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PRODUCCION, PRECIOS 
i Y AMBlTO LABORAL 

En 1994 el PBI registró un creci- aumento significativo de la inversión. 
miento de 13.0 por ciento, la tasa más Por s u  parte. el PBI per cápita aumentó 
alta en 16 años y con la cual el creci- 1 1.1 por ciento respecto a 1993, aunque 
miento promedio se sitúa en 4.9 por todavía se  encuentra a niveles de inedia- 
ciento en los últimos cuatro años. Esta dos de los años 60. 
expansión es resultado de la consolida- 
ción de las reformas estructurales, el Como resultado del mantenimiento 
proceso de pacificación del país y la de políticas fiscal y monetaria austeras, 
mayor estabilidad de la economía, facto- fue posible reducir la tasa de inflación 
res que permitieron tanto la recupera- de 39.5 por ciento en 1993 a 15.4 por 
ción de los ingresos reales cuanto un  ciento en 1994, la más baja desde 1973. 
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Los cultivos que inás contribuye- el aumento en la demanda proveniente 
ron al crecimiento de la producción de las empresas textiles, las cuales 
agricola fueron el algodón (7 1 por cien- iniciaron programas de reactivación 
to), el arroz en  cáscara (44 por ciento), durante el allo, luego de un  largo pe- 
la calla de azúcar (26 por ciento) y la riodo de reestructuración financiera. 
papa (17 por ciento). Eil el caso del 
algodón, durante la campaña 1993- La producción de ai-roz alcanzó un 
1994 se sembró 102 mil hectáreas. lo récord de 1 39 1 miles de toneladas, ha- 
que implicó u n  crecimiento de 59 por biéndose sembrado 247 mil hectáreas, 
ciento respecto a la anterior, obser- área mayor en 36 por ciento respecto a la 
vándose este dinamismo principalmen- de la campaña anterior. Este aumento se 
te en las zonas productoras de la va- coilcentt-ó en la costa norte (Larnbayeque 
riedad Tangüis (Ica y Lima). El men- y La Libertad) y Cue explicado principal- 
cionado desarrollo Cue estimulado por mente por la mayor disponibilidad de agua 

CUADRO 2 
PRODUCCION AGRICOLA Y SUPERFICIE SEMBRADA SEGUN CAMPANA AGRICOLA 11 

Algodón Arroz Maíz Papa Frijol 
Amilaceo Amarillo 

PRODUCCION 
(Miles TM) 

1990 
1991 
1992 
1993 21 
1994 21 

CAMPANA AGRICOLA 
(Miles Hás. sembradas) 

1989-1 990 
1990-1991 
1991-1992 
1992- 1993 2/ 
1993-1 994 2/ 

RENDIMIENTO 
(TM. por Ha. cosechada) 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 21 
1994 21 

11 Los periodos considerados para la producción (enero-diciembre) y la campaña agrícola (agosto-julio) 
difieren porque la siembra en un mismo ciclo de producción no se ubica dentro de un año cronológico. 

21 Preliminar 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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AGRO). el Ministerio de Agricultura y los 
gobiernos regionales. 

Cabe señalar que 8 cajas rurales ini- 
ciaron sus operaciones durante el ario: 
San Martín, Tumbay. Valle Río Apurímac- 
Ene, La Libertad, Señor de Luren, 
Quillabamba, Selva Central (Junín) y 
Chavin. 

En setiembre, se creó la Bolsa de 
Productos (Ley 2636 1 del 1994-09-091, 
orientada a proveer la infraestructura físi-

ca adecuada para la realización de tran- 
sacciones de productos a nivel mayorista, 
títulos representativos de las transaccio- 
nes y contratos a futuro. Sus principales 
ventajas son permitir a los participantes 
una mejor administración de los riesgos 
por variaciones de precios, proveer una 
mayor información sobre cambios de ofer- 
ta y demanda de productos del campo y 
facilitar el financiarnieilto a los agiiculto- 
res y a las empresas agroindustriales. 

