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CAPÍTULO CUARTO

EL GASTO SOCIAL Y PROGRAMAS DE ALIVIO A LA POBREZA

INTRODUCCIÓN

En esteCapítulo, analizaremosla situacióndel gastosocial y los programasde

alivio a la pobreza. Hemos demostradoen el Capítulo anterior que las políticas

económicasaplicadas desde el Estado han contribuido más a la situación de

desigualdadsocialy ala pobrezaen el Perú.Políticaeconómicaquemuestraun PBI per

cápita bajo; crecimiento de precios (inflación) elevados(3% promedio en 1993);

preciosy tarifas públicasatrasadas;baja e inelásticapresióntributaria; preocupación

crecientepor ]a baja recaudación;balanzaen cuentaconiente deficitaria; saldo de

balanzacomercial negativa;deteriorode la relaciónahorro inversión,basadoen una

caídaconstantedel ahorro; incrementode la deudapública externa;crecimientodel

empleo y subempleo;incrementode la PEA; pérdidaconsiderabledel poder de la

compra;tipo de cambioreal rezagado;alto costorelativo del créditobancario;escasas

condicionesparaincrementar;deteriorosistemáticode los indicadoresde educación,

vivienda, salud y criminalidad; el procesode privatización no adecuado;todo ello

acompañadode una todavíadeficiente administracióny gestiónpública,que no tiene

unaperspectivaclara de tipo de Estadoque sepretendeconstruir. Sin embargo,por el

programade estabilizacióneconómicaaplicado por el actual gobiernoiniciado en el

periodo 1991-1995,en ciertamedidaseha controladola inflación (a costade muchos

sacrificiosde los peruanos)a la quedealgunamanera,se leestádandoun nuevoperfil

de sociedadmásestable.



En estascircunstancias,la preocupaciónde lasesferasgubernamentalesdebeestar

orientadoa consolidarla estabilizaciónsocial.En estecontexto,el objetivo generalde

la política social del gobierno debe estar dirigido a la reducción de la pobreza,

marginacióny desintegraciónsocial existente.Así, encontramos,revisandolos planes

algunas de las líneas programáticasprioritarias del actual gobierno como es la

promocióndel empleo temporal,el accesode la población a los serviciosde salud,

educación,seguridad,serviciospúblicose infraestructura.

La materializaciónde estosobjetivos sólo es posible mediantela asignaciónde

recursosy la ejecucióneficaz y eficiente de los mismos por parte de los sectores

involucradosen los temassociales.

Es importante hacer esto sólo teniendo la concepción de que la población

constituyelo másvaliosode un paísy quelos recursosdestinadosa preservary mejorar

suscondicionesdevida no representaun gastosinounainversiónde altarentabilidad.

Los gastospúblicos socialesjustamenteestánorientadosa estepropósito porque

están conformadospor programasde garantíade recursoscomo los de pensiones,

contributivasy asistenciales,protecciónde desempleo,prestacionespor enfermedady

ayudafamiliares- serviciosdeprotecciónsocial - en los quedestacanla sanidadpública

y los servicios sociales y otras funciones propias del Estado de Bienestar,como

educacióny vivienda. Nuestraaproximaciónde estudio está orientadaa recoger la

totalidadde la política social,en lo quecorrespondeal gastode educacióny salud.Por

eso,en estecapitulo, veremoscómose da el gastosocialy si esteha sidoorientadoal

alivio dela pobrezaexistenteen grandessectoresde la sociedadperuana.
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1. GASTO SOCIAL

1.1.Los GastosSocialesen el Contextodel Gasto Público.

La política social en el Perú en los años 1990-1994 no tuvo prioridad. El gasto

social estatal (en educación, salud, vivienda y programas de empleo) ha estadodel

nivel de 1989, que era demasiado bajo como se puedeapreciaren la TablaN0 86.

TABLA N0 86

PERÚ: GASTOPÚBLICOSOCIAL 1975 - 1992

(a precios de 1979 y porcentajes)

GastoSocial Real
<índice 1970= 100)

Comoporcentajede

AIÑO ¡ TOTAL Percápita PBI GastosdeGobierno
1970 100 100 4.5 26.4
1975 133 115 4.6 23.2
1976 135 114 4.7 19.0
1977 120 99 4.3 17.0
1978 113 90 4.0 17.5
1979 121 95 3.9 19.0
1980 154 118 4.6 20,0
¡981 153 114 4.6 21.1
1982 136 99 4.0 19.2
1983 119 85 4.2 16,9
1984 125 87 4.1 16.8
1985 124 84 4.0 16.7
1986 158 105 4.7 21,7
1987 121 79 3.4 18.0
1988 121 77 4.3 26,0
1989 81 51 4.1 25,0
1990 53 33 3.4 19.0
1991 51 31 3.2 24,0
1992 61 36 3.7 27.0

Fuente: Adolfo Figueroa. Crisis Distributiva en el Perú, 1

La incidencia de la crisis económica en el

principalmente de carácter automático, en forma

públicas con pérdidas y protección de desempleo.

993.

presupuestode gastos, fue

de subvencionesa empresas

Por otra parte el cambio de
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régimenpolítico ha proporcionadouna menor extensiónde programassociales,

exceptolos últimos añosen que aparecióalgunosprogramasde promoción social

como se ha explicadoen el apartadoanteriorsobre el alivio a la pobreza.En la

década del 80 al 90 los gobiernos de la democracia emprendieron la tarea de definir

un nuevo contexto social (después de 12 años de gobiernomilitar) donde,junto a

otras actuacionesestratégicas,se asigna al Estado un papel más activo en la

redistribución de la renta, aproximándoloa lo que conocemoscomo Estado de

Bienestar.

Aunquela progresióndel gastopúblico sevio frenadaprácticamenteen 1990y

1993, suelasticidadconrespectoa la tasade desarrollode la economíafue siempre

superior a la unidad como puede apreciarseen la Tabla N0 87, los gastossociales

tuvieron diferentescomportamientos,estosegúnla crisiseconómica,por ejemplolos

tres últimos añosdel gobierno militar bajó, en los 2 últimos añosdel gobierno

democráticode Belaúndey los otrosúltimos añosde gobiernode Alan Garcíaen los

que tuvo una mayor baja, continuandocon el gobierno de Fujimorí que en los

últimos añosde 1994 y 1995 se está dandomayor prioridad y se está tratandode

elevarel porcentajeen el presupuestoy asignandode acuerdoa las necesidadesde

los sectores.

El Gasto Público de acuerdo a las actividades del gobierno lo observamos en la

Tabla N0 87.

La participación de los gastossociales,comovemosen la tabla, secifra en un

5.8 por ciento del PBI aumentando a un 1.8 por ciento en relación a 1994. Esta

situación se ha dado despuésde unabajaqueseprodujoen 1992 porel programade

estabilización económica implantada por el actual gobierno.
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encontramos para el año 1995, lo cual nos indica que ha ido creciendo cada año de

acuerdo a lo que se va superando la situaciónde crisis económica.

Veamos la Tabla N0 88. El GastoPúblico,segúnclasificaciónfuncional,

también en el caso del gasto social, se ha ido incrementando en una proporción

mínima.

TABLA N” 88

PERÚ GASTO PUBLICO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1994-95

(Estructura Porcentual)

Clasificación Funcional 1994 1995
TOTAL 100.00 100.00
SERVICIOS GENERALES 27,55 28.22
EDUCACION 16.12 19.77
SALUI) 6.27 9.8
TRANSPORTESY COMUNCACIONES 6.32 8.15
AGRICULTURA 6.11 4.57
ENERGíAY MINAS 1.56 2.22
OTROS (Pesca,Industr. Proc. Multisec.) 14.38 8.59
Servicio dela Deuda 21.69 18.68

Fuente: Ministerio de Economíay Finanzas
- DirecciónGeneralde PresupuestoPúblico.

Así, para educación(16,12%) en 1994 y se incrementa (3.6%) en 1995

(19.77%);parasalud(6.27%)en 1994 y (9.8%)para 1995. Los serviciosgenerales

con un (27.55%) en 1994 y un (28.22%) para 1995 y los servicios de la

deuda con una (21.67%)en 1994 y un (18.68%)en 1995 tienenmayorporcentaje

que los que se consideraserviciosesencialesbásicos.Los consideradosservicios

básicosparadesarrollode la sociedadse encuentranen la educación,en la saludy,

para generarempleo estántransportesy comunicacionesy la agricultura (base
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ciento y el sector trabajo con el 0,4 por ciento. A continuación se hará una

evaluaciónde los sectoresespecialmenteeducacióny salud,queson los principales

tantopor susnivelesdegastocomopor suimpactosobrela pobreza.

En relacióna la coordinaciónentre los distintossectoressocialesen el interior

del Estado, ésta es casi inexistente.Legalmenteel Comité Interministerial de

AsuntosSociales(CIAS) dentrodel Consejode Ministros seriael encargadode esta

coordinación,pero este no habría funcionado. Recientementese ha creado un

Comité de DesarrolloSocial”3 destinadoa servir de soporteoperativo del CIAS,

pero tampocose ha instalado.Finalmente,se ha creadodentrodel Ministerio de la

Presidenciael Vice-Ministro de Infraestructurade Educacióny Salud (INFES),

tomandocomobaseel anteriormenteexistenteInstituto de InfraestructuraEducativa

(B4ED) quedependiadelMinisterio de Educación.

1.4.1. Educación.

1.4.1.1.Indicadores de Educación.

a) Tasade crecimiento.

Uno de los objetivos de

ampliar la coberturade la

crecimiento relativamente

particularmenteen el nivel

N0 91.

la política dcl Estadodesdelos añossetenta,ha sido

educaciónpública, lo que se ha expresadoen un

aceleradodel número de alumnos y docentes,

inicial y secundario,comopuedeverseen la Tabla

123 MedianteD.S. 030-92-CPM.
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TABLA N0 90

PERÚ: PROPORCIÓN DEL GASTO SOCIAL

EN EL PRESUPUESTODE LA REPÚBLICA 1991 -93

(Cifras Relativas>

SECTORES Y PROGRAMAS 1991 1992 1993 1994(2) 1995
PresupuestoGeneralde la República(1) 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
GASTO SOCIAL 30,9 31,1 41,4
a)GASTO SOCIAL SECTORIAL 26,5 26,1 32,0
- Ministerio de Educación 18,1 18,9 32,5 34,5 13,4

- Ministerio de Salud(3) 8,1 7,1 8,7 44,5 67,9

- Sector Trabajo --- --- --- 0,4

- Ministerio de Vivienda 0,3 0,1 0,8 1,2

b) PROGRAMA DE APOYO A LA EXTREMA POBREZA 4,4 5,0 9,4

- PONCODES 0.6 2,2 4,5

- VASO DE LECHE 1,2 1,1 1,3

- PRONAA 0,3 0,9 1,2

- ALIMENTACION ESCOLAR 0,8 0,2 0,7

- OTROS 1,5 0,6 1,7

(1) Presupuesto Programado.
(2) En 1994 el programa se denominó Focalización del Gasto Social Básico.
(3) Además tiene el Programa de complementación alimentaria para grupos de mayor

riesgo.
Fuente: MEF- Dirección General de Presupuesto Público.

Presidencia del Consejo dc Ministros. Documento de interés para la
mejora del Gasto Social Básico, 1995.

TABLA N0 91

ALUMNOS Y DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 1/

(En Miles)
1971 1980 1985 1990 1994 RelaciónAlun,. -Doc.

Alun, Doc Alun, Doc Alun, Doc Ahin, Doc AIim, Doc 1971 1980 1985 1990

Inicial 83 2 228 7 334 II 5042! 59753 40 3430 25
Primaria 2427 62 3161 84 3536 104 3878 133 4069 125 39 37 34 29
Secundaria 593 28 1152 45 1421 64 1701 86 1996 100 2] 26 22 20
Total 3103 92 4541 136 5191 179 6083 240 692 342 34 33 30 25

Pob. 5-24 6007 7997 8947 9693 7606

Pob, Total 13193 17295 19417 21550 7989

lEscí! 52 57 59 63

1. Esc. 2/ 60 71 72 79

1/ Incluyesolamente
5 a 24 años.

educaciónescolarizaday de menores,en relacióna poblaciónde

2/ Se considera el total de modalidades de educación nacional escolarizada y no
escolarizadade menoresen relacióna la poblaciónde5 a24 años.

Fuente: Elaboraciónpropia en base a datos del Ministerio de Educacióne Instituto
Nacionalde Estadísticae Informática.
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TABLA N0 92

ALUMNOS Y DOCENTES DEL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL 1/

(TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL)

Alum Doc. _______ Doc. Alum, Doc. Aium. Doc.
1971-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995

~jj~~~jjjjj 12 14 8 10 9 13 9 12

3 3 2 4 2
8 5 ¡ 4 . 7 4 6
4 4 3 . 6 3 6

1/ Considera sólo población escolarizada de menores.
Fuente: Ministerio deEducación.

Pesea esasaltastasasde crecimiento,en 1990 sólo el 79 por cientode la

población de 5 a 24 años (Tabla N0 92) estaba recibiendo algún tipo de

instrucción (escolarizada y no escolarizadaV24.Sin embargo,existensectoresde

la población que nunca han recibido instrucción, los que según la ENNIV 91125

incluye a un 6 por ciento de la población, siendo en mayor proporción mujeres

(9,1 ~0T ciento), En 1990 - 1995.

Para medir la incidencia de la educación en la población del país se ha

126

calculado la tasa bruta de escolarización . Con fines de comparación
internacional, el Instituto Nacional de Estadísticae Informática toma como

referencia a la población de 6 a 24 años, lo que en 1990 implicó una tasa de

escolaridaddel 74 porciento.

Sin embargo,si seconsiderala poblaciónde 6 a 19 añosen los tresnivelesde

educaciónbásica(escolarizaday no escolarizada),dicha tasa sube al 90 por

124 Lasciftas decoberturahan sido estimadaspor el Ministerio de Educacióntomandocomo

referencialosdatosdematriculasrealesdeLima y algunosdepartamentos.

225 EncuestaNacionaldeNivelesdeVida, 1994.CuántoS.A.

126 Muestra la relación existente entre las matriculas en la educación escolarizada (primaria,

secundaria y superior) y la población en edad escolar.
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ciento, lo queimplica una(mejorasignificativarespectoa los años1980y 1985,

enqueaquellafue del 83 y 84 porciento,respectivamente.

Clasificandopor grupos de edadesy segúnniveles educativos,se estima

que127,en 1990, el nivel de escolaridaden primaria tite del ordende 104,7 por

ciento, 59 por cientoen secundariay 27 por cientoen educaciónsuperior128.Si

bienen primariael índicesobrepasael 100 por cientodebidoal nivel de retraso

escolar;en la educaciónpreescolarsetienequepesea un nivel de crecimientodel

ordendel 8 por cientoen los últimos 10 años,sólo un 49 por cientode los niños

de 3 a 5 años asiste a la escuela. Esta participación es aún menor en los estratos

más pobres. Según la ENNIV 1994, asistíaa ellassólo un 41 por cientode los

niños de 4 ó 5 años de edad del quintil inferior.

En relacióna otros paísesde AméricaLatina, el Perúteníaen 1989 una alta

coberturaen educaciónprimaria. Siendo la matrícula neta del 95 por ciento,

mientrasqueen Chile era94 por ciento, Uruguay 88 por ciento, Venezuela 87 por

ciento, Brasil 84 por ciento,Bolivia 83 por cientoy Colombia69 por ciento. Sin

embargo,en paísesindustrializadoscomo Japón, Suecia,Franciay los paises

129europeosella fue del 100 porciento

127 Se ha calculado el número de alumnos matriculados en cada nivel escolar en relación a la

población que le corresponderia(inicial 3 a 5 años, primaria 6 a 12, secundaria 3 a 18 y
superior19 a 24).

‘~ Desde1960 hastala fechala poblaciónuniversitaria ha crecido a un ritmo de 9,4% por ciento
anua], siendo significativo el crecimientoregistradoen el númerode egresadosde secundariaque
postularon a educación superior entre 1970 y 1988. De acuerdo a información registrada por
Grado(EducaciónSuperior en el Perú, Datos para el Análisis, Documentode Trabajo N0 9,
Setiembrede 1990) el númerode egresadosentre 1960 y 1988 se multiplicó 13 vecesmientras
que el de postulantescreció en 22 veces, Sin embargo, los datos disponiblesno permiten
establecer cuántaspersonassolicitanseradmitidascadaaño.

129

La matricula neta en el nivel primario se refiere al porcentajede niñosenedadde asistira primaria
(6 a 12 años) matriculados en ella. Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1992,
Desarrolloy Medio Ambiente.Washington.
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b) Matrículas 1990-1994.

El descensodel númerode alumnosenel año 1991 respectoa 1990 (115 mil

matrículas menos> ha significado un cambio importante en relación a las

tendenciasde crecimientoexperimentadasen añosanterioresy en particulara las

expectativasdel Ministerio de Educación,quien había estimadoun alzade las

matrículasdel ordendel 4,6 por ciento,es decir, 468 mil alumnosmásen todas

las modalidades educativas.

En relacióna 1990,la caídafue del ordendel 1,7 por ciento. Descensoque

fue particularmentemayoren el nivel inicial (3,7 por ciento), primario (1,9 por

ciento) y secundario (1,5 por ciento). Una excepción a esta tendencia ha sido la

educaciónsuperiorque creció en 5 por ciento. Situación que apartirde 1995

tiende a disminuir, se explica esto por la situación de crisis económicaque

todaviaseestaviviendo y alos ingresosbajosde la familias.

Comopuedeobservarseen la TablaN0 93, el sectorprivado,aunquea menor

ritmo que su evolución tradicional crecióen 1,8 por ciento; mientrasque en el

sectorpúblico decrecióen 2,1 por ciento. La caídade esteúltimo sector, se dio

fundamentalmenteen los tresnivelesescolaresbásicos:inicial (4,4 por ciento), y

en las modalidadesde educaciónespecialy ocupacional(7,2 por ciento). Por lo

contrario, las matrículasen las universidadesnacionalescrecieronen 8,9 por

ciento.

El departamentode Lima, peseacontarconlas tasasde escolaridadmásaltas

del país,fue afectadoen forma particularconestacaíday muy en especialen la

educaciónpúblicaquecayóa unatasadel 3,1 por ciento130.

~ 22 mii en primaria, 20 mil en secundaria y 7,4 mii en inicial. El descenso experimentado en cada
uno deestosnivelesenLima fuede3,2, 3,7y 4,8 por cientorespectivamente.
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Las cifras no sólo indicanunaalta deserción,sino tambiénun descensodel

índicede escolaridadenel nivel inicial dejandode matricularseunos96 mil niños

de acuerdoa lo programadopara 1991. Segúnlos datos estadísticosrelativosal

año 1994131 siguió su descenso ocasionadopor circunstanciastemporales

(Huelga magisterial, la epidemiadel cólera y otras enfermedades)y, por la

agudizaciónde la pobrezaya que la deserciónse registró básicamenteen las

escuelas públicas.

TABLA N0 93

PERÚ MATRICULA ESCOLAR SEGÚN NIVELES Y MODALIDADES

1990-1991

(enmiles)

1990 1991 1991’ 1990 1991 1991* 1990 1991 1991
0UBLICP PRIVADA_____ TOTAL

Total 6461 6324 6745 1241 1264 1312 7703 7588 8056
Ed. Inicial 709 977 773 95 100 102 803 777 874
Primaria 3516 3429 3601 463. 475 479 3979 3904 4080
Secundaria 1657 1612 1733 270~ 285 285 1927 1897 2019
Supe~ornoU~v. 134 151 156 lOS’ 120 120 243 271 276
Superior Univ. 291 312 313 152 163 163 443 453 476
Ed. Especial 17 16 19 3 4 4 20 19 22
Ocupacional 137 127 150 151 159 159 288 267 309
Escolarizada 6113 6012 8365 1229 1297 1297 7342 7260 7663
NoEscolarizada 348 312 379 12 14 14 360 328 393

* Metaesperadaporel Ministeriode Educaciónpara1991.
Fuente:Ministerio de Educación.
Elaboración: BCRP, Sub-gerencia,Departamentode Estudiosdel SectorSocial.

La información de la ENNIV para los años1991 y 1994 confirma lo dicho

anteriormente,con un análisisadicionalde la deserciónen función del grado de

pobrezay ubicacióngeográfica.Si bien la educaciónha expandidosusbeneficios

Ministerio de Educacion, 1990-1994. Centro de Información y Estadística.
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a diferenteslugaresdel país, indicandola ENNIV 1991 - 1994 a nivelesno muy

diferenciadosen la poblaciónde 6 a 12 añosqueasistea la escuela(enpromedio

96 porcientoen sectoresno pobres,95 porciento enlos pobresy 94 por cientoen

los de pobrezaextrema)a nivel geográficola desigualdadesvisible, siendolos

niveles de inasistenciamáselevadosen los niños de los hogaresen extrema

pobrezay en las zonasde la sienarural y costaurbanay lo mismo ocurreen la

selvaurbanay rural.

Entre la poblaciónde 13 a 18 años,la inasistenciaa la escuelaesmásaguda,

particularmenteen los hogaresen extremapobrezadondeen promediosólo un 75

por cientode aquellosasistea la escuela,mientrasqueen las otras categorías,

pobresy no pobres,el promedioes de 82 y 81 por ciento. Inclusive en Lima

Metropolitana se observa el bajo nivel de asistencia para los hijos de familias en

extrema pobreza.

TABLA N0 94

ASISTENCIA A CENTROS DE ESTUDIOS POR AÑOS CUMPLIDOS

1990-1991

(porcentaje)

POBREZAEXTREMA POBREZA NO POBLACIÓN
POBRE _____ _____

REGIÓN 6-12 13-18 6-12 13-18 6-12 13-18 6-12 13-18
Lima
Metropolitana

94,9 73,6 98,2 80,2 94,8 86,7 624 638

~CostaUrbana
Sierra Urbana

92,3 76,5 94,9 81,3 96,1 76,7 279 284
99,1 78,9 97,2 84,6 94,9 82,2 450 372

Sierra Rural 90,0 73,3 91,4 82,3 97,0 79,3 569 399

Fuente:ENNIV - 1991 y Ministeriode Educación.
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e) RelaciónAlumnosDocentes

Uno de los aspectosque llama la atenciónes el alto incrementode la

población docenteen la educaciónpública, razón por la cual ha mejorado la

relacióndocentealumno(ver TablaN0 92). Estarelaciónessimilar a la de otros

paísesde AméricaLatina, aunquemenora la de paísesde ingresosmedianosy

altos.La relaciónalumnosdocentesen 1989, fueparael Perúde 29 alumnosenel

nivel primario, de 25 en Bolivia, 31 en Ecuador,29 en Chile, 31 México, 34

Venezuela,31 Uruguay, Brasil 23, Japón tenía 21, Finlandia 18, Bélgica 10,

Francia16 cantidadsimilar ala de otrospaiseseuropeos,salvoEspaña,25132.

No esposibleconocersi estarelaciónrespondea unafalta de consistenciaen

la informacióna nivel nacional(porlo generalestimados)o/y a la dispersiónde la

educación pública en pequeñoscentros poblados. Asimismo, como veremos

luego, estaexpansiónse ha dadoen desmedrode su calidady de la centralización

de los docentesmáscapacitadosen Lima.

Los logros de la educaciónprimaria y de la eficienciainternaseobtienena

través del Ministerio de Educaciónpor el seguimientoque se hacea .los grupos

de estudiantes,en baseal aflo en que inician la educación.Paraun grupode 100

alumnosseleccionadosentre1985y 1990, (verTabla14¾95), setienequela tasa

de éxito ha sido pocosignificativa, considerandolos que aprobaron,repitieron o

desertarona lo largo de esosaños; siendolas tasasdesercióny de repitenciamuy

altas entre el primer y segundo grado (47,5 por ciento de los niños). A

consecuenciade esta situaciónse tiene que de cada 100 niños que ingresanal

primergradosólo27 terminanla primariaala edadadecuada.

Banco Mundial, “Informe sobre el Desarrollo Mundial 1988-94 Desarrollo y Medio Ambiente”.
Washington

132
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TABLA N0 95

INDICE DE PROMOCIÓN, REPfl’ENCIA Y DESERCIÓN,

NIVEL PRIMARIO 1985- 1990

GRUPO 1RO. 2DO. 3RO. 4TO. STO. 6TO. EXITO
1985
Promovidos

64,6
64

Re itentes 22,8
Desertores 12,6
1986 52,7
Promovidos 81,6
Repitentes 13,1
Desertores 5,3
1987 44,0
Promovidos 83,5
Re itentes 10,5
Desertores 6,0

37,7
Promovidos 85,6
Repitentes 11,2

3,2
3,13

83,0
6,6
8,2

26,6
85,2

Repitentes 6,6
8,2

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Estadística e Informática

d) Analfabetismo

Otro indicador importante de la situación educativa en el Perúesel referente

a la persistenciaaúnde altastasasde analfabetismo,particularmenteen las zonas

rurales del país, pese a que ellas se han reducido notoriamente en relación a los

datos censales133.En 1989 se había calculadouna tasa del orden del 12 por

ciento, cifrasque coincidecon la que resultade ENiNIV 1991; sin embargo,sí se

toma en cuentalas áreasrurales estatasa asciendeal 30,2 por ciento, comose

133 27 por ciento y 18 por ciento, respectivamente en 1972 y 1981.
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puedeobservaren la Tabla N0 96, dicha situaciónafecta fundamentalmentea la

mujery a la zonarural.

TABLA N0 96

TASA DE ANALFABETISMO DE LA

Y MÁS SEGÚN Álff A Y SEXO

POBLACIÓN DE 15 AÑOS

(Miles y Porcentajes)

1982 1989 1993
Analfabetos 1 784,6 1 560,0 1 784,3
Hombres % 8,8 5,0 7,1
Mujeres % 24,5 18,6 18,3
Urbana 7,4 4,9 6,7
Hombres % 3,3 2,4 3,4
Mujeres % 11,5 7,4 9,8
Rural 36,5 30,2 29,8
Hombres % 20,6 12,2 17,0
Mujeres % 52,8 47,2 42,9

Fuente: INEI, CompendioEstadístico

Censode 1993
1989-1990

Asimismo,en la TablaN0 97 semuestrala altaincidenciadel analfabetismo

en algunosdepartamentosserranosy de la selva,particularmenteen Apurimac,

Ayacucho,Huancavelica,Cajamarca,Cuzco,SanMartin y Huánuco.

El Ministerio de Educaciónha venido trazandometasglobalesparaacabar

con el analfabetismoen el corto píazo. De acuerdoa ello entre 1985 y 1991 se

había atendido a 1 millón de alfabetizados,cifra que resultabamenor a la

esperadaparaesosaños’34.

Sin embargo,dadaslas carenciasdel Ministerio de Educación,la labor de

alfabetizaciónhaestadoimpartidapor un total de 15 501 y de 13 700 para1989y

Las ciftas de analfabetismoson estimadasen basea proyeccionesdel Instituto Nacional de
Estadística. Según información recogida en el Ministerio de Educación la dispersión de la

poblacióny las dificultades paraubicara quienesnecesitanseralfabetizados impidencontar
con cifras precisas,a lo quese agregala falta de continuidadde estalabor en muchaszonas,sea
por deserción de los mismos alfabetizadores.
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1990. Así, setienequemásdel (70%) en ambosañosalfabetizabana propina.Lo

cual contrasta con la necesidad de personal capacitado para ello’35 que la

autoridadeducativadebede teneren cuenta.

TABLA N0 97

TASA DE ANALFABETISMO AÑO 1990-95

1990 1993
NIVEL NACIONAL 11,2 12,8
Lima 2,2 4,1
Huánuco 229 247
La Libertad 10,9 13,0
Junín 12,8 13,4
Paseo 14,4 13,4
Tacna 10,3 7,4
Huancavelica 32,2 34,1
Apurimac 38,9 36,6
Ayacucho 36,0 32,7
Cajamarca 26,7 27,2
San Martín 22,4 12,5
Cusco 23,2 25,4
Puno 12,9 22,2

Fuente: Ministerio de Educación.

1.4.1.2.Gasto Público en Educación

En términos generales, el gastototal de educaciónademásde las instituciones

que dependen directamente del Ministerio de Educación y lo concerniente a la

labor educativa, comprenden también a los pliegos de otras instituciones públicas

ligadas a la problemáticacultural y recreacionaldel país que dependendel

Ministerio de Educacióncomouno de los componentesdifusoresde la culturaen

susdiferentesexpresiones136.

