estrato más pequeño del
comercio minorista es la predominencia de los esta
blecimientos de escaso nivel tecnológico cuya forma
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empresarial más común es la persona natural,los 
cuales operan con mevores coetos(en 6 de los 8 gru 
pos comerciales),producen en conoecuencia altos 
costos de comercializaci6n y -encarecen los CD, no 
solo de los productos planteados en la problemat! 
ca sino incluso de aquellos productos considerados 
con CD justos.En el 25� del valor de loa bienes 
comercializados en el nivel minorista s� presenta 
el encarecimiento de los CD originados por est.e 
fiictor. 

n. El mayor costo de Comercialización que presentan di
chos establecimientos superan al de sus similares -
del Comercio Minorista grande (en 7 de 8 grupos come�
cialee) e inclusive al de las empresas sociedades an�
nimas y al del c onjunto de establecimientos que co -
merciali_zan los mismos productos (en � de 8 grupos en
ambos casos). Todo ello reafirma el impacto encar�
ceredor sobre los CD de t ales establecimientos.

o. El carácter atrasado y dependien:te del sector Distri
bución y más concretamente del sector Comercio queda
evidenciado por: la oligopolizaci6n en las diferen -
tes ramas comerciales debedo a la esca�a competencia
existente; la existencia de circuitos de �omercializ�
ción irracionales; el bajo nivel tecnológico princi -
palmente del Comercio Minorista; la inéuficiencia de
la infraestructura de distribución y la participación
hegémonista del capital extranjero mediante empresas
extranjeras o :participando, asociado con el capital -
nacional. Además debe considerarse un hecho evidente
la vinculación dependiente del sector Comercio al meE
cado mundial de bienes, puest tanto los comerciantes
importadores como comerciantes exportadores concretan
rentablemente sus actividades por dicha. vinculación.

p. La existencia de elevados CD impacta negativamente ,
sobre el ahorro de las familias directa o indirE�ta -
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mente. Lo que reviste gravedad en circunstancias 
que el país logra bajos niveles de ahorro nacional 

y afronta estructuralmente una considerable brecha 

de ahorro - inversión, con las consecuencias ya e� 

nocidas de que no existen los recursos financieros 
necesarios para financiar el desarrollo nacional y 

generar empleos. 

q. Los elevados CD son en un proceso inflaccionario ,

propagadores significativos de la inflacción, al

reproducir proporcionalmente los incrementos de -

precios de producción en sus nuevos CD. ·Con esta

práctica pretenden mantener sus niveles de rentabi
-

lidad y protejerse de la inflacción.



2� Recomendaciones 

a. Mantener los sistemas de precios controlados y
de precios regula.dos para los productos escen-
ciales en el consumo de la población y en_ el -
consumo de las actiTidades productivas, con el

objetivo de tener mane jo directa o in'"di
rectamente de los respectivos márgenes comerci!
les.

b. Prohibición de las "Distribuidoras Exclusivas�
lá misma que tendría base legal en la Constitu
ción de la República al prohibir los monopólios.
( artículo 133 )

c. Constitución de empresas públicas comercializa-
doras no monop6licas que intervenga en el mere!
do en competencia con la empresa priTada, sien
do uno de sus objetivos contribuir a la forma -
ción de márgenes comerciales justos. Ex:p3 rien-

. -cia en pequefia escala la proporciona ENCI en r� 
lación a papas y frijoles. 

d. Creación de mercados mayoristas en Lima Metropo
litana, al tiempo que mejorarían el abastecimie�
to de productos alimenticios de tipo agrícola
permitirían romper la oligopolización y por en
de los elevados CD.

e.·Que el organismo central gubernamental corres
pondiente (hoy Dirección Superior de Comercio -
MEFC) determine el tamaño de los canales de co
mercialización en primer lugar para los produc
tos cuyos precios estan sujetos a control y re
gulación de precios, y en segundo lugar para º! 
da una de las ramas comerciales existentes en -· 
el país. 

f. Normar la generaci6n de utilidades comerciales
y del trans?orte. hn promedio podría estable -
cerse que el excedente de exflotaci6n de estas
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actividades no exceda del 50% del valor agreg� 
do� cuando se justifiquen elev�dos EE. 

g. Incrementar la inversión pública en infraes -
tructura de distribución (Centros de.Acopio, -
Almácenes y Carreteras principalmente) con el
objetivo de abastecer o hacer más eficiente el
abastecimiento en las regiones consumidoras. -
Uno de cuyos efectos s ería la reducción de los
costos de comercialización y de transporte.

h. Dentro del mediano plazó,reestructurar la es -
tructura empresarial del sub-sector comercio
minorista; en lo juridico y en el tamaño de
las empresas y establecimientos. Promoviendo
en primer término la constitución de empresas
grandes (supermercados, tal vez hipermercados,
etc) y, la constitución o conversión de los p�
queños establecimientos particularmente los de
formas personas naturales, a cuando menos so -
ciedades colectivas. En relación a e sto -5lti-

. 
. . 

mo uno de los instrumentos d� esta política s�
ría la de fijar dimensiones especiales mínimas
para el funcionamiento del pequeño comercio.

i. Mantener los aranceles por debajo de los del
año 1973, sin poner crisis a la industria in -
terna, es decir garantizando un nivel razona -
bl� de protección y de competencia entre
los productos nacionales e .:inportados

j. No permitir la constitución de empresas comer
ciales con. :b,egemonia de'l c a:pi tal extranjero, -
es conveniente que estos yarticipen en un máxi
mo de 30� del carital sobial ragado.
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ko En la aplicaci6n de las recomendaciones compren
didas en loa items "a" a "j u �s indispensable le 

in'tervenci�n activa y permanente del estado,la -

misma que,para que sea efectiva debe basarse en

la planificacidn economica.Precisamente loe ele-

- vados CD detectados,se han producido-libremente

º casi libremente �n los mercados por la acci6n

de oferentes y demandantes,en los que si hubo 1�

tervenoi�n estatal _esta fue minoritaria.La e:xpl!,

caci6n de por que loe mercados no han oontribui•

do a formar CD justos est, en que los mercados -

no son perfectos, Precisamente en el sectordistri

busi�n se presbnta esta situaci6n ; alta oligop�

11&•ci6n de las distintas ramas comerciales.
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.l. Reforzar la oficina encargada de los e studios 
de precios y márgenes comerciales y la Direc·-
ción de Comercio Interior. La primera para -
que cumpla más integralmente su función y la 
segunda por que se encargaría de un conjunto -
de estudios económicos de base que se señalan 
en los siguientes puntos. 