De otro lado, el aumento de la activi- 
dad del subsector pecuario reflejó funda- 
mentalmente el dinamismo observado en 
la producción avícola, huevos y leche (17, 
8y 3 por ciento. respectivamente). En los 
dos primeros casos, Iue determinante la 
recuperación de la deinanda, impulsada 
por los mayores niveles de ingreso. Cabe 
indicar que la producción de carne de aves 
ascendió a 354 mil toneladas, teniéndose 
que recurrir a la iinportación tanto de 
pollos BB [1.2 millones de unidades) cuanto 
de huevos fértiles (12,l millones de unida- 
des, mayor en 80 por cieilto respecto a los 
niveles de 1993) pasa satisfacer la deman- 
da. 

Finalmente, la mayor producción de 
leche estuvo localizada en los departa- 
mentos de Arequipa y Cajamarca y se 

asoció al aumento en los rendimientos por 
la mayor disponibilidad de área para pas- 
toreo, al incremento del ganado vacuno y 
al aumento de la deinanda proveniente de 
la industria de productos lácteos. 

B. SECTOR PESQUERO 

El PBI del sector pesquero aumentó 
31.5 por cieilto, alcanzando el nivel de 
producción más elevado de los últimos 
quince años. A nivel de subsectores, la 
extracción marítima pescluera para con- 
sumo industrial y la orientada al consumo 
huillano directo crecieron 36,5 y 27.2 por 
ciento, respectivamente. 

CUADRO 4 


EXTRACCION PESQUERA POR DESTINO 

(Variaciones porcentuales) 


19921 19931 19941 
1991 1992 1993 

11 11 

PESCA MARITIMA 18,O 12,6 34,4 
Consumo industrial 12,O 14,6 36,5 
Anchoveta 58,2 40,2 34,4 
Otras especies -35,2 -49,5 51,O 

Consumo humano 41,8 6,4 27:2 
Fresco 94,3 6,8 13,5 
Congelado -27,7 -0,6 76,8 
Seco salado 39,2 . 140.8 8,9 
Conservas 13,3 -39,s 89,4 

PESCA CONTINENTAL Y .23,1 20,4 4,O 
Fresco -17,9 33,3 19,7 
Seco-salado -27,7 - 7,7 -15,2 

11Preliminar. 
21 Consumo humano 
Fuente: Ministerio de Pesquería. 
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y estabilidad económica que incentivó 
mayores niveles de iilversión en explora- 
ción y explotación minera. A nivel de 
subsectores, la minería metálica registró 
un crecimiento de 7.0 por ciento, mientras 
que la extracción de petróleo crudo se 
expandió ligeramente (0.9 por ciento). 

CUADRO 5 

PRODUCCION MINERA POR 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

(Variaciones porcentuales) 


MlNERlA METAI-ICA -6,3 
Cobre 032 

Plata -15!7 

Plomo -1,8 

Zinc -1:9 

Hierro -19:7 

Oro 7.2 


MlNERlA NO METALICA 
Petróleo crudo 1, O  

11 Preliminar. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 


El oro (29 por ciento) y el hierro (34 
por ciento) fueron los que más contribuye- 
ron al crecimiento de la minería metálica. 
En el desarrollo del primero fue deterini- 
nante la mayor actividad de la empresa 
minera Yanacocha, la cual inició la opera- 
ción de los yacimientos de Carachugo en 
agosto de 1993 y Maqui-Maqui en octubre 
de 1994, luego de haber realizado en este 
último una inversión de aproxiinadamen- 
te US$ 90 millones. Asimismo, influyó la 
mayor producción de algunas empresas 
medianas, las que realizaron diversas in- 
versiones en el ano con el fin de iilci-emei~tar 
la producción. Cabe señalar que tanto 
empresas nacionales cuanto extranjeras 

han venido realizando considerables in- 
versiones en exploración y prospección 
para poner operativas distintas ininas 
auríferas. 

El auniento en la produccióil de hie- 
rro fue consecuencia de la ejecucióil de los 
planes de inversión y de producción por la 
empresa Shougang-HIERROPERU, la que 
suscribió un compromiso de inversión por 
US$ 150 millones durante tres años cuan- 
do fue adquirida por sus propietasios. De 
este monto, dicha einpresa ha invertido 
aproximadamente US$30 millones hasta 
1994, dirigidos básicamente a reposición 
de rilaquinaria y equioo obsoleto. Cabe 
anotar que paralelamente a la reilovación 
de equipo se llevó a cabo un progi-ama de 
reestructuración empresaiial, lográildose 
un incremento en la productividad de la 
inano de obra. 

