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El	déficit	 fiscal	 representó	el	 1,7	por	 ciento	del	PBI	en	2022,	menor	en	0,8	puntos	porcentuales	del	
producto	al	registrado	en	2021.	Esta	reducción	reflejó,	en	mayor	medida,	el	incremento	de	los	ingresos	
corrientes del Gobierno General debido a la recuperación de la actividad económica y la coyuntura 
favorable de precios de minerales de exportación e hidrocarburos en 2021 y primeros meses de 2022. 
En	menor	medida	influyeron	los	menores	gastos	no	financieros	como	porcentaje	del	PBI,	en	particular	
de su componente corriente, debido al retiro del gasto relacionado al COVID-19 y por reactivación. Esta 
dinámica fue parcialmente contrarrestada por el menor resultado primario de las empresas estatales 
y el mayor pago de intereses de la deuda pública.

Gráfico 43

RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP, MEF y SUNAT.
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Los ingresos corrientes del Gobierno General aumentaron en 4,7 por ciento en términos reales entre 
2021 y 2022, pasando de 21,0 a 22,1 por ciento del PBI, debido a la recuperación de la actividad económica 
y los mayores precios de minerales de exportación e hidrocarburos en 2021 y los primeros meses de 
2022. Esta dinámica fue parcialmente contrarrestada por una mayor base de comparación en 2021 de 
ingresos	extraordinarios	por	el	pago	de	deudas	tributarias	y	acciones	de	fiscalización.	El	coeficiente	de	
ingresos corrientes a PBI de 2022 registró su nivel más alto desde 2015.

Los gastos no financieros del Gobierno General cayeron en 1,5 por ciento en términos reales, pasando 
de	22,2	a	22,0	por	ciento	del	PBI.	La	reducción	real	de	los	gastos	no	financieros	se	explica,	principalmente,	
por	la	mayor	inflación	observada	en	2022.	En	términos	nominales,	este	componente	se	incrementó	en	
6,3 por ciento debido al mayor gasto en formación bruta de capital y otros gastos de capital. A pesar 
de	su	menor	dinamismo,	el	ratio	de	los	gastos	no	financieros	sobre	PBI	de	2022	es	mayor	al	registrado	
en 2019 (19,9 por ciento).

FINANZAS
PÚBLICAS03.
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El resultado primario estructural	es	un	indicador	que	permite	identificar	el	efecto	de	las	decisiones	de	
política	fiscal	sobre	las	cuentas	fiscales.	Para	ello,	se	busca	excluir	del	resultado	económico	los	factores	
que se encuentran fuera del control de las autoridades sobre la recaudación tributaria, como los precios 
de exportación o la posición de la economía en el ciclo, así como los intereses sobre la deuda pública, que 
refleja	decisiones	del	pasado	sobre	la	posición	de	pasivos	del	Gobierno.	En	2022,	este	indicador	registró	
un	déficit	de	0,9	por	ciento	del	PBI	potencial,	menor	en	1,1	puntos	porcentuales	al	de	2021.	Esta	reducción	
se	debe	al	retiro	del	estímulo	fiscal	implementado	para	enfrentar	la	COVID-19	y	por	reactivación.

 Millones de soles Porcentaje del PBI
         
 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1. Ingresos corrientes del Gobierno General 127 875 183 874 207 148 17,8 21,0 22,1
 a. Ingresos tributarios 95 523 143 147 161 242 13,3 16,3 17,2
 b. Ingresos no tributarios 32 352 40 727 45 905 4,5 4,6 4,9

2. Gastos no financieros del Gobierno General 177 542 194 203 206 523 24,7 22,2 22,0
 a.   Gasto corriente 145 305 150 235 149 526 20,2 17,1 15,9
 b.   Gastos de capital 32 237 43 968 56 997 4,5 5,0 6,1
  -    Formación bruta de capital 27 076 36 912 43 968 3,8 4,2 4,7
  -    Otros 5 161 7 056 13 029 0,7 0,8 1,4

3.   Otros -2 757 1 360 -1 893 -0,4 0,2 -0,2

4.  Resultado primario (1-2+3) -52 424 -8 968 -1 268 -7,3 -1,0 -0,1

5.  Intereses 11 496 13 200 14 691 1,6 1,5 1,6
 a.  Deuda externa 3 365 4 729 5 838 0,5 0,5 0,6
 b.  Deuda interna 8 131 8 471 8 854 1,1 1,0 0,9

6.  Resultado económico -63 920 -22 168 -15 959 -8,9 -2,5 -1,7

7.  Financiamiento neto 63 920 22 168 15 959 8,9 2,5 1,7
 1.  Externo 34 349 53 370 4 556 4,8 6,1 0,5
  (Millones de US$) (a-b+c) $9 773 $13 705 $1 192  
  a.    Desembolsos $9 477 $13 961 $1 838 4,6 6,2 0,8
  b.    Amortización  $ 292 $ 398 $1 015 0,1 0,2 0,4
  c.    Otros  1/ $ 587 $ 142 $ 369 0,3 0,1 0,1
 2.  Interno  29 517 -31 330 11 297 4,1 -3,6 1,2
 3.  Privatización  54  127  106 0,0 0,0 0,0

1/  Incluye financiamiento excepcional y financiamiento de corto plazo. 
Fuente: MEF, Banco de la Nación, BCRP, SUNAT, EsSalud, empresas estatales, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE) e instituciones públicas.

Cuadro 45

RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Gráfico 44

RESULTADO PRIMARIO ESTRUCTURAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(Porcentaje del PBI potencial)

Nota: En 2020 el resultado primario estructural se calcula con el PBI tendencial.
Fuente: BCRP.
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No	obstante,	el	resultado	primario	estructural	de	2022	sigue	siendo	más	deficitario	que	el	observado	
en	el	año	previo	a	la	pandemia	(2019).	Esto	indica	que	la	postura	fiscal	se	ha	mantenido	expansiva	en	
comparación con dicho periodo.

El requerimiento financiero mide los recursos que necesita el Sector Público No Financiero para 
financiar	 el	déficit	 económico	 y	 atender	 la	 amortización	de	 la	deuda	 interna	 y	 externa.	En	2022,	 el	
requerimiento ascendió a S/ 20 639 millones, monto equivalente a 2,2 por ciento del PBI. Los recursos 
provinieron principalmente de la utilización de depósitos del Tesoro Público, generados por la operación 
de	prefinanciamiento	en	2021,	y	colocaciones	de	bonos	soberanos.

Entre	2021	y	2022,	 los	requerimientos	financieros	disminuyeron	en	0,7	puntos	porcentuales	del	PBI,	
explicado	por	el	menor	déficit	 fiscal	nominal	 en	un	contexto	donde	 los	efectos	del	COVID-19	en	 la	
economía se fueron disipando.

 Millones de soles Porcentaje del PBI
         
 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1.  Resultado Económico  -63 920 -22 168 -15 959 -8,9 -2,5 -1,7
    
2.  Amortización 2 761 2 937 4 680 0,4 0,3 0,5
 Redención de bonos de reconocimiento 498 627 553 0,1 0,1 0,1
 Interna 1 240 756 234 0,2 0,1 0,0
 Externa 1/ 1 024 1 554 3 893 0,1 0,2 0,4
    
3.  Requerimiento Financiero 66 681 25 105 20 639 9,3 2,9 2,2
 Desembolsos externos 33 362 54 169 7 066 4,6 6,2 0,8
  Libre disponibilidad  32 412 53 028 5 522 4,5 6,1 0,6
  Proyectos de inversión 950 1 140 1 544 0,1 0,1 0,2
 Bonos internos 1/ 2 892 4 970 7 908 0,4 0,6 0,8
 Privatización 54 127 106 0,0 0,0 0,0
 Otros 2/ 30 373 -34 162 5 559 4,2 -3,9 0,6

1/ Incluye montos correspondientes a operaciones de administración de deuda.
2/ Incluye variación de depósitos y del flotante, entre otros conceptos. 
Fuente: MEF, Banco de la Nación, BCRP, SUNAT, EsSalud, empresas estatales, FONAFE  e instituciones públicas. 

