
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

11. PRODUCCION Y AMBITO 
LABORAL 

En 1997, el producto bruto interno 

(PBI) registró un crecimiento de  7,2 

por ciento. El incremento sustancial de 
la actividad económica se explida fun- 

damentalmente por el crecimiento sos- 

tenido del volumen de  exportaciones 

(13,O por ciento) y por la recupera- 

ción de la inversión bruta interna (12,7 

que el crecimiento del PBI refleja tam- 

bién una recuperación respecto a la 

tasa d e  incremento de  2,5 por ciento 

del año previo. 

El crecimiento de las exportaciones y 
de la inversión es consecuencia de la es- 

tabilidad macroeconómica del país, sus- 

tentada en políticas monetarias y fisca- 

les prudentes, así como en la ejecución 

de  reformas estructurales tendentes a 

modernizar el aparato productivo. 

por ciento), la misma que registró un El crecimiento durante 1997 implicó 

retroceso en  1996 como consecuen- Una mejora del PBI per-cápita de 5,4 por 

de las medidas de ajuste macro- ciento, registrándose una tasa promedio 

económicas que se adoptaron para r e  anual de 5,4 por ciento en 10s últimos ' 

ducir la brecha externa. Cabe indicar 
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tribuyó a la reducción de la brecha ex- 
terna, observándose una disminución en 
el déficit de  la balanza comercial de  3,3 
a 2,7 por ciento del PBI entre 1996 y 
1997, respectivamente. 

El componente de  la demanda interna 
que registró el mayor incremento fue la 
inversión bruta interna, la cual creció 12,7 
por ciento en 1997, frente a una caída de 
3,l  por ciento en 1996. Destaca asimismo, 

el aumento de la inversión privada en 13,5 
por ciento en términos reales, impulsada 
principalmente por la minería, telecomu- 
nicaciones, industria y petróleo. En el caso 
particular de las inversiones realizadas por 
las empresas mineras, destacan las realiza- 
das por Southern Peni Limited (US$ 206 
millones), Yanacocha (US$ 113 millones), 
Refinería de  Cajamarquilla (US$ 64 millo- 
nes) y Tintaya (US$ 60 millones). 

C U A D R O  6 
INVERSION REALIZADA POR LAS EMPRESAS MINERAS 

(Millones de US dólares) 

.- - --- 
Empresas y unidades mineras Metales - *  Período 1 

iió<l- 
88,O 
86,l 
78,2 
63,8 
60,O 
44,O 
37,5 
27,O 
25,O 
20.1 
20,O 
19,7 
16,8 
14,O 
11.5 
10,5 

7,8 
5,O 
3,O 
2,5 
1 , 3  
1.0 
1 ,0  
1.0 
0,7 
- -  

- - 
. . 

- - 
. . 

1:: 
. . 

1.2 

646,7 

ixii:: . - 
Cia. Minera Yanacocha S.A./ Cerro Yanacocha, Carachugo y Maqui Maqui Oro , 6,7-- g O q r  
Southern Perú Limited/ Cuajone y Refinería de Ilo Cobre 203,7 129,7 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A./ Cerro Verde Cobre 58,7 14,9 ; 
Refinería de Cajamarquilla S.A. Zinc 5,9 26,9 1 
B.H.P. Tintaya S.A./ Tintaya Cobre 44,O , V 8 , 0  
Cia. Minera Antamina / Antamina Polimetálica * ' 1  30,O 
Minera Barrick Misquichilca S.A./ Pierina Oro 1 1 1  29,O 
Shougang Hierro Perú/ Marcona Hierro 1 10,O 1 1  10,O 
Empresa Minera Iscaycruz S.A./ Iscaycruz Polimetálica 1 15,O ,( 
Soc. Minera Berenguela S.A./ Berenguela Cobre, Plata 0,3 , 1 
Emp. Minera Yauliyacu S.A./ Casapalca Polimetálica - . - ' , .. . 
Cia. Minera Ares S.A./ Ares Oro, Plata -. . , 1 2,8 1 
Minera Lizandro Proaño S.A. Oro -. . j - ' 
Soc. Minera La Granja S.A./ La Granja Cobre ' 1 0 , 0 , :  10 ,O:  
Cia. Minera Sipán S.A./ Sipán Oro , ,, 1.1 1 
Minera Quellaveco S.A./ Quellaveco Cobre 10,8 ; 8,9 
Corp. Minera Nor-Perú S.A./ Quiruvilca Polimetálica ! 3,4 11 5,8 
Minera Phelps Dodge del Perú S.A./ Cerro Lindo, Calatos y Chapi Polimetálica 7,O , ?  12,O 
Cia. Minera Raura S.A./ Sushsapa y Guayco Polimetálica 1 - . - ' 1  I 
Cia. Minera Milpo S.A. Polimetálica -. . : '  33,9 
Minera San Ignacio de Morococha S.A. Polimetálica . . 