El auiilento en la producción de plata 
y plomo estuvo influido por la ine.jora de 
sus cotizaciories en los illercados interna- 
cioilales, en 27 y 44 por ciento, respectiva- 
mente. Por otro lado, la produccióil deziric 
registró un ligero iilcremei-ito. 110 ohstante 
las pai-alizacioiles laborales que afectar011 
algunas de las priilcipales empresas de la 
mediana minería. En cuailto a la produc- 
ción de cobre, ésta disminuyó 3,l por 
ciento respecto a la del año anterior como 
coilsecuencia de la menor actividad en la. 

empresa Cyprus Minerals (Cerro Verde), 
la que suspendió teinporalmente la se- 
gunda etapa de las operaciones de la plan- 
ta coilcentradora. a causa de trabzijos de 
reilovacióii y ampliacióil de planta. 

La producción petrolera presentó ili-
veles íluctuailtes a lo largo de 1994, regis- 
trando en promeclio un ligero aumento 
respecto al nivel del aiio ailtei-ior. Fue 
det.ei1niilante el aporte de la producción 
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das en el denominado "resto de la indus- 
tria" (1 6.6 por ciento]. Eil el primer caso, el 
principal factor que contribuyó a esta evo- 
lución fue el dinamismo observado en las 
actividades vinculadas a la pesca y agri- 
cultura, que generó una mayor disponi- 
bilidad de recursos primarios. En el se- 
gundo, influyó la mayor demanda prove- 
niente del sector construcción en la pro- 
ducción de bienes intermedios. el incre- 
mento de la demanda por equipos y bienes 
de capital asociada a las inversiones en los 
sectores minena y pesca y la recuperación 
del poder adquisitivo de la población. Esto 
últiino originó una expansión de la de- 
manda de bienes de consumo no durade- 
ro. 

Al considerar la clasificación de las 
ramas industriales segúil el destino de los 
bienes producidos, se observa que las de 
bienes de consumo crecieron 15,5 por 
ciento. principalmente, alimentos y bebi- 
das. El grupo de ramas productoras de 
bienes intemledios creció 18,3 por ciento, 
especialmente, metálica básica. minera- 
les no metálicos, vidrio, textil y plásticos; 
en el caso de las tres primeras, por la 
mayor demanda del sector construcción, 
en la rama textil por el incremento de las 
exportaciones, y en la de plásticos por una 

mayor demanda de tubos para agua y 
electricidad y de envases para alimentos y 
bebidas. Por último, las rainas producto- 
ras de bienes de capital crecieron 17.8 por 
ciento, evidenciando todas un comporta- 
miento favorable, a excepción de inaqui- 
naria y aparatos eléctricos, que estuvo 
afectada por la competencia de ecluipos 
importados. 

La tasa de utilización de la capacidad 
instalada del sector manufacturero au-
mentó de 55,3 a 64.7 por ciento. Etl el caso 
de los bienes de consumo, pasó de 54.9 a 
63,5 por ciento y en la industria producto- 
ra de bienes inteinledios de 63.1 a 74,6 
por ciento. 

E. SECTOR CONSTRUCCION 

El PBI del sector construcción creció 
34,7 por ciento, reflejando por un lado. la 
ejecución de diversos proyectos de infra- 
estructura residencial y hotelera y, por 
otro, la continuación del programa de re- 
habilitación y mantenimiento de carreteras 
administrado por el Ministerio de Trans- 
portes, Comunicaciones. Vivienda y Cons- 
trucción y la realización de obras de infra- 

CUADRO 7 

TASA DE UTlLlZAClON DE CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR MANUFACTURERO 11 


l. Bienes de consumo 
II. Bienes intermedios 
III. Bienes de capital 

TOTAL ESTRATO FABRIL 53,4 

11Preliminar. 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integraci6n y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
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2. DEMANDA Y OFERTA GLOBAL 