Cuadro 46

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

1. INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL

Los ingresos corrientes del Gobierno General fueron equivalentes al 22,1 por ciento del PBI en 
2022, ratio mayor en 1,1 puntos porcentuales del producto al registrado en 2021. La mayor parte del 
aumento en los ingresos se debió al componente tributario, el cual respondió a la recuperación de 
la actividad económica y la coyuntura de precios de los minerales de exportación e hidrocarburos, 
que	se	tradujeron	en	mayores	ingresos	y	utilidades,	y	en	consecuencia	en	mayores	coeficientes	de	
pago a cuenta del impuesto a la renta y pagos por regularización, así como del impuesto general a 
las ventas (IGV). En menor medida, la mayor recaudación de ingresos no tributarios reforzó el avance 
del total de ingresos.

Según componentes, se registró una recaudación más elevada del impuesto a la renta, en su mayoría 
de	personas	jurídicas	domiciliadas	y	por	regularización	del	ejercicio	gravable	2021;	así	como	del	IGV,	
tanto el aplicado a las importaciones como por el interno. Por su parte, entre los ingresos no tributarios 
destaca el incremento de los ingresos por canon y regalías petroleras y gasíferas y los intereses 
percibidos por los depósitos del Tesoro Público.
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El aumento de los ingresos corrientes ocurrió a pesar de las exoneraciones del IGV a algunos alimentos 
y	del	impuesto	selectivo	al	consumo	(ISC)	a	combustibles,	cuyos	efectos	tuvieron	lugar	entre	junio	y	
agosto,	y	mayo	y	julio	de	2022,	respectivamente.	También	en	el	año	se	registraron	menores	ingresos	
extraordinarios por el pago de multas, deudas tributarias y regularización del impuesto a la renta 
relacionados	principalmente	a	acciones	de	fiscalización	de	SUNAT,	en	comparación	al	año	previo.

 Millones de soles Variación % real Porcentaje del PBI

  2020 2021 2022 2021 2022 2020 2021 2022

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 95 523 143 147 161 242 44,0 4,7 13,3 16,3 17,2
 1.  Impuestos a los ingresos 38 167 54 877 69 922 38,3 18,6 5,3 6,3 7,5
  -  Personas Naturales 12 525 16 016 17 294 22,9 0,5 1,7 1,8 1,8
  -  Personas Jurídicas 21 046 29 822 37 605 36,0 17,1 2,9 3,4 4,0
  -  Regularización 4 596 9 040 15 022 90,8 55,3 0,6 1,0 1,6
 2. Impuestos a las importaciones 1 159 1 465 1 806 21,3 14,6 0,2 0,2 0,2
 3.  Impuesto general a las ventas (IGV) 55 379 78 098 88 305 35,5 5,0 7,7 8,9 9,4
  - Interno 32 708 42 608 47 375 25,2 3,2 4,5 4,9 5,1
  - Importaciones 22 671 35 490 40 930 50,3 7,1 3,2 4,0 4,4
 4.  Impuesto selectivo al consumo (ISC) 6 920 9 138 9 026 26,9 -8,3 1,0 1,0 1,0
  - Combustibles 2 970 3 648 3 000 18,2 -23,8 0,4 0,4 0,3
  - Otros 3 951 5 490 6 026 33,4 1,9 0,5 0,6 0,6
 5.  Otros ingresos tributarios 11 081 19 392 17 809 67,8 -14,7 1,5 2,2 1,9
  - Gobierno Nacional 8 623 16 106 14 253 79,0 -17,8 1,2 1,8 1,5
  - Gobiernos Locales 2 458 3 286 3 556 28,7 0,8 0,3 0,4 0,4
 6. Devoluciones de impuestos -17 183 -19 824 -25 625 10,9 20,0 -2,4 -2,3 -2,7
     
II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 32 352 40 727 45 905 20,9 4,7 4,5 4,6 4,9
 1.  Contribuciones a Essalud y ONP 15 970 18 054 18 787 8,7 -3,5 2,2 2,1 2,0
 2.  Regalías petroleras, gasíferas y mineras  2 150 6 062 5 599 170,0 -13,6 0,3 0,7 0,6
 3.  Canon Petrolero  1 137 2 600 3 959 118,7 42,5 0,2 0,3 0,4
 4.  Otros ingresos 1/ 13 095 14 011 17 560 2,9 16,2 1,8 1,6 1,9
     
III. TOTAL (I+ II) 127 875 183 874 207 148 38,2 4,7 17,8 21,0 22,1

1/ Incluye recursos propios, transferencias de entidades públicas, intereses, ingresos de organismos reguladores, supervisores y registrales, entre otros.
Fuente: SUNAT, MEF, Banco de la Nación, BCRP, EsSalud, ONP, organismos reguladores, oficinas registrales y sociedades de beneficencia.

Cuadro 47

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL

Gráfico 45

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP.
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La recaudación del impuesto a la renta se expandió en 18,6 por ciento en términos reales y fue 
equivalente	al	7,5	por	ciento	del	producto	en	2022,	porcentaje	mayor	en	 1,2	puntos	porcentuales	al	
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de 2021. Esta evolución se explica, principalmente, por la mayor recaudación por renta de personas 
jurídicas	domiciliadas	y	pagos	por	regularización	del	ejercicio	gravable	2021.

 2020 2021 2022  Variación % real

    2020 2021 2022

Personas naturales 12 525 16 016 17 294 -11,0 22,9 0,5
 Primera Categoría (alquileres) 503 616 679 -20,9 17,8 2,3
 Segunda Categoría (dividendos) 1 842 3 835 3 605 -25,0 99,6 -11,8
 Cuarta Categoría (independientes) 1 002 1 328 1 410 -3,8 27,3 -1,4
 Quinta Categoría (dependientes) 9 178 10 237 11 600 -7,6 7,3 5,3

Personas Jurídicas 21 046 29 822 37 605 -13,3 36,0 17,1
 Domiciliadas 15 463 25 397 32 850 -22,9 57,7 20,1
  Tercera Categoría (empresas) 13 804 22 786 29 821 -23,3 58,5 21,6
  Otros 1 659 2 611 3 029 -19,4 51,1 7,6
   Del cual: Régimen MYPE Tributario 1 168 1 941 2 281 -18,6 59,5 9,0
 No domiciliados 5 583 4 425 4 755 32,6 -23,9 0,0

Regularización 4 596 9 040 15 022 -29,0 90,8 55,3
Personas Naturales 733 749 1 030 -22,4 -0,3 28,1
Personas Jurídicas 3 863 8 291 13 992 -30,2 108,0 57,8
    
Total   38 167 54 877 69 922 -14,8 38,3 18,6

Fuente: SUNAT.

Cuadro 48

IMPUESTO A LA RENTA POR CATEGORÍAS

(Millones de soles)

El incremento en los pagos por renta de personas naturales (0,5 por ciento) se debió a la recuperación 
del mercado laboral formal y la evolución favorable de la demanda interna. La recuperación del empleo 
formal se correspondió con un aumento en los impuestos por renta de quinta categoría, relacionadas a 
los	trabajadores	dependientes	(5,3	por	ciento).	Por	el	contrario,	el	impuesto	que	se	aplica	a	los	ingresos	
de capital, o renta de segunda categoría, disminuyó (-11,8 por ciento) debido a una mayor base de 
comparación	relacionada	al	reparto	de	dividendos	de	empresas	mineras	y	financieras	durante	2021.

El aumento en los ingresos por renta de personas jurídicas domiciliadas (20,1 por ciento) fue 
resultado de la recuperación de la actividad económica y la coyuntura favorable de los precios de 
minerales	de	exportación	e	hidrocarburos,	 los	cuales	 influyeron	en	mayores	coeficientes	de	pago	a	
cuenta de algunos sectores, especialmente en minería e hidrocarburos, y en un mayor número de 
contribuyentes inscritos. Esta evolución se debió, principalmente, al régimen general o de tercera 
categoría, registrándose un incremento en la mayoría de los sectores, destacando la expansión en 
minería, comercio, otros servicios, manufactura e hidrocarburos.

La recaudación por renta de personas jurídicas no domiciliadas se mantuvo relativamente estable 
respecto a 2021. El desempeño de este rubro fue diferenciado a lo largo del año, registrando una caída 
en el segundo semestre de 2022, debido a un efecto estadístico, por el registro de mayores ingresos 
extraordinarios por la venta de activos en el mismo semestre de 2021.