· 11. Realizar un diagnóstico integral del sector -
distribución teniendo en cuenta los diferentes 
sub sectores (comercio mayorista, comercio mi
norista, comercio ambulatorio, transporte de -
carga empresarial, transporte de carga - inde
pendiente, etc) y los principales giros, cen -
trando la atención en las características de -
la actividad, magnitud de su producción y cos� 
tos.y vinculoción con el sector financiero. -
Est.e estudio constituiría una base de import� 
cia para el nuevo estudio de los costos de di� 
·tribución en nuestra economía •

. m. Iniciar un nuevo cálculo de los cn1, que actu_!
lice y profuniice la investigación que aqui se 
presenta. Por la amplitud,y carencia de buena 
parte de información;esconveniente que se coni 
tituya un equipo de investigadores para que 
asuman convenientemente las múltiples tareas -
que este estudio plantea. 

n. Participar en la coordinación de usuarios de
los resultados de la próxima encuesta de hoga
res que implementará el Instituto Nacional de 
Estadística a fiin que se garantice información 
consistente ae precios y cantidades útiles pa
ra el cálculo de los CD .• Esta sería una fuen 

l. 
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te de información extraordinaria ya que se rea11 

za cada cinco años y podría ser de suma importan 

cia. 

o. Establecer coordinaciones con los diferentes ºE

ganos estadísticos del Sistema Estadístico Na -

cional. con el objeto de que se proporcione con

tinuamente información oportuna y confiable de

precios de productor y de comprador en lo posi

ble.

p. Aplicar la metodología basada en los Índices de

Paasche implementada en el presente estudio en

el cálculo de los. CD1•

q. Aplicar la metodología señalada en el item

6 del capítulo 2 del presente trabajo

para medir el valor de la producción del sector

distribución y del sector comercio.

r. Fortalecer los órganos y mecanismos del estado

de lucha contra el acaparamiento y espe�ulación

que se originan por el desabastecimiento y los

ajustes periodicos de precios, los mismos que -

terminan incrementando los márgenes de comerci�

lización.

s. Promover la formación de ·Comi·te2 de vecinos

para le fiscalización d e  los Jll'.' ecios de los pr.2,

duetos comercializados en la zona respectiva. -

De la misma forma constituir comites de control

de los trsbajadores en las empresas públicas c2

merciales para garantizar una.buena gestión y -

por consiguiente que la empresa lorre márgenes

comerciales más justos en el mercado con·espon

di ente.
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. t • Para verificar el c álcv.lo de los CD. , es con-
, l. 

veniente desarrollar el estudio de los gastos 

en transporte de carga (fletes principalmente 

terrestres) de los principales productos agri 

colas, pesqueros y manufacturados. Estudios 

similares, a nivel de productos no existen en 

el país, los existentes son estimados y corre� 
' . 

ponde globalmente al transporte de carga. 
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ANEXO 

METODOLOGIA DE CALCULO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION 

La implementación de la presente investigaci6n no se hubiera concretado, 

ni iniciado, de no ser por el c61culo realizado de los costos de distribución de 

los distintos componentes de la demanda final. El tiempo y trabajo empleado en 

su c'álculo sumado a los de la demanda intermedia fue algo m6s del 50% de los 

totales empleados en lo investigación hasta el momento de concluir el primer � 

rrodor. Por todo ello, esta fase de la investigación tiene una importancia par

ticular y decisiva en el proceso investigatorio. 

La referida fase de investigación tiene dos característicos básicas, la im

plementación de una metodología que constituye un aporte del presente trabajo 

y lo utilización de diversas fuentes de información que han dado lugar o un vas 

to flujo de información. 

El periodo de referencia de los CD es el arlo 1973. Este arlo fue elegido 

por su relativa abundancia de información de precios, especialmente de los cen

sos económicos. Por similor razón , se elaboraron las Tablas lnsumo7Producto de 

la Economfo Peruana ·en dicho arlo, Jo misma que constituyó en el presente tra

bajo fuente de datos y fuente de aspectos metodol6gicos. 

En el ltem 1 del presente anexo sé detalla la relación completa de los di

versos sectores "i II considerados pare;; la medición de los CD y FD, a los cuales 

sé ha hecho referencia ya, de manera genérica o especifica a lo I argo del tra

ba jo. En el item 2 se complementa la exposición de la metodología de los CD. 

Lo metock>logío básica de los CD fue yo expuesta en el item 9 del capítulo 1. 

Dentro de los aspectos metodológicos especifi cos que 09ui se abordan están los 

procedimientos de cálculo, los criterios metodológicos, la conformoci.ón y cober

tura de los nuestros, los fuentes de información priorizados y los fuentes metodo

lógicos, y lo 'consistencioción de los resultados. 

'·,



Por los relaciones funcionales que existen entre los CD y FD, los aspectos 

metodol6gicos especifi cos de los CD están referidos al de los FD. 

· - 1. Sectoriolizoción de lo Economía Peruano 

Lo Sectorializoci6n de lo economía, utilizado en el present� trabajo; co

rresponde a la sectorializaci6n de los TIPs la cual se hizo de acuerdo o 

lo Cl�sfficaci6n Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas ( CIIU ) revisión No.2. De los 53 sectores que alli se oon

sideran y que figuran en el Cuadro No. A-1, se han tomado los que os

tenten CD, es decir los sectores productores de bienes materiales desplaza

bles, los cuales ascienden o 41 sectores. 