La demanda global de la economía 
registró un aumento de 1.5,4 por ciento en 
términos reales, lo cual reflejó la expan- 
sión de la demanda tanto interna cuanto 
externa (15.0 y 16.8 por ciento, respecti- 
vamente). En la evolución de la demanda 
interna influyó básicamente el crecimien- 
to de la inversión bruta (36,7 por ciento), 
mientras que el coi~sumo privado aumen- 
tó menos que la delllanda global (9,9 por 
ciento). Entre los factores que contribuye- 
ron a la expansión de la inversión debe 
mencionarse a la estabilidad económica y 
la paciiicacióil. 

La inversión privada representó 17,7 
por cieilto del PBI, mayor en 2.5 puntos 
porcentuales respecto al nivel registrado 
durante el arlo anterior. Ello reflejó la 
evolución creciente de las actividades de 
construcción, minena y pesca, así como el 
proceso gradual de reconversión indus- 
trial y el cumplimiento de los compromi- 
sos de inversión por las empresas privati- 
zadas. 

En el sector construcción, las mayo- 
res inversiones fueron eíectuadas por las 
empresas GREMCO y COSAPI y por el 
grupo Oro Vei-de en el ámbito residencial 
y hotelero. De igual inailei-a destacan las 
inversiones realizadas en el sector de tele- 

CUADRO 9 
DEMANDAYOFERTAGLOBAL 

(Variaciones porcentuales) 

l. DEMANDA GLOBAL 
1. 	Demanda interna 

a. Consumo 
-	 Consumo privado 
-	 Consumo público 

b. Inversión bruta interna 
-	 Inversión bruta fija 


. Privada 


. Pública 

-	 Variación de inventarios 

2. Demanda externa 21 

II. OFERTA GLOBAL 
1. Producto bruto interno 
2. 	Importaciones 21 

11 Preliminar. 

21 De bienes y servicios no financieros 
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sectores privado y público, como conse- 
cuencia de la mejora de los ingresos reales 
y de las finanzas de las empresas, así como 
del mantenimiento de la austeridad fiscal. 
Se registró un crecimiento del ahorro de 
2.6 puntos porcentuales del PBI, siendo la 
contribución del sector privado de 1,9 
puntos porcentuales y la del sector públi- 
co de 0,7 puntos porcentuales. Con ello el 
ahorro interno ascendió a 17.1 por ciento 
del producto, lo que coilstituye el valor 
más alto en los últimos cuatro años. 

CUADRO 11 

AHORRO INTERNO Y EXTERNO 


(En porcentajes del PBI nominal) 


Ahorro interno 12,5 14,5 17,l 
Sector público 2,2 3:O 3,7 
Sector privado 10!3 11,5 13,4 

Ahorro externo 3:9 4,1 4,4 

AHORRO TOTAL 16,4 18,6 21,5 
= INVERSION 
Inversión pública 3: 1 3,4 3 8  
Inversión privada 21 13:3 15:2 17!7 

11Preliminar. 
21 Incluye variación de existencias. 

La elevación en el nivel de ahorro 
interno implicó una mayor disponibilidad 
de recursos en la economía. Sin embargo, 
en razón de los niveles de inversión regis- 
trados (2 1,5 por ciento del PBI), se requirió 
mayores recursos externos para cubrir la 
brecha ahorro-inversión. En 1994, el aho- 
rro exteino representó 4,4 por ciento del 
PBI, implicando un aumento de 0.3 punto 
porcentual respecto del nivel alcanzado el 
año anterior. 

3. PRECIOS 

En 1994 el Indice de Precios al Con-
sumidor de Lima Meti-opolitana (IPC) au- 
mentó 15.4 por ciento, la menor tasa 
desde 1973 (13.8 por ciento). Este resulta- 
do fue consecuencia de la disciplina mo- 
netaria y fiscal. Se observó un menor 
aumento de los precios de alimentos (9.6 
por ciento), explicado por la expansión de 
la oferta de los principales alimentos no 
transables. Ello fue parcialmente contra- 
rrestado por el incremento en las tarifas de 
servicios (20,4 por ciento), las que auinen- 
taroil por encima de la iriilación. 