Minera Peñoles del Perú S.A. Polimetálica 0.5 , 1 
Southview Capital Corp. del Perú/ Alpacay Oro . 1,0 ! 
Placer Dome del Perú S.A./ Jehuamarco y Cañariaco Cobre 0,6 , 0.9 / 
Volcán Compañía Minera S.A./ Mahr Tunnel Polimetálica . . t .. 

Cia. Minera Buenaventura S.A. Plata 18.0 : 18.0 1 

1 / Incluye inversión realizada por Centromín en 1995 y 1996. 

Soc. Minera Corona S.A./ Cerro Corona Cobre, Oro 8,O ' 
Minera Pachapaqui S.A./ Pachacapi Polimetálica 1 - -  l 
RTZ Mining and Exploration Ltda. ~oiimetáica 18 1 

10,O 

3,1 
2.0 

Minsur S.A. Estaño ! 3 0 . 0 / ,  1.4 
Cia. Minera Condestable S.A. Cobre ' 3,9 I !  

Perubar S.A./ Cecilia y Juanita Polimetálica 2.5 , . 
Minera Colquisiri S.A. Polimetálica 1,5 
Otros 1/ 2 2  1 8  

TOTAL MlNERlA S 480,8 ,; 521 4 
S - . .  3--', 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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2. Producción Sectorial 

El mayor crecimiento de la actividad 

económica en 1997 se sustentó princi- 
palmente en el incremento de la cons- 
trucción (18,9 por ciento), la minería 
metálica (10,l por ciento) y el resto de 

la industria (8,5 por ciento). En particu- 

lar, la pesca estuvo afectada desde mar- 

zo por la presencia del Fenómeno del 

Niño, lo que determinó una caída de 9,7 

por ciento. El crecimiento de la cons- 

trucción, por su parte, se relaciona con 
el dinamismo mostrado por la inversión 
privada, en tanto que la mayor actividad 
de la minería metálica y el resto de la . 
industria reflejaron su mayor orientación 

exportadora. 

C U A D R O  8 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Variaciones porcentuales reales) 

19971 

5 5 Agropecuario 4,9 
Agricola 3,5 
Pecuario 8 O 

Pesca -0,7 -9,7 

Mineria 10,5 
Mineria metalica 10,O 
Mineria no metalica -4,2 1 ;  -1,4 , -1,8 

I 

Manufactura 4,7 I f  2,5 6,O 
Procesadores de recursos primarios 6.1 !! -6.1 5,9 0 3  
Resto de la industria 15,7 8 3  

Construccion 17 6 -4,5 18,9 

Comercio 7,7 

Otros servicios 6 6  

PBI 7 2  

RECUADRO 1 

EL FENOMENO DEL NIÑO 

El Fenómeno del Niño es una alteración de  las condiciones oceanográficas y atmosféricas que afecta a 
diversas zonas del mundo, principalmente al continente americano y ,  en particular, al Perú. 

En términos generales, este fenómeno se asocia con un debilitamiento de  los vientos alisios, que 
normalmen~e presentan una dirección este a oeste e n  el Pacifico Ecuatorial. Ello hace posible el ingreso 
de  aguas cálidas superficiales del oeste. 

El Fenómeno del Niño se origina en el Pacífico Ecuatorial y ha venido ocurriendo con una frecuencia de  
2 a 7 años. Se caracteriza por un aumento d e  la temperatura superficial del mar, el colapso del sistema 
de  vientos y alteraciones de  los patrones d e  lluvias. 