Este esquema de voluntario deberia fijncionar como parte de una campaña nacional y sostenida,

¡36 Instituto Nacional de Cultura, Instituto Peruano del Deporte, INIED, Instituto Geofisico del Perú,

Asamblea Nacionalde Rectores,BibliotecaNacional,Museode la Nación, MuseoNacional de
Antropologíay Arqueologiay Universidadesnacionales Recientementese habríadispuestola
transferenciade los recursosdel INIED, hoy convertidoen Instituto Nacional de Infraestructura
Educativa(INFES) al MinisteriodelaPresidencia,
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En relación a la labor educativa,esta comprendelos cuatro niveles del

sistema educativo: inicial, primaria, secundaria,superior (universitaria y no

universitaria). Dentro de los cuales existen otras modalidades: primaria y

secundariade adultos,educaciónocupacionaly educaciónespecial137.

Tanto las Instituciones Públicas descentralizadas como las Universidades, si

biendependende un presupuestocentral,anivel internomanejancon autonomía

su propio pliego y son consideradas en el presupuesto como transferencia

intrasistemas, lo que representa aproximadamenteun 16 por ciento del

presupuesto del sector incluyendo a las regiones’38. Estas últimas, de acuerdo a la

ley de regionalizacióndel pais, han sido facultadasdesdeel año 1990 para

manejarsu presupuestoen forma autónomade acuerdoa los montosasignados

porel Ministeriode Economíaen la Ley dePresupuesto.

A efectosde estetrabajo,comopuedeverseen la Tabla N0 98 se registralo

quesedenominael pliego neto del Ministerio de Educación(ver Anexo 1, Tabla

N0 99), el presupuestode las regiones (Anexo 1, Tabla N0 100) el gasto del

Instituto Nacional de Fomentoa la InfraestructuraEducativa(liNEES) que han

sido transferidos recientemente al Ministerio de la Presidencia.

En la estructura de gasto social, la educación ha sido el sector más

importante, concentrando aproximadamente un 75 por ciento de dicho gasto, lo

querepresentaen promediodesdeel año 1970, un 14 por cientode los gastos

totalesdel gobiernocentral,aunqueen 1990 fue de 11,9por ciento. Cabeindicar

~ Estos niveles asimismo, se pueden desagregar en sistemas escolariz.ados y no escolarizados,
siendoestosúltimospocosignificativos(nomásdel 5 por cientodeloseducandos).

138 Cabeindicar que dentro de las transferenciasintrasistemasel gruesodel presupuesto(74 por

ciento) se orienta a la educación universitaria, que si bien mantiene un vinculo institucional con el
Ministerio de Educación tiene una autonomíagrande en su funcionamiento, institucional y
normatividad(AsambleaNacionaldeRectores).
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quecasi la totalidadde su presupuestoesejecutadocon los recursosdel Tesoro

Público (99,7 por ciento).

TABLA N0 98

PRESUPUESTOEJECUTADO PLIEGO EDUCACIÓN 1990-94

(Miles de nuevossolesdel 90)1/

ENTiDADES
Educ, Pública Escolar
Regiones
Admin. Central del Ministerio
INIDE
~TE
ms. Pedagógico
Escuelas Nacionales 2/ 202 118 56
frs. mfra Educativa 3/ 1 554 4069 834
TOTAL 143791 95445 45045

1/ No incluye transferencias intrasistemas. 1990 incluye 8 departamentos, 1991 y 1992,
24 departamentos.

2/ EscuelaNacional de Música, de Bellas Artes, Escuelade Bellas Artes del Cuscoy
EscuelaSuperiorde Folklore.

3/ AnteriormenteIINIED, sehatransferidoal M. de la Presidencia.
Fuente:Ministerio de Economía.
Elaboración: BCRP, Sub-Gerencia, Departamento de Estudios del Sector Social.

El gastoreal eneducaciónhabíaaumentadoen forma singularamediadosde

los setentay semantuvoasí hasta1987, lo quesereflejó en un crecimientode la

Usadeescolarizacióny delnúmerodeescuelasy docentescomoseve en la Tabla

N0 101.

Sin embargo,apartir de 1988, seinicia unacaídadrásticadel gastotanto en

términos absolutos como en relación a su participación en el PBI de

aproximadamente2,9 por cientoa un 2,3 porcientoen 1990. Empero, la Oferta

educativadel sectorpúblico siguió expandiéndoseaunquea menor ritmo que en

los primerosañosde la décadade los ochenta.
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TABLA N0 101

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN

CON EL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL Y EL PBI

AÑOS TOTAL EDUC. PORCENTAJE
1979 = 100 G.TOTAL PBI

1970 59,53 89,34 18,83 2,2
1975 90,13 125,73 17,51 2,4
1980 121,15 127,58 13,21 2,5
1981 114,80 156,03 17,05 2,6
1982 111,44 121,95 13,73 2,9
1983 111,32 106,97 12,06 2,9
1984 117,17 ¡10,80 11,87 2,9
1985 ¡¡6,05 108,94 ¡1,78 2,7
1986 ¡12,87 147,12 16,36 3,4
1987 103,74 104,74 12,62 2,3
1988 79,31 86.05 15,36 2,4
1989 48,30 63,19 16,42 2,4
1990 42,67 40,76 11,99 2,3

Fuente: BCRP,Subgerenciadel SectorPúblico.
Elaboración: BCRP,Subgerenciadel SectorReal, Departamentode
Estudiosdel SectorSocial.

Esta situación ha hecho que la demanda educativa haya tenido un descenso,

lo cual es de temer porque toda sociedadrequiere para su desarrollouna

población capacitada y con niveles educativos considerables.

En relacióna sucomposicióninterna,el gastoeneducacióndesdelos años70

se ha venido asignando en forma mayoritaria a los gastos corrientes (entre un 95 y

un 97 por cientodel gasto)dándosepocaimportanciaa la inversióneducativa139.

Por otro lado, dentro de los gastos corrientes la proporción asignada a la

adquisición de bienes y serviciosha sido mínima (no mayor al 3 por ciento)’40,

siendo el gasto más significativo del sector el de remuneracionesy lo

‘~ Constituye una excepción los años 1981, 1982 y 1986 en queella subióa 7,9 y 13 por ciento,
respectivamente.

‘~ Excepto en 1989 en que subió al 20 por ciento.
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concernienteapensionesy transferencia~

En la medida que el grueso del presupuesto del sector educación se orienta al

gasto en remuneraciones142,la caída del gasto público ha repercutido

directamentepor un lado, en que la remuneraciónpor docentesen las escuelas

públicassehayareducidosistemáticamente,dadoquesunúmeroseha expandido

aun ritmo del 7,4 porcientoentre1985y 1990por otro lado, en unacontracción

aún másagudade la inversión en educaciónque ha derivadoen un deteriorode

los localesescolaresy de la calidaddel servicioeducativo.

Paracorregir estasituación,a inicios de los ochenta,se creó una institución

descentralizadadel sectorencargadade la habilitacióny de construcciónde la

infraestructura escolar y de equipo mobiliario (Instituto Nacional de

InfraestructuraEducativa:INIED), llamadaactualmenteINFES que estáa cargo

del Ministerio de la Presidencia.Sin embargo,los fondosdispuestosparaaquella

instituciónhansido tambiénpoco significativos llegandoa representaren estos

tresúltimos años-enpromedio-no másdel 2,4por cientodel gastoen educación.

Como puedeobservarseen la TablaN0 102,másde la mitadde supresupuestoha

sido orientadoala construccióny rehabilitaciónde localesescolares,y en menor

magnituda mobiliarioy materialdidáctico.

En 1991, dentrode la campañaparamejorarlas condicionesde las escuelas

públicas,el gastosetriplicó respectoal añoanterior,sin embargoen 1992 se ha

Si bien a nivel del gastodel gobiernocentral,el gasto socialno ha tenido mayorsignificación(26

y 16 por cientoentre¡970y ¡990), si lo ha sido en el totalderemuneraciones,oscilandoentre66
por ciento en 1980 y 56 por ciento en 1990, dentro del cual la educaciónha tenido un peso
importante(74 y 80 por cientoen ambosaños).

142 Aunque, como puede verse en la (Tabla N0 90 y Anexo 1, TablaN0 100), su participaciónen el

gasto total de educación ha disminuido. Orientándose al grueso del Presupuestoa otros gastos
vinculados a remuneraciones como pensiones y transferencias.
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vuelto a caera un terciode lo gastadoen el primersemestrede dichoaño.

TABLA N0 102

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Gastoen miles de solesdeI 90 y actividadesen porcentajes)

1 SEM II SEM TOTAL 1 SEM II SEM TOTAL 1 5PM
1990 1991 1992

GASTO 1 233,2 ¡ 320,8 1 553,9 2 539,8 1529,3 4069,1 ¡
DIGA INIED 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
COST. ESC. 6,2 15,9 8,2 2,5 3,1 2,7: 4,1
MAT. DIDAC. 35,0 31,2 34,2 20,1 21,8 20,7 34,4
MOBILIARIO 9,9 5,0 8,9 9,6 4,0 7,5 7,5
EQUIPLABOR 3,5 16,0 6,1 2,9 25,1 11,2 6,4
TALLERES 2,9 0,6 2,5 0,5 8,9 3,6 0,0
REHAB LOCA. 24,2 16,7 22,6 44,7 19,7 35,3 33,9
PROPERLJBIB. 8,4 3,6 7,4 2,3 1,9 2,1 3,2
OTROS 3,0 1,8 2,8 0,5 1,9 1,0 0,4

* Apoyo Alfabetización Biblioteca Nacional, Laboratorios Ocupacionales, Módulos y

equipos de Educación Inicial, Estudiosde Pre-inventario.
Fuente:Ministerio deEconomíay Finanzas.
Elaboración: BCRP,Sub-gerencia,Departamentode Estudiosdel SectorSocial.

1.4.1.3.GastoPúblicoenEducación1985 - 1992

La administraciónde la educaciónpúblicaescolardesdeel año 1990ha sido

descentralizadaen las regiones, encargándosea aquellas el manejo de su

presupuesto,la ejecución del gasto y la administración de las unidades

descentralizadas de servicio educativo (lIDES) que abarca varios distritos.

Correspondiendoal Ministerio de Educación mantener una coordinación

permanente con las autoridades regionales y municipales’43. Igualmente en Lima,

la administración de los tres primeros niveles educativos está descentralizada por

Decreto Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. EJ Peruano, 12 de Octubre de
¡992.
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dichasunidades.

En el año 1990, partedel pliego del Ministerio de Educaciónse transfirió a

ocho departamentos(Tumbes, Piura, Arequipa, Ucayali, Loreto, Tacna,

Moqueguay Puno) que conformanhoy las regiones Grau, Arequipa, Ucayali,

Loreto y Mariátegui y desde 1991, al respecto de regiones, concentrando

aproximadamenteun 70 porcientode este.

En los aspectosnormativos,el Estadoestablecey garantizala gratuidadde la

educaciónen todos sus niveles y la obligatoriedadde la educaciónprimaria y

secundaria.Actualmente,84 por ciento de los estudiantesdel país de los tres

primerosniveleseducativosy de los docentesestánen el sectorpúblico y el 86

por ciento de los planteles escolares pertenece al Estado’t De estemodo la

expansión de la educación pública ha tenido un rol muy importante en la

universalización de la educación.

Pararealizarel análisis del gasto en educación,se consideróel pliego del

Ministerio de Educacióny, a partir de 1990, la partedestinadaa las regionesasí

mismo con la información a nivel departamentalse ha reconstruidoel gasto en

educaciónpúblicaa nivel nacionala fin de poderver suevoluciónentrelos años

145

1985a 1992

144 La asistenciaa la escuelapública esmuchomayor en algunosdepartamentoscomo Amazonas(97

por ciento), Apurimac (99 por ciento), Cajamarca(98,1), Huancavelica(92,7). Siendo más
pronunciadala asistenciaa la escuelapública en los distritos más pobres. En relación a otros
departamentosLima, Callao,La libertad, Arequipaestapresenciaesmenor, respectivamente66,2,
70,3, 82,4y 71,4 por ciento, zonasqueen términosespacialessonconsideradaslas másricasdel
país. Fuerade Lima, sin embargo,se tiene que un 90 por ciento de los educandosestánen las
escuelaspúblicas.Segúnel CentrodeInformación y Estadísticadel Ministerio de Educación.

145 Para hacer comparables las cifras se ha dejado de lado los gastos referidos a la administración

central, universidades e instituciones públicas de índoles cultural y recreacional, dado que la
informaciónquetenemosdeellas esincompleta.
El Pliego del Ministerio de Educaciónse destinabásicamentea los gastosde administración
central,a losgastosde educacióndel departamentode Lima y a las institucionesquecomo se ha
mencionado dependen directamente de dicho organismo.
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Comose observa,hay una tendenciadecrecientedel gastoen educaciónen

los últimos tres años, cayendoen 1991 al 33 por ciento del gastode 1985,

recuperándosesólo en forma muy ligera en el primer semestrede 1992 a

consecuenciadel cual el gasto por estudianteen el mismo período, habría

disminuidoen el sistemapúblico de 51 a 15 por cientode 1990 (ver Tabla N0

103).

TABLA N0 103

PRESUPUESTOEJECUTADOSECTOREDUCATIYO* 1985-92

(En miles de solesde 1990)

Distribución regional del gasto 1990 - 92

AÑO WR. SEMES, 2DO SEMES. TOTAL COSTOPOR
ALUMNO

1995 119255,7 142 192,4 261448,1 100,0 50,5
1988 139 541,7 100,135,6 239 677,3 87,8 42,4
1990 85339,9 56015,1 141 355,0 53,7 23,3
1991 34440,6 54385,5 88826,1 33,9 15,2
1992 43 796,8

* No incluye a las institucionespúblicas descentralizadasy universidades,
como tampoco los gastos en administración central. Se ha considerado el
presupuesto ejecutado por las regiones desde 1990.

Fuente: Ministerio de Educación. Oficina de Evaluación del Presupuesto.
Ministerio de Economía y Finanzas.

Según datos estadísticos de la oficina de evaluacióndel Presupuestode

Ministerio de Educación, en 1991 el gasto total en educación cayó en un 35 por

ciento, localizándose siendo la caída más severa fuera del departamento de Lima

(36 por ciento). En la medida en que el número de docentes aumentó en 2,7 por

ciento esta situaciónafectosus remuneracionesquecayerona nivel nacionalen

5 1 por ciento, en un momentoen quea nivel regional seestimalas matrículas
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escolarescayeronen 2,5 porcientoy en Lima en 3,5 porciento.

Si secomparala asignacióndel gastoen el primer semestrede 1991 conel

de 1992, sehabríadadounarecuperacióndel gastototal en 26 por ciento, lo que

significó un crecimientodel gasto total en 26 por ciento, lo que significó un

crecimiento del 31 por ciento en provincias y del 4 por ciento en Lima. En este

sentido se habría favorecido relativamente a las regiones, a las cuales se ha

orientado un 73 por ciento del presupuesto en educación, acorde con la

distribución de los docentes y las matriculas de la educación pública en el país 146•

En relación a la distribución del gasto, se tiene que, entre 1990 y 1991, la

caida afectó en particulara algunosdepartamentos.Por ejemplo, en Arequipa

descendió un 52 por ciento, en Ucayali en 38 por ciento y en Moquegua en 40 por

ciento, siendo sus Usas de crecimiento poblacional de 2,4 por ciento. Lima, con

igual tasas de crecimiento, experimentó una caída del 39 por ciento. A

consecuencia de esta situación el gasto por docente y por alumnosmatriculadosse

redujo en 1991 a la mitad del año 1990, tendencia que indudablemente se reflejó

en la caída del gastopercápita.

El incremento del gasto en 1992 también se distribuyó en forma desigual

entrealgunosdepartamentos,teniendolas regionesen promedioun crecimiento

del 31 por cientoy Lima del 27 por ciento; sin embargosi seanalizael gasto a

nivel departamentalseobservaque en 1-luánucodescendióen 4 por cientoy en

Apurimac y Tumbesen 9 por ciento, respectivamentey otros como Arequipa,

Junín,Ayacucho,Icay Huancavelicafrieron másfavorecidos(en los dosprimeros

el gasto se incrementóen 113 y 89 por cientoy en el resto osciló entre 50 por

146 Según datos de la OficinadePlanificaciónEducativadel MinisteriodeEducación.

327



‘47

ciento)

Cabeindicar, sin embargo,queestamejoradel gastoseha orientadoa rubros

comotransferenciasy pensionesyaque la asignacióna remuneracionescayóen el

mismo lapso en un 6 por cientoen las regionesy en 30 por cientopara Lima,

manteniéndose la caída del gasto en bienes y servicios (salvo Lima que se

incrementóen46 porcientopero sobreun montomínimo).

En el primersemestrede 1992, el gastoaumentóen 22 por cientorespectoa

similar periodo de 1991; empero ello no ha significado una mejora en

remuneraciones,las quecayeronen 6.3 por cientorepresentandoapenasun 27 por

ciento del nivel alcanzadoen el primersemestrede 1990. No se sabeen cuanto

podría revertirseesatendenciaen el segundosemestrede 1992 con el aumento

decretado por SI. 60 en agosto, monto que duplicaría el sueldo del docente.

Este hecho debe haber repercutido en la calidad del educadoren su

disponibilidad de tiempo para actualizarsus métodosen enseñanzaya que el

número de horas impartidaspor docenteshabríabajado como una fonna de

resarcirla partidadel salarioreal

Asimismo,el incrementodel númerode docentesa través de incorporación

de maestros no titulados, habría influido en la disminución de la calidad de

enseñanza148. Comopuede verse en el cuadro siguiente, apenas un 47 por ciento

de los maestros tenía en 1990 título pedagógico, habiendoaumentadoel número

147 En los otros departamentos el crecimiento del gastos en términos porcentuales lite: Piura 19,

Ucayali 23, Moquegua 17, Tacna 1,2, Puno 34, Amazonas, 24, Cajamarca 25, Lambayeque 40,
Cusco 19, Madre de Dios 17, La Libertad23, Ancash 39 y SanMartin 28 por ciento.

~ En educaciónexistendostipos de maestros,contítulo pedagógicoy sin titulo pedagógico.Los
profesorescon titulo pedagógicose distribuyen en niveles magisterialesy sonconocidoscomo
maestrosde primeracategoriaen el lenguajecomún. Los maestrosno titulados se dividen en
maestros con estudios pedagógicos concluidos, con titulo no pedagógico, con estudios
pedagógicossin concluir, con estudiossecundarios(estosson consideradoscomo maestrosde
tercera).
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de maestros no titulados, los que en su mayoría (un 76 por ciento en ~99])~49se

concentraen las escuelaspúblicasfuerade Lima.

TABLA N0 104

TITULACIÓN DE DOCENTESPERU1990

NIVELES DOCENTES
TITULADOS

DOCENTES
SIN TITULO

SIN
TITULO

INICIAL 20217 8866 30,5
PRIMARIA 131726 59863 31,2
SECUNDARIA 86770 43544 33,4
SUPERIOR 4973 4751 48,9

Fuente:Ministerio deEducación:DireccióndeEstadística.

En relación a la dirección de los planteles estatales, los criterios que se

adoptanpara la contrataciónde directoresno consideranunacapacitaciónpara

ejercer ese tipo de tarea,básicamenteadministrativa.Por lo general,los docentes

aspirana ocupar dichoscargoscomouna alternativaa los bajos ingresosen una

mejorade la calidaddel servicioa todo nivel, cuyo deterioropuedeexplicarseen

forma directacon la caídadel gastoque haafectadobásicamenteel nivel real de

las remuneracionesdel docentey la inversiónpúblicadel sector.

En cuantoa lo primero, ello ha estimulado la entradade docentesmenos

capacitados y la salidade aquellosque por su mejor formación,puedenacceder

en mejores condicionesal sector privado o prefieren buscarotras alternativas

laborales. Lo que se muestraen la gran cantidad de docentesno titulados,

particularmentefuerade Lima. En cuantoa lo segundo,habríaqueincidir en una

mejorade las condicionessanitariasde las escuelasasí comoen la habilitaciónde

149 Felipe Portocarrero y Mario Aguirre. En: Informe de Coyuntura”. Primer Semestre, 1992.

Evaluaciónde la EconomiaPeruana.Universidaddel Pacifico, Centro de Investigación(CIUP).
Lima.

329



material didácticoy un mejor equipamientode las escuelas,particularmenteen

las zonasruralesy en los distritosmáspobresde Lima.

Esta situaciónha tenido efectosnegativosen cuantoal rendimientoescolar

medido en las altastasasde repitenciay de deserciónescolar.Lo que implicaría

también analizar el efecto de otras variablesextraescolaresen el rendimiento

comonutrición,saludadecuada,tiempode dedicaciónal estudio,etc.150

Finalmente,las dificultadesque existen tanto para cuantificar como para

hacer un seguimientode la población analfabetay para rebajar las tasasde

analfabetismoen las zonasrurales y particularmenteen los departamentosmás

pobresdel país.

1.4.2.Salud

1.4.2.1.Indicadores de la Situación de Salud en el Perú

Los indicadores de la salud materno-infantil muestran un avancesignificativo

entre 1986 y 1991/199215!, aunque en diversos aspectos se encuentran todavía

condeficienciasimportantes,particularmente,en el sectorrural. Así, porejemplo,

la atencióndel partopor médicosseha elevadode 28 por cientoen 1986a 34 por

cientoen 1991,peroanivel rural sólohaaumentadode 8 a 10 por ciento.

En relacióna la vacunaciónde los niños entre 1 y 2 años,el 39 por ciento

contabacontaijetade control en 1986,porcentajequeseelevóa 48 porcientoen

1991. El porcentajede niños con al menosuna vacuna no registró mayor

~ Respectoa lasecundaria,se criticala indefiniciándeobjetivosy la falta de correspondencia con el

mercadode trabajo,dadoquenuestrapoblaciónpor razonesde estrategiadesobrevivenciase ve
obligada a trabajar a temprana edad.

Los datos provienen de la Encuesta de Demografia y Salud Familiar 1986 y ¡991, Instituto
Nacionalde EstadisticaeInformática(INTEl), 1988y 1992.
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variación entrelas dos encuestas(92 a 93 por ciento), pero en la sienaeste se

elevó de 83 por cientoa 90 por ciento’52. Losporcentajesde niñosvacunadosde

DPT (90 por ciento la primeradosisy 66 por ciento la tercera)y sarampión(71

porciento)prácticamenteno hanmostradocambios,al igual que la primeradosis

de Polio (91 por ciento). Pero hay mejora importanteen BCG (de 59 a 88 por

ciento). En relacióna la terceradosisde Polio, la queotorgaproteccióncompleta,

casino hayvariaciónpuesla coberturaseincrementade 65 a66 porciento’53.

El porcentajede niños de hasta5 añosque hantenido diarreaen los últimos

15 díasseha reducidode 32 a 18 por ciento,y en el sectorrural de 35 a 22 por

ciento. Tambiénseha elevadosustancialmenteel usode salesrehidratantesorales

(de 4 a 33 por ciento), pero no hay información para 1991 respectoa otros

elementos de atención de estos casos (tratamiento por médico, asistencia a

hospital, uso de fármacos).

Los resultados de esta encuesta muestran una reducción importante de las

tasasde mortalidadinfantil, inclusomásallá de las proyeccionesquehabíansido

efectuadaspor el InstitutoNacionalde Estadísticae Informática.Paralos niñosde

hasta1 año,el promedionacionalhabajadode 97 pormil en 1978a 76 pormil en

1986y a 55 por mil en 1991. Paralos niñosdehasta5 años,seha reducidode 149

pormil en 1978 a 112 por mil en 1986y a 78 por mil en 1991. En el sectorrural,

sin embargo,la tasade mortalidadinfantil sigue siendosumamenteelevada;de

152 Para 1986, los datos se refieren únicamente a aquellos hogares encuestados en los que se mostró

las taijetas de control, respectivamente. Esto se aplica también para los datos subsiguientes
referidos a vacunación. 00

‘~ DPT o Triple Difteria, Tos ferina y Tétano.
DCG Antituberculosa.
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131 por mil para los niños hasta los Sanos’54.

Pesea estassignificativasmejoras,la tasade mortalidadinfantil y la tasade

mortalidadgeneral(8,3 por mil habitantesaún se encuentranentrelas másaltas

de América Latina (Ver la Tabla).

TABLA N0 105

TASAS DE MORTALIDAD EN AMiERICA LATINA:

(Alio 1989)

pMs MORTALIDAD
INFANTIL 1/

MORTALIDAD
GENERAL 2/

Bolivia ¡06 13
Colombia 38 6
Chile 19 6
Ecuador 61 7
Perú 55 8

* Año 1991

1/Porcada1000nacidosvivos
2/Porcada1000habitantes
Fuente: BancoMundial, Informesobreel DesarrolloMundial, 1992

Ministerio de Salud.

En lo relacionado a la nutrición infantil, no se han logrado mayores avances.

El porcentaje de niños desnutridos crónicos prácticamente no se redujo entre 1986

y 1991 (de 38 a 37 por ciento) y en el sector rural la reducción fue de 57 a 53 por

ciento. Los niños con desnutriciónaguda, en cambio, aumentaronde 0,9 por

ciento en 1986 a 1,4 por ciento en 1991, y de 1,1 por ciento a 1,7 por ciento en el

sector rural’5~.

‘~“ Para los últimos 10 dIos.

‘“ Los datos se refierena la poblaciónde6 añospara1986 y menorde 5 dios para 1991. Segúnla
clasificación de Waterlow, para la desnutricióncrónica se toma el indicador taJia por edad,
considerandoa aquellos quetienenun nivel menora dosdesviacionesestándarqueel promedioy
para la desnutrición aguda, el indicador peso para la talla.
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En cuanto a los aspectosdemográficos,el mejoramientoen los niveles

educativosde la mujer peruanahatendidoareducirlas tasasde crecimientode la

poblaciónmediantela reducciónde las tasasde fecundidada partir de la difusión

y mayorusode métodosanticonceptivos.

La TasaGlobal de Fecundidad(TGF)156 se ha reducidode 5,3 en 1978 a 4,1

en 1986 y a 3,5 en 1991. Sin embargo,de acuerdoa la EncuestaNacional de

Demografia y Salud Familiar (ENDES 86 y 91), todavía existen grupos

poblacionales con niveles de fecundidad significativamente elevados,

especialmenteentrelas mujeressin educación,la mismaqueseha incrementado

(de6,6 a 7,1); manteniéndoseconstantepara los demásnivelesde educación.La

reducciónde la TGF debeser, por lo tanto, asociadaal incrementoen los niveles

educativosde las mujeresen edadfértil, las cualesaumentansu participación

dentro del total. Entre la población rural, la TGFno ha variado significativamente,

luego dereducirseentre1978y 1986.

El usode métodosanticonceptivosmodernosse ha elevado,de usarlocl 46

por cientode las mujeres en 1986,al 59 porcientoen 1991. Sin embargo,a nivel

rural se mantiene restringido al 16 por ciento de las mujeres. Dentro de estos

métodos,se ha difundido relativamentemás e! uso de DR] (Dispositivo Intra

Uterino) y la esterilización,mientrasqueha disminuidoel uso de la píldora. El

conocimientode métodosmodernosseha elevadodel 87 por cientoal 95 por

ciento de las mujeres.

Estaampliaciónde uso de métodosanticonceptivosmodernosse producesin

que haya incremento de la participación del sectorpúblico en el abastecimiento

156 El número de hijos que, de mantenerse las actuales condiciones,tendrianen promediolas mujeres

actualmenteen edadfértiL
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de los mismo, que incluso se ha reducido ligeramente de 49,6 por ciento a 48,4

por ciento.

El actual gobierno, si bien ha manifestado públicamente su

políticas de difusión de métodosanticonceptivosmodernos,lo

habríageneradoconflictosconla IglesiaCatólica, aparentemente

esteobjetivoen la ejecuciónde planesy programasal respecto.

respaldo a las

que incluso le

no ha traducido

1.4.2.2.GastoPúblico en Salud 1970-91

En el período 1970-1991,el gastopúblico en salud registró una tasa de

crecimiento real negativa de 3,5 por ciento anual. Para el alio 1991 el indice per

cápita,esel menorde la última década(ver TablaN0 106).