CUADRO 12 
INFLACION ANUAL 

(Variación porcentual) 

AÑO Fin de periodo Promedio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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to) y aceites (20,2 por ciento), en tanto que Los precios de los servicios con pre- 
los que más disminuyeron fueron la papa cios no regulados aumentaron 18,6 por 
(-23.0 por ciento) y los huevos (-7.7 por ciento, destacando los incrementos en los 
ciento). Cabe señalar que la mayor estabi- servicios de educacióny salud. Cabe men- 
lidad de los precios de alimentos no cionar que en el caso de la educación, sus 
transables fue consecuencia del. mayor precios han venido aumentando por enci- 
abastecimiento registrado durante 1994 ma de la inflación desde 199 1. 
respecto del año anterior, resaltando los 
casos de la papa, la yuca, el choclo, el 
zapa110 y el tomate. 4. AMBITO LABORAL Y 

ASPECTOS SOCIALES 
Los productos coi1 precios regulados 

fueron los que mostraron mayores incre- 
mentos durante 1994, acumulando una Las 1-emuneraciones en establecimien- 
tasa de 30.3 por ciento. Ello se debió a la tos de 10 y inás trabajadores en Lima 
evolución de las tarifas de los servicios Metropolitana registraron una evolución 
públicos (56.7 por ciento), las que se re- favorable. Así, en el caso del promedio de 
ajustaron con cierta periodicidad para al- los sueldos, se obseivó un incremento de 
canzar niveles objetivo. Así, las tarifas de 20,3 por ciento y en el de los salarios uno 
electricidad aumentcaroil 81.5 por ciento, de 15.7 por ciento. En el caso de los 
mientras que las de agua potable y teléfo- empleados, el diilamisino fue mayor en las 
no se incrementaron 38.8y 33.6 por cien- empi-esas sin negociación colectiva (24.4 
to, respectivamente. por ciento) que eil acluellas sujetas anego- 

REGULACION DE LAS TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

AGUA Y ALCANTARILLADO 
Hasta julio de 1994, las tarifas de las empresas estatales de saneamiento fueron establecidas por la Comisión 
Reguladora de Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado (CORTAPA). A partir de esa fecha, la Ley General de 
Servicios de Saneamiento (Ley 26338 del 1994-07-24), creó la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS), que sustituye a la CORTAPA. En el caso de la empresa estatal de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), el reajuste tarifario es autorizado por la SUNASS sobre la base 
de la propuesta de SEDAPAL. 

ELECTRICIDAD 
Las empresas encargadas de la distribución de energía eléctrica (Empresa de Distribución Lima Sur S.A. -
EDELSLIR- y Empresa de Distribución Lima Norte S.A. -EDELNOR- en Lima Metropolitana) reajustan sus 
tarifas sobre la base de fórmulas establecidas por la Comisión de Tarifas Eléctricas -CTE-, según la Ley de 
Concesiones Eléctricas (Decreto Ley 25844 de 1992-1 1-1 9) ysu reglamento (Decreto Supremo 009-93-EM del 
1993-02-25). 

TELEFONO 
La empresa privada Telefónica del Perú, en lo que corresponde al servicio de telefonía fija, determina sus 
reajustes sin sobrepasar las tarifas topes establecidas por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones -0SIPTEL-(Decreto Supremo 01 3-93-TCC ó Ley de Telecomunicaciones de 1993-05- 
06), el cual reemplazó a la Comisión Reguladora de Tarifas de Comunicaciones (CRETCO) y opera desde 
febrero de 1994. 
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Ayacucho y Pucallpa y las mas altas en El número de huelgas registradas 
Arequipa, Chimbote, Piura y Trujillo. presentó un incremento de 11.3por cien- 

to, mientras que el número de horas- 
CUADRO 17 hombre perdidas por concepto de dichas 

TASAS DE DESEMPLEO GLOBAL 
Y SEGUN SEXO paralizaciones disminuyó 10.7 por cien- 

(En porcentaje de la PEA) to. En el sector industrial se  observó la 
menor intensidad de huelgas tanto en 

Ciudades Desempleo horas-hombre perdidas (-46.9 por cien- Global Masculino Femenino~ -

to) cuanto en número de trabajadores 
Lima Metropolitana involucrados (-52,2 por ciento). En la 
Arequipa 
Ayacucho minería, si  bien el número de huelgas 

Cuzco disminuyó 12.5 por ciento, las horas- 
Chiclayo hombre perdidas aumentaron 17.5 por 
Chimbote 
Huancayo ciento. 