El incremento en los ingresos por regularización del impuesto a la renta (55,3 por ciento) se explica 
por los mayores precios de minerales de exportación e hidrocarburos, así como por la recuperación de 
la	actividad	económica,	durante	2021.	Esto	se	tradujo	en	mayores	ingresos	y	utilidades	de	las	empresas,	
especialmente	mineras,	lo	que	llevó	a	un	aumento	en	los	pagos	por	regularización	del	ejercicio	gravable	
2021. De esta forma, en la campaña marzo-abril de 2022 estos pagos registraron su máximo histórico.
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 2020 2021 2022  Variación % real

    2020 2021 2022

Minería 1 573 5 220 6 081 -24,1 218,1 8,9
Comercio 2 637 4 528 6 059 -14,3 64,7 24,2
Otros servicios 1/ 2 080 2 954 4 049 -27,3 36,4 26,9
Manufactura 1 706 2 932 3 861 -26,0 65,1 22,1
Hidrocarburos 577 1 231 3 104 -36,9 104,1 134,7
Energía eléctrica y agua 1 296 1 536 1 842 -15,0 14,1 11,0
Servicios financieros 2 166 1 788 1 723 -23,3 -20,1 -10,6
Transportes 984 1 322 1 648 -18,4 29,0 15,5
Construcción 734 1 107 1 189 -33,1 45,0 -0,2
Pesca 35 103 134 -61,7 183,6 21,3
Agropecuario 17 64 131 -10,7 255,8 90,5
    
Total 13 804 22 786 29 821 -23,3 58,5 21,6

1/ Incluye actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, telecomunicaciones, salud, servicios sociales, turismo y hotelería y otros.
Fuente: SUNAT.

Cuadro 49

IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA POR SECTORES: PAGOS A CUENTA

(Millones de soles)

 2020 2021 2022  Variación % real

    2020 2021 2022

Otros servicios 1/ 9 602 12 363 15 128 -19,1 23,7 13,4
Comercio 7 178 8 676 8 190 -6,8 16,3 -12,3
Manufactura 4 793 5 837 5 927 -9,2 17,2 -6,0
Transportes 2 305 3 123 3 886 -29,9 30,0 15,4
Hidrocarburos 736 1 745 3 462 -41,2 126,9 85,9
Construcción 1 983 2 909 2 880 -30,6 40,9 -8,2
Servicios financieros 2 644 2 660 2 843 5,4 -3,0 -0,7
Energía eléctrica y agua 1 940 2 120 2 389 -4,0 5,1 4,5
Minería 831 2 249 1 776 -27,5 159,5 -26,3
Agropecuario 602 741 709 14,5 18,2 -10,8
Pesca 93 185 185 -35,9 91,7 -7,2
    
Total 32 708 42 608 47 375 -15,2 25,2 3,2

1/ Incluye actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, telecomunicaciones, salud, servicios sociales, turismo y hotelería y otros.
Fuente: SUNAT.

Cuadro 50

IGV INTERNO POR SECTORES

(Millones de soles)

La recaudación del IGV registró una expansión real de 5,0 por ciento y representó el 9,4 por ciento 
del	producto,	porcentaje	mayor	en	0,5	puntos	porcentuales	al	observado	en	2021.	Esta	evolución	se	
explica por el mayor dinamismo de la actividad económica y los mayores precios de hidrocarburos. Por 
componentes, el incremento se debió en mayor medida al IGV aplicado a las importaciones (7,1 por 
ciento), y en menor medida al IGV interno (3,2 por ciento). 

Los ingresos por IGV aplicado a las importaciones aumentaron debido a la recuperación de la demanda 
interna, lo que incidió positivamente sobre los volúmenes importados de combustibles, lubricantes y conexos, 
insumos industriales, bienes de consumo no duraderos, materias primas para la agricultura y equipos de 
transporte. A este factor se sumó el efecto de la depreciación del sol en los primeros meses del año.

El incremento de la recaudación por IGV interno se debe, principalmente, a la mayor actividad 
económica y el aumento de los precios de hidrocarburos. Este aumento se registró a pesar de la 
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exoneración	del	IGV	para	un	grupo	de	alimentos	(Ley	N°	31452,	vigente	entre	el	1	de	mayo	y	31	de	julio)	
y del pago de una multa extraordinaria por parte de una empresa minera en 2021. Según sectores, 
destacó la mayor recaudación en servicios, principalmente en otros servicios e hidrocarburos.

La recaudación del ISC disminuyó en 8,3 por ciento en términos reales y representó el 1,0 por ciento 
del	PBI	en	2022,	porcentaje	similar	al	observado	en	2021.	La	reducción	real	corresponde	al	ISC	aplicado	
a combustibles (-23,8 por ciento), principalmente la proveniente del diésel importado; también 
influyó	 la	 exclusión	 temporal	del	 ámbito	de	 aplicación	del	 ISC	a	 las	gasolinas,	 gasoholes	 y	diésel	 2	 
(DS	N°	068-2022-EF),	entre	abril	y	junio	de	2022.	Esta	caída	fue	parcialmente	amortiguada	por	la	mayor	
recaudación del ISC aplicado al resto de productos gravados (1,9 por ciento), como la cerveza, bebidas 
gaseosas, agua mineral y otros bienes importados.

Los ingresos por impuestos a las importaciones registraron un crecimiento real de 14,6 por ciento y 
representaron	el	0,2	por	ciento	del	PBI	en	2022.	Este	resultado	fue	influenciado	por	el	aumento	en	las	
importaciones (volumen y precios de importación más altos) y la depreciación del sol en los primeros 
meses del año.

Los otros ingresos tributarios registraron una contracción real de 14,7 por ciento y representaron 
el	1,9	por	ciento	del	PBI,	porcentaje	menor	en	0,3	puntos	porcentuales	del	producto	al	de	2021.	Esta	
disminución se explica principalmente por una mayor base de comparación estadística de 2021, donde 
se registraron ingresos extraordinarios en el rubro de amnistía y regularización, debido al pago de 
deudas tributarias de dos empresas mineras en agosto de dicho año, así como por menores ingresos 
por	multas,	correspondientes	a	acciones	de	fiscalización	de	SUNAT	y	resoluciones	del	Tribunal	Fiscal.	
Asimismo,	 influyó	el	menor	 ingreso	por	el	 impuesto	especial	a	 la	minería,	por	 la	disminución	de	 la	
utilidad operativa de las empresas mineras, especialmente durante el segundo y tercer trimestre de 
2022, debido a la corrección de los precios de minerales de exportación.

Las devoluciones de impuestos aumentaron en 20,0 por ciento en términos reales y representaron el 2,7 
por ciento del PBI. Este aumento se debió principalmente a las devoluciones por exportaciones y por pagos 
en exceso o indebidos, y en menor medida por drawback, los cuales fueron parcialmente contrarrestados 
por las menores devoluciones por la recuperación anticipada del IGV y reintegro tributario.

Los ingresos no tributarios se expandieron en 4,7 por ciento en términos reales y representaron el 4,9 
por ciento del PBI, mayor en 0,3 puntos porcentuales del producto al de 2021. Este resultado se debió 
a los mayores ingresos por canon y regalías petroleras y gasíferas, debido al aumento de los precios 
de hidrocarburos, y el incremento de los intereses percibidos por depósitos del Tesoro Público. Los 
menores pagos de regalías mineras, en parte, contrarrestaron está dinámica debido a una mayor base 
de comparación por los ingresos extraordinarios registrados en 2021 y una menor utilidad operativa de 
las empresas mineras en 2022.

2. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL

Los gastos no financieros del Gobierno General	 se	 redujeron	 en	 1,5	 por	 ciento	 en	 términos	 reales	 y	
representaron el 22,0 por ciento del PBI, menor en 0,2 puntos porcentuales del PBI al de 2021. No obstante, 
en términos nominales registraron un incremento (6,3 por ciento), debido a los mayores gastos de capital.

Se	estima	que	el	gasto	no	financiero	del	Gobierno	General	para	enfrentar	la	emergencia	sanitaria	y	por	
reactivación, representó el 1,4 por ciento del PBI en 2022, ratio menor al de 2021 (3,2 por ciento del PBI). 
Esta reducción corresponde a la mayoría de las categorías del gasto, en particular al gasto corriente en 
transferencias (subvenciones a los hogares) y bienes y servicios (adquisiciones de suministros médicos, 
pagos por personal CAS y mantenimiento de vías vecinales), así como en formación bruta de capital 
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(adquisiciones de tablets e intervenciones en el marco de Arranca Perú), con excepción de otros gastos 
de capital, relacionados al honramiento de garantías estatales de créditos, los cuales sumaron cerca de 
S/ 3,9 mil millones en 2022 (S/ 300 millones en 2021), principalmente por el programa Reactiva.