Dichos sectores oorresponden a los actividades : Agricultura, Cazo, 

Si I vi cultura, Pesca, Mi nas y Canteras e Industrias Manufactureras, Se 

excluyen por oonsiguiente el sector construcci6n y los sectores de servicios 

tales como, _ los servicios que se prestan a las empresas ( procesamiento de 

datos, estudios técnioos y orquitectónioos,. etc.) y los servicios personales, 

sociales y oomunales. Igualmente, se excluye de la actividad Agricultura 

a los 11servicios agrícolas" Sector No.6, precisamente por que los servicios 

no poseen CD. · 
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CUADRO No.A-1 

SECTORES DE LA ECONOMIA PERUANA , SEGUN LAS TIP DEL AÍ'IO 

1 9 7 3 

No. de 
Sector 

Nombre del Sector Abreviatura 

A. Sectores Productores de Bienes Materiales •.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Cultivos Industriales 

Cultivos AJ i menti cios 

Cultivos Permanentes 

Ganadería de Carne 

Productos derivados de Ganadería 

Servicios Agrroolas 

Silvicultura, Cazo y Modera 

Pesca 

Producción de Petróleo Crudo 

Extracción de Minerales t-liet61icos 

11 Explotación de Mi nos de Carb6n y 

Extracción de Otros Minerales 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Fabricación de Productos Lácteos 

Elaboración de Pescados Crustáceos 

y C tros r reductos Mari nos 

Fabricación de Harina de Pescado 

Refine ria de Azúcar 

Otras Industrias Al imenti cías 

Elaboración de alimentos preparados 

para animales 
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CULTIND 

CULTALI 

CULTPER 

GANCARN 

PRODGAN 

SERAGRI 

SICAMAD 

PESCA 

PETRO 

MI METAL 

MINOMET 

PRODLA C 

PRODPES 

HARIPES 

AZUCAR 

OTRALI 

.A.LI.A.N! 

CIIU 
Rev. 2 

1110 +

1110 + 

1110 +

1110 +

1110 + ·

1120 

1210 - 1220 -
1130 

1301 - 1302 

2200 

2301 -2301 

. 2100 - 290 

3112 

3114 

3115 + 

3118 

31.1 - 3113 -
3115 + 
3116 - 3117 -
3119 - 3121 

3122 



No. de 
Se"ctor 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 32 

33 

34 

Nombre del Sector 

Industria de Bebidas 

Industria de Tabaco 

f�ricaci6n de Téxtiles 

Fabricación de Prendas de Vestir 

exp. Calzado 

1 ndustri a de Cuero y Prod. de 

Caucho o de Plástico 

Fabricación de Calzado excepto el 

de caucho o de plástico 

1 ndustri a de Madera y Prod. de 

Maderas de Corcho exp. Muebles 

Fabricaci6n de Muebles y Acc:esorios 

Exp . los que son principalmente 

Abreviatura 

BEBIDAS 

TABACO 

TEXTIL 

ROPA 

CUERO 

CALZADO 

MADERA 

metálicos MUEBLES 

Fabri caci6n de Papel y Prod. de 

Papel PAPELES 

lmpr. Editor. e Industrias Conexas IMPRENT 

Fabricaci6n de Productos Ouimicos 

exp. Abonos QUIMICA 

Fabri caci6n de Resinas Sintéticas y 

Fibras Artificiales FIBRART 

Fabricación de otros Productos Ouimicos OTRQUIM 

Refinería de Petr61eo REFIPET 

Fabri caci6n de Productos de Caucho CAUCHO 

Fabricación de Productos Plásticos 

N.E.P. PLASTIC 

Fabricación de Productos Mineros 

no Metálicos 
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313 

3140 

321 

3220 

.3240 

3240 

331 

3320 

341 

3420 

351 l -3512 

3513 

352 

3530 - 3540 

355 

3560 

3610 - 3620-

369 
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No. de 
Sector 

35 

.,-36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43. 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Nombre del Sector 

Industrias Básicas de Hierro y Acero 

Industrias Básicas de Metales no 

f�11'0SOS 

Fabricación de Productos Met'álicos 

exp. Máquina y Equipo 

Construcción de Móquinaria no 

Eléctrica 

Construcción de Máq. Eléctrica 

· Construcción de Material de

Transporte

Otras Industrias Manufactureras

Industrias Artesanales 

B. Sectores Productores de Servicios

Elect. Suminis. de Agua y Vapor 

Construcción (1) 

Comercio 

Transp. Almac. y Comunic. 

Establecimientos Financieros , Seg. 

Bs. 1 nm. 

Comisión Imputado (Fila) 

Industrio Ficticio (Columna) 

Viviendo 

Educación Privado y Pública 
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ACERO 

BASNOFE 

PRODMET 

MAQNOEL 

MAQUEL 

MAQTRAN 

OTRIMAN 

ARTESAN 

ELEAGUA 

CONSTRU 

COMERCI 

TRANSPO 

BANCOS 

COMIMP 

1 ND. FIC. 

VIVEND 

EDUCACI 

CIIU 
Rev. 2 

3710 

3720 

3811-3812-

3813"'."3819 

382 

383 

384 

3901-3902-
3903- 3989-
3851 -3852-

3853 

· 4101 -4102
4103 -4200

5000·

6100 -6200

711 -712-

713 -710-

720

8101 -8102-

8200 -8310

8310 + 

9310 



No. de 
Sector Nombre del Sector Abreviatura CIIU 

Rev. 

51 

52 

53 

Salud Privada y PúbÍica 

Administración Pública y Defensa 

Serví cios Di versos 

SALUD 

ADMIDEF. 

SERVDIV 

9331 

9320 -9100 
9420 +

9490 

63 -8103-
83 -9332-

9350 -939-
92 - 94+

95 -96 

+ Comprende una porte de la CIIU.

(1) No corresponde o este grupo el Sector Construcción.

2. Cólculo de los Factores de Distribución

o. Demanda Intermedio

Los FDDI. se ca lc¡;foron aplicando los Tndices Paosche o una mues
1

tro de productos de tom ario N , tal como figuro en I a rel oció n No.

3 (Veáse item 9 del capilulo 1). Estos muestras están oonformadas

por los productos con mayor VC¡ j
, de manera que se obtenga la

máxima cobertura posible tr<lbajando con una cantidad operativa de

productos. Para ello se fijó un VC .. mTnimo aceptable en la mues
'I

tra.