El gasto en salud significó el 4,4 por ciento del gasto total del gobierno

central en el año 1991, ligeramentesuperioral año anterior. De otro lado, en

relación al PRI este significó solamente el 0,3 por ciento para 1991 -el gasto

públicoen saludha sido tradicionalmentebajo,alrededorde 1 por cientodel PBI-

La caída en términos reales del gasto en salud es mayor que la caída del PBI

duranteel períodoevaluado.

Según la información estadistica de la CEPAL los otros paises

latinoamericanospara 1981 indican queel Perúseencontraba,a excepciónde

Bolivia, entre aquellos con menor gasto de salud per cápita (9,7 USS de 1979)!57

El ya insuficientegastopúblico en saluden los años80 se fue agravandohasta

llegar a 1990 con apenas US4,6 al año por persona (en términos de dólares

‘~ Jamaica, Chile y Argentina tenían un gasto en salud per cápita de 42, 39 y 24 US$, situándose
Venezuela como el país de más alto gasto público en salud por persona,85 US$ (dólares
constante de 1980). Bolivia registraba un gasto de 3 US$ por persona.
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constantes de 1979). Así, la caída real en términos per cápita para el período

de análisisfuede 51 porciento.

TABLA N0 106

GASTO PÚBLICO REAL EN SALUD 1970- 1991/1

ANO GASTO
SALUD2/

GASTOSALUD!
GASTOTOTAL

INDICE
PERCAPITA
(1979=100)

GASTO/SALUD
PBI

1970 23 5,5% 88,1 0,93%
1971 23 4,9% 84,8 0,89%
1972 26 5,1% 91,5 0,96%

86,9 0,89%
89,3 0,86%
99,0 0,94%
109,4 1,05%
87,1 0,86%
97,0 0,98%

100,0 0,98%
1980 41 4,8% 117,4 1,12%
1981 42 5,1% 116,9 1,09%
1982 34 4,4% 94,0 0,90%
1983 34 4,3% 90,5 1,01%
1984 36 4,3% 93,4 1,01%
1985 36 4,4% 92,2 1,00%
1986 38 4,7% 94,2 0,95%
1987 35 4,8% 86,0 0,82%
1988 24 4,9% 58,2 0,62%
1989 15 4,4% 36,1 0,44%
1990 11 3,6% 25,4 0,33%
1991 11 4,4% 23,9 0,31%

1/Parael año 1991 los datossonpreliminares.
2/NuevosSolesde 1979.
Fuente: BCRP, “Perú: Compendio Estadisticos del

Financiero”.
INEI, “Perú; Compendio Estadístico 1990-91”.

Sector Público no

La financiación del gasto del Ministerio de Salud (MITNSA) se constituye

básicamentepor recursosprovenientesdel Tesoro Público (los otros recursos

provienende los ingresospropios, la financiaciónpor endeudamientoexternoy

los ingresospor transferencias).Si seobservala TablaN0 107 seapreciaqueel
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sectorha tenido una creciente dependencia de la fuenteTesoroPúblico,pasando

de representar ésta el 89 por cientodel total en 1980 a 97 por ciento 1989. Entre

tanto las otras fuentes de financiamiento decayeron durante este lapso; así los

ingresos propios pasaron de 6,7 por ciento en 1980 a 2,4 por ciento en 1989; y

finalmente, los ingresos por transferencias decayeron de 0,3 por ciento en 1980 a

0,1 porcientoen 1989.

A pesar de la constante reducción de los recursosfiscales, el Ministerio de

Saludno ha podidodiversificar susfuentesde financiamiento.Estasituaciónse

vió agravada,a partir de 1986, por la pérdidade importanciadel endeudamiento

externocomo fuentede financiación,coincidentecon la política de aislamiento

del pais de los organismosfinancierosinternacionales.Estehecho implicó que el

gastodestinadoa obrassevieraafectadoreduciéndosede 3,5 por cientodel total

del gastoen saluden 1980a0,3 por cientoen 1989.

No ha sidoposibleobtenerparael año1990cifrasdefinitivasde la estructura

del gastosegúnfuentesde financiacióna fin de completarla serieanterior. Sin

embargolas cifras para 1990 muestranque la dependenciade los recursosdel

Tesoro Público se sigue manteniendo,si bien la fuente de ingresospropios ha

crecidoen relación al total de las fuentesde financiamiento,estaaúnno llega a

ser significativa. El MINSA, dentro del proyecto de autogestiónen el cual se

encuentraabocado,está autorizadoa realizar accionespara incrementarsus

ingresos propios. La autogestiónes un procesoque se viene desarrollando

gradualmentey su continuidaddependefinalmentede decisionesde alto nivel

como alternativade financiamientono sólo del sector salud, sino de los otros

sectoressociales.
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TABLA N0 107

MINISTERIO DE SALtJD: ESTRUCTURA DEL GASTO

SEGÚNFUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDAS GENÉRICAS 1/

(En Porcentajes)

_____________________ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
¡ A. Tesoro Público 89,0 90,7 88,3 88,1 86,7 83,2 91,7 93,4 97,0 97,2
01 Remuneraciones 44,1 48,6 63,5 66,3 62,3 54,7 52,9 57,8 57,5 54,7
O2Bienes 14,6 17,3 12,8 11,2 9,0 10,8 10,3 7,6 9,9 14,9
03 Servicios 1,9 2,7 2,0 3,2 2,1 2,5 3,0 2,4 2,0 3,2
04 TransE. conientes 12,5 10,4 1,4 1,1 1,2 5,4 5,3 6,9 9,3 7,8
05 Pensiones 3,7 3,4 3,3 5,0 7,8 7,3 9,2 11,2 11,0 11,3
O7Estudios 0,4 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 01
08 Obras 9,9 6,5 4,7 1,2 2,3 1,9 7,1 5,8 4,0 3,7
09 Bienes de capital 1,0 1,1 0,3 0,1 1,8 0,5 3,8 1,1 1,8 1,4
11 Trans. de capital 0,8 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Gastos de desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0
14 Bienesdecapital2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
B. IngresosPropios 6,7 6,2 8,5 7,1 7,2 6,8 5,3 5,1 2,3 2,4
01 Remuneraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

‘02 Bienes 6,0 5,4 6,3 5,7 5,9 5,8 4,0 1,6 1,6 1,8
03 Servicios 0,6 0,7 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5
04 TransEcorrientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
05 Pensiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Estudios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Obras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 Bienesde capital 0,1 0,1 0,9 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
12 Prest,adq.valoresy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

otros
14 Bienesdecapital2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1
C. Endeudamiento 4,0 2,8 1,5 2,8 4,6 8,4 2,6 1,3 0,5 0,3
01 Remuneraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0 00
02 Bienes 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Servicios 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 TransEcorrientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Estudios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Obras 3,5 2,2 1,3 1,1 2,5 2,1 2,1 0,3 0,3 0,3
O9Bienesdecapital 0,1 0,1 0,1 1,5 1,9 6,2 0,5 0,8 0,2 0,0
13 Gastos de desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
14 Bienes de capital 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D. Transferencias 0,3 0,2 1,8 1,9 1,5 1,6 0,4 0,2 0,2 0,1
01 Remuneraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
O2Bienes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
03 Servicios 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
04 TransEcorrientes 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Estudios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Obras 0,0 0,0 1,4 1,4 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0
09 Bienesdecapital 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
11 Trans. de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Gastosdedesarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
14 Bienesde capital2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1/Correspondeal presupuestoejecutado.Para1990 la informaciónespreliminar.
2/ Bienes de capital no ligadosaproyectosde inversión.
Fuente:Ministerio de Salud,Of. Ural. de Planificación,Of dePresupuesto.
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En cuantoa la calidad del servicio, frente a la drásticareduccióndc los

recursosdestinadosal sector no es dificil suponer que ellos haya redundado

negativamenteen la calidady cantidadde los servicios de saludofrecidosa la

población.

Según el documento de Financiacióndel cuidadode la salud, secuentaque

para los años 1985 y 1990, la eficienciainternaen la producciónde servicio de

salud por parte del MINSA, no mostró mejora alguna, másbien se mantuvo

constantey alejadade las recomendacionesde la Oficina Panamericanade la

Salud(OPS). La relaciónenfermerasa médicospermanecióen 0,8 en estos dos

añosconsiderados(la OPSrecomiendaun ratiode2 a 4 enfermeraspormédico)y

el númerode consultaspormédicoal díaqueasciendea 3,9 tambiénseencuentra

alejadoderecomendaciónde 4 consultasla horas.

En relación a algunos indicadores de recursos humanos del MINSA,

presentadosen la TablaN0 108 muestranque, sóloLima, Callao,lea,Arequipay

Tacnapresentanratiosde médicoy enfermerapor habitantesaceptables,mientras

queen Ayacucho,Cajamarca,Amazonas,Paseo,etc. departamentosconsiderados

pobresen los trabajosde pobrezarelativamente,se apartanlejos de las normas

establecidasinternacionalmente.A estohay queagregarqueexistenlugaresa los

que no quierenir los médicosy las enfermeras,porconsiderarlosen situaciónde

atrasoy conmuchaslimitacionesparael ejerciciode la medicina por faltarlesla

infraestructuramínima.
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TABLA N0 108

INDICADORES DE RECURSOSIRJMANOS: 1991:MINSA 1/

(1991)

DEPARTAMENTOS 1991
HABITANTESPOR

MEDICO
HABITANTESPOR

ENFERMERA
Amazonas 9712 12700
Ancash 4306 5320
Apurimac 4382 2835
Arequipa 2 357 1 655
A acucho 17062 7025
Cajamarca 12 108 5965
Callao 1 521 3 067
Cusco 6887 3 932
Huancavelica 6 887 5 068
Huánuco 8 183 4666
Ica 2 506 3 085
Junín 5978 2813
LaLibertad 3502 4007
Lambayegue 5 151 6218
Lima 2177 3635
Loreto 9 920 9 770
MadredeDios 3044 2319
Moue a 4141 2650
Pasco 8421 8684
Piura 11815 18011
Puno 5247 3 039
SanMartin 6101 7381
Tacna 2 459 1 222
Tumbes 4 206 4 469
Ucayali 3921 6317
TOTAL 3 568 4 024
1/Profesionalespertenecientesal Ministerio de Salud.

Fuente: Cuánto &A. Perú en Números 1992.

Elaboración: BCRP. Subgerencia del SectorReal

Depto.:De Estudiosdel SectorSocial.
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1.4.2.3.Gasto Público en Salud 1991-92

Para los años 1990 y 1991158, la Tabla N0 109, muestra las variaciones

porcentualesdel presupuestoreal 1991/1990por programasde saludsegúnfuente

Tesoro Público. En relación a esta información, si bien no se puede dar

conclusionesdefinitivassobreel comportamientodelgastoen estosdosaños.

TABLA N0 109

GASTO EN SALUD

VARIACIONES PORCENTUALES DEL PRESUPUESTOREAL 1991/1990

TESORO PUBLICO
DENOMINACIÓN Remun. Bienes Serv. Transf.

Ctes.
Pens. TOTAL

Administración central 409,4 37,2 277,6 34,2 36,8 176,3
Produce.de insumose investigaciones
específicas

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

Atenciónespecializadadela salud 0,5 -24.5 -8,8 58,2 30,9 1,4
Salud ambiental -70,4 -91,8 -28,5 -31,3 30,0 -66,9
Atención integral de la salud: 4,1 -16,4 14,1 69,0 23,7 5,3

Nivel central n.a. -5,9 74,7 n.a. n.a, 4,1
Callao 5,0 -39,1 -13,9 45,6 28,5 4,5
Lima Este 2,0 -16,2 37,4 102,0 44,4 8,9
LimaNone -0,5 -4,4 2,3 90,0 48,7 13,0
Lima Sur 8,2 -6,6 -58,0 138,1 16,5 13,5
Lima ciudad 5,8 -34,8 -18,4 23,5 15,6 -3,2

TOTAL 1/ 17,6 -2,6 79,3 51,5 22,3 17,6

1/ No incluye atención integral de la salud en
saneamientobásicorural y en localesde salud,no

provincias. Las inversionesen
han podidoserdesagregadaspara

no se reportan gastos para estudios,Lima Metropolitana.En los años 1990 y 1991
obras y bienes de capital.

Fuente: Ministerio de Salud, Of Gral. de Planificación, Of. de Presupuesto.
Elaboración: BancoCentralde Reservadel Perú.

Sub-Gerenciadel SectorReal.

La Tabla es sóloparaLima Metropolitanay no secuentaconestosparaotras

fuentesde financiamiento.Adicionalmentealgunasclasificacionespresupuestales

‘~ Para el año 1991, la informaciónprocesadapor el MINSA, es sólo para Lima Metropolitana,
las regionesreportandirectamenteel MinisteriodeEconomíay Pinanzas.
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por programas han variado de una año a otro, se apreciaque el incrementodel

gasto en los aspectosadministrativoscontinuasiendoel rubro principal del gasto

del MiINSA (se tiene evidencias que así lo ha sido en añosanteriores)con un

incrementoreal mayor a 170 por ciento en detrimento de otros programas

específicamenterelacionadoscon el cuidadode la saludde la población.

Así, el programa de salud ambiental, que abarcaactividadescomo la

distribución gratuita de pastillas de cloro para mejorar la calidad del agua,

educaciónsanitaria, inspección de establecimientospúblicos entre otros, ha

tenido unadisminucióndel ordende (67%) en términos reales,justamenteen el

año de inicio de la epidemiade cólera. Si bien existe el Instituto Nacional de

Proteccióndel Medio Ambiente(INAPMAS), ésterealizabásicamentefunciones

de investigación.

Estas actividades, que básicamente se constituyen en acciones preventivas de

la salud, no han visto reflejadasu importanciaen la asignación presupuestal,

sobre todo en circunstancias como las que vivió el país en el año 1991159.

La epidemiadel cólera sedetectaen el Perúdurantela última semanadel

mesde enerodel año 1990. Pesea que el paísregistrala menortasade letalidad

entrealgunospaísesamericanos(0,9 porcada100 atendidos),presentala segunda

tasade mortalidad(13,2 por 100,000habitantes)masalta en el mundo,luego del

Chad,paísafricanode extremapobrezaí&>.Sin embargo,estatasade letalidadno

~ Para el año 1991, la información procesada por el MIINSA, es sólo paraLima Metropolitana,las

regionesreportandirectamenteal Mini szeriode Economiay Finanzas.

160 Porconversacionesmantenidaspor personaldel Ministerio de Salud se pudo detectarqueeste

Ministerio estáprestandomás atencióna la medicinarecuperativa.Se tiene indicadoresque
mostrarían el repunte de enfennedades como la malaria que a 1990, se encuentra en una situación
similar a la década del cincuenta.
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necesariamente demuestra la cantidadde peruanosafectados;de un lado, según

algunosestudioslocales una proporción importante de personasenfermasno

acudierona un establecimientode saludy seatendieronen sushogaresy de otro

lado, existe una alta ausenciade reporte por parte de algunos de estos

establecimientos16’ . El contextode crisis persistente,en el cual seproduceesta

epidemia,con pérdidade los ingresosrealesy una ausenciay deterioro de la

infraestructurade vivienda agravanla magnitudde la epidemia, la misma que

amenazacon convertirseen endémica.

Cabe indicar que el cólera ha tenido ademásun efecto económico de

indudablesrepercusionessobrelos pobres.Un estudiosde la OPSestimaque la

pérdidanetaparael país en 1991 por la epidemiadel cólera fue de USS 4925

¡62

millones
Así mismo, el programa “Producción de insumos e investigaciones

específicas”,queabarcaactividadescomo la producciónde biológicospara uso

humano y la investigación en enfermedades vitales, bacterianas, etc.,

prácticamenteha desaparecidoen estosaños. En circunstanciasen las que la

tuberculosis y el cólera siguen mantenidouna fuerte incidencia en la tasa de

morbilidad y mortalidad del pais, se hace imprescindible llevar a cabo

investigacionesen salud que permita conocer las causas, consecuencias,

identificación de factoresde riesgo, tipos de enfermedad,entre otros, a fin de

poder establecer políticas de salud realistas en los aspectos preventivos y

curativosde dichasenfermedades.

161 Tasa de Mortalidad expresa la relaciónentreel número de muertos y la población.

Tasa de letaiidad señala la relación entre el número de muertos y el de atendidos.

162 PETRERA, Margarita.El ImpactoEconómicodela Epidemiadel Cóleraen el Perú, 1992, pág.

25 - 26.
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La Organización Mundial de la Salud(OMS) clasifica al Perúdentrode los

paíseslatinoamericanosen los quela TBC (tuberculosis) se presenta con extrema

severidad.En 1990, se registraron41,085casos,con una tasa de morbilidad de

190,6 por 100 mil habitantes.En 1991 se registraron43 mil casos,aumentando

ligeramentela tasade morbilidad. La TBC afectaprincipalmentea personasentre

l5y44 años.

En 1991, se puso en marcha el Programade Control de la Tuberculosis,así

como diversos programasde alimentacióna través del Instituto Nacional de

Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, los Comités del Vaso de

Leche, Caritasy el PRONAA. Sin embargo,sólo el 74 por ciento de pacientes

fueron curados.

Por otro lado, el sector salud enfrenta diversos problemas que el impide

realizareficazmentesus funciones.El nivel de remuneracionesy las diferencias

ente los mismos obstaculiza e impide el normal funcionamiento de los servicios.

El procesode reestructuraciónaplicado al sector público, si la intensión fue

reducir y modernizar un aparato estatal excesivamente burocratizado y

centralizadoestono sucediósoloobtuvola renunciade personalmáscalificado.

En 1992, el presupuesto para este sectoraumentóen relaciónal añoanterior.

Así, se consideróen el presupuestolos recursosdel Fondode Emergenciaparala

Lucha contra las epidemias. Sin embargo este sector cuenta con recursos

realmenteexiguos.

1.4.2.4.Distribución Regional del Gastoen Salud

Para el caso del Sector salud, seha obtenido informacióndel presupuesto
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ejecutado(con fuentede financiamientoTesoroPúblico)segúnpartidasgenéricas

del resto de departamentospara los añosde 1990, 1991 y primer semestrede

1992.

En la Tabla N0 110, se presentalas variacionesreales en el presupuesto

ejecutadode los departamentosparalosaños1990y 1991.

TABLA N0 110

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTOREAL

EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS 1991 /1990

Tumbes
Piura
Loreto
Ucayali
Arequipa
Moquegua
Tacna
Puno
Amazonas
Cajamarca
Lambayeque
Cusco
Apurimac
Madre de Dios
La Libertad
Ayacucho
Huancavelica
lea
Huánuco
Paseo
Junín
Ancash
San Martin
TOTAL

Remu-
nerac.

3,5
-11,2
-12,3

6,6
-8,6
0,8
6,6

-2,8
25,8

1,3
16,9
21,8

7,2
38,6
22,6
64,0
17,6
32,0
28,0
45,8

45,9
2,1
7,1

128

Bienes Sen’,-
cios

-28,5
-50,5

5,4
1,8

-65,1
52,1

3,1
-16,0
41,1
6,6

-7,3
-45,3
-23,5
-60,2
-40,3
-21,8
-59,0
-32,5
-33,7
-41,6
-49,4

-7,9
-69,8
-34 8

100,0
52,4

-26,7

47,7
-53,5

3,7
89,7
-4,0

500,0
102,1

297,3
-37,6
258,3
-33,0

79,5
-52,3
-89,2
22,2

186,4
60,7
-8,5
89,2

0,7
-13,6

Transf. Pensio- Estu-
Crrtes., nes dios

39,4
12,6
16,3
28,8

7,8

20,6
33,2
35,8

129,2
162,6
112,6
82,0
94,4
14,8
78,5

131,9
112,0
139,4

130,5
118,3
161,1

116,0

76,6

23,9
17,4
7,1

41,2
1,3

-13,6
11,1
71,8

58,7
85.3
45,4
20,1

108,3
96,4
11,6
98,5
47,4
27,1
42,5
44,3
51,2
47,2

-18,9

Obras Bienes
de
Capital

- -80,8
ns. 28,7

- 2,5
- 2,7
- 41,0
- 4,0
- -94,0

- -56,9
- ns,
- ns.
- ns.
- ns.

Total

19,5 -1,1
73,5 -10,2

350,0 0,0
ns. 16,3

2060,0 -19,3
ns. 15,1
ns. -2,6
ns. 6,4

- 58,4
ns. 42,4

- 31,0
ns. 5,7

- - 25,2
ns. - -17,2
ns. ns. 17,7

ns. ns. ns. 45,2
ns. ns. ns. -15,4
ns. ns. ns. 25,4
ns. ns. n.a. 27,4

- ns. ns. 42,7
n.s. ns. rus. 32,9

- ns. ns. 25,7
ns. - - -13,8

68,6 26,1 ns. 693 2612,9 109

ns. : Valor cero en 1990 y positivo en 1991.
Valor ceroen 1990y 1991

Fuente:Ministerio de Economiay Finanzas.

A nivel agregado,el presupuestoejecutadode los departamentosha crecido

en términosrealesen 11 por ciento entre 1990 y 1991. Las partidas genéricas
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obras y bienesde capital (no ligados a proyectosde inversión) presentanlos

mayorescrecimientoen relación al año 1990, sin embargoes necesariorecalcar

queel nivel nominaldel cual partieronfue sumamentebajo. De igual manera,las

remuneracionesrealescrecieron12,8porcientoen relaciónal año 1990. Mientras

tanto,el presupuestodestinadoa bienesy serviciosha caídoen términosrealesen

34,8y 13,6porcientorespectivamente.

Sin embargo,unadesagregacióndel presupuestotal comose ha presentado

líneasarriba(a nivel de partidasgenéricas)no permitedarconclusionessobreel

destinodel gasto en saludy las actividadesque realizanlos departamentospara

financiarel cuidadode la saludde la población que tienenbajo su jurisdicción.

Lamentablementedicha información -presupuestopor programade salud-no se

ha podido obtenerpor lo queha sido imposible realizar un análisis parecidoal

efectuadoparaLima Metropolitanay apreciarcualeshansido las tendenciasdel

gastoen saludpor partede los mismos.

Para el primer semestredel presenteaño, el presupuestoejecutadode los

departamentospresentaun crecimientoreal de 0,1 por ciento(ver TablaN0 111)

en relación a igual periodo del año 1991. Sin embargoa nivel departamental

Piura, Loreto, Ucayali, Moquegua, Tacna, Cajamarca,Paseo presentanuna

contracciónen suejecuciónpresupuestaly los departamentosde Juníny Ancash

muestranun levecrecimiento,2,4 y 0,8 respectivamente.

A nivel de partidas genéricas, salvo el presupuesto destinado a

remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones y obras, el resto presenta una

disminución en relación al año anterior. Los bienes y servicios han caído en

términosrealesen48 y 25 por cientorespectivamente,pero los queprácticamente
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han desaparecidoen la ejecuciónpresupuestalson las partidas de estudio y

equipamiento.En relaciónal rubro obras, el crecimientoquepresentansedebe

básicamenteal incrementodel gastoen obrasdel departamentode SanMartín,

gastoque coincidecon los dos mismosregistradosen dichodepartamentoen los

años1990y 1991.

TABLA N0 111

VARIACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTOREAL

EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS 1992 /1991

Piura
Tumbes
Loreto
Ucayali
Arequipa

¡ Moquegua
Tacna
Puno
Amazonas
Cajamarca
Lambayeque
Cusco
Apurimac
Madre de Dios

¡ La Libertad
Ayacucho
Huancavelica
Ica
Huánuco
Pasco
Junín
Ancash
San Martin
TOTAL

Remu-
nerac.

16,1
8,5

-11,6
9,3

193,5
31,9

¡ 55,0
23,0
31,4
-6,9
49,7
24,6

-15,7
10,6
23,5
38,5
24,9
30,4
74,0

2,7
8,5

32,2

Bienes Servi- Transf. Pensio-
cios Crrtes., nes

-54,1
-14,9

-54,9
-45,3
-36,5

-39,7
-59,4
-49,3
-33,3
-42,2
49,6

-46,6
-22,6

-4,0
-46,6
-51,1
-55,4
-65,3
-41,8
-39,5
-55,7
-51,4

2,6
24,9

9,5
14,8

-53,0
-11,5

16,2
-46,5
-22,8
—11,1
-29,9
-16,4

-2,0
5,5

-26,3
-39,4
-35,4
-5,5

-56,1
26,4

—45,3
-10,5

6,8
40,0
20,6
54,6

142,1
-2,7

23,7

34,5
129,4
67,8

110,0
40,7

8,7
8,3

12,5
76,5
87,5

111,9
123,2

89,8
80,2
-1,6

49,8
78,6

44,4
47,4

187,4
-3,6
17,1

6,4
29,5
30,3
65,4

44,3
13,2
44,1
37,3

104,8
20,0
22,7
73,8
35,9
57,5
47,5

13,2 -36,1 -57,1 16,2 14,3
28,3 -48,2 -24,9 482 516

Estu-
dios

-100,0

-100,0

-100,0
-100,0
-100,0

-100,9

Obras Bienes
de
Capital

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

- -100,0
- -100,0
- -100,0
- -100,0
- -100,0
- -100,0

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

1 695,7

Total

- -24,0
- 12,4

-100,0 -17,9
-100,0 -20,7

- 82,0
-100,0 -4,7
-100,0 1,1
-100,0 5,4

- 28,6
- -3,3
- 40,3
- 9,5
- -10,8
- 7,1
- 8,5
- 25,3
- 10,3

-100,0 37,7,
-100,0 -11,U
-100,0 2,4

- 0,8
- 4,4,

97,4 -100,0 8,1

Funte: Ministerio de Economía y Finanzas.

En ténninosgenerales,estascifrascoincidenconel diagnósticoquerealizóel

MINSA en las reunionesdetrabajopreviasa la elaboraciónde estetrabajo,sobre

el estadode los establecimientosde saluden el restodel país.Existe un deterioro
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en la rednacionalde atenciónde la salud, muchos hospitales, centros y postas de

saludno puedenasumirsuscostosmínimosde funcionamiento.

En la TablaN0 112,sepresentael gastopercápitaen saludpor departamento

para los años 1990, 1991 y 1992, según los presupuestosreales efectuados

correspondientesa esosmismosaños.

TABLA N0 112

GASTO PER CÁPITA A NIVEL DE

(1990- 1992)

DEPARTAMENTOS

REGIONES 1990 1991 1992
Tumbes 1,7 1.6 5,0
Piura 0,8 0,7 0,2
Loreto 1,2 1,1 1,0
Ucayali 2,0 2,2 1,6
Arequipa 2,0 1,6 1,4
Mo ue ua 2,5 2,8 2,2
Tacna 3,1 3,0 2,2
Puno 1,3 1,3 1,0
Amazonas 0,5 0,8 0,8
Cajamarca 0,5 0,6 0,4
Lamba e ue 0,6 0,8 0,8
Cusco 1,0 1,0 0,8
A uuimac 0,8 1,0 0,6
Madre de Dios 4,2 3,3 2,8
La Libertad 1,1 1,3 1,0
A acucho 1,0 1,4 1,0
Huancavelica 1,1 0,9 1,0
Ica 1,8 2,2 1,8
Huánuco 0,9 1,1 1,0
Pasco 0,7 1,0 0,8
Junín 1,3 1,7 1,2
Ancash 1,0 1,2 1,0
San Martín 1,7 1,4 1,2
Lima Callao 3,3 3,7 3,0

Fuente:Elaboraciónpropiaen base a los datosINEI y RCRP.

A fin de hacer comparable el gasto en salud per cápita anual por

departamentos, se procedió a duplicar el gasto efectuado en el primer semestre

del presente año y suponer el mismo comogastopercápitaparael año 1992. Si la

tendencia del gasto en salud se mantiene, no es de esperar que estos resultados
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vahen en forma significativa. Así, se apreciaque, salvo los departamentosde

Tumbes, Amazonas, Lambayeque, Huánuco y Pasco, el resto’63 de

departamentos,presentarían,para el año 1992, una caídaen el gasto real per

cápita entre 9 y 75 por ciento en relación al año 1990, siendo Piura el

departamentoen dondela caídareal esmáspronunciada(75 por ciento).