Los gastos corrientes del Gobierno General disminuyeron en 7,7 por ciento en términos reales, 
pasando de 17,1 a 15,9 por ciento del PBI entre 2021 y 2022. Esta reducción se explica principalmente por 
menores transferencias corrientes.

El componente de remuneraciones	se	redujo	en	4,9	por	ciento	en	términos	reales	entre	2021	y	2022,	
reflejo	de	la	mayor	inflación	observada	en	2022.	En	términos	nominales,	este	componente	se	incrementó	
en 2,5 por ciento, principalmente en el Gobierno Nacional, debido al aumento en las remuneraciones 
del personal en los sectores de Educación y Salud en marzo y noviembre de 2022. Por el contrario, 
disminuyó	en	los	Gobiernos	Regionales	como	reflejo	de	una	mayor	base	de	comparación	estadística	
por	el	pago	de	sentencias	judiciales	y	laudos	arbitrales	en	diciembre	de	2021,	que	más	que	compensó	
el aumentó remunerativo en los sectores Educación y Salud.

El gasto en adquisición de bienes y servicios disminuyó en 5,8 por ciento en términos reales, producto 
de	la	mayor	inflación	registrada	en	2022.	En	términos	nominales,	este	rubro	se	incrementó	en	1,6	por	
ciento, especialmente en los Gobiernos Regionales y Locales. Este aumento nominal se explica por la 
recuperación del gasto no vinculado con la emergencia sanitaria y por reactivación, destacando los 
pagos por personal CAS regular; locación de servicios; y servicios de mantenimiento, acondicionamiento 
y reparaciones.

Las transferencias	 se	 contrajeron	 en	 14,9	 por	 ciento	 en	 términos	 reales,	 fundamentalmente	 en	 la	
instancia del Gobierno Nacional debido al menor nivel de subvenciones a hogares para enfrentar la 
COVID-19. Esta dinámica fue parcialmente compensada por las mayores transferencias al Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), principalmente.

La formación bruta de capital del Gobierno General se incrementó en 9,9 por ciento en términos 
reales entre 2021 y 2022, consistente con el mayor nivel de gasto en los Gobiernos Locales y Regionales. 
El crecimiento en los gobiernos subnacionales se encuentra en línea con el mayor gasto que se 
suele observar en el último año de mandato de las autoridades municipales y regionales. Además, el 
aumento	registrado	desde	abril	de	2022	ha	sido	influenciado	por	el	incremento	de	transferencias	de	
recursos determinados, tanto por el Fondo de Compensación Regional (FONCOR) como por canon, así 
como por las acciones de capacitación y acompañamiento del MEF.

Gráfico 46

GASTO NO FINANCIERO Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP.
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 Millones de soles Variación % real Porcentaje del PBI

  2020 2021 2022 2021 2022 2020 2021 2022

I. GASTOS CORRIENTES 145 305 150 235 149 526 -0,7 -7,7 20,2 17,1 15,9
 Remuneraciones 53 046 54 226 55 578 -1,8 -4,9 7,4 6,2 5,9
  Gobierno Nacional 29 924 29 635 30 925 -4,8 -3,3 4,2 3,4 3,3
  Gobiernos Regionales 20 597 21 964 21 651 2,4 -8,5 2,9 2,5 2,3
  Gobiernos Locales 2 525 2 628 3 001 0,0 5,8 0,4 0,3 0,3
 Bienes y servicios 50 038 59 414 60 380 13,9 -5,8 6,9 6,8 6,4
  Gobierno Nacional 31 520 39 316 38 963 19,7 -8,2 4,4 4,5 4,2
  Gobiernos Regionales 6 562 7 648 8 687 11,7 5,2 0,9 0,9 0,9
  Gobiernos Locales 11 956 12 451 12 731 -0,1 -5,3 1,7 1,4 1,4
 Transferencias 42 222 36 595 33 568 -16,8 -14,9 5,9 4,2 3,6
  Gobierno Nacional 38 020 32 390 29 519 -18,2 -15,4 5,3 3,7 3,1
  Gobiernos Regionales 3 244 3 359 3 029 -0,7 -16,1 0,5 0,4 0,3
  Gobiernos Locales 958 845 1 020 -15,1 11,7 0,1 0,1 0,1

II.  GASTO DE CAPITAL 32 237 43 968 56 997 30,8 19,6 4,5 5,0 6,1
 Formación bruta de capital   27 076 36 912 43 968 30,8 9,9 3,8 4,2 4,7
  Gobierno Nacional 9 821 14 128 14 368 38,1 -6,0 1,4 1,6 1,5
  Gobiernos Regionales 5 971 7 081 9 100 13,7 18,5 0,8 0,8 1,0
  Gobiernos Locales 11 284 15 703 20 500 33,5 20,4 1,6 1,8 2,2
 Otros gastos de capital  5 161 7 056 13 029 31,1 70,1 0,7 0,8 1,4
  Gobierno Nacional 5 095 6 775 12 401 27,5 68,6 0,7 0,8 1,3
  Gobiernos Regionales 144 162 459 7,4 164,2 0,0 0,0 0,0
  Gobiernos Locales -78 119 169 -245,8 30,8 0,0 0,0 0,0

III.  GASTO NO FINANCIERO TOTAL (I + II) 177 542 194 203 206 523 5,0 -1,5 24,7 22,2 22,0
 Gobierno Nacional 114 379 122 244 126 176 2,6 -4,4 15,9 13,9 13,5
 Gobiernos Regionales 36 518 40 213 42 926 5,6 -1,1 5,1 4,6 4,6
 Gobiernos Locales 26 645 31 745 37 421 14,3 8,9 3,7 3,6 4,0

1/ Neto de comisiones y transferencias intergubernamentales.
Fuente: MEF. 

Cuadro 51

GASTO NO FINANCIERO DEL GOBIERNO GENERAL 1/

  Millones de soles  Variación % real

 2020 2021 2022 2021 2022 

Gobierno Nacional 9 821 14 128 14 368 38,1 -6,0
 Reconstrucción 1 153 2 822 3 639 136,3 19,2
  G2G-UK 201 1 988 3 106 859,8 44,3
  Resto 952 834 533 -15,7 -40,9
 Covid-19 621 887 203 37,7 -78,6
 Reactivación 10 4 0 -59,1 -98,8
 Resto 8 036 10 415 10 526 24,2 -6,6
   
Gobiernos Regionales 5 971 7 081 9 100 13,7 18,5
 Reconstrucción 674 619 330 -11,9 -50,7
 Covid-19 210 297 142 35,3 -56,3
 Reactivación 43 75 37 69,2 -55,2
 Resto 5 044 6 090 8 591 15,8 30,1
   
Gobiernos Locales 11 284 15 703 20 500 33,5 20,4
 Reconstrucción 1 557 2 770 2 318 70,3 -22,7
 Covid-19 15 26 9 71,8 -69,4
 Reactivación 684 1 748 331 147,6 -82,6
 Resto 9 028 11 158 17 843 18,5 47,4
   
TOTAL  27 076 36 912 43 968 30,8 9,9
 Reconstrucción 3 385 6 211 6 286 76,4 -6,4
 Covid-19 846 1 211 353 37,7 -72,9
 Reactivación 737 1 828 367 140,1 -81,5
 Resto 22 108 27 663 36 961 19,9 23,3

Fuente: MEF.

Cuadro 52

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL
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Los otros gastos de capital se incrementaron en 70,1 por ciento en términos reales, explicado 
principalmente por el aporte de capital del Tesoro Público a Petroperú en octubre y noviembre de 2022 
(DU N° 023-2022), así como por el mayor honramiento de las garantías de crédito, fundamentalmente 
del programa Reactiva Perú.

Gobierno Nacional

Los gastos no financieros del Gobierno Nacional	representaron	el	13,5	por	ciento	del	PBI,	coeficiente	inferior	
en 0,4 puntos porcentuales del producto al registrado en 2021. En términos reales, los gastos de este nivel 
de	Gobierno	se	redujeron	en	4,4	por	ciento,	explicado	principalmente	por	los	menores	gastos	corrientes	en	
transferencias y bienes y servicios. Esta dinámica fue contrarrestada por el incremento de otros gastos de capital.