Lo determinación de la muestra se logró en dos fases. La primera, 

consistió en seleccionar todos los productos m·ayores al VC.. mi-
, l 

nimo, cx,n unidad de medida (UM), y que estuvieran bien determi-

nados. Se partió de lo relación de principales insumos nacionales 

registrados en el Censo Económico de 1V1an 1;facturo, que oscendfon 

a más de 3,000 productos insumidos. 
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La segunda fase, portia de esta primera selección y mantenia en la 

muestra únicamente los productos cori precios de comprador y produc

tor consistentes •. Utilizándose para salvar las inconsistencias de pr� 

cios: PC .. y PP .. alternativos, de las fuentes de segunda prioridad. 
11 1 1 

Se adoptó como criterio de consistencia que lo reloció, de lo� PC./ 
'I 

PP •. principalmente de los productos manufacturados fuero mayor o 
"

. 

. 
. 

1 y menor de 1. 5. Esta relación fue m6s flexible en el caso de los 

productos agropecuarios y mineros no metálicos. 

Las coberturas de I as muestras, sin embargo, no se lograron muy bue

nas, debido a las limitaciones de las fuentes de información estadís

tico. Pocas muestras sobre pasaron el 30% del valor de la DI a PC. 

Los restantes variaron entre el 10 y. 30%. El total de productos que 

finalmente las conformaron 

400. 

muestras fueron aproximadamente de 

Para. alcanzar los objetivos de lo presente Tésis, l�s CDDI se han es

tudiado desde lo perspectiva de las filas que proporcionan las TIP. 

La único excepción o este procedimiento general se produjo en lo fose 

inicial de la formación de las muestras para el cálculo de los FDDI dé 

coda sector. En efecto, lo información de precios y¡ cantidades de 

comprador de diversos insumos importantes (VC .. y PC . .) están disper-
lf 11 

sos en varios sectores-columna. Así por ejemplo, 1 as llantas de auto-

móviles aparecen como productos insumidos en diversos sectores, cada 

cual proporcionando información de cantidades y de precios que no 

coinciden necesariamente. Como la información requerida era fo ca.!:2_ 

tidad de llantas de automóviles destinadas a demanda intermedia y

el precio promedio ,corres¡xrndiente, en el conjunto de la economía, 

f�e necesario consolidar los valores de las llantas insumidos (VC . .) y 
11 

1 as cantidades ( Q¡ j) que se presentan en los diferentes sectores- col u� 
,., ,¡., 

nas y I uego obtener el pre e io pro medio ( . Pi = Í VC¡ V f. Q¡ i ) .
J·,' J; \ 
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b. 

Respec:to de la información utilizada, de los sectores columna, cabe 

serialar dos cuest.iones. Primero los cálculos iniciales se realizaron 

con información· del Censo Ecorómico de Manufactura, la m6s im

portante por su cobertura,· y con información de diversas fuentes 

de otros sectores (Petróleo, Minería, Electricidad y· Agua y Cons

trucci6n). No se cubría pues los sectores Agropecuario y los Ser 

vicios por no _disponer de información,· 10 cual venia a sumar una 

nueva limitación·, de poca importancia, a las muestras sectoriales. 

Los primeros cálculos con ellos obtenidos presentaron algunas dis

crepancias con sus respectivos FD .. que mediante ajustes y consis-
11 

tencias de los FD .. se logró el cálculo definitivo. Esto fue po
, 1 

sible en el proceso de elaboraci6n de las TIP. Véase en el pun-

to 4 del presente capitulo. 

S,egundo. Las informaciones utilizadas oorresponden sólo a los de 

origen nacional. Los insumos importados no oonvenian considera!_ 

se por no COíltarse con sus 11PP 11 • Tomar en vez de ello, los pre

cios CIF implicaba obtener FD distorcionados porque incluirra en 

el CD de la DI importada, los derechos de importación que con 

creces sobrepasaría el 50% de dichos CD. Por esta· razón y por 

lo pequefio _del oomponente importado de la DI, se supuso que FD 

de lo DI nacional eran aproximados al FDDI¡. Lo que significaba 

descartar la validez de los FO de la DI importada de las TIP poro 

los fines del presente traba jo. 

Consumo Privado y Formación �ruta de Capital Fijo 

Los FDCP. y FDFBKF. igualmente se calcularon con lo fórmula 
1 1 

de los indices de Paosche como se indica en la relación No.5 

(Véase ítem 9 del Capitulo 1 ). Estos cálculos a diferencio de 

los FDDI. se realizaron al margen del Proyecto de Elaboración 
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�· 

Tabla Insumo-Producto que implementa el INP, De alli que el 

trabajo haya sido más manual, personal y laborioso. 

Se utilizó como fuentes de información el Censo Económico de 

Comercio (estrato Comercio minorista con 5 6 m6s pe_rsonas ocue_a

das) y la Encuesta· Nacional de Alimentos ( ENCA, estrato I de 

Lima Metropolitana) para las variables VC .. , PC •. , y QC, ..• . 
lf lf 'I 

los PP •. se obtuvieron de los Anuarios (Estadisticas Sectoriales). 
'I 

Los criterios de selección de los productos para la conformación 

de las muestras son similares al de las DI. Difiere únicamente 

en que la relación PC,/PP .. es mayor de 1.15 y menor de 2.0 
11 11 

Las excepciones son para los productos agropecuarios, pesqueros 

y ciertos productos industriales tales como la leche, cigarros, 

azúcar, etc. Para los cuales se hizo flexible los topes m6ximos 

y mTnimos. 

·se partió de una relocion de 1172 productos , con destino al CP

y FBKF, y de 350 de los fuentes sefkilodas respectivamente. Fi- ·

nalmente, lo muestra alcanzó aproximadamente 220 productos.

La cobertura sectorial en general, fue por limitocione-s estadísti

cos; alrededor del 15%. La que fue superada con el an6lisis

cualitativo.