Por otro lado, es necesario hacer un comentarioapartesobre el gastoper

cápitaefectuadoen el departamentode Tumbes.Si bien esteha tenido un fuerte

crecimiento en el primer semestredel presenteaño, dicha tendenciano es

previsible que se repita para el restodel año, dadoque esteincrementoresponde

básicamente a las urgencias (epidemias)presentadasen esta zonaa inicios del

presente año, por efecto de las inundaciones, consecuencias del fenómenos del

Niño y fue por lo tantounaasignaciónpresupuestalextraordinaria.

En términos generales, los departamentos presentan por un lado escasez de

recursosparaun funcionamientomínimo de los serviciosde saludy por el otro,

dado el deterioro por cl que atraviesa la red de hospitales, centros y postas de

saludlM, es dificil suponerque dichoscentrosy atenciónpuedansostenersecon

recursos propios.

Dichas cifras son congruentes con las conversaciones mantenidas con

funcionariosdel Ministeriode Salud,en el sentidoqueen las actualescondiciones

el gasto de salud responde más a situaciones de emergencia que a una

programación coherente con las necesidades actuales de salud de la población y

con un desarrollo de largo plazo del sector. Adicionalmente, dado que el

163 Ayacucho e Ica no presentan crecimiento real en el gasto per cápita en salud en relación a 1990.

¡64 En las conversaciones sostenidas en el MINSA se informó que aproximadamente hace 15 años

que no se compran ambulancias y la mayoríade los hospitalesde las regiones carece de grupo
electrógeno.
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Ministerio de Salud se ha convenido en un ente básicamentenormativo de la

política de saludy los recursosde las regionessontransferidosdirectamentepor

el Ministerio de Economíay Finanzas son escasaslas posibilidadesque el

Ministerio del sectortieneparapresionarsobrela asignaciónpresupuestal.

Finalmente, se presenta la Tabla siguiente, un consolidado del presupuesto

ejecutadoTotal del gastopúblico en saluden ttrminosrealesparalos años1990 -

1993.

TABLA N0 113

PRESUPUESTOEJECUTADO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD:

TOTAL NACIONAL

(En miles de nuevossolesde 1990)

ANO LIMA Y CALLAO RESTO TOTAL
1990 22021,1 16564,0 38585,1
1991 25095,1 18369,9 44325,0
1992 11226,8 7610,7 18837,5
1993 12337,0 5305,3 18642,3

Nota: En 1994 el Programa se denominó Programa de Focalización del Gasto Social
Básico.

Fuente: PRESIDENCIA DELCONSEJODEMINISTROS. Documento de Interés para
la Mejora del Gasto Social Básico, 1995.

Como se observa en la Tabla, el gasto Total en salud creció en términos

reales entre 1990 y 1991 y en el año 1992 y 1993 se ejecutó gasto por menos del

50 por ciento de lo gastado en el año anterior. La distribución del gasto Total en

salud se mantiene Lima y Callaoson los que participanen mayorproporciónque

el resto del país.

1.5. Gasto Social Básico 1994- 95

A partirde 1994,en el marcodel Programade mejorade la calidadde servicios

básicos, se creó el Programapresupuestario“Focalizacióndel GastoSocial Básico”,
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con la finalidad de remitir las accionesindiscriminadaspromovidospor el sector

Públicoantesde 1990,enfatizandola intervenciónselectivay focalizadaenfavor de

los sectoresde poblacióny áreasmásnecesitadas.

De acuerdocon la experiencialogradaen 1994, se creaen 1995 el “Plan de

Mejora del Gasto Social” con una asignaciónpresupuestalde 598,2 millones de

nuevossoles(2981 millonesde dólares),estandoa cargoel Ministerio de Economía

y de la Presidenciadel Consejo de Ministros su coordinación, seguimientoy

evaluación.

Esteprogramaestáorientado a recuperary mejorarla calidady cantidadde la

inversión del Estado en áreas sociales consideradasbásicas; educación,salud,

empleo,nutrición.

Observemosla TablaN0 114,y el GráficoN0 39.

TABLA N” 114

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOAPROBADO DEL

PROGRAMA DE MEJORA DEL GASTO SOCIAL BÁSICO, SEGÚN

SECTOR Y PROGRAMAS, 199495

(En nuevossoles)

SECTOR Y PROGRAMAS PRESUPUESTOAPROBADO
1994 1995

TOTAL PRESUPUESTADO 100,0 100,0
MINISTERIO DE SALUD 44,5 67,9
Programa de Salud Básica para todos
INSTITUTO NACIONALDE SALUD 11,1 11,4
Programadecomplementaciónalimentariapara
gruposdemayorriesgo
MINISTERIO DE EDUCACION 34,2 13,4
Programa de Educación Básica para todos
PODER JUDICIAL 10,2 3,3
ProgramadeJusticiaBásica
MINISTERIOPUBLICO 0,0 3,9
Programa de Justicia Básica

Nota: En 1994 el Programase denominó Programade Focalizacióndel
GastoSocialBásico.

FUENTE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, DocumentodeInterésparala
Mejoradel GastoSocial Básico,1995.
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920 mil nuevos soles. (202 millones 460 mil dólares). Tiene como objetivo permitir

a todala poblaciónel accesoal paquetebásicode salud.Tambiénestánorientadosa

travésde los sub-programasal mejoramientointegral de puestosy centrosde salud,

el de sostenimientode centrosy puestosde saludy el de direccióny supervisióndel

Programa.

Dentro del sector salud, también está el programa de “Complementación

AlimentariaparaGruposen Mayor Riesgo”, queen 1995se le asignóel (11,4%) del

presupuestototal (68 millones 440 mil nuevossoles). El programa tiene como

objetivo brindar la atenciónnutricional a los niños menoresde tresañosy madres

gestantesy lactantes.El Instituto Nacionalde la Saludtiene la responsabilidadde su

ejecución.

2. PROGRAMASDE ALIVIO A LA POBREZA

Para afrontarel problemade la situaciónde la población pobre, los gobiernos

crearondiversosorganismosparaejecutarprogramasde alivio a la pobreza.

2.1. Periodo1980y 1985.

En esteperíodo,se creó el sistemade cooperaciónpopular (COOPOP),cuyo

jefe tenía inclusive participaciónen el Consejo de Ministros. También se dieron

impulso a las cocinasy comedorespopulares,se creo el programadel Vaso de

Leche.
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2.2. Período 1985y 1988.

En este período, a través del sistemade cooperaciónpopular, se ejecutéun

ambicioso Programade empleo Temporal llamado PAIT. (Programade Apoyo

Temporal),que llegó a darhasta150 mil empleos.Tambiénsecrearonun programa

de Desarrollo Microrregional y un Fondo Nacional de Desarrollo Comunal (hoy

desaparecidos),así comoel programade AsistenciaDirecta (PAD) que trabajacon

clubesdc madresy la Fundaciónpor los niños del Perú, un organismono público

peroeradirigido por la Primera Damade la Nación y recibía fondos principalmente

del Estado.

Otro organismo,“La Oficina Nacionalde Apoyo Alimentario” (ONAA), creada

en 1977 funcionabacomoorganismoautónomodel Ministerio de Agricultura para

repartiralimentosprincipalmenteprovenientesde donacionesdel exterior. También

están el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) dependientedel

Ministerio de Justicia que administra cunasy centrospara menoressin familia y

control de readaptaciónpara menoresdelincuentes;y la Beneficenciapública que

tambiénadministracentros para menoresy ancianosdesamparadoscon fondos

provenientesde donacionesy loteríasy que es un organismo autónomo dependiente

delMinisterio de Salud.

La propiapoblacióntambiénha generadounabastareddecomedorespopulares

para abaratar la alimentación, contando con apoyo de organizacionesno

gubernamentalesy en unapequeñaparteconfinanciamientodelEstado.

Dada la multiplicidad de organismosexistentes,el gobierno creó,en 1989, el

Programade CompensaciónSocial166 que deberíaser un programaunificado de

“~ Por Decreto Supremo 023-89-PCM.
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caráctermultisectorialpara hacer frente a los problemasde extremapobreza.En

1990secreóun programade emergenciapor sequía¡67, estos programasno solu-

cionaron en nada a los másnecesitadospor que, ademásde no contar con un

presupuesto,entróla cuestiónpolítica y la crisis económica.

2.3. Período1990 y 1995

El gobierno,alos 5 díasdela tomade posesiónen el Estado,creóporD. S. 094-

PCM la Comisión Transitoria Coordinadora de los Programas Sociales de

Emergencia que no tuvo estabilidad por eso habiendo la necesidadde un

implementaciónde programascon la finalidad de aliviar la pobreza en el corto

plazo, determinéla creación de Institucionescomo el Fondo de Compensacióny

DesarrolloSocial(FONCODES)en 1991 luegoen 1992secreael programanacional

de asistenciaalimentariaen el Ministerio de la Presidencia.

Esta marco Institucional, conformadotambién por otros organismoscomo

COOPOP, NADE, INFES, y otros, están encargadosde poner en marcha los

programasde reducciónde los nivelesdepobrezaen el país.(ver TablaN0 115).

En el alio 1995168, se destinó2 mil 264 millones de nuevossoles (1 mil 132

millonesdedólares)a los diferentesprogramadealivio a la pobreza. En relación al

presupuestode 1994 estemonto significó un pocomásdel doble. También a partir

de 1995 sehan implementadocomoprogramaspresupuestalesactividadescomode

los CaminosRuralesdel Ministerio de Transportesy Comunicacionesde la Acción

Cívica de las FuerzasArmadas del ámbito de la Presidenciadel Consejo de

Creado por D.S. 052-90-PCM y modificado por DL. 069-90-PCM.

Según información proporcionada por la Dirección del tesoro Público del Ministerio deEconomía
y Finanzas.

167
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Ministros. (Ver Tabla N0 116).

TABLA N0 115

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 1993 - 1995

(Millones de nuevossoles)

UNIDAD
EJECUTORA

ACTIVIDADES EJECU-
ClON

EJECU-
ClON

LEYN0
26404

1993 1994 1995
1 M. DE ECONOMíA(GOB. LOCALES)

Vaso de Leche
116 170 230

II FONCODES
1. APOYO SOCIAL
2. GENERACION DE EMPLEO
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

337
33

294
11

451
77

346
28

501
117
353

31
III PRONAA

COMEDORESA NIVEL NACIONAL
PROYECTOSASISTENCIA ALIMENTARIA

58
46
12

98
89

9

213
173
40

IV MINISTERIO DEEDUCACION
ALIMENTACIONESCOLAR¡TEXTOS

31 37 100

y MThJISTERIODESALUD 15 10 36
VI MINISTERIO DE AGRICULTURA

APOYOAL AGORENZONADEEMERGENCIA
TITULACION PREDIOS¡PROMOC.SIST.
FINAN.

66 86 202

VII MINISTERIO DE ENERGíAY MINAS 0 64 58
VIII COOPERACION POPULAR

PROYECTOS MULTISECTORLALES
10 11 50

IX MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PROG NAC. DE AGUA POTABLE Y
ALCANTAR

0 14 36

X MINISTERIO DE TRANSPORT,Y COMUNIC.
CAMINOS RURALES

0 0 79

XI PRESIDENCIA DEL CONSEJODEMINISTROS
ACCIONCíVICA DE EF.AA.

0 0 20

XII MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

0 79 598

XIII MINISTERIO DEECONOMíAYFINANZAS
PROG. SOC FINANCIADO CONPL-480
PROGRAMASDE APOYOSOCIAL
EJECUTADOSPORINST. PUBLICAS Y
PRIVADAS FINANCIADOS CONRECURSOS
DE LA PL-480

0 62 109

XIV INADE/MEF
PROY. EMERGENCIAE 1KV. SOCIAL (PL-480)
AYUDAADESPLAZADOS(PL-480) - MEF

0 23 32

TOTAL 633 1,106 2,264
PORCENTAJEDEL PBI 0.8% 1.0% 1.7%
PBI (En miles de millones SI.) 111,085.0 131,816.0

Fuente: DGPP(Dirección General del Presupuesto Público).
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TABLA N0 116

PERÚ: PRESUPUESTODEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA:1993 -95

(Millones de nuevossoles)

ENTIDADES 1993 1994 1995 ESTRUCTURA%

1993 1994 1995
TOTAL 633 1106 2264 100,0 ¡00,0 100,0
PORCENTAJE DEL PBI 0,8 1,0 1,7
M. DE ECONOMIA(GOB. LOCALES)
Vaso de Leche

116 170 230 18,3 15,4 10,2

FONCODES
1. APOYOSOCIAL

2. GENERACIONDEEMYLEO
3. FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

337
33

294
10

451
77

346
28

501
117
353

31

53,2
5,2

46,4
1,6

40,8
7,0

31,3
2,5

22,2
5,2

15,6
1,4

PRONAA
COMEDORESA NIVEL NACIONAL
PROYECTOSASISTENCIA ALIMENTARIA

58
46
12

98
89

9

213
173

40

9,2
7,3
1,9

8,8
8,8
0,8

9,4
7,.6
1,8

MINISTERIODEEDUCACION
ALIMENTACION ESCOLAR¡TEXTOS

31 37 100 4,9 3,3 4,4

MINISTERIO DE SALUD 15 10 36 2,4 0,9 1,6
MINISTERIO DE AGRICULTURA
APOYOAL AGORENZONADEEMERGENCIA
TITULACION PREDIOS/PROMOC.SIST.
FINAN.

66 86 202 10,4 7,8 8,9

MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS - 64 58 - 5,8 2,6
COOPERACIONPOPULAR
PROYECTOS MULTISECTORIALES

10 II 50 1,6 1,0 2,2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PROGNAC. DEAGUAPOTABLEY
ALCANTAR

- 14 36 - 1,3 1,6

MINISTERIO DETRANSPORT.Y COMUNIC.
CAMINOSRURALES

- - 79 - - 5,5

PRESIDENCIADEL CONSEJODE MINISTROS
ACCION CíVICA DE FF.AA.

- - 20 - - 0,9

MEJORADE LA CALIDAD DE LOSSERVICIOS
SOCIALES

- 79 598 - 7,1 26,4

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
PROG. SOC. FINANCIADO CON PL-480
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
EJECUTADOS POR INST. PUBLICAS Y
PRIVADAS FINANCIADOS CON RECURSOS
DE LA PL-480

- 62 109 - 5,6 4,8

INADE¡MEF
PROYEMERGENCIAE INV. SOCIAL (PL-480)
AYUDAA DESPLAZADOS(PL-480) - MEF

- 24 32 - 2,2 1,3

Fuente: MINISTERIO DEECONOMIAY FINANZAS.
- Dirección General de Presupuesto Público.
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Así encontramosque la distribucióndel presupuestode 1995 en los diferentes

programasde luchacontrala pobreza,recaeen mayorporcentajeen la actividadde

“mejora de la calidadde los serviciossociales”a la quese le asignéel 26,4%de lo

presupuestado.

FONCODESocupóel segundolugarcon 22,1%y el presupuestodestinadoalos

gobiernoslocalesparael programadel “Vaso de Leche” tiene el tercerlugarcon el

10,2% luego le sigue en orden de importanciael PRONAA para las actividadesde

los comedoresa nivel nacionaly los proyectosde asistenciaalimentariaconel 9,4%.

Por último los programasde apoyoal agro en zonasde emergenciaejecutadasporel

Ministerio de Agricultura con 8% (verTablaN0 117).

TABLA N0 117

PERÚ: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTODEL PROGRAMA DE

REDUCCIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA, 1993-95

(Porcentaje)

UNIDAD EJECUTORA/ACTIVIDADES 1993 ¶994 1995
TOTAL 100,0 100,0 100,0
MINISTERIO DEECONOMIA(GOBIERNOSLOCALES) 18,3 15,4 10,2
FONCODES 53,2 10,8 22,1
PRONAA 9,2 8,9 9,4
MINISTERIO DE EDUCACION 4,9 3,3 4,4
MINISTERIO DE SALUD 2,4 0,9 1,6
MINISTERIO DEAGRICULTURA 10,4 7,8 8,9
MINiSTERIO DEENERGíAY MINAS 0,0 5,8 2.6
COOPERACION POPULAR 1,6 1,0 2,2
MINISTERIO DELA PRESIDENCIA 0,0 1,3 1,6
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 0,0 0,0 3,5
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 0,0 0,0 0,9
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

0,0 7,1 26,4

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 0,0 5,6 4,8
INALDE/MEF 0,0 2,1 1,4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
- DirecciónGeneralde PresupuestoPúblico.
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saneamiento,comode infraestructura económica en el sector agropecuarioy de

transporte.

3) FONAVI.- Otorgapréstamospara la financiación de vivienda e infraestructura

básica. Incluyen : Banco de Materiales,programade construcciónpropia para

pequeñoscomunidades,préstamoshipotecarios,entreotros.

4) [NADE.- Canaliza los recursos hacia grandes proyectos de inversión, como

hidroeléctricaen las zonaspobresdel país.

Es responsable también del programa de emergencia e inversión social (PEIS).

5) JN?FES.-Construccióndeinfraestructuraen los sectoresde educacióny salud.

6) PANEAR.- Mejorar el estadonutricional y la salud de las madresgestantesy

lactantes,niñosmenoresde 5 añosy nifios en edadpreescolar.

7) PRONAMACHS.- Brinda asesoriatécnica para el manejo y aprovechamientode

los recursos naturales. Realiza otras de infraestructura productiva,

acondicionamientode viviendasy conservaciónde suelosenzonasdeprimidas

8) PRONAA.- Desarrollaprogramasde asistenciadirectay programasde emergencia

con el objetivo de elevar el nivel alimentarioy nutricional de la población en

pobreza extrema.

9) Desayunosescolares.-Buscacubrir los déficit nutricionalesde los estudiantesde

primariade los colegiospúblicos.

10) Programasdel VasodeLeche.-Distribuciónde vasosde lecheentrelos niñosmás

pobres.

11) Programade Apoyo al Repoblamiento.-Buscaentendera la poblacióndesplazada

a causade la violenciasubversiva.

Todosestosprogramassocialesbuscanaliviar la pobrezay cadauno empleasus
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roles de acuerdoa sus objetivosy estánsolo subvencionadospor el Estado,y las

entidadeshumanitariasquesepresentandesdelos OrganismosInternacionales.

3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL GASTO SOCIAL

Explicamos,en estaparte, la percepciónquetiene la población pobre y no pobre y

las personasinvolucradascon la situaciónde la poblaciónpobresobrela atencióny

ayudaqueel gobiernoles prestaatravésdel GastoPúblico.

Al realizar el análisis de sus respuestas, encontramos que son concientes de que el

gobiernodebede proporcionara la sociedadbienestary por endea su población a

travésde la distribuciónde los recursos;primero,a los que másnecesitany en en ese

ordena todos los componentesde la sociedad.Sin embargo,son pocos los que se

beneficiancon el gobiernoy la gran mayoríano recibeningunaatenciónpesea estar

consideradosenel presupuesto.

Hay tresrespuestasque,a continuación,detallamos:

a. Aquellos que dicen que tiene apoyo del gobierno que es un porcentajebajo un

(20%) y están más próximos a la capital del país. Afirman recibir apoyo del

gobierno centralpara la educación(con centro escolaresy pagoa los profesores);

parala salud(a travésde un centromédico;a travésdel apoyoalimentario,el vaso

de leche y los comedores populares, a través de FONAVI, FONCODES. Sin

embargo,no estáen proporciónsegúnsusnecesidadesbásicas.

b. Aquellosquedicen sí tenemosayudade vez en cuandodel gobiernocentral.Esto

sucedecuandoel Presidentedel gobiernolos va a visitar y les da las donacionesy

les ofrece solucionar el problema de la salud, educación y vivienda. Y a través de la

360



creaciónde centroseducativosy préstamosparala vivienda.

e. Aquellosque afirmanno recibir ayudaalgunadel gobiernocentral.En un total de

70 por ciento informan que el gobierno no les proporcionaningunaayuda “No

esperamosnadasólo quedaen promesas”suelendecir. Pero sí expresanrecibir

ayudasde los otrosorganismoscomo: ONG, PRISMA, CARE,CARITAS, etc. que

delgobiernocentral.

En términosgenerales,los gastospúblicos en bienesy servicios que atiendenles

necesidadescolectivasno sonequitativosni suficientesy no cubrenlas necesidadesde

la poblaciónpobre; por tanto, no estácontribuyendoa disminuir la pobreza,por el

contrario, están aumentando con aquellos llamados pobres recientes que como

consecuenciade su poder adquisitivomuy bajo, estánformandopartedel grupo de

pobresquehayen el país.

4. PERCEPCIONDE LOS ESPECIALISTASSOBREEL GASTOSOCIAL

La percepciónque tienenlos especialistassobreel gastosocial la presentamosa

continuación (las respuestas han sido analizadas y consolidadas)

¿Quéopinión le mereceel gasto público en elPerú?

Hoy en dia el gobiernono estállevandounacorrectapolítica de gastopúblico, y

si actualizamos en los gobiernos anteriores tampoco.

El Estadodebeprocuraralcanzarla máxima rentabilidadeconómicay social de

todas las inversiones y proyectos que ejecute.

Esto implica un rigurosoprocesode priorizaciónde problemas,identificaciónde
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solucionesalternativas,selecciónde la solución o formas y ejecuciónde las mismas.

El gastopúblico debede llevar en forma eficienteel binomio gasto-inversión,porque

sedebepensarque los ingresosde hoy sirven parabeneficiarel presentey el futuro.

Para lo cual se requiereunabuenaadministración,coordinacióny distribucióndel

gasto social y que se deje de utilizarlo como un instrumentopropagandísticodel

gobierno para darle unabuenaorientaciónhacia la solución de las grandesmasas

existentesen formaprioritariay a la soluciónde otrosproblemasexistentesen el seno

de la sociedad.

Entonces,¿CreeUd. que eJ enfoqueactual no esel másadecuado?

El enfoqueactual tienepuntosa favory otros en contra. En relaciónal enfoquea

favor, es que se han creadolos programasde alivio a la pobrezacomoFONCODES,

PRONAA, COOPOPy el programa del vaso de Leche ya que una parte del gasto

social estádestinadadesdeel Presupuestode la República,a promocionarla ayuda

efectivaa los más necesitados.Sin embargo,tampocosolucionanadaporquese está

priorizando a la estabilidad económica orientada por el Fondo Monetario

Internacional: “habría que ver si esto está realmente orientado a solucionar los

problemasexistentesen el senode la sociedado respondeentrecomi]lasa intereses

foráneosquesólo llevaa masdependencia”.Aquí estapuesque el enfoqueen contra,

porqueno eslo másadecuado,puestoque seestádandoénfasisa solo unapartede la

población y no a los que en verdad se encuentranen pobrezaextrema(a los del

trapecio andino y otras zonas marginales). Según el gobierno, habrá que tener

esperanzaporquelacantidadparael gastosocial,parael año 1995(3,400millonesde

dólares),serámayor que en otrasocasiones;porestemotivo, estanuevaayuda va a
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proporcionar a los másnecesitadosserviciosde aguapotabley electricidad,de salud

y vivienda, alimentación y educación , y no sólo eso, sino una infraestructura que

puedasatisfacerdichasnecesidadesparael presentey futuro.

Entonces: ¿Cuáles deben ser los indicadores del Gasto Social que alivie la

situación de pobreza existente y mejore los niveles de vide, más aún de la

población conextrema pobreza?

Hastaahorano se ha logradoencontraralgún indicador del gasto público que

solucionelos problemasexistentes.Si bien han habidoesfuerzospor realizarlos,no se

adecúan a la realidad . Un indicador que se hace latente y que pueda ser efectivo es

no perder de vista el binomio ingreso-gasto;para gastar es necesarioque hayan

ingresos y a esto habria que darle prioridad y buscar estrategias más efectivas para

tener ingresos,y luego racionalizarel gastosegúnla prioridadde necesidades;por

ejemplo, es importante darle mayor prioridad presupuestal a la educación para generar

más ingreso. Una buena distribución de gasto es una inversión y si se tiene ese criterio

habremos encontrado un indicador para realizar la mejora y alivio de la pobreza a

travésdel gastosocialy no sóloparaesosinoparaquehayauna sociedadmásjusta.

5. RESUMEN

El análisis sobre el comportamiento del Gasto Social en el Perú, los datos

estadísticosasícomola percepciónquetiene la poblaciónperuana,y los especialistas

nos indicanqueesun rubro muy importanteparael desarrollode la sociedaden forma

más justa y equitativa al cual que prestar atención. Así, encontramos que, lejos de
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solucionarlos problemasde pobrezaexistente,ha suscitadomayor desigualdadsocial

atravésde los serviciosde educación,salud, vivienda,empleoy otros.

De acuerdocon las versionesoficiales, se le estádandoprioridad al gastosocial

situaciónqueno seadecúaa la realidad,primero porqueno se sabela definición de

gasto social con la queestántrabajando.El gobierno ha dicho que el objetivo de la

Política Social es “Promover la igualdadde oportunidadespara los habitantesdel

País”. De acuerdocon esta definición, se puedeincluir dentrodel gasto social a los

programasde justicia,construcciónde caminosrurales,electrificaciónrural, etc. Y

por otro lado, hay que ver el tema de cantidad del gasto. Se sabe que cada definición

nos daráuna distintamagnitudde gastosocial y lo masimportanteessabercómo se

gastay no cuántosegasta;y porúltimo saberelegirlasalternativasmáseficientes.

En relación a la calidad del gasto, se deben tener en cuenta las dos dimensiones

existentes:la elecciónde prioridadesy la focalizacióndel gasto.La primeratieneque

ver con las raícesdel problemaeconómico:existenrecursosescasos(enestecasoel

presupuesto del gobierno) y múltiples maneras de cumplir con el objetivo de la

política social. Por lo tanto, se debe de buscar la alternativa que obtenga el mayor

beneficio al menorcosto. La focalizacióntiene que ver con la implementacióndel

programay con la selección de los beneficios, lo cual se debe realizar previo

diagnóstico.

En estecampode la calidaddelgastoesdondeexistencriticasal gobiernoporque

sus programasde gasto social no respondena los verdaderasnecesidadesde la

población, sino que sólo estánconduciendoa que haya máspobrezaen todos los

nivelesde la sociedady porendea la desigualdadsociaL
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CAPITULO QUINTO

LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y TENDENCIA

FUTURA EN TÉRMINOS DE POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL

INTRODUCCIÓN

Comocolorario en este capítulo, trataremos sobre dos aspectos importantes:

PRIMERO: Puntualizaremos los efectosde la economíadel sector público

sobre la situación de pobreza y desigualdad social. Luego de haber estudiado la

situaciónde pobreza,la política económicay susefectosy, sobre el gasto social

(capítulos segundo, tercero y cuarto). Lo cual nos ha llevado a tener una visión

precisade la situación de pobrezay desigualdadsocial que vive el pueblo

peruano. Datos que hemos corroborado a través de las encuestas, entrevistas y

observaciónrealizados.

SEGUNDO: Presentamoslos resultados del cuestionario Delphi aplicado a

expertos sobre la “tendencia futura de la sociedad Peruana en Términos de

Pobreza y desigualdad social”. Criterios que debidamente ponderados y después

de una razonable evaluación presentamos.

Los mismos expertos participanteshan sido los primeros e implacables

críticosde los aportesde algunosde suscolegas.El hechodeque la agrupaciónde

varios conceptos para la obtención de criterios básicos efectuada en la segunda

etapadel ejercicio llevó a la exclusiónde 28 criterios, lo queevidentementees

significativo esa actitud del grupo.



Sin embargo, los criterios restantes aceptados por el grupo de participantes y

agregadosen criterios base o síntesis en el segundoejercicio, constituye un

innegableaporte.

Los criterios que resultaron de la agrupación hecha en la segunda etapa del

ejercicio, reflejan fielmente la opinión de grupode los expertosparticipantes.El

investigadortrató en todo momentode aseguraral máximoque en manipulación

serespeteestaopinion.

Es evidenteque, por tratarsede una síntesis,no podrá satisfacera todos.

Entre los mismos participantessuscitó algunascríticas, que tienen indudable

fundamentológico. Lo queno cabeduda es queestemétodo Delphi puede ser

utilizadopor sociólogosen estudiossocialescomoel temaque hemostratado.Los

criterios básicosson ponderadospor el grupo de expertosen las etapasterceray

cuartadel ejercicio,de maneraquedestacanla prioridade importanciade dichos

criterios que explican lo que pasaráen el Pert¡ de aquí a 10 añosen cuantoa su

manejoeconómico-socialy tambiénpolítico.