El gasto en remuneraciones disminuyó en 3,3 por ciento en términos reales y pasó de 3,4 a 3,3 por 
ciento del PBI entre 2021 y 2022. En términos nominales, este componente se expandió en 4,4 por 
ciento, debido al aumento en las remuneraciones de los sectores de Educación y Salud en marzo y 
noviembre de 2022, y por el pago del bono excepcional por negociación colectiva centralizada y el 
bono extraordinario por Navidad. Ello fue contrarrestado, en parte, por el menor pago de sentencias 
judiciales	y	laudos	arbitrales,	así	como	de	conceptos	extraordinarios	destinados	al	personal	de	Salud	
por la emergencia sanitaria, principalmente.

El gasto en bienes y servicios disminuyó en 8,2 por ciento en términos reales, pasando de 4,5 a 4,2 
por ciento del PBI entre 2021 y 2022. Esta caída se explica por la reducción del gasto destinado a la 
emergencia sanitaria y por reactivación, en particular por suministros médicos y pagos de personal, en 
particular del régimen CAS.

El gasto por transferencias corrientes	se	contrajo	en	15,4	por	ciento	en	términos	reales,	pasando	de	
3,7 a 3,1 por ciento del PBI entre 2021 y 2022. Esta disminución se explica, principalmente, por el menor 
nivel de subvenciones a los hogares (S/ 7,8 mil millones en 2021 por los bonos 600 y Yanapay, frente a 
S/ 1,1 mil millones en 2022 por el bono alimentario, principalmente). Esta evolución fue parcialmente 
compensada por las mayores transferencias al FEPC, y en menor medida al Programa Nacional de 
Alimentación Escolar, Ollas Comunes, acceso y permanencia de la población con alto rendimiento 
académico a una educación superior de calidad y Pensión 65.

La formación bruta de capital disminuyó en 6,0 por ciento en términos reales, pasando de 1,6 a 1,5 por 
ciento del PBI entre 2021 y 2022, debido al retiro del gasto relacionado al COVID-19, especialmente en 
la adquisición de tablets,	y	una	menor	ejecución	de	proyectos	y	actividades	comprendidos	en	el	grupo	
“resto”8, lo que fue compensado, en parte, por el mayor gasto devengado en el grupo Reconstrucción 
en el marco del Acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. Según sectores, destaca la menor 
ejecución	del	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones	y,	en	menor	medida,	de	los	Ministerios	de	
Educación y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el grupo “resto” de proyectos y actividades, se observó una disminución del gasto devengado en 
infraestructura de transporte (como carreteras Bellavista - El Estrecho en Loreto, Calemar - Abra El 
Naranjillo	en	La	Libertad	y	reemplazo	de	14	puentes	en	ciudad	de	Dios	en	Cajamarca);	saneamiento	
(agua potable y alcantarillado en Chorrillos, que concluyó); y comunicaciones (bandas anchas de Cusco 
y Lima, próximas a culminar). Cabe indicar que, otros proyectos, como el aeropuerto de Chinchero en 
Cusco; carreteras Oyón - Ambo en Pasco, Huánuco y Lima, y Patahuasi - Yauri - Sicuani en Cusco; y las 
bandas anchas de Puno, Junín e Ica, ralentizaron su avance durante 2022.

8	 Grupo	Reconstrucción,	comprende	los	proyectos	y	actividades	ejecutadas	bajo	el	Plan	Integral	para	la	Reconstrucción	
con	Cambios,	las	que	se	ejecutan	en	el	marco	del	Acuerdo	Gobierno	a	Gobierno	con	el	Reino	Unido	y	el	resto	(a	
cargo de entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales); respuesta frente al COVID-19 
(adquisición de equipos para enfrentar la emergencia sanitaria y dispositivos como tablets para la continuidad del 
servicio educativo, en el marco de la pandemia); Reactivación (Arranca Perú, proyectos y actividades orientados a 
la generación de empleo e ingresos, principalmente en las funciones Saneamiento, Vivienda y Desarrollo Urbano, y 
Transportes); y “resto” (todos aquellos que no pertenecen a los grupos anteriores).
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PRINCIPALES PROYECTOS Monto

TRANSPORTE 1/ 4 118
Línea 2 del Metro de Lima y Callao 478
Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco 354
Carretera Huánuco - Conococha, Huánuco 226
Carretera Santa María - puente hidroeléctrica Machu Picchu, Cusco 135
Carreterra Lima - Canta - La Viuda - Unish 108
Carreteras de Puno 102
Carretera Oyón - Ambo, Huánuco - Lima - Pasco 100
Autopista Puno - Juliaca 85
Túnel Ollachea, Puno 85
Carretera Chimbote - Tocache, San Martín 80
Carrretera Pallasca - Santiago de Chuco, Áncash - La Libertad 71
Talud en IIRSA Norte, Dv. Olmos - Corra Quemado, Piura 64
Banda Ancha, Arequipa 57
Banda Ancha, Áncash 54
Vía de evitamiento Ollachea, Carabaya, Puno 53
Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos 53
Resto 2 012

RECONSTRUCCIÓN - GOBIERNO A GOBIERNO CON REINO UNIDO 3 446
Hospital de Apoyo de Sullana, Piura 277
Hospital de Apoyo de Chulucanas, Piura 203
Hospital de Apoyo de Yungay, Áncash 157
Hospital de Apoyo de Pomabamba, Áncash 100
Local educativo N° 490145, Tumbes 100
Centro de Salud de Castilla, Piura 96
Protección ante inundaciones en La Esperanza y Huanchaco, La Libertad 90
Hospital San Juan de Matucana, Lima 80
Protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, Lima 58
Centro de Salud de Pósope, Lambayeque 58
Hospital de Apoyo de Casma, Áncash 57
Hospital San Juan de Dios, Caraz, Áncash 55
Centro de Salud El Faique, Piura 53
Hospital de Apoyo de Recuay, Áncash 53
Resto 2 008

EDUCACIÓN 1 988
Escuelas Bicentenario 123
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 83
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas 53
Resto 1 729

AGRICULTURA 1 000
Erradicación de la mosca de la fruta en Piura, Tumbes, Cusco y otros 102
Residuos hídricos en 10 cuencas, Lima 64
Defensa ribereña en río Zarumilla, Tumbes 60
Servicios públicos para el Desarrollo Productivo Local 56
Resto 720

SANEAMIENTO 788
Agua potable y alcantarillado de Huarmey, Áncash 109
Tratamiento de aguas servidas de Sullana y Bellavista, Piura 61
Agua potable y alcantarillado en Chorrillos, Lima 58
Agua potable y alcantarillado en Huarochirí, Lima 54
Agua potable en Calana, Tacna 25
Resto 481

SALUD 638
Adquisición de activos en la Dirección General de Operaciones de Salud, Lima 182
Servicios de salud del Hospital de Huarmey, Áncash 70
Establecimiento de Salud Llata, Huamalíes, Huánuco 56
Establecimiento de Salud de Huari, Áncash 35
Hospital Quillabamba, Cusco 25
Hospital Antonio Lorena, Cusco 23
Resto 247

OTROS 2 389

TOTAL 14 368

1/ Se excluyen los pagos por obras realizadas en años anteriores bajo el esquema de concesiones, los pagos por expropiaciones y liberaciones de terrenos y los 
adelantos de obras identificados. Y se incluyen adelantos por obra y material rodante sobre la base de un esquema aproximado de avance de obra. 
Fuente: MEF. 

Cuadro 53

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL: 2022

(Millones de soles)
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Por su parte, el mayor gasto devengado de los proyectos de Reconstrucción en el marco del 
Acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido se concentró principalmente en la construcción 
de establecimientos de salud y locales educativos (en S/ 1,3 mil millones y en S/ 1,2 mil millones, 
respectivamente), y en menor medida en proyectos de soluciones integrales (en S/ 0,61 mil 
millones).

En 2022, los otros gastos de capital del Gobierno Nacional aumentaron en 68,6 por ciento en términos 
reales,	pasando	de	0,8	a	1,3	por	ciento	del	PBI	entre	2021	y	2022,	lo	que	refleja	principalmente	el	aporte	
financiero	a	Petroperú	por	S/	4,0	mil	millones	y	el	mayor	honramiento	de	garantías	estatales	de	crédito,	
fundamentalmente del programa Reactiva Perú.