Los PC .. de las fuentes seríaladas corresponden a productos na-
'I

cionales e importados, son en cierto modo un precio promedio de

lo correspondiente a ambos tipos de productos� Pero en tanto

que en general son mayormente productos nacionales, se ha su

puesto que los PC .. son de productos nacionales. Consecuencia
'I

de este supuesto y del hecho de que no existe información en

valores de productor de las importaciones, se adoptó el sup:Je�to

q·Je los CD resulta�tes de los prod1Jcl-os nacionales so, a1:>roxim.9.

dos o los CD de los productos nocionales e importa:ios del CP

y de la FBl<F.
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Es necesario sef"ial ar que este supuesto es válido en la déco:la p� 

soda dada las restriccio!:es a las imp:>rtai:io'"les q·Je I imitaba el 

flujo de las imp:>rtaciones e inclusive de los margenes come:-cia

les de los importadores. 

Me'1ción especial requiere o:,ui el tratamiento de los CD de los 

productos que son objeto de comercialización y autoconsumo en 

las áreas urbanas y rurales respectivamente. (Auto consumo lo 

que los productores _des ti na, a su propio C0'1sumo). El FD de 

este último es la unidad. Y los coeficientes de ponderaci6'1, la 

p'"oporci6n de las cantidades consumidas de tales productos 

las á1·eas urbanas y rurales. (Véase Cuadro No. 11-A). 

en 

Por otro lado, un supuesto importante respecto de los FDFBKF. · 

inicialmente calculados con la información muestra!, es su grado 

de aplicabilidad al respectivo FBKF.. Este supuesto se plantea 
1 

en torito que todos los bienes destinados a FBKF no pasan por los 

establecimientos comerciales. Ciertas transacciones son del fa·

brica,te al fabricante. Es el caso de fas m6quinas y equipo, 

en el que el CD puede ser nulo o simplemente equivalente al · 

MT. 

El grado de aplicabilidad (po rcentuof) sn estim6 por un lado en 

base o �no encuesta sobre m6rgenes de distribución de maquina

ria y equipo, que implementó el lnstitutc, Nacional de Planifica

ci6n poro los arios 1965-1968 y por el otro, en base a los crite

rios de técnicos del Instituto Nacional de Planificación, Instituto 

Nacional de E�tadistico y el Banco Central de Reserva del Perú, 

cuyos trabajos estaban relacionados con lo FBKF. Paro l�s pro

ductos que se transan directaTtente se asumió un CD de cero, ya 

que los MT que hubieran no representan cifras significativas, 
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c. Variación de Existencia

Este FD¡ se calc�l6 como promedio ponderado de los FD estimados 

para cada uno de los grupos de productos que componen la VE 

sectorial. 

Los grupos que compor::ien I a VE son 

a. 

b. 

c. 

Los productos de fa empresa (terminados y en proceso); 

Productos no de I a empresa (materias primas, combustibles y 

lubrica,tes, repuestos y envases y empaques). 

tv\ercaderias en p:,der de los establecimientos comerciales. 

Para el cálculo de la VE., el tercer grup:, sef'ialado se redistribu-
1 

y6 entre productos paro DI es decir en cualquiera de fas formas 

de VE del grupo 11 6 11 

y en productos poro el oonsumo privado. 

Por lo a�terior, . en el cálculo propiamente di cho, el grupo re

feri cb estuvo constituido únicamente p:,r productos de consumo 

privado. 

A los grupos seftalados, se le estim6 un FD, en base a la informa 

ci6n existente paro el DI. y CP., aplicando la fórmul-a de Paasche. 
1 1 

Luego ponderando cado uno p:,r su peso en la VEN, como se indi-

ca a continuación, se obtuvo el FDVE .• 
1 

FD VE. = FDGA x WGA + FDGB x WGB + FDGC x WGC 
1 

Donde : 

GA, GB, GC son los grup:>s de productos sef'iola:bs de la VE .• 
1 

FDGA = FD PT. x WPT. + FDPP x WPP = 1 
1 1 i j 

FDGB = FDMP. x WMP. + FDCL. x WCL. + FDR. x WR. + 
1 1 1 1 1 1 

FDEE. x WEE. 
1 1 

FDGC. = FDCP. 
1 1 
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d. 

tv\e jorar dichos c6lculos resulta CO$i un imposible por lo escosa 

infoimad6n disponible. Más aún, afronta,· dicha tarea no te:-iia 

mayor trascendencia, por la escasa importancia que tiene en la 

DF (en general, aproximodc::nente es menos del 5%). 

Exportaciones 

Estos FD se calculan con los Indices Paasche t�I como se sef'iala 

en la relaci6n No. 5 (Véase item 9 del Caprtulo 1). Los ve .. ,
11 

PC •. y QC,., en este caso, representan los valores y precios 
'I 'I 

FOB, y la cantidad exportada respectivamente. La fuente de 

información de estas variables está oo:-istituida p-:>r la Esto:fística 

de Comercio Exterior 1973. 

Estos FD se tomaron de las TIP del aPb 1973 elaboradas por el 

1 NP. AJ igual en el cálculo de los FD de la DI y CP se utilr

zaron los mismos. criterios de selección poro fa formación de las 

muestras. Con excepci6n del criterio 11mayor V� .. , pues se 
. 1( r

troto en principio de trabaja:· oon todo el universo por no ser 

tan grande el número de productos exportados. 

Para los sectores que no se pudo calcular su respectivo FD por 

no disponerse de los oorrespondientes PP, se utilizó información 

directa de las empresas como eii el coso de los sectores Minera

les tv\etáf ioos y Harina : y .. Aceite de Pescado. Y para los 

sectores en que esta oJternativa no fue viable se le asigna'"On 

. _ FD promedios. 

Las ooberturas de estas muestras en relación al valor FOB de 

1 as exp�rt_aciones varia marcaqame!lte desde me:-ios de 1 O% a mql 

de 943/o. Las muestras estuvieron in!egrodas por 20:l prodJctos. 
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Finalmente, ciertos sectores hicieron ajustes a los FDE. inicial -
1 

mente calculados, por que algunos productos no incluido$ en la 

muestra tenia:1 FO igual a 1 (CD nulos). El ajuste consistio en 

suponer en base tJ información refere:-icia! el "grado de ap!icab!._ 

lidad" del FDE. muestral en el valor de exportación- sectorial, 

este procedimiento es similar al descrito paro la FBKF. (Véose 

item 2b del presente Anexo). 