El Fenómeno del Niño de 1997-1998 ha sido caracterizado como de  intensidad muy fuerte. El nivel de  lluvias 
y las anomalías de la temperatura ambiental han sido mayores a los de  eventos pasados. Las anornalias en la 

temperatura superficial del mar han abarcado una mayor extensión geográfica. Sin embargo, los niveles son 
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Cabe señalar que durante el primer 
trimestre los resultados reflejaron la re- 

gularización del ciclo hidrológico, que 
fue deficitario en la campaña anterior. 
A par t i r  de l  s e g u n d o  semes t re  la 
producción agrícola estuvo influenciada 
por el Fenómeno del Niño. Así, en  el 
t e rce r  t r imes t re  s e  regis t ró  u n a  
disminución como consecuencia del 
menor rendimiento d e  los cultivos por 
efecto d e  las anomalías térmicas, en  
tanto que en  el cuarto trimestre la pro- 

ducción aumentó por el adelanto de  
cosechas en previsión de  las lluvias que 
se presentarían en' 1998. 

En 1997, la producción de arroz alcan- 
zó un máximo histórico de producción 
(1 460 mil T.M). Dicho resultado refleja 
tanto un aumento de la superficie cose- 
chada (13 por ciento) coino del rendirnien- 
to promedio del cultivo (7 por ciento). 

La producción de  caña de azúcar as- 
cendió a 6 930 mil T.M, nivel que n o  se 
registraba desde 1984. Ello refleja un in- 
cremento del área cosechada (17 por 
ciento), principalmente por la participa- 
ción de  productores individuales n o  vin- 
culados a las ex-cooperativas azucare- 
ras, lo que permitió compensar el efecto 
adverso de las altas teiilperaturas. 

RECUADRO 2 

EX-COOPERATIVAS AZUCARERAS 

En 1996 se inició el proceso de reestr~icturación empresarial de las ex-cooperativas azucareras (Decreto 

Legislativo 802), estableciéndose tres alternativas para sanear sus deudas tributarias: el pago al contado 

del 40 por ciento de la deuda; el pago del 30 por ciento y cambio de modelo eriipresarial a sociedad 

anónima, con emisión de acciones; y, el pago en forina fraccionada, con dos años de gracia y un 

período de pago de seis años, previa aniortización del 20 por ciento de la deuda. 

Las ex-cooperativas eligieron mediante referéndum algunas de las tres alternativas. Las principales 

ei-i~presas han finalizado SLI proceso de transformación a sociedad anónima y, dos de ellas, San Jacinto 

y Paramonga, han permitido el ingreso de nuevos socios con la finalidad de reactivar las empresas y 

atraer capitales privados. 

El cambio de niodelo empresarial implicó una nlodificación en la estructura de accionistas a favor de , 
organismos del Estado, que eran los principales acreedores. Las acciones recibidas por el Estado se 

incluyeron dentro del proceso de promoción de la inversión privada en 1997 (Iiesolución Supreina 

109-97-PCM). 

En diciembre de 1997 se estableció que la transferencia de acciones de los trabajadores se realizara 

libremente mediante rueda de bolsa o cualquier otro mecanismo previsto en la Ley de Mercado de 

Valores. Adicionalil~ente, se indicó que la venta pudiera efectuarse en forma sindicada con el propósito 

de que 121s acciones alcancen una niejor cotización. 

Finalmente, co,n el objetivo de propiciar la entrada de capitales privados al sector, el Comité Especial de 

Privatización (Cepri) estableció un calendario de subasta de acciones de las empresas azucareras. Calle 

señalar que las condiciones prodiictivas de los terrenos agrícolas y el clinia son óptimos en las zonas 

productoras (La Libertad y Larnbayeque). 

La producción de maíz amarillo duro alcanzaba desde 1989. Ello refleja un in- 
ascendió a 606 mil T.M, nivel que n o  se ; cremento del área cosechada (14 por 
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temperaturas ambientales. La produc- 
ción de limón se concentra en Piura, 
departamento que explica el 62 por 
ciento d e  la producción nacional; 
mientras que la producción de mango 
se concentra en Piura y Lambayeque, 
departamentos que explican el 68 por 
ciento de la producción. 