Gobiernos Regionales

Los gastos no financieros de los Gobiernos Regionales representaron el 4,6 por ciento del PBI, 
coeficiente	similar	al	de	2021.	En	términos	reales	los	gastos	se	contrajeron	en	1,1	por	ciento	debido	a	la	
reducción del gasto corriente, en particular en remuneraciones y transferencias.

El gasto en remuneraciones registró	una	disminución	de	8,5	por	ciento	en	términos	reales,	reflejo	
principalmente	de	 la	 inflación	 registrada	en	el	 año,	mientras	que	en	 términos	del	producto	pasó	
de	2,5	a	2,3	por	ciento	entre	2021	y	2022.	Además,	esta	caída	refleja	un	efecto	estadístico,	dado	el	
pago	 extraordinario	 por	 sentencias	 judiciales	 y	 laudos	 arbitrales	 en	 diciembre	 de	 2021,	 así	 como	
por	 las	menores	bonificaciones	extraordinarias	que	se	han	otorgado	al	personal	de	 la	salud	por	 la	
emergencia sanitaria. 

El gasto en bienes y servicios aumentó en 5,2 por ciento en términos reales, y en términos del 
producto se mantuvo en 0,9 por ciento con respecto al año previo. El incremento de este componente 
se explica por el mayor gasto no vinculado con la emergencia sanitaria y reactivación, en particular 
en CAS regular; servicios de mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento; locación de servicios 
y	viajes.

El gasto por transferencias corrientes registró una contracción de 16,1 por ciento en términos reales, 
pasando de 0,4 a 0,3 por ciento del PBI entre 2021 y 2022, principalmente, por las menores transferencias 
por pensiones y otras prestaciones sociales. 

La formación bruta de capital se expandió en 18,5 por ciento en términos reales, pasando de 0,8 
a 1,0 por ciento del PBI entre 2021 y 2022. Según grupos de proyectos y actividades, el incremento 
correspondió al grupo “resto”; mientras que los demás grupos registraron una caída, en particular 
aquellos en el marco de Reconstrucción. Según funciones, el aumento fue generalizado, destacando 
la inversión en las funciones Transporte, Agropecuaria, Educación y Salud; según regiones, se registró 
en 21 de 25 departamentos, destacando Junín, Puno, Apurímac, San Martín y Loreto; y por fuentes de 
financiamiento,	se	sustentó	principalmente	en	la	fuente	recursos	determinados,	en	particular	FONCOR,	
y en menor medida recursos ordinarios. 

Entre 2021 y 2022, el número de proyectos y actividades aumentó de 4,9 mil a 6,0 mil, con un gasto 
devengado promedio de S/ 1,53 millones en 2022 (S/ 1,46 millones en 2021). Entre los proyectos que 
registraron un mayor devengado se encuentran: obras de infraestructura hospitalaria (hospital César 
Garayar en Iquitos y hospital de apoyo en Pichanaki en Junín); educación (desarrollo de actividades 
pedagógicas en 8 provincias de Piura); servicio de agua para riego (San Jerónimo y Pacucha en 
Apurímac); y vía regional Arequipa - La Joya.
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Gobiernos Locales

En 2022, los gastos no financieros de los Gobiernos Locales representaron el 4,0 por ciento del PBI, 
coeficiente	mayor	en	0,4	puntos	porcentuales	del	producto	al	de	2021.	En	términos	reales,	los	gastos	no	
financieros	de	este	nivel	de	Gobierno	crecieron	en	8,9	por	ciento,	debido	al	mayor	nivel	de	formación	
bruta de capital, principalmente.

El gasto en remuneraciones aumentó en 5,8 por ciento en términos reales, y en términos del 
producto se mantuvo en 0,3 por ciento con respecto a 2021, principalmente por los mayores pagos al 
personal obrero y administrativo de los municipios, y por CTS. Las adquisiciones de bienes y servicios 
se	 redujeron	 en	 5,3	 por	 ciento	 términos	 reales;	 sin	 embargo,	 registraron	 un	 incremento	 nominal	
de 2,2 por ciento, debido al mayor gasto no vinculado con la emergencia sanitaria y reactivación, 
principalmente en servicios profesionales y técnicos; locación de servicios; servicios de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparaciones; adquisiciones de combustibles, lubricantes y carburantes; y pagos 
al personal CAS. Por otro lado, las transferencias corrientes aumentaron en 11,7 por ciento en términos 
reales, lo que se explica por las mayores transferencias para el pago de pensiones y otras prestaciones 
sociales, así como asistencia social de centros poblados en riesgo.

La formación bruta de capital se expandió en 20,4 por ciento en términos reales, pasando de 1,8 
a 2,2 por ciento del PBI entre 2021 y 2022. Según grupos de proyectos y actividades, el incremento 
correspondió al grupo “resto”, mientras que los demás grupos registraron una caída, en particular la 
ejecución	de	proyectos	de	Reconstrucción.	Según	funciones,	el	aumento	del	gasto	fue	generalizado,	
destacando Transporte y Cultura y Deportes, y en menor medida Agropecuaria y Salud; según regiones, 
este aumento se registró en los municipios de 22 de los 25 departamentos, destacando Cusco, 
Áncash,	 Arequipa,	 Ica,	 Tacna,	 Apurímac	 y	Moquegua;	 y	 por	 fuentes	de	 financiamiento,	 se	 sustentó	
principalmente en la fuente recursos determinados y en menor medida recursos ordinarios. 

El número de proyectos y actividades aumentó de 41,8 mil a 48,3 mil entre 2021 y 2022, con un gasto 
devengado promedio de S/ 426 mil en 2022 (S/ 376 mil en 2021). Entre los proyectos que registraron un 
mayor devengado se encuentran: la carretera Ayo Andamayo - Castilla en Arequipa; el parque central 
en la habilitación Urbana Promuvi Viñani en Tacna; la seguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla 
en Callao; cinco instituciones educativas unidocentes en Ayacucho; la puesta en valor del Teatro Segura 
y la Sala Salcedo en Lima; la transitabilidad vehicular y peatonal en el puente Ramiro Prialé y el Tramo 
Norte del Metropolitano en Lima.

Gráfico 47

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL DE  LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP.
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3. EMPRESAS ESTATALES

En 2022, el déficit económico en base a caja de las empresas estatales ascendió a S/ 2,6 mil millones, 
el cual contrasta con el superávit registrado en 2021 (S/ 150 millones). Ello	se	explica	por	el	mayor	déficit	
de	Petroperú,	así	como	por	 los	déficits	de	Electroperú	y	Sedapal,	que	contrastan	con	los	resultados	
superavitarios de ambas empresas en 2021, y el menor superávit de las empresas regionales de 
electricidad. 

Según	 componentes,	 el	 déficit	 se	 explica	 por	 los	 mayores	 egresos	 por	 gastos	 corrientes	 de	 las	
empresas estatales mencionadas, en particular en bienes y servicios, y principalmente de Petroperú, 
por el aumento de los precios internacionales de combustibles y la concentración de obligaciones por 
la reducción en el plazo de pago a proveedores externos en un contexto de problemas de liquidez de 
la empresa. Ello fue compensado, en parte, por el aumento de los ingresos corrientes, en particular 
por	mayores	ventas	de	bienes	y	servicios,	y	de	ingresos	de	capital,	específicamente	de	Petroperú,	por	
el	aporte	financiero	que	realizó	el	Gobierno	Nacional	en	octubre	y	noviembre	de	2022	(DU	N°	023-
2022).

Petroperú registró	un	déficit	económico	de	S/	2,8	mil	millones,	mayor	en	S/	1,7	mil	millones	al	de	2021.	
El	mayor	déficit	se	explica,	principalmente,	por	los	mayores	egresos	por	gastos	en	bienes	y	servicios	

Gobiernos Regionales Gobiernos Locales

Gráfico 48

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL: 2022
(Variación porcentual)

Fuente: MEF.
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(en	S/	10,8	mil	millones),	reflejo	de	los	mayores	precios	de	compra	de	petróleo	crudo	y	derivados	(50	por	
ciento) y la concentración del pago de obligaciones con los proveedores externos, debido a la reducción 
del plazo de pago y problemas de liquidez.