1. EFECTOSDE LA POLÍTICA ECONÓMICA

1.1. La evolucióndel SectorPúblico

Para entenderel comportamientodel sectorpúblico entre 1970-1995se

tienequesaberquéocurrióen los períodos1970- 1985y luego 1985-1995.
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1.1.1. Período1970-1985.

Durante el periodo 1970 - 1985, el sector público creció a tasas

considerablementemayores que el resto de la economia.Ese crecimiento

implicó una rápida expansión de los gastospúblicos, pero no hubo un

crecimientosimilar de los ingresospúblicos.Comoresultado,los déf¡citsdel

sectorpúblico alcanzaronniveles sin precedente.Además,este crecimiento

del sector público se ha acompañadode crecientesdesequilibriosmacro

económicostanto internos como externos;a finales de los añossetentala

inflación rebasóla marcadel (50%), por primeravez pasabade (15%) al final

del período’61 En el frenteexternoagudosproblemasde balanzade pagosy

la cuestionableadecuacióna variosprogramasde estabilizacióndominaronel

debatesobrelas políticasen varios de los añosconsiderados.

Es importantedecir queel Perútiene unaeconomíapequeñay abierta

cuyo crecimientoha dependidotradicionalmentede la actuaciónde su sector

exportador.En los años 1950 a 1965, el sector público era pequeñoy su

financiamiento sólido, la inflación interna era baja para los niveles

latinoamericanos. A pesar de estos indicadores positivos, la politica

gubernamental estaba desatendiendo algunos problemas sociales y

económicosbásicos;los beneficiosdel crecimientono llegaban a los más

necesitadosy la economíadual del Perú mostrabauna distribución muy

sesgadadela riquezay el ingreso.

El clamor generalpor la modernizacióny la redístribucióncondujoa la

elecciónde un gobiernodemocráticoentre 1965-68.Suplataformapopulista

‘69 PAREDES, Carlos Eduardoy Paseo - Font Alberto. El comportamientodel Sector

Públicoen el Perú,1970- 1985.Un enfoquemacroeconómico,pág. 254,
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consistíaen un programaeconómicoquecomprendíala redistribuciény el

crecimiento basadoen la expansióndel mercado interno. El papel del

gobierno en la economíaaumentóconsiderablementeen este período, a

medidaquese iniciaba la implantaciónde varias políticasorientadashaciala

industrializacióndel país.Paralo cual el gobiernopromovióla sustituciónde

importacionesy aumentóla demandainterna medianteuna politica fiscal

expansiva.Seelevéel gastopúblico por el mayor consumogubernamentaly

así comounaseriede proyectosde inversiónpública (vivienda, transporte).

Esas medidasy la oposicióndel Congresoa una reforma fiscal profunda,

explican el rápido crecimientodel déficit del sectorpúblico en eseperíodo.

Parafinanciarestosdéficits,sinrecurrira la inflación, el gobiernolos financié

con préstamosexternos.Así, entre1962 y 1968, la deudaexternadel sector

público aumentómásde cuatroveces.En 1967, sedeterioraronlos términos

de intercambioy el paísafronté de nuevo una agudacrisis de balanzade

pagos.

En estas circunstancias,se produceel golpe de Estado de 1968 y se

implanta el gobierno militar. Este gobierno militar adopté una postura

Nacionalistadesdeel principio y explicité las metasde la reforma social y

económica.También asignéal sectorpúblico un papel muchomayor en la

economía.Se nacionalizarongrandesempresasextranjeraspara reducir la

presencia del capital extranjero, medida que condujo a su vez a un

incrementomarcadodel númeroy el tamañode las empresaspúblicas. El

gobierno militar emprendiótambién una serie de reformas estructurales

duranteesteperíodo.Así mismo,hubounatransferenciade recursosmasivos
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haciael sectorfamiliar en forma de subsidios.Todosestospasoscondujeron

a unaburocraciagubernamentalmásgrandey a unaexpansiónconsiderable

del tamaflo y la importancia del sector público. Pese a que restauré

significativamenteal patrón de la propiedady mejoré la distribución del

ingreso, no cambió el modelo global del crecimiento económico sino que

llevé al extremo el procesode industrializaciónmediante sustitución de

importaciones.Además,implantépolíticas fiscalesexpansivas,un ambicioso

programade inversión pública y grandesimportacionesde armas, lo cual

condujo de nuevo a déficit considerablesy crecientesdel sectorpúblico. En

1975, cuandose deterioraronlos términos de intercambioy los préstamos

externosempezarona escasear,se pusoen claro la inminenciade una nueva

crisis de balanzade pagos. Al mismo tiempo, el gobierno encarabauna

situación crítica en el frente interno lo cual condujoa un nuevo gobierno

militar de 1975 a 1980, en el cual seproduceun nuevoperiodode gobierno

caracterizadopor unaprofundacrisis económicatanto en el frente interno

como el frente externo. La política macroeconómicaimplantada por el

gobiernoen eseperíodotuvo unanaturalezaintermitente,incoherentey muy

inestablea lo largo del tiempo; por lo que no podía resolverla crisis. Las

reservas internacionalesnetas continuabansu inclinación hasta tornarse

negativas,el déficit del sectorpúblico seguíafuera de control,el desempleo

aumentóy la intranquilidad social se agudizó. Enormes importacionesde

armasaumentaronel déficit del gobiernocentraly la deudaexternadel sector

público.

369



En 1978, por primeravez se inicia el primerprogramade estabilización

coherentedespuésde muchosaños,puesseimplantó claramenteun enfoque

más liberal, orientado hacia el mercado, de lo cual no se obtuvieron

resultadospositivos.

En 1980, se celebraron las eleccionesy salió elegido un gobierno

democrático(1980-1985).Estegobiernoexhibió unararamezclade políticas

liberalesy programasexpansionistas.Por una partetrató de racionalizarlos

gastospúblicos, atacar la inflación, reducir los controlesde preciosy los

subsidios,y liberalizar másaún la cuentacorrientede la balanzade pagos.

Por otra parte,elevó el nivel de los gastosgubernamentalesy elaboró un

ambiciosoplan de inversión que requeríafondosen un monto mayor que la

deudaexternavigente.

En 1981, los preciosde los más importantesproductos de exportación

del Perúbajaronabruptamenteen los mercadosmundiales.La cargacreciente

de la deuda externa resultante redujo marcadamente las reservas

internacionalesnetas del Perú. Esta situación se agravó a finales de 1982

cuandola crisis de la deudamexicanaredujo grandementela disponibilidad

de crédito externo. En 1983,unaseriede desastresnaturalesafectéal Perúy

marcógravementela actuacióneconómica;el PIB cayó (12%) y la inflación

rebaséla marcade tres dígitos por primeravez. Y a esto hay que agregarla

presenciade los grupos subversivosproblema que llevó al Perú a una

situaciónde caossocialy a unamarcadapobreza.

En resumen,entre1968y 1985,los Peruanosvieron crecerenormemente

el tamaflo del sector público y sus gastos, los déficit del sector público
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equivalíana una gran partedel PB, la inflación seaceleréhastaniveles sin

precedentey la deudapúblicaexternadel paíssemultiplicó porquince.

1.1.2.Período1985-1995.

En el periodo1985-1990,el Perúpasóla crisiseconómicamásgrandede

su historia republicana;la bancarrotao quiebraqueocasionéel gobiernode

eseperíodo fue más grave que la que experimentódurantela guerra del

Pacífico.La inflación acumuladadejulio de 1985 ajulio de 1990 alcanzóla

tasade 2.2 millonespor ciento. El crecimientodel PBI acumuladoen dicho

periodocayóen (7%). El PBI por cápitareal llegó a 720 dólares,ciframenor

que la de 1960. Durante eseperíodo, las reservasinternacionalesllegaron

hasta -300 millones de dólares. El déficit fiscal y cuasi fiscal alcanzó el

(16%) del PRI. La presióntributariacayóde (14.4%) a solo (4.1%) del PBI.

La liquideztotal seredujode (17%)a sólo (6%) del PBI. El ingresomínimo

legal seredujo al (50%). Por último, los gastosen saludy educacióncayeron

(15%) en términosreales170.Estecuadroes la auténtica“radiografiade un

desastre’.

La poblaciónperuanaseempobrecióaniveles sin precedentes.El índice

de pobrezacritica en 1989 llegó a un nivel de 141,comparadocon un valor

promedio de 105 en 1985. En la ciudad de Lima pasó del (17%) de la

población en 1986 al (44%) en 1990. La pobrezaafectéa 13 millones de

peruanosy la pobreza crítica, al (54%) de la población. Los gastos de

consumocayeronen (46%) entre 1986y 1990. El gastosocial porhabitante

170 BOLOÑA BUiR, Carlos CAMBIO DE RUMBO Edit S 1 L Lima - Perú,1993, pág6

y 7.
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seredujoen 46 dólaresen 1986a 12 dólaresen 1990. A estohayque agregar

que se permitió el deterioro de la infraestructuranacional, se estatizaron

importantesáreasde la propiedadprivada;se alsló al Perú del mundo (no

pagó la deudaexterna);se permitió el avancedel terrorismo;se permitió el

avance de la corrupción; concentré el poder político; se destruyó la

administracióndejusticiay liquidó el derecho;sepropiciéunacrisismoral y

devalores.

En el período 1990a 1995, el gobierno entranteaplica un programade

ajuste paracontrolar la hiperinflación, pero su esquemainicial fracasaen

diciembrede 1990, incrementándosela inflación nuevamentea niveles de

(24%)mensual.

En Febrerode 1991, seaplica en forma consistentee integral unapolítica

económicabasadaen cinco grandesreformasestructurales,en unapolitica

exterior de aperturay reinserción financiera, y en el mantenimientodel

estadodederecho.

Las reformas estructuralesfueron: la reforma macroeconómica;la

liberalizaciónde los mercadosde bienesy servicios,de dinero y laboral, la

reformade la estructurade la propiedad(mediantela privatizaciónde activos

del Estado); la reforma del Estado con el objeto de reducir su tamaflo y

funciones;y la reforma institucional, para lograr la estabilidadde las reglas

dejuego.

La reformamacroeconómicamostraba,en 1992, resultadospositivos; la

inflación seredujo de (7,650%)a (57%), al aflo; las reservasinternacionales

netas se incrementaronde -100 millones de dólaresa dos mil millones de
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dólares; el déficit fiscal se redujo de (16%) a (2.5%) del PBI; la emisión

monetariacreció a tasasmenoresque la inflación y la presión tributaria

aumentóde (5%) a 9.5% del PBI. El crecimientodel PBI durante1991 y

1992 ffie nulo,pero ésteesun resultadoquepodíaesperarsecomoel costode

controlarla hiperinflación.

Las reformas de los mercadosmostrabanprogresossignificativos. Los

preciosde los bienesy servicios,el tipo de cambio, la tasade interésy los

salariossehanliberalizadoy sedeterminanahoraporel mercado.Los precios

de los serviciospúblicosestánen procesode liberalizarse.

La reformadel Estadoexhibe logros importantes.Las pensionesde los

trabajadoresse encuentranen procesode privatización; la educaciónestá

siendoprivatizada;la reformatributariaestámuy avanzada;el gastopúblico

orientadoal alivio de la extremapobrezaestásiendopriorizadoy, para 1993

se incrementédel medio por ciento al (1%) del PBI y un porcentaje

considerableen 1995. Sin embargo,en la reducciónde institucionesy del

empleoen el sectorpúblico no hayprogresosnotorios.

En materiade política exteriory con relacióna la reinserciónfinanciera

1991, fue un año de grandeslogros. Se creó el grupo de apoyo (que otorgó

másde 700 millonesdedólaresal Perú);selogró un acuerdoconel F.M.I. (el

RAP); se renegociécon el Club de París y se limpió atrasoscon el BID,

obteniéndosemásde 300 millonesde dólaresfrescos.A estose debeque el

Perúseaun paíselegible despuésde 7 años,siendoun pasoen el procesode

reinserción.En cuantoal mantenimientode la pazy el orden,sehan logrado

progresossignificativos.
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En resumen,el Perú,duranteel gobierno 1985-1990,eraun paíssumido

en el caosy la desesperación.Hoy (1990 al 1996),graciasa las reformas,es

un paíscon perspectivade futuro. La economíaseviene recuperandogracias

al esfuerzode la población,del trabajo,de la inversiónnacionaly extranjera.

En el análisis de esta evoluciónde la economíadel sectorpúblico, se

compruebaqueéstehatenidoquever con los grandesproblemasqueafronta

la sociedadperuana,con el problemade pobrezay desigualdadsocial, por lo

tantoatenidoefectosnegativos.

1.2. Efectosdel ComportamientoEconómicodel SectorPúblico.

El crecimientodel sector público del Perú desde1970 puedeexplicarse

por una confluenciade factores.En la basede la expansiónseencuentrauna

decisiónpública. La actitud de la administracióndel gobiernomilitar haciael

capital extranjerosu compromisocon las reformasestructuralesy sucarácter

populista la llevaron a expandir al sector público y los gastosdel sector

público. Lasnacionalizacionesprovocaronel incrementodel númeroy tamaflo

de las empresaspúblicas.Así mismo, las reformasestructuralesrequeríanun

númeromayor de dependenciaspúblicas.Estosdos factorescombinadoscon

los programasgubernamentalesparamejorarel nivel de ingresosde los grupos

urbanos de ingreso bajo y medio (mediantesubsidios),elevaronlos gastos

públicos.

El crecimientodel sector público continuédespuésde 1975. El sector

público se expandió hacia sectoresque requerían un mayor porcentajede

inversión (por ejemplo el petróleo, la electricidad, la minería y las
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telecomunicaciones)y lo habíahechoconfinanciamientoexterno.Durantelos

diez años siguientes, la inversión pública y el pago de la deuda externa

constituían un gran porcentaje de gastos públicos. Sin embargo, debe

destacarsequesi bien el saltoinicial del tamañodel sectorpúblicorespondíaa

unadecisiónpolítica explícita, la mayor expansiónde los gastospúblicosen

los años siguientespuede atribuirse a una falta de voluntad política para

reducir el tamañodel sectorpúblico y másaún, a la ausenciade una política

explícita o implícita que definierael campode accióndel sectorpúblico en

panicularel de las empresaspúblicas171.

1.2.1. CaracterísticasFinancierasdel SectorPúblico.

Como antesvimos, el sectorpúblico experimentévarioscambiosdurante

el periodo 1970-1985 y 1985-1995. Durante 1970-1985, cambié la

composición de los gastos y los ingresos. Del lado de los ingresos el

desarrollomás grande fue un cambio de los impuestosal ingreso y la

riqueza,a los impuestosindirectosy al comercioexterior. La dependenciade

las finanzasgubernamentalesde los impuestosdel comercioexterior hizo

estesectormuy vulnerablea los choquesde los términosde intercambio.Por

otra parte,es posibleque la mayordependenciade los impuestosindirectos

no haya sido convenientedesdeel punto de vista del bienestardada su

naturalezaregresiva.Sin embargo,debeadvertirsequeestecambio ha sido

impuestoporel altonivel de evasióndelimpuestoal ingresoen el Perú’72.

VeáseBancoMundial(1982).

172 VeáseDe Soto (1986). En generalestasobservacionesindican la necesidadurgentede

unareformafiscal afondo.
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En cuanto a los gastos, el desarrollomás importante fue la carga

crecientede los pagos de intereses(solamenteal servicio de la deuda

externa).En cambio, la nómina salarial bajó de maneraextraordinaria(de

cercade 50%de los gastoscomentesa principiosdel periodoacercade 30%

a principiosde los añosochenta).Estatendenciadeclinanterefleja el enorme

descensode los salariosrealesde los empleadospúblicosen eseperiodo.En

contrastecon las recaudaciones gubernamentales,que mantuvieron una

participaciónrelativamenteconstanteen el PBI, los gastosgubernamentales

aumentaron como porcentaje del PBI. Por lo tanto, bajó el ahorro

gubernamentaly resultóinsuficienteparafinanciar la inversiónde esesector.

Además, en todos los años consideradosel gobierno central transfirió

considerablesrecursosal restodel sectorpúblico y a las empresaspúblicas.

Estas transferenciasaumentabanlos requerimientosfinancieros del sector,

quecadavez sesatisfacíanenmayormedidaconrecursosexternos.

La situación de las finanzas en el período 1985-90 fue catastrófico;

porque se experimentóla crisis económica más grande de la historia

republicanadel Perú. Como ya se dijo, la hiperinflaciónalcanzóniveles de

7,650% anual, el PBI cayó a un 20% entre 1988 y 1990, las reservas

internacionalesllegarona sernegativas,el déficit fiscal alcanzóel (16%)del

PBI y la emisiónde la monedaiba de la manocon la inflación. A partir de

1991 sellevaronacabolas reformasestructuralesdondese dieronla reforma

macroeconómica;la liberación de los mercadosde bienesy servicios,de

dineroy de empleo,la reforma del Estadoconel objetode reducirsutamaño

376



y funciones,y la reforma institucional, para lograr la estabilizaciónde la

economia.

1.2.2.La PolíticaFiscaly la Estabilización.

Comoseha visto, el pesocrecientede los pagosdel serviciode la deuda

ha orientadoprogresivamentelosgastospúblicosde la economíainternaa los

centrosfinancierosdel exterior. Durante el periodo 1975-85 los mayores

niveles de gastos públicos provocarontasas de crecimiento menos que

proporcionalesen la demandade bienesy serviciosinternos.Por otro lado,

las reduccionesde los gastospúblicos totales se asociarona reducciones

desproporcionadasen la demandade bienesy serviciosnacionales,por lo que

se determinael debilitamientode la conexiónentreel total de los gastos

públicosy la capacidadde compra.

En el periodode 1985 - 1990, los indicadoresde la política fiscal decaen

tanto a nivel de ingresoy gastopúblico, hubo un déficit fiscal de (16%) del

PBI, la presión tributaria decreció, la liquidez se restringió

significativamente.El ingresomínimo legal se redujo en términosreales;lo

mismo sucedióen los gastosen saludy educación.En 1990y 1996, se está

tratandode realizarla estabilizaciónde la economíainterna, liberándoseel

sector externo, lo cual implica también liberalizar precios de bienes y

servicios;iniciar la refonnafiscal, bancariay de las tasasde interés,además

equilibraríacuentacorrientey finalmentela cuentade capital. En suma,por

añadidurael programaeconómicoactual se inscribe en la concepcióndel

FondoMonetarioInternacional,lo cual se hacemásdependientey todaslas
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políticas (económicas,fiscales, sociales de estabilización)se realizan de

acuerdoa loscriteriosqueha impuestoel FondoMonetarioInternacional.

1.3.3.EfectosSociales.

La política económicadel sector público ha llevado a la población

peruanaa gran diferenciación social en cada de los estratos sociales

(comfiguradospor ricos y pobres). Se ha identificado en los capítulos

anterioresa los pobresdel Perú: se sabecuantosson, donde viven y los

serviciosde asistenciasocial que demandan,y el descuidoalarmante del

Estadoa muchosde los pobladoresruralesque se encuentranen la sierray

selvadel Perú,en donde es mayor el fénomeno la extremapobreza.Los

servicios de asistenciasocial,educación,vivienda son carenciasque deben

seratendidosatravésdel mayor gastosocial.

Hay incapacidadreal del gobiernoparacontarcon suficientesrecursos

presupuestalesque permitan reducir (o mantener)los niveles de pobreza

existentes,a través de la inversión en infraestructuray servicios sociales

deficitarios,quemayormentese orientena los grupos socialesmarginales.El

gasto social efectivo no respondeen términos absolutosni en términos

relativos(proporcióndelgastosocialconrespectoal total del gastodel sector

público), a la crecientedemandade la población. La estructurafiscal no

parecerespondera las necesidadesde incrementarlos ingresos(la presión

fiscal esbajaen los últimos 2 a3 añosanivel del (4%) al (9%) conrespecto

al PIB).
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Comose ha demostrado,los servicioseducativos,comoel de salud,son

de bajacalidad. A pesarde la amplia redde 4 mii serviciosexistenteséstas

han venidodisminuyendoen coberturasy calidadde atenciónen los últimos

10 añosprincipalmenteen los del primer nivel de atención de las áreas

rurales y urbano marginales.En relacióna la educaciónla alta cobertura

obtenidadurantela última décadase ha logradoa costade la pérdidade la

calidad.Esto lleva a que cadadía la situaciónde los pobresy no pobresse

tomarámásdificil.

Uno de los problemasque mayorpobrezay desigualdadesta generando

en la sociedadperuanaes el desempleo.Un alto porcentajede población

económicamenteactiva se encuentraen paro, situación que está trayendo

consecuenciasnegativas para la sociedad y que requiere de solución

inmediata.Hay una granpresenciade trabajadoresen edadinfantil.

Otro de los efectosde la política económicaes que en el seno de la

sociedadha traído conflicto, desordensocial, anomia social, desconfianza

social,enfermedad.

Estasituaciónrequierede alternativasque permitanla reactivaciónde la

economíaen la cual no sólosehayacontroladola inflación y la distorsiónde

preciosrelativos,sino tambiénunapolítica socialdefiniday permanenteen el

largo plazo. El crecimiento económicopor si solo no es suficiente para

garantizarla erradicaciónde la pobreza.El crecimientoeconómicoaunadoa

todos los factorespositivos que él conlíeva,comoinversión,empleo,mayor

gasto público, no garantiza que se cuente con las condiciones que

caracterizana una sociedaddesarrollada;equidad,igualdadde oportunidades
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para la competenciaen el mercado,accesode la población a los servicios

consideradosbásicos.

Por otro lado,la pobrezadebeseratacada,no sóloporrazoneséticassino

por razoneseconómicas.La pobreza genera efectos negativos sobre el

conjuntodela sociedad.

En síntesis,la estrategiaa seguirparavencera la pobrezadebedescansar

en trespilaresfundamentales:

1. El crecimientoeconómico.-Estedebepriorizar la utilización intensivadel

recurso más valioso que poseenlos pobres,su mano de obra. Resulta

imprescindibleaplicar programasque permitan asegurara los pobresel

poderaprovecharlas oportunidadesde trabajoque sepresenten.

2. La inversiónsocial.-La estrategiadebeincidir en la formacióndel recurso

humano(salud, educación,alimentación,seguridad);en otras palabras

capacitarparaelevarsucapacidadproductivay generadorade ingresos.

3. La política social.-Debeconsiderarlas peculiaridadesde la pobrezaen el

país.Debidoa la magnitud del problema,la estrategiaasistencialdebeser

amplificaday, a la vez, focalizadaen los sectoresmásvulnerablesde la

poblaciónperuana.

Los programasfocalizadosen gruposespecíficosdebencentrarseen los

extremadamentepobres, cuya situación de carácter estructural tiene

peculiaridadesdistintasde aquellosque, por el programade ajuste,vieron

temporalmentealteradossusnivelesdevida.
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2. TENDENCIA FUTURA EN TÉRMINOS DE POBREZA Y

DESIGUALDAD SOCIAL

En esta parte presentamos los resultados de la aplicación del cuestionario

Delphi a los expertos(ver Anexo fI, punto4). Se han distribuido en 4 puntos

que a continuacióndetallamos.

2.1. Crecimiento Económico Futuro del Perú dentro del Contexto de los

Paísesde Latinoamérica y PaísesDesarrollados 1995-2005.

El crecimientoeconómicodel Perú dentro del contexto Latino Americano, será

del (8%) al (9%) del PBI anual, debido a las medidasde estabilización

adoptadas debe ser seriamente consideradodebido a las medidas de

estabilización adoptadas por el gobierno en el primer periodo de gestión

(1990-1995), las que darán resultadoprecisamentedentro de 10 años; es

probableque en la segundagestiónde gobierno(1995-2000)se mantengaesta

tendenciade crecimientodel PBI anual, y en los siguientesaños(2000-2005)

debemantenersepor encimadel (9%).

Estecrecimientoeconómicofuturo del Perú,sólosemantendráconstantede

continuarcon el apoyo de las entidadesfinancierascomoel Fondo Monetario

Internacional,Banco Mundial y Banco Interamericanode Desarrollo, cuyas

inversionesayudarána sostenerlopor encima del (9%) del PBI. Entonces,en

relación a los paísesdesarrollados,su crecimientoseráconstante,por lo que

hay esperanzade que, en los próximos años, Perú tendráun crecimiento

económicoque favorecerásu recuperación socio-económica.
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En paraleloa ésto,esimportanteque efectúeunareforma del sistemafiscal,

dirigida a mejorarla eficiencia impositiva Así mismo, las empresaspúblicas

deben ser autosuficientesy no dependerde las transferenciasdel gobierno

central. Por otro lado, estecrecimientoeconómicodebeser homogéneo,con

mejorestécnicasen el sistemaproductivoy tenercomobaseo plataformapara

el desarrollo a todos los sectores: agropecuario,minero, manufacturero,

construccióny pesca. Todos ellos, orientados a mejorar los niveles de

inversión,ahorroy de empleo,y así, recuperarel crecimientoeconómicocon

unaadecuadaatenciónalas necesidadessociales.

2.2. TendenciaFuturadelSectorPúblico1995-2005.

Una de las medidasdel actual gobierno es la reducciéndel tamaflo y la

participacióndel sectorpúblico en la actividadeconómica;dandopasoasí al

sector privado en aquellossectorescon mayoresexpectativasde crecimiento

económico,como son: agricultura, minería, pesquería,industria, comercio,

telecomunicacionesy otrosquetienenque vercon la productividad,orientados

a la inversión,ahorroy empleo.En el futuro, el sectorpúblico reducirámássu

participaciónen la actividadeconómicapararealizarsusfuncionespropiascon

mayoreficaciay eficiencia.

El sector público podrá lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus

funciones, en la medida que se modernice de forma sistemática,

particularmenteen la gestión y administraciónde los sectoresque están

vinculadoscon las necesidadesbásicasy elementalesde la sociedad,tales

como: educación,salud, vivienda y empleo. En el cono plazo, dicha
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modernizacióndebe estar orientadaa aliviar a los sectoressociales más

deprimidospor las políticaseconómicasradicalesaplicadaspor el gobierno,en

suafande solucionarla crisiseconómica.Entonces,el sectorpúblico de aquía

10 añosseconcentraráen potenciaral sectorsocial,especialmentea reducirla

desigualdadsocial existente y la pobreza en la que se encuentragrandes

sectoresde la poblaciónperuana.

2.3. TendenciaFuturadel GastoSocial,segúnSectores.1995-2005.

Comoconsecuenciade la crisis económicaque ha vivido el Perúen los

últimos años, se restringió el gasto social, se establecieronmecanismosde

recuperaciónde costospara servicios públicos gratuitos o subsidiados,y se

suspendieronimportantesactividadesde mantenimientode infraestructura,con

lo cual el mayor impacto del ajuste lo han recibido los grupos de bajos

ingresos, de tal manera que en muchas oportunidades han quedado

desprotegidosde la red mínima de apoyo social, al mismo tiempo que el

accesoa la educación,a la saludy a la viviendaseha visto reducido.Por ello,

se hacenecesariauna reformasocial sin la cual las reformaseconómicasno

tendríansustentabilidadtécnicay política.

Teniendoen cuentaésto, la tendenciadel gastosocial en el Perú,en los

próximoa años, será de crecimiento constante, toda vez que se deberá

respondera los cambiosen la produccióny la reactivaciónde la economía,

derivados fundamentalmentedel modelo de libre mercadoque ha venido

desarrollandoel actualgobierno.
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Seesperaque la aplicaciónde estemodelo de libre mercadoprovoqueuna

reactivaciónaceleradadel sector industrial , lo cual redundaráen unamayor

recaudaciónimpositiva, probablementepor encimadel (10%); recaudación

que tendráque ser canalizaday distribuida hacia sectoresprioritarios como

educación,salud y vivienda, que definitivamente deben concebirsecomo

soportedel modeloeconómicoya mencionado.

En Educación.- El gasto social deberá estar orientado a la

implementaciónde la infraestructuraeducativa, al ajuste de los planes y

programas educativos, a la capacitación permanente del docente, al

fortalecimientode la calidadde la educaciónbásica(inicial y primaria),a la

provisiónde textosy materialdidácticoen las zonasde extremapobreza.