Cabe precisar que en el marco del pro- 
ceso de privatización, se llevó a cabo la 
oferta pública de terrenos agrícolas de 
Chavimochic (6,6 mil hectáreas), orien- 
tados principalmente a la agricultura 
moderna de cultivos no tradicionales, 
como espárragos y frutales. 

La producción de algodón alcanzó 146 
mil T.M, nivel que refleja la menor superfi- 
cie sembrada en la campaña agrícola 1996- 
1997 y los menores rendimientos prome- 
dios del cultivo debido a las anomalías 
climáticas. La producción de Pima, variedad 
que representa el 19 por ciento del total 
nacional, disminuyó 70 por ciento, mientras 
que la variedad Tangüis, que representa el 
62 por ciento, cayó 28 por ciento. 
~dicionalmente, cabe mencionar la culrni- 
nación del Programa Pima, el cual operó 
desde 1994 hasta 1996, como un fondo 
técnico-financiero para fomentar la produc- 
ción de algodón en Piura. 

RECUADRO 3 

NORMAS REFERIDAS AL SECTOR AGROPECUARIO c R,: - 
/ 4 '  

Mediante Ley 26865 se amplía hasta el 31 de diciembre del 2006 la vigencia de beneficios tributarios, ' j  
f; " 

como la exoneración del pago del Impuesto Mínimo a la Renta, contribución al Fonavi e Impuesto N h] ::S 
A ' l ._ 

General a las Ventas a los productores agrarios t - %.:- ~2 
fl 

Asimismo, destacan el Reglamento de la Ley de Tierras (Decreto Supreino 011-97-AG); la Ley Orgánica 

para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley 26821); la Titulación de Predios 

Rurales (Ley 26838); la Titulación de Comunidades Campesinas de la Costa (Ley 26845); y, la creación 

del Fondo Rotatorio Nacional de Fertilizantes, Agroquímicos y Semillas (Decreto de Urgencia 076-97). 

El Reglamento de la Ley de Tierras norma sobre el derecho a la propiedad, la adjudicación de tierras 

eriazas, la concesión o venta de tierras habilitadas con los proyectos de irrigación ejecutados por el Estado, 

y las zonas de protección ecológica en la Arnazonía. Además, da por concluido el proceso de abandono 

de tierras y cambio de usos, y la calificación de los can~pesinos beneficiarios de la Reforma Agraria. 

En abril de 1997, se modificó la estructura arancelaria (Decreto Supremo 035-97-EF): algunos productos 

agropecuarios pasaron de un arancel de 25 a 20 por ciento como las hortalizas, frutas y legumbres 

preparadas; otros productos pasaron de un arancel de 15 a 12 por ciento como el maíz amarillo duro y 

sorgo grano; y, otros productos pasaron de 15 a 20 como carne, leche, menestras, legumbres, papa y 

arroz. Adicionalinente, se estableció una sobretasa de 5 por ciento para los productos agropecuarios. 

Sector pesquero superficial del mar en todo el litoral 

peruano, tanto en niveles como des- 
En 1997, el sector Pesquero se desa- viaciones respecto a 10s valores nor- 

rrolló bajo condiciones anómalas de- males. 
bid0 a la presencia del Fenómeno del 
Niño, observándose a partir de marzo La producción del sector pesquero 

un aumento gradual de la temperatura disminuyó 9,7 por ciento respecto al 
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En los desembarques para el consumo 
humano directo, destacaron los rubros 
conservas y fresco. El crecimiento del 
rubro conservas (70 por ciento) refleja 
el mayor esfuerzo de pesca de las princi- 
pales empresas del sector, asociado a las 
inversiones' realizadas para modernizar la 
flota (embarcaciones de mayor grado de 
autonomía y sistemas de refrigeración), 
la mayor disponibilidad de jurel y caballa, 
y el hecho de que las vedas para la 
extracción d e  sardina sólo se  
circunscribieron a las destinadas a la 
producción de harina y aceite de pescado. 