Ica 
lquitos 
Piura En 1994 se presentó una reducción 
Pucallpa de 7 puntos porcentuales de la proporción 
Puno de la población considerada pobre '1 res-
Tacna 
Trujillo pec to a los niveles de 199 1 2/. Sin embargo, 

cerca de la mitad de la misma se evalúa 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. como pobre. 

CUADRO 18 

HUELGAS EN LA ACTIVIDAD LABORAL PRIVADA 


(En miles) 


Sectores 1994 Variación % 
93/92 94/93 

Total 11 
Número de huelgas 

Número de trabajadores 

Horas-hombre perdidas 


Minería 
Número de huelgas 

Número de trabajadores 

Horas-hombre perdidas 


Industria 
Número de huelgas 

Número de trabajadores 

Horas-hombre perdidas 


11 Incluye adicionalmente huelgas en los sectores transportes, electricidad y construcción. 
Fuente: lbinisterio de Trabajo y Promoción Social. 

11	1spoblación obre se clasifica en extrema y no extrema: la situacihn de pobreza extrema se prcscnta cuando el gasto 
per-cápi ta de ros ho aresrio alcanza a cubrir el costo de una canasta básica ali~rientaria [CBA]y la de no extrema, cuando 
dicho gasto cubre ekcosto de la CBA ero no el de una canasta básica (CB]. que incorpora el resto de bienes y serviCios. 

21 La reducción registrada se refiere sófo a los dominios cornunes a la Encuesta Nacional de Ho ares Sobre Medición de 
Niveles de Vida [ENNiVJ de 199 1 y 1994. realizadas por Cuánto S.A. Eiifstoslaproporciónde p$aciónpobre disminuyó 
de 55,3 a 48,2 por ciento entre 1991 y 1994. l a  ENNiV de 199 1 sólo comprendió cuatro dominios geográíicos que no 
incluían costa rural. selva urbana ni selva rural. 





ilfenzoria 1994 
Ilanco Ceiitral de Itesuira del I'ení 

En el marco de la Ley de Presupuesto 
para 1994, se inició el programa denomi- 
nado Focalización del Gasto Social Básico, 
el que tuvo como objetivo la mejora en la 
calidad de gasto en tres sectores conside- 
rados prioritarios: educación, salud-nu -
trición y justicia. La ejecución eil el pnme- 
ro consistió en la adquisición de textos, 
guías y cuadernos de trabajo para el pri- 
mer grado de primaria en zonas rurales, 
de frontera y urbano-marginales, así como 
el inicio de la capacitación de docentes. En 
el sector salud, se atendió 1 700 estableci-
mientos que proporcioiian seivicios bási- 
cos de salud preventiva, realizándose en- 
tre otras accioiies, obras de rehabilitacióii 
de infraestructura. En el sectorjusticia. se 
inició la dotación de infi-aestructura y 
materiales básicos para los juzgados. En 

el Programa de Alimentación Complemen- 
taria, a cargo del Instituto Nacional de 
Salud, se aplicó un proyecto piloto de 
distribución de  u n  compleinento 
nutricional para niños menores de tres 
años. 

En el sector educación, mediante 
Decreto de Urgeiicia 94-94 (1994- 1 1 - 15), 
se creó el Programa Especial de Mejora- 
inieiito de la Calidad de la Educación 
Priiilaria (MECEP) con los objetivos de 
inejorar la calidad de los procesos de ense- 
fianza, modernizar la admiiiis tracióil edu -
cativa y sustituir y rehabilitar la infraes- 
tructura educativa. Dicho programa goza- 
ría de autoiiomia administrativa y Sinan- 
ciera para el inaiiejo del préstamo a sus- 
cribirse con el Banco Mundial. 