En Salud.- El gasto social deberá estar orientado a una adecuada

prestaciónde serviciosde salud pública,medianteuna buenaadministración

del FondodePensiones,a un mejorpresupuestodirigido a la administraciónde

programasde asistenciaprimaria de la salud en lugaresmásnecesitados,al

mantenimiento de una red pública hospitalaria y a una capacitación,

especialización y entrenamiento del persona] médico, enfermeras y

administrativosde la salud.

En Vivienda.- A este sector se le debe dar una mayor presupuestoo

transferencia,básicamenteen la construcciónde viviendaspara los sectoresde

menoresingresosy poblaciónde pobrezaextrema.
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2.4. Efectosde la PolíticaEconómicaen Términosde Desigualdady Pobreza

Dentrode Diez Aflos (1995-2005).

Reconociendoque la estabilidady la modernizaciónmacroeconómicason

esencialesparavisualizar la nuevaestrategiade desarrollo,en la últimadécada

seha dadoprioridad a estefrente medianteuna seriede reformastendientesa

fortalecerel papeldel mercado.

El campo de la modernizacióndel Estadodebe obedecera un enfoque

integral. Se trata de incorporaren una sola agendaglobal de desarrollo, la

reformaeconómica,la reformasocialy la reformadel sectorpúblico.

En el contextode la reforma económicase ha operadouna importante

transformacióndel Estado,vinculadaparticularmentea la redefinición de su

papel en los mercados,cambiandoel carácterde sus intervencionesy de su

relación con los agentes económicos y sociales, así como a su

redimensionamiento.Estastransformacionesigualmentehantenido el apremio

de solventarla crisis fiscal y de aumentarla capacidaddel Estadoen el manejo

de la política macroeconómica.

En estesentido,los efectosde la política económicade aquí a 10 años,en

términosde desigualdadsocialy pobrezaen el Perú, tenderáa disminuir, en la

medidaque las decisionespolíticasque tome el gobiernoseajustenno sólo a

las variablesmacroeconómicasdel modelo de libre mercadoque se ha venido

aplicando (equilibrio externo, equilibrio monetario y fiscal, crecimiento

económicoal (9%) del PBI, control de la inflación), sino tambiéna aquellas

variablesde alto contenidosocial dirigidas a lograr unaadecuadadistribución
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del ingreso,a mejorarla asistenciaalimentariay crearfuentesde trabajo.De

no ser así, los efectosde la política económica,en términos de desigualdad

social y pobreza en el Perú, serán de una marcadapolarización entre un

pequeñogrupo de ricos y una gran mayoríade pobres,percibiéndoseuna

diferenciamínimaentreclasemediay los sectorespopulares.La tendenciade

la desigualdadsocial y la pobrezaseráde aumentoconstante,porque es muy

dificil queel mercadopor sí solo resuelvaesteproblemaque es de carácter

estructural.Por el contrario,el mercadotiendea excluir a la gran mayoría

debidoa queno tendrántrabajoni los ingresossuficientesparacompetiren el

mercado.

En definitiva, unasólidapolíticade desarrollosostenidoy equitativo,en el

marcode un sistemaeconómicode libre concurrencia,requierecondicionesde

previsibilidady estabilidadasociadasa la efectivavigencia de un Estadode

Derecho;a la existenciade unarelacióneficientey fluida entreel Estadoy la

sociedadcivil; al fortalecimientode las basesde la estabilidadpolitica y social;

a unaadecuadatransparencia,responsabilidady control de la función pública;

a la mejorade losprocesosde descentralizacióny racionalizacióndel Estado;y

al desarrollode procesosde educacióncívica en tomoal Estadode Derechoy

los valoresdemocráticos.

3. VALORACION A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI.

El experimentoDelphi ha sido interesanteporquea través de él se pudo

medirel cambiode actitudde los expertosen relacióna la política económicadel
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gobierno. En un primermomentosu actitud frente a la situacióneconómicadel

Perú,eranegativa,no teníanesperanzade quepudieraencontrarseunasalidaa la

crisis económicaexistentey, por ende,visualizandoun futuro incierto con una

marcadaacentuaciónde la pobrezay desigualdadsocial. A medidaque los ajustes

económicosarrojaron resultadosque favorecíanla estabilidadeconómicaa nivel

macroeconómico, las actitudes de los expertos cambiaron positivamente,

percibiendola situacióneconómicadel Perúcon mayoresperanza.De tal forma,

las opinionesexpresadasen los puntosanterioresson alentadorasy aseguranque

la pobrezay la desigualdadsocial en el Perúdisminuirá, siemprey cuandose

continúecon la política implantaday se tomen en cuenta los ajustesque ellos

proponen.

En ciertamedidalos resultadosdel modelo de estabilizaciónaplicadopor el

gobierno desde1990-96,ha tenido resultadospositivosdesdeel punto de vista

macroeconómico(reducciónde: la inflación, el déficit fiscal, la emisión de la

moneda;incrementode: reservasinternacionalesnetas,presióntributariay PBI, y

otros en un porcentajemenor).Pero, la preguntaquenoshacemoses la siguiente:

¿estemodelo de estabilizaciónmacroeconómicava a generarrealmente un

crecimientoeconómicodel ( 9%) en el Perú,comoseñalanlos expertos?y ¿este

crecimientova a reducir la situaciónde pobrezay desigualdadsocial existente?.

La respuestano esfácil. Sin embargo,por el estudiorealizadopodemosdecirque

estapercepciónfutura quetienenlos expertosde la situaciónsocio-económicadel

Perú,en ciertamedidaesmuy ideal y díficil de llevar acabo.

Esto es así, pues el modelo de estabilización aplicado no se ha

complementadocon variablesquepermitanuna estabilizaciónsocial mínima,por
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ejemplono se ha atacadoen profundidadel problemadel paro. Por otra parte, la

política socialactual no estábasadaen unadefinición precisadel gastosocial que

nospermitaentenderlos aspectoscuantitativosy cualitativosdel mismo,esdecir,

podemosprecisarcuántose gastaen educación,salud, vivienda, etc, pero no

cómosegasta,esasíno se sabequéalternativassehanelegidoy si son eficientes

o no, igual ocurre con las prioridadesen la que se basadicha elección y la

focalizacióndel gasto,entreotras.En definitiva, el modelodeestabilizacióndebe

ir acompañadode una transformaciónprofundadel marco económicoy social,

pero también del marco político, apuntando fundamentalmentea una

reestructuracióndel Estadoy de susmecanismosde redistribucióndelgastosocial

que alivie los efectos de la economíadel sector público en la pobreza y la

desigualdadsocial enel Perú,consideradoun problemaestructural.
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CONCLUSIONES

En cadapartede las conclusionesse dan recomendacioneso puntosde vista

que,desdela ópticade la investigación,y el estudiorealizado,sonnecesarias.

CONCLUSiONES EN RELACION A LA METODOLOGIA Y A LA

SITUACION DE LA POBREZA.

- Lasmetodologíasparael estudiode la pobrezasehantornadomásrigurosas.

El métodotradicional,medianteel usode la líneade pobrezasobreel gastoo

el ingreso,seha complementadocon la medicióndel índicede la brechade

pobreza,queesmássensitivoa la intensidadde la pobrezay a la desigualdad

entre los pobres.Hoy, los investigadoresreconocenla importanciade usar

diversasmedidasde pobrezaparaevaluarla calidadde vida. Sin embargo,

cabe resaltarque el análisis de la pobrezase ha reducidomayormentea)

campode lo económico dejandode lado aspectosimportantesquepueden

explicarmejor la naturalezacomplejadel problema.

- Una de las omisionesmásimportantespracticadaspor casi todos los métodos

es la variableespacial;no se vincula la pobrezacon el medio ambientea

pesarde la estrecharelación. Tambiénocurreque, cuandose ha tomado en

cuenta,los estudiossehancentradoen la medicióndel estadocarencialy no

en las capacidadesy potencialidadesdel espacioy la población.

- Esto nos lleva a concluir que el análisis convencional es limitado, no

constituyendouna base sólida para propuestasque permitan superar el



problemade la pobreza,haciéndosenecesarioun nuevomarco de análisis

desde la perspectivade las carenciassociales tomando como referencia

indicadoresmásconcretosy quetienenquevercon la dinámicasocial.

-Así, el nuevomarco de análisisplanteadodeberescataraquellasrelaciones

importantescomoson: la multidimensionalidaddel problemade la pobreza,

la relación hombre-medio; las relacionesde género. A partir de estas

relacionesfundamentalessedebegenerarun métodoalternativode medición

de la pobrezaque considereJasaportacionesde los métodoscuantitativoy

cualitativo.

-Las necesidadesdebenserentendidasen unadoblecondicióncomocarencia

y comopotencialidad,comprendidasen un amplio sentido,y no limitadasa la

mera subsistencia.Las necesidadespatentizanla tensión constanteentre

carenciay potenciatan propiade los sereshumanos.En la medidaen que las

necesidadescomprometen,motivany movilizan a las personas,sontambién

potencialidades,másaún, puedenllegar a serrecursos.Es así que la pobreza

tiene sus propias fuerzas y riquezas. La pobreza produce capacidadde

organizaciónsocial,despiertasolidaridady generarespuestascreativas.

-El marcode análisisdebeconsiderartambiénla escalay el espacio.Cadauna

de las escalas(familiar, ¡ocal o nacional) implican diferentes formas de

respuestas,tanto cualitativascomo cuantitativas,y por extensión,el estudio

de la pobrezaen cadaunade estasescalasrequerirátambiénde variablese

indicadoresdistintos.

-En el año 1960,AméricaLatinatenía114 millonesde pobres,en el año 1980

tenía 130 millones de pobres,en el año 1990 tenia 190 millones de pobres.
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Hoy secalculaquetienemásde 200 millonesde pobres, que no disminuyen

a pesarde quelas cifras globalesdel desarrolloseanfavorables.Al contrano,

aumentan,y los nuevospobressondistintosa los pobresde hace30 años.Los

pobres de hace 30 años eran campesinos,marginales y organizados,y

luchabancontralos gobiernospor mejorescondicionesde vida, demandaban

tierrasy reformaagraria,integraciónen condicionesde vida másadecuadas

en cuantoa susnecesidades.

Los pobres de los años 90 son, en su mayoría, desocupados;no son

cesantes, pero son trabajadoresinestables y mal remunerados; son

principalmenteurbanos, viven en cinturones de miseria en las grandes

ciudades, están lejos de los ojos de la gente que se modernizó. Están

desorganizados,muchosestándesesperanzados,sientenqueno les importan

demasiado a nadie, que son un pésimo negocio político. Sólo son

consideradosen tiemposde elecciones.Estánallí como actoressecundarios,

marginalesy desconsiderados.Estánen las zonasurbanas,rurales,entreniños

y mujeres. Y si estosigue así y no se resuelveapropiadamente,no habrá

convivenciasocial ni habráintegraciónnacional, ni habráun sistemapolítico

estableenquetodospuedendesarrollarsey vivir.

-En el conjunto de los indicadoresde calidadde vida, en América del Sur, el

Perúestádetrásde todos los países,con la única excepciónde Bolivia. La

esperanzade vida al nacer,es 62 añosfrente a 54 añosde Bolivia y frenteal

promediode 67añosen la región.Sutasabruta de natalidades el 31 por mil

frente al 42 por mil de Bolivia y 28 mil para la región. Su tasa Bruta de
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mortalidades de 9 por mil frente al 13 por mil de Bolivia y 7 por mil en la

región.

Respectoal consumode caloríasdiariaspercápitaen AméricaLatina,el

Perúcon 2,269 caloríasadelantabaen 1988 sólo a Haití (1911), Bolivia

(2086) y Honduras(2164), frente a un promedio de la región de (2724)

caloríaspercápita.

-El Perú atraviesauna de las más agudascrisis de toda su historia. Su

componenteestructuralde pobreza,en unasdimensionesque hoy alcanzan

aproximadamenteal (70%) de la población,afecta a la totalidad de las

actividadessociales,económicas,políticase institucionales.

-En el Perú, la pobrezaes un problemaestructuralvinculado al desempleo

estructural.Por otro lado,existeuna pobrezacoyuntural(temporal)originada

por causasfortuitas como: inundaciones,sequíaso desastresnaturaleso

tambiénpor accionesdel gobierno,o de ciertos gruposen un momentoen el

tiempoque hacenqueotrosgrupossevuelvanmáspobres.

-La pobreza en el Perú es un fenómeno extendido y heterogéneocuya

magnitud,de acuerdoa la ENNIV, en 1994 , alcanzaríaun 48 por ciento de

los peruanos(u millones) que se considerason pobres,es decir no t¡ene

ingresossuficientes paraadquirir unacanastabásicade consumo(alimentos

y otros bienesy servicios). Entre ellos, 5 millones de peruanos(18% de la

población) son pobres extremos,con un nivel de ingresosque no llega a

cubrir sus necesidadesde alimentación.La heterogeneidadentre los pobres

puede visualizarse en relación a su distribución desigual en cuanto a

392



ubicacióngeográfica,ocupacióne ingresosy en cuantoa los nivelesde usoo

accesoa los serviciosbásicosde salud,educacióny vivienda.

-Los sectoresmáspobres(pobrezaextrema)continúanconcentrándoseen el

sectorrural (63.8%)del total de la poblaciónpobre,siendola sienarural el

sectormásafectadopor dicha situación. SegúnENNIV 1994, un 67,8 por

ciento de la población de la sierra rural se halla en situaciónde pobreza

absoluta,del cual un 47 por ciento no alcanzaa cubrir la canastabásica

alimentaria.En estos lugaresla pobrezaestá asociadaa carenciasbásicas:

educación(Jefe de hogar analfabeto)salud (no accesoa agua potable)y

vivienda(techode esterao paja).

-Sin embargo,a diferenciade décadaspasadas,el fenómenode la pobrezase

ha extendido a las zonas urbanas, particularmenteen Lima donde se

concentra,dada la magnitudde su población,un tercio de la poblaciónen

pobrezaabsolutaEstosresultadoscontrastanconlos obtenidosen el estudio

de pobreza relativa que la sitúan como la región más favorecida, lo cual

obedecea que aquellosutilizan fundamentalmenteindicadoresde accesoa

los servicios públicos. Según ENNIV 94, actualmentehay un 59,4% de

pobrezaen Lima Metropolitana, frente a un 44,3 por cientoen 1990 y un

48.9 por cientoen 1991, estandoen situaciónde pobrezaextremaun (6.6%)

de supoblacióntotal.

-A nivel Perú, la pobrezaextremase encuentraen la Costa(27.8%), sierra

(55%),selva(17.3%)y Lima Metropolitana(6.6%).

-El nivel de vida de la población pobre es deficitario: las viviendas se

encuentranen condicionesprecariasy existenbajosniveleseducativos,malas
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condiciones sanitarias, inserción inestable en el aparato productivo o

simplementecondicionesdeparo.

-A nivel de categoríaocupacional,se detectangruposcon severascondiciones

de pobreza,comoaquellosgruposvinculadosa la agricultura.En relacióna

los obreros,existe una deficiencia de capacitacióntanto a nivel de la

educación formal como de la capacitaciónlaboral. En cuanto a los

independientesno agrícolas,una diferencia importante entre pobres y no

pobresesel accesoal trabajo.

-En términosgenerales,la característicade la evoluciónde la pobrezaha sido

que,mientrasha permanecidoel problemade los ingresosy la nutrición con

unatendenciade agravamiento,porotro lado,ha habidouna amplificaciónen

la coberturade serviciosbásicoscomoeducacióny salud,lo que se observa

en la mejoríade indicadorescomo asistenciaescolarde niños o mortalidad

infantil. Estaampliaciónde la coberturade los servicios básicosha ido en

detrimentode su calidady es probableque sehayadetenidoal menosparcial

y temporalmenteen los últimos años.

-La pobrezatambién genera efectos negativos sobre el conjunto de la

sociedad.Así, por ejemplo,una epidemiade cólera: La falta de condiciones

sanitarias,de infraestructurade vivienda y el accesoa los combustibles

necesariosllevan a que la epidemiase extienda.Ello, a su vez, generamás

pobrezaa través de su efecto sobre las exportacionesy el empleo en los

sectores involucrados. La delincuenciay la violencia social son otros

ejemplosde lo mismo.
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-Otro efecto social negativode la pobrezaquese concentraen los sectores

ruralesesque,debido al deterioroen los ingresosy al deterioroy/o carencia

de servicios públicos, se ha producidoun aceleradoprocesode migración

hacia las ciudades. Éstas han carecido de la capacidadpara recibir

eficientementea estas poblaciones,de tal maneraque se ha producidoun

deterioroen la infraestructuraurbana.A estohay queagregarleel problema

del terrorismoen diversaszonasgeográficas,particularmenteen la sierray

selva,que constituyeun freno evidentea la provisión eficientede servicios

públicos,con susconsecuenciasen la agudizaciónde la pobreza.A ello hay

que añadir el efectodel terrorismosobrelos ingresosmediantela presión

directasobrelos campesinoso empresarios(imposiciónde cupos,abandono

de tierras,etc.)o indirecta,a travésde la mayordificultad parael transportey

comercializaciónde los productos.

-Lo descrito anteriormente lleva a la necesidad de estableceruna

diferenciaciónclaraentrepobreza ‘estructural”y pobreza“reciente”. Por eso,

se hacenecesariouna política social que considereprioritariamentea los

sectoresestructuralmentepobres, cuyas característicasson distintas de

aquellosque,por programasde ajuste,hanvisto alteradostemporalmentesus

nivelesde vida, y paralos cualesel Estadoha ideadoinstrumentosparahacer

frente a los costos de ajuste que complementanla acción tradicional del

Estadoen lo social.

-El gastosocialha caídoen forma alarmanteen los últimos años,y no llega a

la población más necesitada;según nos informa la población pobre

encuestada,no se recibeayudadel gobiernocentral. Y si la tienenes ínfima.
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Los que están a cargo de prestarla, informan que las partidas no son

suficientesparala gran demandaexistente.

-La percepciónque tienen los peruanosde su realidad social es que hay

grandesdesigualdades,y éstassedanmásen el terrenoeconómicoqueen un

sentidosocialamplio.

En cuanto a las diferencias económicas,atribuyen al gobierno la

responsabilidadde las mismasy piden que el Estadose responsabilicede

garantizarel derechoal trabajoy aesosingresosúnicos.

Se busca que el Perú se adhiera a una concepeiónigualitaria de la

Sociedady a las medidas redistributivas que contribuyan a paliar las

diferencias.

Existe un desajusteentre las exigenciasal Estado por parte de los

peruanosy la disponibilidad de los mismos ciudadanosa contribuir en un

repartomásequitativo mediantelos impuestos.La opinión pública peruana

tienemayorpercepciónde las desigualdadesy seconsideraafectadaporellas

en mayormediday, seautoposicionaen nivelessocialesmediosy bajos.

-Por la observación,las encuestasy entrevistasrealizadas,encontramosque la

situaciónde pobreza(en susdiferentesclases)seha incrementadocadaaño,

por la mala política económicay por el deficiente servicio educativo,de

saludy vivienda aplicadopor el Estadoy por el olvido de la atencióna la

poblaciónpobreen susnecesidadesesenciales.Situaciónque seacentuómás

a partir del 1987 en dondela crisiseconómicay la mala política social han

sido, en parte,causantesde la pobrezade másde la mitad de la población

peruanay de la existenciade unamarcadadesigualdadsocial.
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CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA Y A

SUSEFECTOS.

-La política de estabilización y de reformas estructurales aplicadas hasta la

fechaeran necesariaspara promover en el medianoy largo píazo la inversión,

el crecimiento y la eficiencia económica, generando empleo y sentando así

las basespara la erradicación de la pobreza. Sin embargo, dada la extensióny

profundidad de la pobreza,no esde esperarque seelimine la pobreza sino en

un plazo bastante largo y mediante la ejecución de políticas que sean

directamente encaminadasa ello. Así, a fin de dinamizar la productividad e

ingresosde algunossectorespobres,como campesinos o sectoresurbanos de

extrema pobreza esnecesario, incorporar en su diseño políticas especificas

con el objetivo de mejorar sus nivelesde vida.

-A corto plazo, la política macroeconómicaha tenido un efectorecesivo que

ha generado costos en términos de ingresos y empleo de la población,

afectandoa los pobres, sin que los programas de compensaciónsocial hayan

sido suficientes para mitigar estos efectos adversos. Por eso es necesario

realizar ajustes de la política macroeconómica que alivien la situación

económicade los sectoresen condicionesde extremapobreza; hay que elevar

los sueldos,hay que promover los programas de compensaciónsocial.

-Los estudiosrealizadosrevelan queesen el sector rural, particularmente de la

sierra, donde hay mayor proporción de población pobre y la pobreza tiene

mayor gravedad. La política económicaaplicada ha privilegiado al agro en

cuanto a protección arancelaria. Sin embargo, debido al retraso cambiado, a
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los mayorescostosde los fletes asociadosa la correccióndel precio de los

combustiblesy a la permanenciade dificiles condicionesde transponey

comercialización,no ha representadounamejoraen los ingresoscampesinos,

queincluso sehandeteriorado.La eliminacióndel créditosubsidiadoal agro,

sin que se hayageneradohastael momentounaalternativade financiación,

haafectadoadicionalmenteaun sectorde actividadagrícola.

Ante esta situación, debe llevarse a cabo una política más activa en

relacióna la actividad agropecuariay, en particular, a aquellos cultivos y

crianzasrelacionadosconlos sectoresmáspobres.

-La reestructuracióneconómica,productode la adecuaciónde la economíaa

las reformas estructurales,con sus consecuenciasde despidostanto en el

sector público como en el privado, parecen ser también una causa

significativadel incrementode pobreza.Dado que esteproceso,tantopor la

privatizaciónde empresasy actividadespúblicas,como por la recesióny la

existenciade nuevoscambios en el entornomacro económico,pareceno

haberterminado,seríaimportantela aplicaciónde programasde capacitación

y reentrenamientode la fuerza laboral afectada Ello podría financiarse

mediantela asignaciónde unapartede los fondosrecabadospor la venta de

empresaspúblicasa confin.

-La restricción crediticia afecta de manera importante a la actividad

económicay particularmentea los independientesy micro y pequeños

empresarios,sectoresen los cualesla pobrezatieneunaalta incidencia.

-En términos de la estructuratributaria, se ha iniciado la aplicación de

medidasque implican un mayor pesopara los impuestosdirectos,y se ha
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intensificadola campañaen contrade la evasióny por unaampliaciónde la

base tributaria, lo que favorece a los más pobres. Las mejoras en la

recaudaciónde los impuestosdirectos,sin embargo,hanestadocompensando

la eliminaciónde algunosimpuestosantitécnicos,quecaíanprincipalmente

sobre los sectoresde mayores ingresos,antes que reducir los impuestos

indirectosqueafectana los máspobres.

Una mayor recaudacióndirecta debe permitir un aumentodel gasto

social y unapaulatinareducciónde aquellosimpuestosindirectosque afectan

a productosconsumidospor los sectoresmáspobres.

En definitiva, el Perúnecesitaun procesode reinsercióninterna,en el quela

primeraprioridad se otorgue a la generaciónde puestosde trabajo y a la

erradicación de la pobreza. Dificilmente el crecimiento económico y la

modernizaciónseránduraderassi no hay unaestabilidadsocial mínima. La

inversión en recursos humanosdebe ser el eje central del programa

económico,paralograr mejorasen los nivelesde salud,educación,nutncion.

Es importanteno olvidar que la situaciónactual de mayor desigualdady

pobrezatiene suorigenen el problemade la deudaexternay en las políticas

de ajusteseguidaspor los gobiernosperuanospara encararel problemade

transferirrecursosal exterior.Se tratade un mal usode la política económica

queha traído recesión,inflación y mayor desigualdad,pobrezay violencia

social.

Entonces,la lucha contrala pobrezarequierede una reformaprofunday

sinceradel marco social. Para lo cual es necesariala consolidaciónde un

Estadofuerte,menosburocrático,con estrategiay moderno.El Perúcuenta
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con todaslas condicionesfavorablesparasalir de la crisis y puedeser más

prósperoen los añossucesivos.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL GASTO SOCIAL.

-Con consecuenciade la crisis económica,se restringió el gasto social, se

establecieronmecanismosde recuperaciónde costosparaservicios públicos

gratuitos o subsidios y se suspendieron importantes actividades de

mantenimientode infraestructura,con lo cual el mayor impactodel ajustelo

hanrecibidolos gruposde másbajosingresosy máslos pobres,de tal manera

que enmuchasoportunidadeshanquedadodesprotegidosde la redmínimade

apoyosocial, al tiempoquesu accesoa la educacióny a la salud seha visto

reducido.

Educación.

-Dado el pesode la educaciónpúblicaen el contextode la educaciónnacional

(aproximadamente8 de cada10 educandos)esprecisodarmayorprioridadal

gasto en educaciónpública; particulannente,en las zonas deprimidasen

dondees casi la única alternativaeducativa.Ello implica aumentarel gasto

en términosreales.La financiación debeorientarsea mejorarla calidaddel

servicio educativo, tanto en lo que se refiere a los docentes,como a la

infraestructuraeducativacuyasdeficienciassongrandes.

-La educaciónprivadaha crecidoen los últimos 6 añosa un ritmo similar al

de la educaciónpública; su alcancebeneficiantodavíaa un sectorreducido

de la población cuyo nivel de ingresos les permitesolventarsu alto costo,
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pudiendoseñalarseunacierta relaciónentremejoradel nivel de ingresosy la

eleccióndeunaalternativaprivadade educacion.

-El esfuerzoeconómico en educaciónprimaria, como porcentajedel gasto

público en educaciónen su conjunto,es muy bajo. Lo quequieredecir que

tradicionalmenteel Perú ha favorecido más a la educaciónsuperior y

secundariaquea la primaria,a la inversade lo queseaconsejaparafavorecer

el desarrollodel país.En relacióna los indicadoreseducacionalesreferidos

mása la calidady a la equidad,el Perúquedamuy por debajodel promedio

deAméricadel Sur.

Así, el Perútienemásbajo indice de participacióndel sectorprivado en

la coberturade educación.La tasade analfabetosparael Perúes de un 12.5

por cientopara 1990, quees la más alta de Sudaméricaexceptuandosólo a

Brasil.

-El gastoen educaciónse canalizaa travésde tres instituciones:el Ministerio

de Educación (MINED), las regiones y el Instituto Nacional de

InfraestructuraEducativay de Salud(INFES). Las dos primerasse encargan

del gastocorriente(remuneraciones,comprade bienesy servicios,pensiones,

etc.)y el INFES de la instituciónde infraestructura.

-La orientacióndel gastoen educacióndebecentrarsefundamentalmenteen ¡a

mejora de la calidad del servicio educativo, medio importante de

redistribución de ingresosen la medida en que repercutaen una mejor

adecuaciónde la poblaciónjovendel paísa la vida productivaa travésde un

incrementodesuscapacidades.
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-El Estadodebeapoyar con especialatenciónlas zonasmás deprimidasdel

país, tratando de vincular la enseñanzacon las necesidadestécnicasdel

mercadolaboralde esasregiones.

-Existe una tasa de analfabetismoelevada,por lo cual se hace necesario

abordaresteproblemaprioritariamente.La educacióntodavíadiscriminaa la

poblaciónpobre,especialmentea la mujer, en cuantoa los beneficiosde la

educación.

-La mejora de la calidad de la educaciónestá ligada a la capacidadde

disminuir las deficienciasnutricionalesde los niños, las cualesafectana su

rendimientoy al gradode aprendizaje.Debeexpandirselos beneficiosen las

zonasmarginalesy ruralesde los programasno escolarizadosde educación

inicial que brindanalimentacióndirectaalas madresde familia.

-La mejorade la calidadde la enseñanzarequierecomocondición unamejora

en la remuneracióndel docente cuyos sueldos han caído drásticamente,

motivando la deserciónde los docentesmás cualificadosde las escuelas

públicas.Principalmente,se han de captarprofesionalescapacitadospara las

zonasmásdeprimidasdel país. Esto debeir acompañadode programasde

capacitaciónde los docentesy de un esfuerzoespecialpara la formaciónde

los docentesde las zonasmáspobres,quehasidogeneralmentedescuidada

-La educaciónpúblicasigueposeyendoun curriculumhomogéneoen cuantoa

susobjetivosparacadauno delos sectoresbásicosde la educación.