La extracción de pescado fresco para 
consumo aumentó 12 por ciento. La evo- 
lución del rubro estuvo influenciada por 
el Fenómeno del Niño, reflejándose en 
la escasa disponibilidad de especies que 
habitan en el litoral bajo condiciones nor- 
males (bonito, cojinova, corvina, lengua- 
do y pejerrey) y la aparición de otras 
especies propias de aguas calientes (pe- 
rico, tollo y merlín). 

La reducción de la extracción destina- 
da al consumo congelado (-18 por cien- 
to) se explica por la menor disponibili- 

realizadas por diversas empresas. Estas 
inversiones se orientaron a la ampliación 
de capacidad de concentración y mejo- 
ras de productividad, así como a la cons- 
trucción y desarrollo de nuevas unida- 
des. De otro lado, se registró una menor 
extracción de petróleo crudo y gas (2 
por ciento); sin embargo, en términos 
de perspectivas de largo plazo, cabe te- 
ner presente - .  el importante dinamismo de 
la inversión en perforación de pozos 

exploratorios. 

PRODUCCION MINERA: 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

(Variaciones porcentuales reales) 

MlNERlA METALICA 
Cobre 
Hierro 
Oro 
Plata 
Plomo 
Zinc 

MlNERlA NO METALICA 
Petróleo crudo 
Gas 

TOTAL 

F 
, dad de merluza, recurso que sustenta el 

desarrollo del rubro. Asimismo, por se- En general, el contexto internacional 
I 

gundo año consecutivo, la extracción de de precios que enmarcó la actividad mi- 
1 

calamar gigante disminuyó debido a que nera no fue favorable, con excepción del \ 

la temperatura del mar pasó de un ex- Zinc, producto CUYO Precio promedio 1 

treino frío en 1996 a otro excesivamente aumentó 15 por ciento entre 1996 y 1997. 4 

1 
i 

caliente durante 1997. Las cotizaciones promedio del oro, co- 

I Sector minero 
bre, plomo y plata fueron menores a las 
de 1996, mostrando una tendencia de- 

1 creciente durante el año: la que se vio 1 
I El sector minero aumentó 5,8 por cien- acentuada por la crisis financiera asiáti- 1 
1 

to, producto del crecimiento de la mine- ca, con excepción del precio de la plata 
t. 1 ría metálica (10 por ciento), el mismo En el caso del oro, la cotización conti- 

que reflejó el efecto de las inversiones nuó siendo afectada por las decisiones 
h 

1 35 
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PRODUCCION DE PETROLEO 
CRUDO 

(Miles de b a r r i l e s  por día) 

EMPRESAS [ 1GG 5 9 9 6 t 1 9 9 7 1  
r -  :F-- 

Occidental b 5 2 3  :! 52,3 4 Pérez Companc l /  13,l 1 13,9 
Petrotech 1 19,4 1 1 8 , 3 '  17,3 
Pluspetrol 21 
Otros contratistas 26,8 i 26'2 10,2 9,3 

TOTAL ! 121 .E : / 120.0 fi8,2 

1/ Considera la produccion de PetroPeru entre 1995 y 
diciembre de 1996 

2/ Considera la produccion de PetroPeru entre 1995 y 
julio de 1996 

y Vegsa y que se hallan bajo el rubro y los consorcios Shell-Mobil y Buenaven- 
otros contratistas, muestran un buen des- tura-Mosbacher-Pan Energy, el último con 
empeño en función de  las inversiones participación de capitales nacionales. El 
realizadas. monto de inversión mínima comprometi- 

da asciende a más de US$ 110 millones. 

Sector manufacturero 

La producción del sector manufacture- 
ro registró un incremento de 6,0 por cien- 
to, observándose un aumento de 8,5 por 
ciento en el resto de  la industria y de  0,3 
por ciento en los procesadores de recur- 
sos primarios, siendo esta última tasa 
menor debido a la caída en 20 por cien- 
to de  la producción de harina de  pesca- 
do. Por su parte, el dinamismo del resto 
de  la industria ha estado vinculado al 
mayor volumen de exportaciones no tra- 

Cabe mencionar que durante 1997 se dicionales y al mayor nivel de  actividad 
suscribieron tres contratos petroleros con económica de otros sectores, como la 
las empresas Phillips Petroleum Perú Ltd. construcción y la minería. 