3. Principales Fuentes de Información y de Aspectos Metodológicos

a. Fuentes de Información

Las foentes de información paro los VC .. ,
11

prioridad fueron :

PC 
i i 

y QC .. y su 
11 

11 Censos Econ6mi cos Nacionof es de Manufactura. (Capr

tulos de Materi os Primos, Combustibl -2s y Lubricantes, En

vases y Empaques y Repuestos). Primero Prioridad. 

1 nfom1ación �stadisti ca de Empresas. Primero Prioridad. 

11 Censo Econ6micos Nacionales de Comercio (Estratos 

Comercio al por mayor y Comercio al p::>r menor con 5 ó 

m6s personas ocupadas. Capítulos Principales giros). 

Segunda y Primera prioridad respectivamente. 

Encuesta Naciona! de Co.,sumo de Alimentos ( ENCA ) , 

primero pdoridod. 

La5 fuente:: de 1nformac:6n p,,,a _!m variable'.- VP .. y P? .. fue¡·on: 
l 1 'I 

Et ,J
v t' 1 d· -�-:al 1º72 ', , '¡'7·) .... ,.;mo·'"' r--io,·'1da .J 

S Q1.JIS ICt:J n lJ'.>·11 1 11 ¡ • 1 ....,, t-'' , ,._ . .....  ..,,, tl. 
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Estad'ística Agropecuaria; 1972 y 1973. Prime:-a Prioridad. 

11 Censos Econ6mi cos Nacio!1ales Manufacturo. Segunda 

Prioridad. 

Estadistica Pesquera, 1972 y 1973. Primera Prioridad. 

Estadistica Minera, 1973. Primera Prioridad. 

Estadistica Petrolera, 1973. Segunda Prioridad. 

lnformaci6n Estadistica, contable y Presupuesto de la 6n

presa Petróleos del Perú (PETRO-PERU), 1973. Primera 

Prioridad. 

Otras Fue:1tes de I nformaci6n fueron : 

Las TIP de la economía peruano del af'io 1969 y 1973. 

Las Resoluciones Ministeriales No. 094-77-CO/CI y 

No. 279-80-ICTI-CO/CI, sobre m6rgenes comerciales. 

b. Fuentes Metodológicas

c. 

Introducción al Estudio de los Flujos Econ6micx>s, Víctor 

Palomino. 

Un Sistema de Cuentas Nacionales, Naciones Unidas. 

Modelos I nter-lndustriales de la Economía Peruano, Tablo 

1 nsumo-Producto 1968, 1 NP. 

Los Costos de Distribuci6n en Espai'io, 1970, IRESCO- !

INVECTIVA. 

Limitaciones de las Fuente-; de· lnformoci6n 

La3 limitaciones m63 importantes fueron : 

Relativo suficiencia de información consiste:.te sobre PC, 

QC y VC en los sectores Manufactureros y esca;;a en 
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otros como en los Agropecuarios y Servicios, los cuales se 

subsanaron con información de Seg: . .mda Prioridad, p:·ecisos 

criterios de selección y, la consistencia de resultados. 

PP •. y PC •. no comparables por corresponder a Unidades de 
11 lf 

Medida (UM) di fe rentes. Se desecharen tal es ·datos, pero 

si eran importantes se uti I izaban otras fuentes. 

Los PC, QC y VC de los Censos de Comercio corresponden 

a productos nocionales e importados, no est6n separados. 

Los supuestos adoptados figura, en item 26 del prese�te Anexo. 

4. Consistencia de los Factores de Distribución

La consistencia de· los FD se hizo a dos niveles 

Primero a nivel de los FDDI, y segundo a nivel del CD total monetario 

de le economic. 

El primero consistic en evaluar le consistencia entre los. FDDI. y los 

FDDI . correspondiente a los 
i 1 • Esto era factible el calcular 

transacciones m6s importantes de le DI •• 
. 1 

un FD promedio (FO. ) poro el resto de, r 
transacciones de me!10s importancia que no ostentaban FDDI ..• 

11 
Mediante la siguiente relación 

n 
DIPC·· DIPCi 

-

j= 1
FD. 'I 

= 
1 r DIPP n DIPP .. 

i - t 11 
i =1 

Donde 

FDDI. Factor de distribución de la demanda intermedia del 

sector 11• 11 

1 • 
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FD[
l

ij -

FDir -

DIPC¡ -

DIPPi -

DIPCij -

DIPPij -

N 

Factor de distribuci6n de la demanda intermedia del casi

llero "j" del secror-fila 1 1 i 11 , correspondiente a la:; transac 

dones más· importantes. 

Factor de distribución promedio de la:; transacciones 11 ¡ 11

menos importantes del sector-fila i • 

DI del sector valorada a precios de compracbr. 

DI del sector valorada a precios de productor. 

DI del casillero 11j" del sector-fila 11i 11 valorado a piecios 

de oomprador. 

DI del casillero 11 j" de! sector-fila "i" valorada a precios 

de productor. 

Númei"O de easilleros importantes que ostentan FDDli j. 

El criterio de· consistencia era de que los FD. obtenicbs debían ser a-· 
1r 

proximados al FDDI. o menores de 1. 5. Este criterio era básico en tan· 
• 

1 

to el FD. es altamente sensible a las mínimas variaciones del FDDI. • 
1 r Ir 

Cualquiera discrepancia a veces míni�a podría arrojar FDir 
negativos,

menores de uno o mucho mayores de 1.5 tales como p.e. 2'.3, 48, 

121 6 más, como efectivamente se produjeron, los cuales indicaban la 

existencia de FD sesgados. 