 Millones de soles Porcentaje del PBI
         
 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Petroperú -2 012 -1 107 -2 847 -0,3 -0,1 -0,3
Electroperú 248 324 -219 0,0 0,0 0,0
Regionales de Electricidad -30 1 131 870 0,0 0,1 0,1
Sedapal 44 133 -180 0,0 0,0 0,0
Otros -2 207 -331 -189 -0,3 0,0 0,0
    
TOTAL -3 957 150 -2 565 -0,5 0,0 -0,3

Fuente: Empresas estatales, FONAFE y MEF.       

Cuadro 54

RESULTADO ECONÓMICO EN BASE CAJA DE LAS EMPRESAS ESTATALES

Ello fue contrarrestado, parcialmente, por los mayores ingresos por ventas (S/ 4,6 mil millones), 
debido a los mayores precios de venta de combustibles (40 por ciento), a pesar de que los volúmenes 
de ventas disminuyeron (-6 por ciento). Adicionalmente, está dinámica fue reforzada por el mayor 
monto devengado del FEPC (S/ 0,7 mil millones) y de devoluciones de impuestos (S/ 0,2 mil millones). 
Asimismo,	el	ingreso	de	capital	aumentó	(S/	3,5	mil	millones),	reflejo	del	aporte	de	capital	del	Tesoro	
Público otorgado en octubre y noviembre (S/ 4,0 mil millones). 

Al	respecto,	debido	a	los	problemas	de	liquidez	y	el	impacto	de	la	revisión	de	la	calificación	de	la	deuda	
de	la	empresa	en	marzo,	abril	y	julio	de	2022,	el	Gobierno	Nacional	efectuó	un	préstamo	a	Petroperú	
por	US$	750	millones	y	documentos	cancelatorios	por	S/	500	millones	en	mayo;	y	aprobó	un	aporte	
de	capital	por	S/	4,0	mil	millones	y	la	garantía	de	un	crédito	del	Banco	de	la	Nación	hasta	por	US$	500	
millones en octubre. 

En el año, se registró una reducción de los egresos por formación bruta de capital, que correspondió, 
principalmente,	al	proyecto	de	 la	nueva	refinería	de	Talara,	que	a	fines	de	2022	presenta	un	avance	
físico	global	de	98,6	por	ciento.	El	arranque	de	la	refinería	se	inició	en	diciembre	de	2022	y	se	viene	
consolidando de manera gradual.

Electroperú registró	un	déficit	económico	de	S/	0,2	mil	millones,	el	cual	contrastó	con	el	 superávit	
registrado en 2021 (S/ 0,3 mil millones), explicado principalmente por los mayores egresos por gastos 
corrientes. En particular, el mayor nivel de otros egresos corresponde a la mayor transferencia de 
utilidades al Fondo Consolidado de Reservas-FCR (S/ 0,65 mil millones en 2022, frente a S/ 0,42 mil 
millones en 2021); de egresos en bienes y servicios, por las mayores compras de energía y servicios por 
peaje,	por	cuenta	propia	y	por	encargo	de	ProInversión;	y	de	tributos	por	cuenta	propia,	por	el	mayor	
nivel de utilidades en 2021. 

Asimismo, se registró un menor nivel de otros ingresos corrientes, por un efecto estadístico, debido a 
que en 2021 Electroperú registró ingresos por un laudo arbitral favorable (S/ 189 millones). Por otro lado, 
el aumento de los ingresos por ventas se explica por las mayores cobranzas, principalmente a clientes 
finales	y	empresas	distribuidoras,	debido	a	una	mayor	tarifa	promedio	(9	por	ciento),	ya	que	el	volumen	
de ventas disminuyó (-1 por ciento).
 
Las empresas regionales de electricidad registraron un superávit de S/ 0,9 mil millones, menor 
al registrado en 2021 (S/ 1,1 mil millones). El menor superávit se explica por los mayores egresos por 
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gastos corrientes, en particular en bienes y servicios y pago de impuestos, así como por gastos de 
capital, que más que compensaron los mayores ingresos corrientes, tanto por ventas como otros  
ingresos.

El	aumento	de	los	gastos	corrientes	(S/	1,0	mil	millones)	refleja	las	mayores	compras	de	energía	y	pago	de	
servicios	de	peaje	por	el	mayor	precio	promedio	de	compra,	principalmente;	en	tanto	que	el	aumento	
de	los	ingresos	corrientes	(S/	0,8	mil	millones)	se	explica	por	las	mayores	cobranzas	a	clientes	finales	
y ventas al mercado regulado, por un mayor nivel de tarifas promedio. Cabe indicar que también se 
registró	un	mayor	nivel	de	ingresos	de	capital,	debido	a	las	transferencias	para	la	ejecución	proyectos	
de	electrificación	rural.	

Sedapal registró	un	déficit	de	S/	0,2	mil	millones,	el	cual	contrastó	con	el	superávit	de	S/	0,1	mil	
millones de 2021. Ello se explica, principalmente por un efecto estadístico, debido al registro de 
un mayor nivel de ingresos de capital en 2021, por la transferencia efectuada por el Gobierno 
Nacional para la reposición del Fondo de Inversiones de la empresa (S/ 0,2 mil millones), parte de 
cual se utilizó durante la emergencia sanitaria en 2020, y para proyectos de inversión (S/ 0,13 mil  
millones). 

Asimismo,	 aunque	 en	 menor	 medida,	 coadyuvaron	 al	 déficit	 los	 mayores	 gastos	 corrientes,	 en	
remuneraciones, bienes y servicios (reparto de agua en cisternas, mantenimiento y reparación de redes) 
y pago de impuestos. Ello fue contrarrestado parcialmente por el incremento en los ingresos corrientes 
(S/	0,32	mil	millones),	principalmente	por	ventas,	debido	al	reajuste	de	tarifas	de	julio	y	agosto	de	2021,	
y	mayo	y	agosto	de	2022;	así	como	otros	ingresos,	reflejo	de	las	transferencias	del	Gobierno	Nacional	
para el reparto de agua en cisternas para la población vulnerable.

Por su parte, los gastos de capital aumentaron (S/ 0,13 mil millones), principalmente por la mayor 
ejecución	de	proyectos	de	inversión.	y	el	incremento	del	monto	pagado	por	Retribución	por	Inversiones-
RPI por las concesiones de Huascacocha, Taboada, La Chira, Provisur y Agua de Chillón.

El resto de las empresas estatales registró	un	déficit	económico	conjunto	de	S/	0,2	mil	millones	en	
2022,	lo	cual	representa	una	reducción	en	comparación	al	año	previo,	en	el	que	se	registró	un	déficit	de	
S/	0,3	mil	millones.	Esta	mejora	se	debe	principalmente	a	la	disminución	del	resultado	deficitario	del	
grupo resto FONAFE (de -S/ 0,4 mil millones en 2021 a -S/ 0,3 mil millones en 2022), conformado por las 
empresas	bajo	el	ámbito	de	FONAFE,	excluyendo	a	Electroperú,	empresas	regionales	de	electricidad	
y Sedapal.

Por su parte, el grupo conformado por las empresas municipales y los organismos públicos 
descentralizados registró un superávit económico de S/ 0,1 mil millones, similar al de 2021.

4. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

La deuda bruta del Sector Público No Financiero ascendió a S/ 317,4 mil millones al cierre de 2022, 
monto	equivalente	a	33,8	por	ciento	del	PBI.	Este	coeficiente	es	menor	en	2,1	puntos	porcentuales	del	
PBI	al	registrado	a	fines	de	2021	y	se	explica	por	el	mayor	crecimiento	del	PBI	nominal.	

En términos nominales, el saldo de la deuda bruta aumentó en S/2,5 mil millones entre 2021 y 
2022, debido a la mayor deuda interna generada, principalmente por las colocaciones de bonos 
soberanos. Este efecto fue parcialmente compensado por la disminución de la deuda externa, 
explicada en gran parte por la apreciación del sol frente al dólar americano, lo que contrarrestó el 
incremento de los desembolsos de créditos contingentes y de libre disponibilidad por organismos 
internacionales.
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4.1 DEUDA PÚBLICA EXTERNA

A	fines	de	2022,	la	deuda externa del Sector Público No Financiero ascendió a S/ 164,5 mil millones, 
monto	que	 representa	el	 17,5	por	 ciento	del	PBI,	 coeficiente	menor	en	 1,9	puntos	porcentuales	del	
producto	al	registrado	a	fines	de	2021.