Dentro de  los procesadores de recur- tó los resultados positivos obtenidos en 
sos primarios (0,3 por ciento) contras- la elaboración de  conservas y productos 

b 

C U A D R O  1 3  
PRODUCCION MANUFACTURERA POR AGRUPACIONES INDUSTRIALES 

( V a r i a c i o n e s  porcentuales reales) 

c-- 
1 99511 9 9 4 2  _1996/199c 1 7 - z  -l.- Fg -- l PROCESADORES DE RECURSOS PRIMARIOS 

Azucar 1 18,5 ( -5,2 
Harina de pescado -26,O 7,6 
Conservas y productos congelados de pescado -8,l 4 ,  -14,9 r 
Refinacion de metales no ferrosos 3,4 11,4 
Petroleo refinado 1 -1 8 I r  -0,7 ' 

1 
RESTO DE LA INDUSTRIA 1 9,8 1 1  1 2  

i 
Alimentos, bebidas y tabaco 5 2  0,4 
Textil y cuero 1 5,3 1 4  6,5 
Industria del papel ' 37,3 , -1,4 
Productos quimicos, caucho y plasticos 11.1 1 3,5 I 

Minerales no metalicos 20,l 5 2  
Industria del hierro y acero 1 5, l  ii 5,O 
Productos metalicos, maquinaria y equipo ) 22 1 1, -8,4 
Industrias diversas 13,9 t 6 2  

TOTAL ! -- 437 -.- ii -%S- : 

19970 996 , 

0 3  
10 9 

-20 1 
49 1 

3, l  
8,O 

8 3  
5,6 
4,8 

-3,3 
10 1 
11,5 
11,l 
16,O 
12,3 

6 0  
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panadería cayó 1 por ciento. Cabe pre- 
cisar, que la producción de cerveza y 
malta no aumentó en 1997 debido a una 
disminución de su demanda a inicios de 
año, respecto a la del año anterior, cuan- 
do se desarrolló una intensa campaña 
promocional. 

El grupo textil y cuero creció 5 por 
ciento, asociado al dinamismo mostrado 
por las exportaciones (25 por ciento). El 
incremento de la rama hilados, tejidos y 
acabados (6 por ciento) refleja un im- 
portante impulso de la producción en el 
primer semestre, por cuanto en el se- 
gundo la expansión se desaceleró al ver- 
se afectada por las anomalías climáticas. 
Las empresas cuyas ventas se concentran 
en el mercado externo presentaron un 

lacas (9 por ciento). El dinamismo se 
sustentó tanto en el incremento de las 
exportaciones (22 por ciento), cuanto en 
una mayor demanda interna. 

En el caso de la rama productos de 
tocador y limpieza, la evolución se aso- 
ció al efecto de las anomalías climáticas, 
la introducción de nuevas líneas de pro- 
ductos y cierta ampliación del mercado. 
El crecimiento de la rama quíniica in- 
dustrial se explica por las mayores ex- 
portaciones y por la mayor demanda de 
explosivos y ácidos del sector minería y 
las ramas textiles (tintes y fibras acrílicas); 
mientras que en el caso de pinturas, bar- 
nices y lacas, el crecimiento se asocia a 
la introducción de programas de reduc- 
ción de costos mediante nuevas técnicas 

mejor desempeño. El dinamismo de las de producción 
grandes empresas exportadoras explica El gnipo minerales no metálicos cre- 
la mayor producción de la rama tejidos ció 12 por ciento. El incremento de la 
de punto (2 por por las rama del vidrio (17 por ciento) se expli- 
empresas que orientan su producción al ca por una mayor demanda de la indus- 
mercado interno mostraron un resulta- tria de bebidas gaseosas y de envases de 
do negativo. alimentos, así como por la mayor 

El grupo industria del papel dismi- 
nuyó 3 por ciento. La rama industria de 
papel y cartón cayó 17 por ciento, mien- 
tras que la rama de envases aumentó 6 
por ciento. El desarrollo favorable de esta 
última se origina en la mayor demanda 
de otras actividades productivas, en es- 
pecial las que se orientan a la exporta- 
ción. 