Una segunda forma dentro de este nivel de consistencia es eval uar los 

resultados en las Tablas en valores de productor. Cualquier inconsiste� 

ci a en e�ta tablo habría la posibilidad de que estaba en parte o tota!

menté or; gi nada por posibles erro·res en los cól culos de los FDDI o 

FDDI .. , pese a la consistencia que ellos presentaSan. 
11 

El segundo nivel de consistenci e considera que la agregaci6n de todos los 

CD. (en unidades monetarias) debia ser igual a !a DT del sector Dí·stri-

bución, la cual e:;tá compre:idida e:i la DT del secf'o;· Comercio de lm

TIP's del af'b 1973. Es decir que
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_;;.. 

n = 

{ CD. 

i = 1 

DT de los servicios comerci aies + 1 a mayor parte del 

VBP del transporte de carga = DT de Comercio que 

aparece en TI P 1 s dei afb 1973 - los derechos de im

portación. 

La comprobación cuantitativa de la misma en el aneXC> estadístico 

Cuadro No. A-·2. 
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ANEXO No 3 
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Instituto Xacional de 
Estadistica. 
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Instituto Nacional de 
Planificación 

Ministerio de Agricul
tura. 

- Cuentas Nacionales del Perú
1950 - 1978,
Liaa Mayo 1979.

- II Censos Económicos Nacio
nales Afio 1974. (Referido -
al afio 1973):
• Comercio (Mayorista y Mi

norista grande)
• Kioskos y Pue�tos de mer

cado
• Cuadros Suplementarios -

del Censo de Comercio •
• Cuadros Suplementarios -

del Censo de Manufactura

- I Censo de Vendedores Ambu
lantes. Lima Metropolitana
Afio 1976. 

- Indice de Precios al Consu
midor, Lima Metropolitana .
Base afio 1973. Mio 1976.

- Tablas Insumo-Producto
la Economía Peruana Año
1973, Lima, Julio 1980.

de 

- Encuesta Nacional de Consu
mo de Alimmtos (ENCA). Li
ma Metropolitana, Lima, Ma�
zo 1974.



Ministerio de Alimenta
ción 

Ministerio de Energía· 
y Minas. 

IUnisterio de Industria 
y Turismo 

Ministerio de Industria 
Turismo e Integración. 

-· Oficina de Rac1onali-
Eación Informática y

.btadistica de Comer
cio 

Ministerio de Pesquería 

Petroleos del Perú 
(PETRO-PERU) 

- Estadística Agropecuaria
1972., Lima.

- Estadística Agropecuaria
1973, Lima.

- Anuario de Minería del p�
rú Afio 1973.
Lima.

- Estadística Industrial. -
1972, Lima.

- Estadística Industrial -
1973, Lima.

- Encuesta Anual de Comer -
eio Mayorista Lima Metro
politana - Año 1976 - Li
ma,

·Enero 1978

- Anuario-Estadístico Pes
qu,�ro Año 1972.

- Anuario Estad
J

stico Pes

quero Año 1973.

- Boletín Estad!stico 1970
1974.

- Estados Financieros Año 

1973.
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CUADRO 01



CUADRO 02



CUADRO 03



CUADRO 04



Sector 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

. 14 
15 
16 
17 
18 
19 
·20

·, 21

CU AD R ·o No AE - 2

LOS COSTOS DE DISTRIBUCION DE LA ECONOMIA 
PERUANA ANO - 1973 

(En Millones de Soles) 

CD1 de Productos Sector CD1 de Productos

Fü.E.Ni'E: 

Nacionales 

479.47 
8 486.48 
2 410.·75 
3 822.98 
1 648.-26 

- -

713.17 
1 763.?3 

- -

319.67 
469.04 
,562.4? 
262.79 
195.19 
520.97 

4 489.39 
325.55 

3 84-1.76 
58.49 

9 8?1�08 
2 03?.08 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 

- CD de Import.
- Total CD
- C:D _iQT.A.L-TIF
-, CD To.TAL .. · CON

AJIJ s.TE NUES'.IR.) 

- Error

- Porcentaje -
de error

Nacionales 
/ 

\ 
444.27 

1197.28 
860.54 
873.69 

1 313.61 
966.30 
488.82 
303.74 

2 232.56 
1 092.33 

431.96 
1 0?]..3() 
2 018.21 

a54·.54 
656.60 

2 353.22 
963.07 

1 338.98 
l 507.06 

79B.41 
2 ?62.'26 

10 422.8 
77 657.?8 
74 404.00 

75 404.00 
2 253.78 

2.9% 

Los Costos de Distribución del CUadro No II-I 
y Tablas Insumo Producto de la Economía Peru.a 
na�ol�3. 

-

ELABORACION Nuestra. 
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CUADRO 05



CUADRO 06



CIIU 

6101 

6102 

6103 

6104 

6105 

6106 

6107 

6108 

6109 

- e u A D R o No AE - 5

CONCENTRACION DEL VBP DEL COMERCIO AL POR MAYOR 
SEGUN GRUPO -CIIU 

DESCRIPCION 1 TOTAL t 
ESTAB�í Q. CONCENTRAN ACTIVID. 

ESTAB. CANTID. % CANT. % VBP EN 

CIIU 

Materias Primas Agr.� 262 5 1·;'91 77.17 

Min. Met. Prod. Qaimi·�; 191 6 3.12 55.63 

Mad. Mat. Const. 137 4 2.92 32.30 

Maq. Mat. P. Ind. 276 6 2.17 41.42 

Art. Ferret. y Elect. 217· 7 3.23 .50.77 

Muebles y Acc. P. Hog. 25 ·1 4.00 t· 2?.67 

Text y Prendas Vestir 368 10 2.72 30.84 

Alim. Beb. 7 Tab. 2,2.34 10 0.45 41.3? 

Comercio Ma.,-or Nep 500 8 1'.6 46.20 

FUENTE t . II Censos Nacionales Econ6micos 1974." Comercio 

ELAB0RACI0N .. Nuestra .. 



CIIU 

6201 

6202 

6203 

6204 

6205 

6206 

6207 

6208 

6209 

C U A D R O No AE - 6 

CONCENTRACION DEL- VBP DEL COMERCIO MINORISTA 

CON 5 6 MAS PERSONAS OCUPADAS SEGUN GRUPO OIIU 

DESCRIPCION TOTAL 

CIID 

EST.AB. Q. OONCfflTRAN ACTIVID.