-En general, seha dado másatención a los indicadoresde coberturade la

educaciónque a los de eficiencia o calidad. Otros problemas son la

inadecuada distribución geográfica de sus obras (que privilegian
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excesivamentea la capital del país) y el escaso presupuesto para

rehabilitaciónde infraestructura(alternativaquepodríaser máseficienteque

la construcciónde nuevoscolegios).

Salud.

-El índice per cápita del gasto en salud en 1991 es el menorde la última

década.Ello ha llevadoa un deteriorosistemáticode la infraestructurade los

Centros de atención, que aunado a una política salarial restrictiva, ha

repercutidoen la calidaddel servicioprestado.Pesea los avances,tantoen el

campo inmunológico como de prevención de otras enfermedades,las

enfermedadesinniuno-preveniblesy las del aparatorespiratorioy digestivo

siguenformandopartede las 10 principalesde la morbí-mortalidaden el país

y lasdiferenciasregionalessemantienen,particularmenteen el sectorrural.

-Adicionalmenteal problemade escasezde recursos,se presentael de una

deficienteadministraciónde los mismos.Sehacenecesariola elaboracióndel

presupuestosegúnlos costosrealesde los serviciosde salud(lo quesignifica,

diseñarun sistemade costosen el sectorsalud). Asignar a los programaso

sub-programasque realizanaccionesinmediatasde alivio a la pobreza,como

son las de nutricióny alimentación,las funcionesde decisióny ejecucióndel

gastoa fin de que seencuentrenoportunamentea la alturade las necesidades

de saludde la población.Y tambiénsedebeconsideraren el presupuestoel

pagoadecuadoa la cualificación profesionalde los médicosy de todos los

quetrabajanen la salud.
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- El Perúrequieredefinir un órganotécnico responsablede la nutrición en el

país,peroconautonomíay recursossuficientes.

- Los departamentospresentan,por un lado, escasezde recursospara un

funcionamientomínimo de los servicios de saludy por otro lado, dado el

deterioropor el queatraviesala redde hospitalesy centros de saludesdificil

suponerque dichos centros de atención puedan sostenersecon recursos

propios.

- Dado queel Ministerio de Saludseha convenidoen un entenormativode la

política de saludy los recursosde las regionessontransferiblesdirectamente

por el Ministerio de Economíay Finanzas,sonescasaslos posibilidadesque

el ministerio del sector tiene para presionar sobre la asignación

presupuestaria.

- En 1994, en el marco del Programade Mejora de la Calidadde Servicios

Básicos,se creó el programapresupuestario“focalización del gasto social

básico”orientadoa recuperary mejorarla calidady cantidadde la inversión

del Estadoen áreassocialesconsideradasbásicas:educacióny salud. Si esto

esasí,sepodrádarprioridadpasoal gastosocialen saludy asítenermejoras

de la saludde la poblaciónque requierendel serviciode saluden todaslas

áreasmásnecesitadasespecialmenteen la poblaciónpobre.

PROGRAMAS DE ALWIO DE LA POBREZA.

- A pesar de la mejora que seha registrado en la financiación de los programas

específicosde alivio de la pobreza en los últimos años, las necesidadesy
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requerimientossiguensobrepasándolalargamente.Unamayorfinanciaciónse

haceindispensable.

-No existeun sistemaquepermitacoordinary dar unaorientaciónúnicaa los

distintosorganismosexistentesen el terrenode programasde alivio así como

de erradicaciónde la pobreza,que mantienenuna gran superposiciónde

funciones.

-No hayprocedimientosoperativosestablecidosparaidentificar aJa población

objetivo; ni siquierahay definición respectode si se quiere llegar a toda la

poblaciónen situaciónde pobrezao solamentea aquellaen extremapobreza.

-No existeun diagnósticode partidade los principalesaspectosde la pobreza

quedebenseratacados,ni de suscausas.

-En los últimos años,los ingresosfamiliaresse han deterioradofuertemente,

lo queha llevado a una reduccióndel consumoy a la mantenciónde los

problemasnutricionalesentre los pobres,así como a un incrementoen el

número de pobres y pobres extremos. Paralelamente,ha habido una

ampliaciónde la coberturade los serviciospúblicos, lo que se muestraen

mayorestasasde asistenciaescolar,la coberturade vacunacióny de atención

por médicos, y la infraestructura de vivienda, aunque manteniéndose

importantessectoressin accesoen algunoscasos.

-En el campodel gasto,se haceunacríticaal gobierno,porquesusprogramas

de gastosocial no respondena las verdaderasnecesidadesde la población.
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EN GENERAL

-La política económicadel sectorpúblico ha llevadoa la poblaciónperuanaa

travésdc los períodosde gobiernoa grandesdesigualdadessociales;en cada

una de las capassocialesse encuentrandiferenciaciones.Sin embargo,hay

que decirque la sociedadperuanatieneunaestratificaciónsocial dividida en

dosclasessocialesbienmarcadas:ricos y pobres.

-La situaciónde pobrezay desigualdadsocial aumentóen el periodo 1985-

1990a sumásalto nivel. En el periodo1990-1995,por las reformasaplicadas

talescomola estabilizacióneconómica,tieneun futuro conperspectivasmás

alentadorasy se va recuperandograciasal esfuerzo dc la población, del

trabajo,de la inversiónnacionaly extranjera.

-La perspectiva futura de la sociedad peruana, según los expertos, es

alentadora;ellos aseguranquecon un crecimientoeconómicoal 9%, con las

reformas en el sector público, las políticas sociales más adecuadas,las

políticasfiscalesmásefectivasy la concesiónde un alto valor al gastosocial,

se tendráun Perúde aquí a 10 añospróspero,en consonanciacon los países

latinoamericanosy los desarrollados.

-Desdeuna perspectivaobjetivase reconocenlos resultadospositivosque ha

tenido la política de estabilizacióndel actual gobierno. Sin embargo,en

nuestra opinión vemos muy dificil que se reduzcan la pobreza y la

desigualdadsocialcomoaseguranlos expertos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Arancel: Es la mássimplede las políticascomerciales,esun impuestoexigido

cuandoun bienes importado.Los arancelesespecificassonunacantidadexigida

por cada unidad de bien importado. Los arancelesadvalorem son impuestos

exigidoscomofraccióndel valorde los bienesimportados.El objetivo es

incrementarel costede trasladarlos bienesa un país.

Área de Libre Comercio (o asociaciónde libre comercio):Grupo de paísesque

eliminanlas restriccionescomerciales(aranceles,cuotas,etc.)entresí,peroen

dondecadauno conservael derechode establecerrestriccionesa las importaciones

procedentesde paisesmiembros.

Barrera Comercial: Cualquiera de los mecanismosqueutilizan los paísespara

reducirlos incentivosparaimportar. El arancelesel másvisible,pero en los

últimos añoslas medidasmástradicionaleshan sidosustituidasporbarrerasno

arancelarias(BNA), comounaonerosareglamentación.

Barreras Para-Arancelarias: Conocidastambién comobarrerasno arancelarias.

Sonrestriccionesa las importacionesdiferentesde los aranceles,talescomolas

cuotasde importación.Discriminanen contrade los bienesextranjerosa favor de

los bienesnacionales.



Bienes:Conel conceptode “bienes”se identificanlos alimentos,bebidas,medicinas

combustibles,vestido,calzado,muebles,enseres,vajilla, artefactoseléctricos,

juguetes,útiles escolares,periódicos,revistas,etc.

BrechadePobrezaAgregada:La transferencianecesariaparaquetodaslas

personassobrepasenel umbralde la pobreza.

CanastaFamiliar: Se conoceconel nombrede “canastafamiliar” al conjuntode

bienesy serviciosqueconstituyenel consumohabitualde los hogaresde un

determinadoestratoo gruposocial.

Esperanzade Vida: Es el númerode añosque seesperaque viva unapersona,de

no variar la tendenciade la mortalidad.Secita comúnmentecomoesperanzade

vida al nacer.

Indice dePreciosal Consumidor(WC): Es un indicadoreconómicoquemide

las VARIACIONES PROMEDIODE PRECIOSde aquellosbienesy servicios

consumidoshabitualmentepor el conjuntode familiasde losdiversosestratos

socioeconómicosde Lima Metropolitana.A esteconjuntode bienesy serviciosse

le conocecomocanastafamiliar.

Nivel de Vida: El conceptode nivel de vidaestareferidaal poderde comprao a la

rentareal percápita,y a la satisfacciónde las necesidadesbásicas.En términos
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económicosel nivel devida dependerádelpoderadquisitivode las familias,

entoncesparadimensionarloseriasuficienteanalizarel ingresofamiliar.

PoblaciónEconómicamenteActiva (PEA): Estáconformadopor las personas

de 14 añoso másqueseencontrabantrabajando,de vacacioneso licenciaenun

empleo,o que estabanbuscandotrabajoactivamentedurantela semanade

referencia

Parámetro:En todaecuaciónhaymagnitudesquepermanecenconstantesduranteel

desarrollode un fenómenodado;a estasmagnitudesquetienenel carácterde

constantes,seles denomina“parámetros”.En términosgenerales,un parámetroes

un coeficientequeno cambiaen el curso deun procesodeterminado.

Pobreza:Segúnlas NacionesUnidasesunasituaciónqueimpide al individuoo la

familia satisfacerunao másnecesidadesbásicasy participarplenamenteen la vida

social. Secaracterizapor serun fenómenoespecialmenteeconómico,con

dimensionessociales,políticasy culturales.Esteconcepto,aúnno determinante

estáorientadoa la operacionalizaciónen la mediciónde la pobrezay los nivelesde

vida.

PobrezaAbsoluta: Segúnel criterio de pobrezaabsolutatodapersonao familia

tienederechoa llevarunavida en condiciones“decentes”compatiblesconla

dignidadhumana,lo queimplica la satisfacciónde un gradosuficientede sus

409



necesidadesesenciales.Cuandoestono ocurre,la personao familia esconsiderada

comopobre.

PobrezaCoyuntural: Es un estadomomentáneo,esdecirde cortoplazo,de

carenciade un adecuadonivel de vidaoriginadaporcausas(principalmente)de

índole económicotal comocambiosen el ingresoy el gasto(quepueden

experimentarserioscambiosen el cortoplazo).Loscambios,en el nivel de

tendencia,de las característicassocialesy coberturade los serviciosbásicos,se

producenpor lo generalen períodosde medianoo largopíazo.

PobrezaEstructural:Es aquellasituacióndondelos pobladoresdesdehacemucho

tiempopermanecenal margendel desarrollosocial(queselograen el largoplazo)

y económico,expresadoen susbajosnivelesdc vida.

PobrezaExtrema:Son los pobresquepresentanbajos nivelesde viday que

adolecenen mayorproporciónde serviciosbásicosde aguay saneamiento,

educación,saludy trabajo.

PobrezaRelativa: Segúnel criterio de pobrezarelativaunapersonao familia pobre

esdeterminadaporaquel quela estudia,segúnla posiciónrelativaqueocupa

respectoalosotrosmiembrosde la sociedad.Esteintentode relativizarala familia

(o persona)sebasaobviamente,en criteriosqueapuntanala satisfacciónde

necesidadesbásicasaúncuandono seestableceuna canastamínimaquepermita

satisfacerlas.
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Poder Adquisitivo: Es la capacidadque setieneparaadquirirbienesy servicios;su

variaciónsemide apartir de los cambiosen el ingresoenrelacióna los

incrementosdel PC.

Servicios: Dentrodel conceptode “Servicios”seconsideranel alquiler, electricidad,

agua,teléfono,transporte,matrículasy pensionesescolares,consultasmédicasy

hospitalarias,consumoenrestaurantesy hoteles,serviciosde peluquería,

espectáculos,etc.

Subsidios:Donacionesgubernamentalesde dinero alas industriasparaaumentarsus

ingresoso bajarel preciodesusproductos,o paraalentarlas exportaciones,o para

capacitara las autoridadeslocalesa quealquilenviviendasmunicipalesaprecios

pordebajodel nivel del libre mercado,etc. Generalmenteseconcedenporrazones

“sociales”,militares,políticasy otrasde tipo no-económico.
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ANEXOS



ANEXO 1

TABLAS ESTADÍSTICAS



TABLA N0 10

POBLACIÓN EN POBREZA POR AREA GEOGRAFICA,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 1991

AREA GEOGRÁFICA
Grupos de edad y sexo Total Lima Costa Urbana SierraUrbana SierraRural
Total

Menoresde 15 años
De O a 4 años
5 - 9 años
lO- 14 años
De 1 5 a 64 años
15- l9años
20 - 29 años
30 - 44 años
45 - 64 años
De 65 y más años
Hombre
Total
Menores de 15 años
Dc 0 a 4 años
5 - 9 años
10- 14 años
De 15 a 64 años
5- 19 años

20 - 29 años
30 . 44 años
45 - 64 años
De 65 y más años
Mujer
Total
Menores de 15 años
De O a 4 años
5 - 9 años
10- 14 años
De 1 5 a 64 años
15 . 1 9 años
20- 29 años
30 - 44 años
45 - 64 años
De 65 y más años

100,0
(3,41 5.723)

45.1
13,9
16.7
14,5

51,I

13,8
154
10.6
~~.8

100.0
(1,687,45 1)

46.2
15,4
16,4
14.4
49.8
11.4
13,1
14,7
~os
4, 1

100.0
(1.726,272)

44.0
12.4

16.9
14.7
514

11.1
14.5
16,1
10.8

100.0
(651.225)

41.8
9,8

15,9
16.1
53.5
12,4

16.8

>5.7
8,6

4.7
100,0

(316.483)

45.2

13.0
14,9
17.3
51.4
12.0

16,8
13.5

9.’
3.4

100.0
(3 34,742)

38,6

6,8
16.8
1 5,0
55,5
12,7

16.6

17,7
8.2

5.9

100,0
(661.983)

43,7
13,7
1 5,0
14,9
51,6
11,9
13,4
14,3
11,9
4.6

100,0
(342.599)

43.9
17,1
13,9

12.9
50,0

12.4

13,9

11,5

12,3

6.1

100.0

(3 19,3 84)

43.4
10.0
16.3
17,1
53 3
11,4
13.0
17,3
11,6

‘ti,

100.0
(582,869)

46.6
16,2
Ib,]
14,3
50,7

11,6

14.9
15,3
8,9
2.6

1100,0
(206,539)

51.1
16,4
1 7,9
16.8
45,8
12,6
11.7
14,0
7,6
3.1

100,0
(286.330)

42,0
16,]
14,2
11,7
55,8
10,7
18,2
16,6
10,4
2,1

100,0!
(1.519.646)

46,5
14,8
18.0
13,8
50,0
10,3
12,4
15,8
11.6

100,0

(731.830)
45.7
15,2
17.7
12.8
50.5
10.2
11,8
17,0
11.4
3,8

1 00.0
(787.816)

47.2
14.4
18.2
14,6
49.5

1 .4
12,9
14,7
11,7

Fuente CUÁNTO SA - EncuestaN’acionalsobre MediciéndeNiveles de Vida - ENNIV - 4993
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TABLA N0 II

POBLACIÓN DE 6 Y MAS AÑOS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y SEXO, 1991

Caracteristica Total Lima Costaurbana Sierra SierraRural
Urbana

TOTAL 110,0 (13,648,16) 100.0 100,0 100,0 100.0
Ninguno 5,2 (715,405) 2,6 4,9 2,8 13,2
Primaria 39,4 (5,458,957) 33.0 40,6 33,0 58,2
Secundaria 40,7 (5,642.337) 48,5 40,4 40,5 24,9
Superior 14,7 (2,031,482) 15,9 14.0 23,7 3.8
Hombre 48,6 (2.569,636) 47.8 49,0 48.2 50,4
Ninguno 2,7 (179,577) 4,4 3.5 1.3 6,3
Primaria 38,2 (2,569,636) 30,2 40,8 31,6 58,1
Secundaria 42,6 (2,870,549) 49,8 42,0 40.9 jO,4
Superior 16,5 (1,114,004) 18,9 13,8 26,1 5,1
Mujer 51.4 (7.114.415) 52.2 51.0 51.8 49,6
Nincuno 7,5 (535.828) 4,0 6,3 4,2 20,1
Primaria 40.6 (2.889.321) 35.6 40,5 34.3 58,3
Secundaria 39,0 (2,771.788) 473 38,9 40.1 19,2
Superior 12.9 (917.476) 13.0 14.3 21,4 2.4

Fuente CUANTO SA. - EncuestaNacional sobreMediciónde Niveles deVida- ENNIV - 1991

TABLA N’ 12

POBLACIÓN DE 6V MAS AÑOS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y POBREZA. 1991

Caracteristica Total Lima Costa urbana Sierra Sierra Rural
Urbana

TOTAL (13.848.18) (5,794,062) (2.593,661) (2.726.415) (2,734.043)
Pobres 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0

(7.230,253) (2,772,265) (1,396,296) (1.246.277) (1,815.415)
Ninguno 7,1 3,9 6,0 4,8 14.5
Primaria 47.4 41.4 47.2 41,4 61.0
Secundaria 38.5 47.4 38.9 40,6 23.0
Superior 7.0 7,3 7.8 13,2 1,5
No pobres 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0

(6,6 7.926) (3,021.797) (1,197,365) (1.480,138) (918,628)
Ninguno ,,0 1.4 3,6 1,1 10.5
Primaria 30.7 25.4 33,0 25.9 51,7
Secundaria 43.2 49.5 42.1 40.5 28.6
Superior 23.1 23,7 21.3 32,5 8,2
Pobresextremos 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0

(2.858,983) (597.539) (555,329) (477.679) (1.258,436)
Ninguno 10.3 4.6 8,4 6.5 15.3
Primaria 55,2 51,2 51,1 48,0 61,5
Secundaria 31.4 40.8 35.2 40.9 22,0
Superior =,0 3.5 5,3 4,6 1.2

Fuente CUANTO SA - EncuestaNacionalsobreMedición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N0 16

POBLACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, SEGÚN LÍMITES DE POBREZA Y CARENCIAS

(¡991)

Nivelesde pobreza Total Lima Costaurbana SierraUrbana SierraRural
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(5,875454) (6.516,798) (2,987,637) (3,144,759) (3,226,260)
Pobre crónico 30,43 19,34 24.53 23,76 64.83
Pobre reciente 23,20 29,58 30,48 23,65 3,12
Carente inercia> 13,69 7,89 12,13 10,67 28.07
míe rados 32,68 43,19 32,86 41,92 3,98

Fuente: Ct.ANTO 5 A . EncuestaNacional sobreMedición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991

TABLA N’ 17

POBLACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, SEGÚN NIVELES DE POBREZA Y CARENCIAS

(1991)

Niveles de pobreza Total Lima Costaurbana Sierra SierraRural
Urbana

TOTAL 100,00 (15,875,454) 41.05 18.82 19,81 20,32
Pobrecronico 100,00 (4.831432) 26.09 15.16 1546 43,20
Pobrereciente 100.00 (3,682,531) 52.35 24,73 20.19 2,73
Carente inercial 100.00 (2,117,890) 23,66 16,68 17,98 41,68
Integrados 100.00 (5.243.60>) 54.25 ¡8,92 24,35 2,48

Fuente: CUANTOSA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENN1V - 1991
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TABLA N0 21

PERÚ: INDICADORES DE POBREZA EN LOS INGRESOS LABORALES

(Índ¡ce 1985 = 100)

(1975 a> 1992)

1975

¡ 976

1 977

1978

1979

201.6

¡85.6

¡60,6

139,6

133.7

nd

nd

nd

nd

nd

213.6

196.6

173,6

132,6

‘47,7

171.3

153,1

165,4

¡52,9

145,1

nd

nd

nd

nd

nd

SALARIOSREALES TÉRMINOS DE INDICE DE

INTERCAMBIO DE LA POBREZASEGUN

AÑO ¡ PRIVADO PUBLICO MíNIMO

ECON.CAMPESINA CUANTO SA.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1 986

1987

>988

¡989

1990

1991

1992

1 993

1 994

141.8

141.4

148.7

125,2

111.5

100.0

130,5

139,5

91,0

61.2

53.8

49.3

49,4

nd

215.6

197.8

143,0

125.6

100.0

101,8

124,8

117,3

60.5

32.9

16.5

20,6

182.8

155.9

143.3

145,8

116.2

100.0

103,0

113.9

84.0

44,6

39,5

27,4

29,7

nd

nd

13 9.5

130,5

126,9

¡00.0

150,7

156.3

68.8

42,7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

¡00,0

84.7

.73.4

83,8

120,5

151,3

167.8

174,7

Fuente ADOLFO FIGUEROA. Crisisdistributivaene> Perú, 1973.
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TABLA N” 22

TASA DE DESEMPLEO Y TASA BRUTA DE ACTIVIDAD
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y SEXO, 1991

Características Total Lima Costa urbana Sierra Urbana Sierra Rural
TOTAL
Tasa Bruta de Actividad 42,80 44,40 37.70 40,00 45,80
Tasa de Desempleo 8,67 10,09 ¡3,74 8,05 2.53
Hombre
Tasa Bruta de Actividad 51.60 54,20 47.60 48,00 53,20
Tasa de Desempleo 6,33 9,45 ¡3,13 8,16 2,26
Mujer
Tasa Bruta de Actividad 33.90 35,20 27,60 32,30 38,20
Tasa de Desempleo 9,16 11,01 ¡4,76 8,00 2,68

Fuente CUANTO SA - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991

TABLA N” 23

POBLACIÓN OCUPADA DE 15 ANOS~ MAS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
CATEGOIUA OCUPACIONAL Y SEXO, 1991

Rama de actividad
economica

Total Obrero Empleado Indepen-
diente

Fam no
remune-

Trabajad.
del hogar

rado
TOTAL 100.0 (6.1 59.972) 18. 1 24,6 36.4 17.7 1.2
Hombre 100.0 (3.68.258) 25.3 24.9 37.1 12.5 0,1
Mujer 100.0 2,487.714) 7.4 24,1 40,3 25.5 2,8
Auricul/caza’pesca 100.0 (1.292,733) 9,8 0,6 36.5 53.] -

Hombre 100,0 (794,110) 14,7 0,8 45,2 39.3 -

Mujer 1000 (498,623) 2.0 0,2 22,6 75,2
Explot. minas y cantera 100.0 (73,531) 54.6 35.2 8,3 1,9 -

Hombre 100,0 (66,608) 60,3 30.6 7,0 2,1 -

Mujer 100.0 (6,992,3) 0,0 80,1 19,9 00 -

md manufac./elect/agua 100.0 (885.726) 41.3 l~t5 34.6 4,5 -

Hombre 100,0 (575.636) 48,5 20.5 28.] 2.9 -

Mujer 1000 (310,090) 28.0 17,8 46,8 7,5
Construcción 100,0 (256,549) 54,2 4.1 40.0 1.7
Hombre 100,0 (251,872) 55.2 2,9 40,8 1.1
Mujer 100 0 (4.677) 0.0 68.0 0.0 32.0 -

Comercio/restaurant/h 100,0 (1,780,417) 7,8 15,4 58,6 18,1
Hombre 100,0 (778,234) 12,3 20.3 53,7 13,7 -

Mujer 100.0 (1,002.183) 4,4 11,6 62,4 21.6 -

Sen. no personales 100,0 (547.415) 20.9 39.7 28,1 1,3
Hombre 100,0 (444,216) 25,1 33.7 40,6 0,5
Mujer 100.0 (103.199) 2.9 65.6 26,6 4.9
Servic. Social! com./pers. 100,0 (1,333,601) 14.3 60,6 17,1 2,4 5,6
Hombre 100.0 (771.582) 19.5 59,4 18,0 2.5 0.6
Mujer 100.0 (562,019> 7.1 62.3 15,9 2,3 12.4

Fuente: CUANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981
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TABLA N0 26

ÍNDICE DE POBREZA ABSOLUTA, SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR

Estmctura
de losjcfes
dehogar1/

(O/II)

(%)
2/

H
Hogares en
superación
de pobreza

extrema

Gasto
3/

B
Brecha

4/

C
Coeficientes
dc variabili-
dad del gasto
de alimenta

ción

I
Indice de
pobreza

Contribu
ción a la
pobreza

Total
Principales

grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
agricola
Independiente
no agricola
No PEA

20.9
15.4
23,2

¡9,3

13,5

23,0
9,6

26,4

20,0

13.2

40,1
21.6
39.4

36,2

34.1

2415
1782
189!

2436

2221

27,2
16.2
42,0

26.6

22,0

0,107
0.107
0,120

0.152

0.183

0,059

0,052
0.022
0,089

0,055

0.065

17,8
5.7

34.8

¡8.?

14.9
LIMA
METROPO—
LITANA

0.047

Principales
grupos.
Obrero
Empleado
Independiente
no agricola
No PEA

24.2
27,6
21,7

15,1

29,6
20,5
24.3

14,0

41.7
25.2
36.1

31,6

2934
3069
3103

2752

30.3
27,1
26.2

34,6

0.064
0.08]
0.075

0.171

0,510
0.029

42,000

0.061

26.3
17,1
19,3

19,5
RESTO
L REANO

0.042

Principales
grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
agrícola
Independiente
no agricola
No FRA

21,6
17.4
6,3

30,2

13,4

26,9
8.8
6.4

34.3

15.2

37.3
15.2
30,6

34.0

33,9

2140
2086
2050

2062

2031

29,0
30,6
31,8

31.9

32.6

0.058
0,065
0.099

0,116

0,115

0,042
0,019
0,045

0.052

0,054

21,9
8,0
6,9

3&0

17.3
RURAL 0,065
Principales
grupos:
Obrero
Independiente
agricola
Independiente
no agricola
No PEA

14.5
58.9

7.7

11.±

1 5.0
60,3

75

¡1,2

40.9
40.4

38,0

37.3

1888
1872

1739

1826

32,2
32.6

37.5

34.0

0,098
0,120

0.162

0, 119

0.061
0,065

0,07 8

0.062

13.5
59,0

9.2

¡1,4

1/Incluye a los jefes
2/Incluye a los jefes

de hogares pobres y no pobres.
de hogares pobres

3’ Gasto anual en alimentos por equivalente adulto de los hogares en pobreza absoluta.