El grupo productos químicos, cau- 
cho y plásticos creció 10 por ciento, 
mostrando un comportamiento positivo 
en todas las ramas que lo conforman, 
con excepción del caucho, entre las cua- 
les destacan: productos de tocador y lim- 
pieza (17 por ciento), química industrial 
(12 por ciento) y pinturas, barnices y 

competitividad de las empresas. La pro- 
ducción de cemento (12 por ciento) fue 
influida positivamente por la mayor acti- 
vidad del sector construcción, la cual a 
su vez se vio favorecida por la demanda 
de materiales para la ejecución de obras 
de prevención del Fenómeno del Niño 
durante los últimos cuatro meses del año. 
Este aumento también reflejó el proceso 
de inversión y ampliación de capacidad 
de Cementos Lima. 

La industria de hierro y acero cre- 
ció 11 por ciento y se basó en la conso- 
lidación de  las empresas SiderPerú y 
Aceros Arequipa S.A. La primera realizó 
importantes inversiones durante 1996 y 
1997 con el fin de modernizar la empre- 
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mo, cabe mencionar los trabajos de 

prevención de los efectos del Fenóme- 
no  del Niño, realizados principalmen- 

te en la costa norte del país; entre éstos, 
destacan la construcción de  drenes 

pluviales, construcción de cunetas y 

muros de contención, entre otros. 

En 1997, se registró un importante 
avance en la ejecución del Programa 

de Rehabilitación de Transportes y el 

Proyecto de Rehabilitación y Manteni- 

miento d e  Caminos Rurales. En el 
primer caso, se asfaltaron 550 kilóme- 

tros, 175 por ciento más que en  1996, 

correspondiendo 236 a las carreteras 

de Penetración, 157 a las Transversa- 

les de  la Selva y 140 a la carretera 

Marginal de la Selva. 

En el segundo caso se rehabilitaron 2,2 

miles de kilómetros. El Proyecto se ini- 

ció en 1995 y a diciembre de 1997 mues- 
tra un avance equivalente al 61 por ciento 
de los 7 500 kilómetros establecidos 

como meta. Durante 1997, el mayor avan- 
ce físico se registró en los departamen- 

tos de Apurímac, Cajamarca, Ancash, 

Cusco y Ayacucho. 

Cabe indicar que en el Programa Co- 

rredor Vial Interoceánico del Sur (Ilo- 
Desaguadero) se asfaltaron 54 kilóme- 
tros. Las obras se iniciaron en setiembre 
y a fines de 1997 mostraron un avance 
de 7 por ciento del total programado, 

3. Ambito laboral y social 

La población urbana económicamen- 

te activa, estimada al tercer trimestre 

de  1997, aumentó 10 por ciento con 
relación' al mismo período de  1996, 

llegando a casi 7,2 millones de perso- 
nas, lo cual representa 64 por ciento 
del número de  personas en edad de  
trabajar y 40 por ciento de  la pobla- 
ción nacional. 

En razón de la mayor actividad econó- 
mica, el número de personas empleadas 
aumentó 9 por ciento, aunque debido a 
un mayor ingreso de trabajadores al 
mercado laboral, en especial mujeres, la 
relación de trabajadores empleados a po- 
blación económicamente activa disminu- 
yó de 93 a 92 por ciento entre el tercer 
trimestre de 1996 y de 1997. De esta 
manera, la tasa de desempleo urbano fue 
de 8,3 por ciento para todo el año, tasa 
mayor que la del año anterior (7,9 por 

ciento). 