Abaceria 322 

Farmacia 353 

Text. Vest. y CaJ.z. 537 

Muebles y Acc. P.Hogar 444 

Ferreterías 3ÓO 

Autom. y Motocicletas 396 

Estac. de Gasolina 331 

Almacen y Bazares 115 

Comercio Menor Nep'�- 6?4 

CANT. % CANT. % VBP EN 
CIIU 

7 2;17 20.71 

5 1.42 13.09 

5 0.93 26.85 

7 1.5s 27.77 
,. 

6 2.00 ,23.67 

8 2.02 19.60 

9 2.72 19.40 

7 6.09 58.21 

9 1.·34- 22.51 

FUENTE • II Censos Nacionales Econ6mioos 1974.: Comercio

ELABORACION • Nuestra. 
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CUADRO 07



CUADRO 08



CUADRO 09



CUADRO 10



CUADRO 11



No 

6101 

1 

2 

3 

6102 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CUADRO ·No AE - 9 

VINCULACION DE;!, CAPITAL EXTRANJERO CON LAS 

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALE.S 

RAZON SOCIAL Y GRUPO CIIU 

Materias Primas Agrícolas 

La Fabril S.A. 

Calixto Moatert s.A

H. Molsen and Co. s.A

Minerales Metales Prod._Qu!micos 

Gulf del Perú S.A 

Mauricio Mochschila & S.A 

Hoesohst Peruanas.A 

Distribuidora Citeco s.A

Bayer Químicas Unidas S.A 

Dow Química Peruana S.A 

- 200-

RELAOION CON 
EL CAPITAL 
EXTRANJERO 

Extranjera 

Part.cap.Ext. 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

ORDNN DE IMPOR
TANCIA EN EL 

GRUPO 

1
º

2
º

14°·

2
º

4
º

5
º

1º .

10º

11 o



No RAZON SOCIAL Y GRUPO CIIU 

6104 Maq.Material. para Industrias 

Comercio y Vehículos 

10 Enrique Ferreyros & Cia. S.A 

11 Cía. Good Year del Perú S.A 

12 Volvo Distribuidora S.A 

13 Mit Sui del Perú S.A 

14 Cía. Sudaméricana SKF S.A 

15 Fiat Perú s.A 

16 Sperry Rand Peruana S.A 

6105 Artículos de Ferreteria y Elé� 

tricos 

17 

18 

19 

Philips Peruana'S.A 

Matsushita Electrie del Perú 

6107 Géneros Textiles y Prendas de

Vestir 

Lanificio del Perú s.A 

. ' 

_ :201_ 

RELACION CON 
EL CAPITAL -

EXTRANJERO 

Part.Cap.Ext. 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Part.Cap.Ext. 

ORDEM DE IMPOR
TANCIA EN EL

GRUPO 

1
º

2
º

3
º

5
º

a
º

9
º

11 o

1
º 

3
º

3
º



No RAZON SOCIAL Y GRUPO CIIU 

6108 Alimentos,Bebidae y Tabaco 
20 Cía.Peruana de Alimento·s S .A 

PERULAC 
21 G.W. Yiohang & Cía S.A 
22 Coca Cola Intéraméricaná Co. 
23 La Fabril S.A 

6109 Comercio por Mayor NEP 
24 Richard o. Custer s.A

25 Kodak Peruana Ltda. 
26 Merek Peruanas.A 
27 Cynamid Peruanas.A 
28 Cía Naciona1 Relojera S.A 
29 c. Itoh Co. Ltda.

6201 Abaeer!ae 
30 Monterrey S.A 
31 Monterrey S.A. (Otro Extab.) 

.202 _ 

RELACION CON 
EL CAPITAL -

EXTRANJERO 

Extranjero 
Part.Cap.Ext. 
Extranjera 
Extranjera 

Part.Cap.Ext. 
Extranjera 
Extranjera 
Extranjera 
Part.Cap.Ext. 
Extranjera 

Extranjera 
Extranjera 

ORDEN DE IMPOR• ,. . TANCIA EN EL 
GRUPO 

2
º

4
º

6º 

17
°

2
º

6º 

12
º 

13
º 

16
°

1a
º 

1
º 

4
º



No 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

RAZON SOCIAL Y GRUPO CIIU 

6203 Textiles, Vestidos y CalEado 

Sears Peruana del Perú S.A 

6204 Muebles y Accesoriós para el 

Hogar. 

Singer Peruana S.A 

Internacional Machinery Co. S.A 

Distribuidora Electrolux s.A

6205 Ferreterías 

Gramil Comercial S.A 

6206 Autom6viles y Motocicletas

Automotores San Jorge S.A 

6208 Almacenes y Bazares 

Sears Roebuck del Perú S.A 

Tiendas Ind.Aeociadae S.A 

(Tías.A) 

- 203_

RELACION CON 
EL·CAPITAL -
EXTRANJERO 

Extranjera 

Part.Cap.Ext. 

Part.Cap.Ext. 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

ORDEN DE IMPOf; = 

TANCIA . EN El

GRUPO 

2º

2
º

4
º

1
º

1
º

l')o�
L 

2
º

e:;
º



No 

40 

41 

42 

43 

44 

RAZON SOCIAL Y GRUPO CIIU 

6209 Comercio por Mayor NEP 

Grolier del Perú S.A 

NCR del Perú S.A' 

Atlas Copeo Peruanas.A 

Ascensores Schindler del 

Perú S.A 

Impex $.A 

RELACION CON 
EL CAPITAL -
EXTRANJERO 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

Extranjera 

ORDEN DE IMPOR• 
TANCIA EN EL 

GRUPO 

. 4
º

5
º

6
º

a
º

9
º

FUENTES •• II CENSOS NACIONALES ECONOMICOS 1974 - COMERCIO , INE

ELABORACION ••

- Estructuras de Producción y Capital Industrial , INP

1975.

- Diagnóstico Preliminar del Comercio Interior , OSP .

1977.

NUESTRA. 
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