Durante	 el	 año,	 se	 desembolsaron	 créditos	 contingentes	 y	 de	 libre	 disponibilidad	 por	 US$	 1	 438	
millones,	 monto	 del	 cual	 US$	 1	 000	 millones	 fueron	 otorgados	 por	 organismos	 internacionales	 
(US$	 500	millones	 con	 el	 Banco	Mundial-BM	 y	US$	 500	millones	 con	 el	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo-BID).	Además,	 se	desembolsó	US$	438	millones	en	créditos	del	Banco	de	Desarrollo	del	
Estado de la República Federal de Alemania-KfW, perteneciente al Club de París.

4.2 DEUDA INTERNA

A	fines	de	2022	la	deuda interna del Sector Público No Financiero ascendió a S/ 152,9 mil millones, equivalente 
al	16,3	por	ciento	del	PBI;	coeficiente	menor	en	0,2	puntos	porcentuales	al	de	diciembre	de	2021.	

 Millones de soles Porcentaje del PBI
         
 2020 2021 2022 2020 2021 2022

DEUDA PÚBLICA (I + II) 249 197 314 890 317 401 34,6 35,9 33,8
    
I. DEUDA PÚBLICA EXTERNA 106 995 170 438 164 527 14,9 19,4 17,5
 Créditos  31 088 43 221 44 106 4,3 4,9 4,7
  Organismos internacionales 22 144 34 378 35 292 3,1 3,9 3,8
  Club de París 4 271 3 656 4 411 0,6 0,4 0,5
  Banca internacional 4 673 5 187 4 403 0,6 0,6 0,5
 Bonos  75 907 127 217 120 421 10,5 14,5 12,8
  Bonos globales 68 667 115 247 108 991 9,5 13,1 11,6
  Bonos de empresas públicas no financieras 7 240 11 970 11 430 1,0 1,4 1,2
    
II.  DEUDA PÚBLICA INTERNA 142 202 144 452 152 874 19,7 16,5 16,3

 1.  LARGO PLAZO  2/ 129 725 134 632 142 457 18,0 15,4 15,2
  Créditos bancarios 1 180 1 295 1 132 0,2 0,1 0,1
  Bonos del Tesoro Público 128 545 133 337 141 325 17,8 15,2 15,1
   De canje deuda pública con 
   el Banco de la Nación 295 295 295 0,0 0,0 0,0
   Soberanos 124 419 129 611 137 878 17,3 14,8 14,7
   De Reconocimiento  3 831 3 432 3 152 0,5 0,4 0,3
 2.   CORTO PLAZO 12 476 9 819 10 417 1,7 1,1 1,1

Nota:    
Obligaciones por Asociaciones Público Privadas 3/ 2 490 2 088 1 292 0,3 0,2 0,1
Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles -89 -138 2 161 0,0 0,0 0,2
Deuda Externa de COFIDE y Fondo Mivivienda 10 544 11 240 11 471 1,5 1,3 1,2

Tenencia de Bonos Globales y Soberanos 193 086 244 858 246 869 26,8 27,9 26,3
 Residentes 65 870 69 740 84 841 9,1 8,0 9,0
 No Residentes 127 216 175 118 162 028 17,7 20,0 17,3
 Bonos Soberanos 124 419 129 611 137 878 17,3 14,8 14,7
  Residentes 60 430 66 242 81 753 8,4 7,6 8,7
  No Residentes 63 989 63 368 56 125 8,9 7,2 6,0
 Bonos Globales 68 667 115 247 108 991 9,5 13,1 11,6
  Residentes 5 440 3 498 3 088 0,8 0,4 0,3
  No Residentes 63 227 111 749 105 903 8,8 12,8 11,3

1/ Incluye la deuda de Gobierno Nacional, de gobiernos subnacionales (regionales y locales) y de empresas públicas no financieras.
2/ Incluye la deuda reconocida con el FONAVI, Ley 29625.
3/ Estimado. Valor nominal de los CRPAO emitidos entre mayo de 2006 y marzo de 2012, neto de las amortizaciones realizadas.
Fuente: MEF, BCRP, Banco de la Nación, ONP, PetroPerú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, COFIDE y FMV.

Cuadro 55

SALDO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1/
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En términos nominales, este componente aumentó en S/8,4 mil millones entre el cierre de 2021 y 2022, 
explicado	principalmente	por	 la	colocación	de	bonos	soberanos	por	S/	7 908	millones	(reaperturas),	
monto	del	cual	S/	7 905	millones	corresponden	a	emisiones	bajo	el	programa	Creadores	de	Mercado	y	
S/ 3 millones para amortizar Bonos de la Deuda Agraria.

4.3 DEUDA NETA

La deuda neta	del	Sector	Público	No	Financiero,	definida	como	la	diferencia	entre	los	pasivos	financieros	
o	deuda	pública	total	y	los	activos	financieros	(depósitos	totales	en	el	sistema	financiero	y	otros	activos	
financieros)	aumentó	de	S/	190,7	mil	millones	en	2021	a	S/	197,3	mil	millones	a	finales	de	2022.	Este	nivel	
representa	el	21,0	por	ciento	del	PBI,	coeficiente	menor	en	0,8	puntos	porcentuales	del	producto	al	de	2021.	

En términos nominales, el aumento de la deuda neta (S/ 6,5 mil millones) se explica por el endeudamiento 
del	 año	 (S/	 2,5	mil	millones)	 y	 por	 uso	de	 activos	 financieros	 (S/	 4,0	mil	millones),	 en	particular	 de	
depósitos del sector público (S/ 3,4 mil millones).

Gráfico 49

SALDO DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO POR MONEDA
(Estructura porcentual)

Fuente: MEF y BCRP.
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Años (Diciembre) Millones de soles Porcentaje del PBI
         
 Activos Pasivos Deuda Neta Activos Pasivos Deuda Neta

2013 90 041 105 087 15 046 16,4 19,2 2,7
2014 96 994 114 432 17 438 16,8 19,9 3,0
2015 109 033 142 241 33 208 17,8 23,2 5,4
2016 111 649 156 663 45 014 16,9 23,7 6,8
2017 107 407 173 976 66 569 15,3 24,7 9,5
2018 107 091 190 789 83 698 14,4 25,6 11,2
2019 105 998 206 301 100 303 13,7 26,6 12,9
2020 89 019 249 197 160 177 12,4 34,6 22,2
2021 124 168 314 890 190 722 14,2 35,9 21,8
2022 120 140 317 401 197 262 12,8 33,8 21,0

Fuente: MEF, BCRP, Banco de la Nación, Petroperú, ONP, EsSalud, Electroperú y FONAFE.

Cuadro 56

DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

4.4 DEUDA POR MONEDAS

La	participación	de	 la	deuda	del	Sector	Público	no	Financiero	en	moneda	extranjera	disminuyó	de	
54 a 52 por ciento de la deuda total entre 2021 y 2022, debido principalmente a la apreciación del sol 
respecto al dólar americano. Esta reducción se registró a pesar de los desembolsos registrados durante 
el año por créditos de organismos internacionales y Club de París.
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4.5 DEUDA POR TIPOS DE TASA DE INTERÉS

A	cierre	de	2022,	la	deuda	del	Sector	Público	No	Financiero	a	tasa	fija	representó	el	88	por	ciento	de	
la	deuda	total,	coeficiente	inferior	en	1	punto	porcentual	al	del	año	anterior.	Esta	disminución	se	debe,	
principalmente, a la mayor deuda con organismos internacionales y Club de París.

Gráfico 50

SALDO DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO POR TIPO DE TASA DE INTERÉS
(Estructura porcentual)

Fuente: MEF y BCRP.
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4.6 VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA 

A	fines	de	2022,	la	vida	promedio	de	la	deuda	pública	total	de	mediano	y	largo	plazo	fue	de	12,2	años,	
lo que representa una disminución de 1 año en comparación con el cierre de 2021. La vida promedio de 
la deuda pública interna fue de 9,5 años (10,7 años en 2021), en tanto que la vida promedio de la deuda 
pública externa fue de 14,2 años (15,1 años en 2021).

Gráfico 51

VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1/
(Años)

1/ Calculada por el MEF y se refiere a la deuda del sector público financiero y no financiero de mediano y largo plazo.
Fuente: MEF.
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