DESEMPLEO Y SLIBEMPLEO 
URBANOS 

(en porcentajes) 

.- -. 
VARIABLES i + 1995:i h9<1997_] 

,.. .. - .- 
DESEMPLEO 1 8 ,  1 7,9 ! 
Por género 

1 I 

Masculino 6,7 , 7,2 
Femenino 11.0 9,1, 

Por grupos de edad 
14-24 años 17,4 15,l 
25-44 años 6,2 5,7 
45-54 años 3,9 4,7 
55 y mas años 4,9 5,9 

Por dominio geográfico 
Lima Metropolitana 8,2 8,O 
Costa Norte 10,l 8,6 
Costa Centro 8,8 8,9 
Costa Sur 4 9,2 
Sierra Norte 6,5 8,4 
Sierra Centro I 7,4 / '  8,4 1 
Sierra Sur ' 8,5 $ '  7,l ' 
Selva q 6,4 , 6,O ' 

SUBEMPLEO 11 42,4 42,6 ' 
Por categoría 
Por horas 15,6 17,9 
Por ingresos . 26,8 24,7_ 

8.3 

7 1 
10,O 

14,6 
6,3 
5,2 
6,5 

9,2 
9,4 
8,0 
8,0 
6,3 
7.5 
6,9 
4,7 

41,8 

17,7 
24,l 

1 /Tercer trimestre del año 
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C U A D R O  15 
HUELGAS EN LA ACTIVIDAD LABORAL PRIVADA 

, 
Sectores 

I I 
-"..-A 

1995 , 1996 - - . . . .- ,.-- 

Total 
Número de huelgas 102 
Número de trabajadores (miles) 
Horas-Hombre perdidas (miles) 1 049 . 1 400 

Minería 
Número de huelgas 
Número de trabajadores (miles) 
Horas-Hombre perdidas (miles) 

Industria 
Número de huelgas 28 i 40,O 
Número de trabajadores (miles) 4 c 3 
Horas-Hombre perdidas (miles) a 307 ' 178 .- . . . . . ," - . -. 

-42,O 

RECUADRO 4 

NORMAS REFERIDAS A ASPECTOS SOCIALES 

Durante el año fueron promulgadas varias normas orientadas a una mejor gestión de la política social. 

en aspectos como la reducción de la pobreza, acceso a la salud y protección del medio ambiente. 

Se aprobaron el Plan ~acional de Acción por la Infancia 1996-2000 (Decreto Supremo 003-97- 

I'ROMUDEH del 11 de junio) y la Estrategia ~ocalizada de Lucha contra la Pobreza Extrema 1996- 
2000 (Decreto Supremo 030-97-PCM del 20 de junio). 

Mediante Decreto Supremo 012-97-PCM (1 de abril) fue promulgado el Reglamento Funcional de Mejo- 
ra del Gasto Social Básico, el cual establece las orientaciones de mediano y largo plazo para llevar 

adelante los programas relacionados con educación y cultura, justicia y salud y saneamiento básico. 

Se promulgó la Ley General de Salud (Ley 26842 del 20 de julio). La Ley norma lo referido a los 

derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual, la salud de terceros y el 
papel del Estado como garante de dichos derechos. 

La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (Ley 26790 del 17 de mayo) consagró el 

Decreto Legislativo 887 de noviembre de 1996 que creaba las entidades prestadoras de salud (EPS), 

corno complemento a los servicios que presta el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), modificando 

aspectos puntuales de la anterior norma sin afectar sustancialmente su naturaleza. Asimismo, se promulgó 

el reglamento de la ley, el cual norma la creación de las EPS, los criterios para su elección y el plan de 

atención mínimo a expresarse en los planes de salud. En el caso de los asegurados regulares activos se 

propicia la atención de las enfermedades de capa simple en las EPS o en los sen~icios de salud de las 

empresas y se deriva la atención de la capa compleja al IPSS. 

Se aprobó (Decreto Supremo 006-97-SA) el Estatuto de la Superintendencia de Entidades Prestadoras 
de Salud (SEPS). Creada como organismo público descentralizado que tiene como objetivo autorizar, 

regular y supervisar el funcionamiento de las EPS y cautelar el correcto uso de los fondos que éstas 

administran. Se promulgó la Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente -Fonam- (Ley 

26795 del 22 de junio). El Fondo - institución de derecho privado sin fines de lucro - estará orientado a 

financiar los planes, programas, proyectos y actividades para la protección del ambiente, fortalecer la 

gestión ambiental. el uso sostenible de los recursos naturales y proteger el patrimonio ambiental. 