Fuente: ENNIV 85
Elaboración: BCIIP. Sub-Gerencia del Sector Real, Departamento de Estudios del Sector Social.
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TABLA N0 27

ÍNDICE DE POBREZA EXTREMA, SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR

Estructura
dc los
jefes dc
hogar I/

(‘A,)

(%)
2/

H
Hogares en
superación
de pobreza

absoluta

Gasto
3/

B
Brecha

4/

C
Coeficientes de
variabilidad del

gasto de
alimentación

I
Indice de
pobreza

Contríbu
ción a la
pobreza

(‘íí>

Total
Principales
grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
agricola
Independiente
no agricola
No PEA

20,9
¡5,4
23.2

19,3

13,5

¡9,6
2.8

42,5

16,0

12,1

12,9
2.4

24,0

10,9

12.8

1758
1758
1549

1693

1502

42,1
42.2
49,0

44,1

50,5

0.118
0,077
0,133

0,181

0,183

0,034

0,026
0,021
0,066

0.027

0,038

16.1
‘

48,1

15.8

15.0
LINI A
METROPO
LITAN A

0,015

Principales
grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
no agricola
No PEA

24,2
27.6
21.7

15,1

40,2
9,2

29.0

¡4.0

9,2
1,9
7,4

5,1

2200
2024
2515

1434

47.7
41.9
45,0

65,9

0,088
0.044
0,065

0.196

0,023
0,005
0,016

0.023

36,2
9,1

23.0

22.0
RESTO
URBANO

0,024

Principales
grupos
Obrero
Empleado
Independiente
&tricola
Independiente
no agricola
No RFA

21.6
17.4
6,3

30.2

13,4

30,3
4,5

10,5

36.3

13.2

12,5
2.3

14,9

10.7

8.8

1682
1485
1713

1580

1214

44,2
51.4
43,1

48,2

59.7

0,052
0,075
0,122

0,156

0,242

0.026
0,006
0,034

0.029

0.035

24,2
9,0

37.7

19,8

17.3
RURAL 0.058
Principales
grupos
Obrero
Independiente
auricola
Independiente
no agricola
No PEA

14.5
58,9

7,7

11.9

11,7
61.9

6.8

12.9

19.2
125.1

21.1

25.8

1483
1540

1330

¡610

49.7
44,7

52.2

42,2

0,119
0,133

0,220

0,119

0,048
0,060

0,065

0.056

12,0
60.8

9,0

11.4

¡¡Incluye a los jefes de hogares pobres y no pobres.
2/lncluye a los jefes de hogares pobres.
3/ Gasto anua] en alimentos por equivalente adulto de los hogares en pobreza absoluta
4/ Brecha igual (Linea de Pobreza - gasto de alimentación) Linea de Pobreza,

Fuente~ ENNIV 85
Elaboración: BCI{P. Sub-Gerencia del Sector Real, Departamento de Estudios del Sector Social.
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TABLA N’ 28

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LOS JEFES DE BOGAR PORNIVELES

SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS, 1991

DE POBREZA,

Característica Total

POBRE

Total No extremo Extremo ¡

100.0

(1,465,066)

8.8

47.9

35-9

7-4

100.0

(518.847)

5,0

41.3

46.0

7.6

00.0

194)

6.4

35.0

42.2

16.4

100.0

(441,142)

14.6

61.6

22.5

1.2

TOTAL

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Lima

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Costa Urbana

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Sierra Rural

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

100.0

(3,175,968)

6.2

38.1

37.5

18.2

100.0

(1.291.797)

2.8

31.1

45.0

21.1

100.0

(566,35 7)

3.4

25.5

42 2

28.9

100.0

(687.971)

14.3

59.6

~0 5

3.6

>00.0

(568,253)

-10.4

56.1

31.0

2.5

100.0

(98,900)

6.2

56.9

36.9

100.0

(896,8 13)

7.7

42.7

39.>

10.5

loo-o

(4 ¡9,947)

4-7

37-7

48.2

9-4

100.0

(179.022)

5.4

31.4

41.3

21.9

100.0

(¡33.621)

19.6

59.5

19.6

1.3

(270,

loo-O

(9 1,172)

8.0

40.8

43.7

7.4

100.0

(277,521)

12.2

62.6

23.6

1.2

Fuente CUANTO 5 A. Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNJV - >991
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TABLA NÚ 29

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR POR NIVELES DE POBREZA,

SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS, 1991

Caracteristicas Total

POBRES

Total No externos Extremos

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

loo-o

¡00.0

100.0

100.0

100.0

1000

100.0

¡00.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

(196,741)

(1,210,294)

(1.191.439)

(5 77,494)

(36,517)

(40 1,690)

(581.232)

(272,357)

(40,33 9)

(237,586)

<18 9, 520)

(98,9 12)

(21.647)

(160,697)

(265,731)

(18 1,772)

(98,238)

(410,321)

(154,956)

(24,453

65,2

58.0

44.2

18.8

70,8

53 4

41.1

14,5

63.0

59.3

4-4.0

20,7

78.1

57-7

42. ¡

23,0

61.2

61,7

59.7

20.8

TOTÁL

Ningún Nivel

Pñniar¡a

Secundaria

Superior

Lima

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Costa Urbana

Ningun nivel

Primaria

Secundaria

Superior

Sierra Urbana

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Siena Rural

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

53-9

54.6

66.6

86.9

76,5

73.8

84,7

100,0

58,5

66.3

64.9

83,9

52,4

55.7

60.6

82.8

43.5

31,4

28.4

33.5

46.1

¡ 45.4

33.4

13.1

23.5

26,2

15.3

43-5

-‘3.7

.,5 l

16.2

47 6

44-3

39-4

17,2

58.5

68.6

71.6

66.5

Fuente. CUANTO 5 A. Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - FNNIV - 1991
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TABLA N0 31

JEFES DE HOGAR POR NIVELES DE POBREZA,
SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Y CATEGORLA OCUPACIONAL, 1991

TOTAL
Obrero
empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no pea)
Activ. no especificada
LIMA

Obrero
Empleado
Trabajadordel Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no PEA>
Activ. no especificada
COSTA URBANA

Obrero
Empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no PEA)
.áctiv. No especificada
SIERRA URBANA

Obrero
Empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no PEA)
SIERRA RURAL
Obrero
Empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado

- Desocupado
Activ. no especificada

100.0
17.5
18.6
0.6

40.2
5.6
2.5

14.9
0.2

100.0

19.2
23.8

1.1
33.7

1.2
2.6

18.1
0,4

100.0

20.9
14.8
0.3

39.8
1.8
2,9

19.5
0,0

15.9
26.0

0.4
38.9

1 .4
2.1

¡5.3

13.1
5,3

53-9
20.7
4.5
0. 1

100.0
23.0

108.0
1.I

43.6
6.4

1158
0,4

loo-O

29.0
13.8
2.3

34.9
1 .2

14.1
0.9

100,0

23.5
8.8
1.6

45.6
12
-‘.7

¡6.6
0.0

100.0

24.3
18.1

1 .0
41.7

1.2
2.6

¡1,1
100.0

14.3

54.5
19,8
2.5
0.2

22.5
5.8
1.3

49,4
8.8
3,9

73-9
0,5

100.0

27.7
9.2
6.2

38.5
4-5
3.1

10.9
3.1

100,0

-‘3-3
6.7

40.6

7.3
12.1
0.0

100,0

26.2
9,0
1 .2

46.9
2.2
5.5
9.2

100.0
15,8
2.7

57. 1
16.7
2.6

23.3
14.1

1.0
39.9
4.9
2.7

13.8
0.3

100.0

29.3
14.9

1.4
34.1

1.1
4.0

14,9
0.4

18.5
9.9
0.9

48.1
‘-9
1,9

¡8.8
0,0

100.0

23.1
23.7

8.0
38.6
0.6
0.8

12.4
100.0

11.1
5-4

49.0
26.3
2.2
0.6

Fuente:CUANTO SA. Encuesta Nacional sobre Medición sobre Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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12,8
25.3

0.0
37,3

4.8
1.9

¡7.8

100.0

12.6
.‘0.5
0.2

32.9
1.2
¡ .9

20.9

100.0

18.5
20.3

,4.5
o

99

2~ 9

0.0
100.0

98

.,6 9
15
17

¡8.3
1000
11.4
78

53 2
22 1
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TABLA N’ 33
HOGARESPORMATERIAL DE TECHOSDE LA VIVIENDA,

SEGÚNNIVELES DE POBREZA- 1991

Niveles TOTAL MATERIAL DE TECHOS
de Concreto Madera Tejas Calamina Cañal Paja1 Otros

Pobreza armado Eternit Estera con Hojas de
barro Palmeras

TOTAL 100,0 36,43 5,04 16,39 28,96 8,84 1,95 2,40
Pobres 100,0 24,85 4,10 16,78 34,72 13,32 3,22 3,01
No 100,0 46,34 5,84 16,05 24,03 5,00 0,87 1.87
pobres
Pobres 100,0 13,0 1,9 21,0 40,16 15,25 6,06 2,66
Extremos

Fuente CUANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981

TABLA N’ 34
HOGARES POR MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA,

SEGÚN DOMINIOS DE ESTUDIO - 1991

Niveles TOTAL MATERIAL DE TECHOS
de Ladrillo Adobe Quineha Piedra Madera Estera Otros

Pobreza Concreto Tapia Barro
TOTAl. 100,0 54,30 38.50 2,50 0,40 1,20 1,80 1.20
Lima 100,0 82,00 8.80 1,90 0.10 2.40 4.50 0.40
Costa 100,0 62,80 27,60 8,10 34,72 0,90 0.60
Urbana
Sierra 100.0 47,50 47,20 0,20 0.20 0,40 4,60
Urb ana
Sierra ¡00.0 1,40 95,40 ¡.20 1,50 0,10 0,40
Rural

Fuente CUANTOSA - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981

TABLA N0 35
HOGARES POR MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA,

SEGÚN NIVELES DE POBREZA - 1991

Niveles TOTAL MATERIAL DE TECHOS
de Ladrillo Adobe Quincha Piedra Madera Estera Otros

Pobreza Concreto Tapia Barro
TOTAL ¡00.0 54,30 38.50 2,50 0.40 1,20 1.80 1,20
Pobres 100.0 43.80 47.20 3,10 0,50 1.60 3,20 0.70
No 100.0 63.20 31,20 2,10 0,40 0,90 0,60 1,70
pobres
Pobres 100,0 26.2 68,30 2,8 1,2 0,5 2.4 0,5
Extremos

Fuente: CUANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981
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TABLA N0 40

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN EDAD 1991

Gruposde edad Tota! Ninguno Primaria Secundaria Superior

y dominiosde

estudio

TOTAL

De 6 a 14 años

De ISa l9años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Lima

De6a l4años

De 1 5 a 1 9 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Costa Urbana

De6a 14 años

De ISa 19 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Sierra Urbana

De6a ¡4 años

De ISa 19 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Sierra Rural

De 6 a 14 años

De 1 5 a 1 9 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

(13,848,181)

100,0

100.0

100.0

¡00.0

¡00.0

(5,794,062)

loo-o

100.0

100.0

100.0

100,0

(2.593.66])

100.0

¡00.0

100.0

100.0

100.0

(2,726,415)

100.0

100.0

1000

100.0

100.0

(2.734.043)

100,0

¡ 100,0

100.0

100.0

¡00.0

(2,031,482)

14.7

(715,405)

52

25

0.7

1.0

1.0

(¡50,632)

2.6

¡,0

0.2

0.6

4-3

(¡27.651)

4.9

2.8

0.9

¡.7

7.7

(77.125)

2.8

1.1

0.4

0.0

5.0

(3 59,997)

13.2

5.7

2.3

‘-.3

22.3

(5,458,957)

39.4

81.6

10.8

9.9

9.9

<1,914.110)

33.0

81.6

6.1

4.3

27,2

(1,054,247)

40.6

79.6

9,1

11.7

38.5

(809.174)

33.0

80.9

5.0

3.0

24.1

(1,591,426)

58.2

83.5

30.6

33.0

54,4

(5,642,337)

40.7

16.0

81.5

59, ¡

59.1

(2.8 10, 303)

48.5

17.4

87.8

68.6

46. 1

(1,047.6 10)

40.4

17.6

82.4

59-5

34.7

(1,104.548)

40.5

18.0

83.0

42.3

39.6

(679,8 76)

24.9

10.8

63.5

52.9

18.8

7.0

30.0

30.0

(919,017)

15.9

5-9

26.5

22.4

(364, 153)

14.0

7.6

27.1

¡9.2

(645.568)

23,7

11.6

54.6

31.3

3.8

3.5

11.8

4.6

Fuente Cuánto SA - Encuesla Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N” 41

NIVELES DE EDUCACION DE LA POBLACIOIN, SEGÚN NIVELES DE POBREZA, 1991

Grupos de edad Total Ninguno Primaria Secundaria Superior
y dominios de

estudio
Pobres (7,230,253)

100,0

De 6 a 14 años 1000 7.1 47.4 38.5 7.0

De 15 a 19 años 100.0 3.3 83.2 13.5

De 20 a 24 años 100.0 1,7 15.7 79.3 4.3

Másde2años 100.0 0.7 ¡5.4 63.5 ¡9.3

Extremos (2858.983) 12.9 42.3 35.5 9,3

¡000

De 6 a ¡4 años ¡00.0 10.3 55.2 31.4 3.0

De ISa l9años ¡000 50 82.7 ¡2.2

De 20 a 24 años 100.0 1.2 25.9 70.8 2.2

Más de 24 años 100.0 2.3 13.2 65.3 ¡2.8

No extremos <4.371.270) 10.2 37.7 27.0 3.6

100,0

Deóa i4años ¡00.0 5.1 .30.7 43.? 9,5

De ISa ¡9 años ¡00.0 1.7 78.6 14.7

De2O a 24 años 100.0 0.4 4.7 84.2 5.6

Más de 24 años 100.0 1.4 4.4 62.7 22.6

9.2 26.6 40.5 12.6

No pobres <6,617.929)

1000 3.0 30.7 43.2 23.1

De 6 a 14 años 100.0 ¡.1 80.9 20.3

De ISa ¡9 años 1000 08 50 84.3 10.3

De 20 a 24 años 100.0 0.2 3.0 54.5 40.9

Más de 24 años 1000 4.7 24.] 39,2 29.5

Fuente - CuántoS A - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N0 45

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD OACCIDENTE Y QUE
CONSULTÓ POR LUGAR DE CONSULTA. SEGÚN DOMINIOS DE ESTUDIO, 199!

Dominio Total Hospital Centro Puesto
de salud sanitario

Puesto Clinica 1 Fan,,acia Casa Gasa Otro
comunal consultorio persona enfermo

consu¡tada
Total 1000 359 143 6.1 09 27.0 9.8 13 32 15
Lima ¡00.0 376 15,1 22 06 30.5 10.1 10 12 16
Costa 100.0 325 162 55 16 29.8 6.2 0.8 69 04
Urbana
Sierra ¡00,0 44.9 7.7 2.8 - 27.3 12.2 13 2.9 1.0

Urbana
Sierra 100.0 20,5 18.6 26.2 2.4 10.6 9.0 2.7 6.8 3.2
Rural

Fuente : Cuánto SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991

TABLA N 46

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD O ACCIDENTE Y QUE
CONSULTÓ POR LUGAR DE CONSUELA, SEGÚN NIVEL DE POBREZA Y DOMINIOS DE

ESTUDIO, 1991

Nivel de Total Hospital Centro Puesto Puesto Clinica! Farmacia Casa Casa Otro
pobreza y de salud sanitario comunal Consultorio persona enfer
don~ínío consultada mo

TOTAL ¡000 359 143 61 09 270 9.8 1.3 3.2 1.5
Pobre 1000 373 176 72 15 189 10.8 1.3 4.0 1.4
Lima 1000 399 196 25 lO 226 11.2 1.0 0.5 1.5
Costa 1000 200 ¡94 10 1 25 21 3 77 - 9.3 0.8
Urbana
Sierra 100.0 56.5 7.4 3.0 - ¡3.7 11.2 1,3 4.6 2.2

Urbana
Sierra 1000 186 189 242 3.5 8.5 12.4 36 94 ¡0
Rural
Nopobre ¡000 348 116 52 0.4 33.7 9.0 13 24 16
Lima 1000 356 114 19 0.2 37.1 9.2 ¡ ¡ ¡7 17
Costa 1000 363 12.9 06 0.6 38.9 4.7 1.8 4.4 -
Urbana
Sierra 100.0 38.8 7.8 2,7 - 34.4 12.7 1 3 20 0.3

Urbana
Sierra 100.0 22.4 18.4 28.1 1.3 12.7 5.5 1 8 4 1 55
Rural
Extremo 100.0 30.] 23.4 8.1 2.1 11.2 14.2 1.3 6.9 2.8
Lima 100.0 239 418 6.0 1.5 7.5 149 - - 45
Costa 1000 308 22.3 3.8 - 18.5 13.1 - 115 -

Urbana
Sierra 1000 465 - 7.9 - 13.5 16.2 - 106 53

Urbana
Sierra 1000 27 1 17.4 13 5 5.6 8.5 133 42 86 1 8
Rural

Fuente : Cuánto SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N0 47

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSULTÓ POR NIVELES DE POBREZA.
SEGÚN TIEMPO DE MOVILIDAD HASTA EL LUGAR DE LA CONSULTA, 1991 Y 1994

TIEMPO TOTAL POBRE NO POBRE

Total Extremos No extremos
1991 1994 1991 ¡994 1991 1994 1991 1994 1991 1994

TOTAL 100,0 100,0
Menos de 30 62,7 67,5

100,0
58,2

100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 ¡00.0
55,5 62.4 66.7 56.5 63,4 66,4 70,2

minutos
30-60 minutos 31,3 21,5
1 a 2horas 4,0 9,3
2a4horas 0,7 1,1
Más de 4horas 1.4 0,6

35,6
4,7
0,1
0,8

25,9 31,0 23,1 37,4 23,9 27.7 19.9
15.9 3.9 8.6 5,0 10,8 3,3 8,3

1,8 2,2 1,0 0,1 1,2 0,8 1.0
1,0 0,5 0,5 1,0 0,,6 1,8 0,6

Fuente: CUÁNTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENMV - 1981

‘L&BLA N’ 48

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSULTÓ,
SEGUN TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO, 1991 Y1994

Tiempo de espera Total
1991 1994

TOTAL 100.0 100.0

Lima Costa Urbana Sierra Urbana Sierra Rural
¡991 ¡994 ¡991 1994 1991 1994 1991 1994
100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0

Menosde 30 2.5 48,9 3.3 45.4 3.0 48.4 1.5 40,7 0.6 57.9
minutos
30-60 minutos 2.3 14,9 2.8 17,1 2,4 ¡1.2 1,9 ¡9.7 1,2 15,8

¡ a 2horas ¡8.0 26,0 20,6 28,2 14,8 26.3 17,2 27.5 ¡2.7 21,6
2 a 4horas 28.9 8.8 29,2 7,9 30,8 11.9 26.5 11.0 29.0 4,4
Más de 4horas 48,3 1.4 44.1 1,4 49,0 2,2 52,8 1,1 56,4 0.3

Fuente CLrANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981

tABLA N> 49

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSULTÓ POR NIVELES DE POBREZA,
SEGÚN TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO, 1991 Y 1994

TIEMPO TOTAL POBRE NO POBRE

Total Extremos No extremos
¡991 1994 1991 1994 1991 1994 ¡991 1994 1991 1994

TOTAL 100.0 100.0 100,0 100,0 ¡00,0 ¡00.0 100,0 >00,0 100,0 100,0
Menos de 30 2.5 48,9 3,3 58,2 2,8 46,8 3,5 50.2 1,9 48,1
minutos
30-60 minutos 2.3 14.9 2,5 15,4 1,1 16.6 3.0 16,3 2,2 14,0
1 a 2horas 18,0 26,0 18,7 20.6 17,2 28,2 19,3 25,9 17.4 26,0
2 a 4horas 28,9 8,8 29,8 5,1 31,7 6,8 19,1 6,3 28.1 10,5
Más de 4 horas 48.3 1.4 45,7 0.7 47,2 1,5 45,1 ¡.3 50.4 1.5

Fuente CU.XNTO SA - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981
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TABLA N0 77

PERÚ INGRESOS Y GASTOS POR NIVELES DE GOBIERNO 1979- 1992

1979 1980 1985 1990 1991 ¡992
TOTAL INGRESOS,
millones de soles de 1992
Gobierno central (en %)
gobiernos locales (en YO)

9307.8

96.5
3.5

10442,4

97,0
3.0

8573.0

95.8
4.2

4575,5

96,8
3.2

5468.8

84,8
15,2

6512.3

88.5
¡1.5

IMPUESTOS
INDIRECTOS
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YO del impuesto
indice

99.3
100.0

0.7
1000

99.3
105.0

0.7
101.2

95.5
87.5

4.5
6002

96,7
54.4

3.3
272.9

nd
nd

nd
ad

nd
nd

nd
nd

IMPUESTOS DIRECTOS
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YO del impuesto
indice

98.9
1000

11
1000

99.1
928

09
796

90.1
27.8

9.9
2809

947
18.1

5.3
93.9

nd
nd

nd
nd

nd

nd
nd

TOTAL GASTOS millones
1/de soles de ¡992

25254 11830.4 9811.0 5966.2 6062.3 7555.0

Gobierno central (en YO)
obiernos locales (en YO)

97,4
26

97.5
25

96.7
3.3

98.3
1.7

88.8
11 2

89.5
10.5

GASTOSCORRIENTES 74119 91882 8213.3 5294.7 51172 61458
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YO del impuesto
indice

97.0
¡00.0

‘.0
300.0

97.1
124.1

2.9
119.5

97.4
111.3

2.6
94.2

98.1
72.3

¡ 9
43 8

90.8
64.7

9,2
209.0

90.8
76.4

92
247.3

GASTOS DE CAPITAL 2113.5 2642.2 1597.7 671 5 945 1 1509.2
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YOdelimpuesro
indice

98.9
100.0

¡.1
100.0

98.9
125.0

1.1
13.7

92.8
70.9

7.2
502.2

99 7
32.0

0.3
8.8

78.1
35.3

21.9
908.8

84.4
60.9

15.6
1032.5

1/ No incluye amortización de deuda externa.

Elaborado en base a
Banco Central de Reserva del Perú, Sub-Gerencia del Sector Externo, Lima.
Banco Central de Reserva del Perú, Memorias Anuales, varios años, Lima.
Cuentas Nacionales, Sectores Institucionales 1950-1987. Lima, 1988.
Cuentas Nacionales. Sectores Institucionales 1991, Lima, ¡992.
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadistica e Informática.
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TABLA N 78

INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, COMBUSTIBLES Y CANTIDAD DE DINERO

(promediosmensuales)

Inflación
IPC

Inflación
¡PM

Devaluación Variación
precio
gasolina

Variación
precio
eombust.

Variación
emisión fin
de mes

Variación
emisión
promedio

1993

4.0 3,0 3.9 2.3 1.7 2,8 2.5

II 3.1 3,1 3.0 1.5 ¡.3 1,4 ¡.4

lB 23 21 15 36 35 13 13

IV 19 16 II 5.3 54 4.5 5,0

¡994

¡ 20 06 01 00 03 03 0.7

II 1.1 06 04 01 0.0 3,3 3,0

III 09 06 00 14 10 48 44

IV 0,7 03 -16 00 01 68 68

¡995

¡ 1.0 14 17 00 -0.2 20 0.4

¡1 0,9 07 -0.2 0.1 09 04 1,8

jul 06 01 -04 2.0 23 169 108

ago 10 07 03 0.0 -0,8 -7,5 -06

set 0.4 05 02 0.0 n,d -1.4 -24

¡ Los datos de emisión a Setiembre 22.
Fuente : La inflación y e] precio de la gasolina del INEI, Las demás series de la Nota Semanal del BCR.
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TABLA N0 SI

OPERACIONES CAMBIARlAS E INDICACIONES DE LIQUIDEZ INTERNACIONAL

(Promedios mensuales en millones de dólares)

Emision
primaria
*

22

10

10

34

1

29

33

70

12

5

217

-112

->9

Compra
dólares
BCR

27

13

49

50

164

134

19

36

15

90

34

83

68

RIN BCR RIN

2202

2439

2494

2615

2982

4251

5307

5685

5706

5788

5991

6113

6171

sistema
bancario

2677

2867

2784

2845

3120

4351

5476

5999

5982

6203

6437

6469

n.d.

Posícion
de
cambio

355

442

465

521

73]

1039

1107

¡112

1199

1332

1585

1598

¡629

Depósito
s en
exterior

2186

2423

2524

2665

2983

4263

5383

5788

5542

4930

5091

5272

5284

* Calculada con tipo de cambio paralelo promedio.

Fuente : Nora Semanal del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

1993

II

¡11

íx~

1 994

II

¡II

Iv

1995

II

u>.

ago.

set/2

Depósito
sistema

fin ¡ 1

1261

1423

1500

1583

1769

1 829

1979

2323

2480

2476

2484

2585

2648

Depósito
s sector
público

n,d.

n.d.

n.d.

n.d.

288

1176

1884

2014

1969

1925

1881

1876

1841
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TABLA N” 82

NIVEL DE ACTIVIDAD, EMPLEO. Y PRECIOS RELATIVOS

(Promedio Julio 89/Junio 90 = 100)

PB’
manuf

116.3
118.7
116.9
123.8

125.9
135.1
130.2
146.2

145.6
125.4
13 5.2
141,6
145.2
134.1
130.6

n.d.

Empleo
manuf. 2

80.0
79.2
78.5
77-5

77-9
77.8
77.8
77.6

76.3
77.0
77.0
76.7
76.3
75.8
75,5
75,0

Salario s.
priv

2 14.7
207.9
20&0
229. 1

244.8
248.8
248.9
252.0

n,d.
n.d.
md.
md.
n.d.
n.d.
md.
n,d.

Tipo de
cambio ~

55.2
55,2
54.5
53.8

51.0
49,1
48.5
46,8

46.1
46.1
46.4
46.0
45-5
44.9
44-5
44.2

Precio
gasolina

195.1
182,4
181.2
196.5

198.6
190.3
188.3
188.6

186.5
181.9
18 1.9
180.1
1 79. 1
181.1
¡83.6
181,7

Precio
combust

Serie desestacionalizada promedio .Iu¡. 89- Jun. 90 100
2 En empresas dc ¡00 y más trabajadores : Agosto de 1990 = 100

En empresas de 10 y más trabajadores Agosto de 1990 = 100
4 No considera la inflación externa; promedio Jul. 89- Jun. 90 = 100
5 Promedio Julio 89 - Junio 90 = 100
6 Agosto de ¡990 100
7 ¡PM. Agropecuario, 1,P.M Manufactura de origen nacional prom. Julio89- Junio90 100

Fuente : Las series 7. 6, 7, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las demás series de la Nota
Semanal del Banco Central de Reserva del Perú.

6
PBI

global’

93.6
96.5
98.3

102.2

105.0
111,8
1083
117.0

120,9
108.9
117,1
118.9
124.1
117.4
113.6

n.d

1993

11
III
IV
1944

II
111
lv
1995
ene
feb
mar
abr.
niav.
lun.
jul.
ago.

Precios
A&icolas

85.2
89.5
89,5
92.2

94.2
95.7
99.8

100.0

99.3
99.8

100.2
100.9
99.7
98.3
98.2
n,d.

60,3
56.0
55-7
60,0

61.0
58.3
57.0
57,3

57.0
55.0
55,0
55,0
54.0
55,0
56.0
55.0
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TABLA N0 85

PERÚ INFLACIÓN, INGRESOS, EMPLEO Y HUELGAS

1992 j993
1995

1994 Ene Feb Mar Mr Mas - uno. inI. Set. (leí.
WC de Lima
Metropolitana 11
Variación mensual 3.8 2.5 (‘.6 (‘4 1 1 1.4 .0 0.8 0.8 (1.6 1.0 (í.4 05
Variación 56.7 39.5 ¡5.4 <>.4 5 29 3.9 4.8 5.6 6.2 7.36 7.8 83
acumulada
Variacion ullimos 56.7 39.5 15.4 13.7 13(1 11.9 1 ¡.3 11.4 1(17 1(1.2 ¡00 l(í.3
doce meses
Indice de Precios a
por :navor( 1
Variación mensual 2.7 1.1 0.3 1.2 1.3 1.1 1.0 0.6 0.4 0.1 0.7 (<.5 (‘.6
Variación 5(15 34 05 1.2 2.5 3.6 ., 4.7 5.3 5.8 5.8 66 7.1 7.7
acumulada
Vanación últimos 50.5 34.! 10.5 i i.2 12.1 12.3 12.2 12.5 12.3 11.3 7,8 8.4
doce meses
Remuncractísn
Mininía
Nonsóvíl len 72.0 132.0 132.(í 132.0 132(1 132(1 132.0 . 132.1) 132(1 132ií 132(1 132.0
iiulgtís soles)
1n~i~-e reW _ S’ 6 83 6 83.3 ‘~ 82 4 81.3 79.8 79.2 78.7 77.6 77.2
mensuales 1 2 í
5 síeldos en 1. mr
McirIspolilaos 3
Nominal en 725.7 13(111. 1685. -- n d n.d -.— n.d -.- ni o.d
huevos soles 1 4
Indice real 2119. (1 268.4 3(11.6 -. - n.d o.d -.- n.d -.- o.d ., o
mensual
Solanos en 1 -‘ma
Mciríspísí tao, ( 4
Nominal leí, 348 11 , 578.1 708.6 -.- n.d -.- n.d -.- n.d -, n.d n.d
iíue\1ISS0lCSl 1*1

si
índice real 2(133 242 1 .2 n d ni ni n.d
mensuil 1
1 íídic~e de eníliles
en 1 mía
Metrojsoí OIIMI ( 5!

Industria 8(1.5 77 8 77 76 3 77.11 77.11 76.7 76.3 75.8 75.5 75.í 75.1 n.d
Con,erciíí 68 9 613 604 62!’ 62.2 62.9 63.8 (4.2 65.0 65.5 65 4 65 4 n d
Servicio,. 82.2 82 5 , 81.7 8o.íi 79.4 78.2 78.9 82.0 83.4 82.9 84.1 84.2 n d
¡ ¡ oní s—li sirEre
pérd das pi sr
luielÉa
en miles! <6 1lí~) 8 . 41! 8 186 3 16(1. 4(1.3 277.6 122.7 26.1 83.1> 1(15.3 38.8 38.4 n.d

Minería 2(1.4 0.11 3(1.1 27.2 3.7 29.7 6.7 (‘.5 3.4 43 1 5 íí~0 md
Indusina 16.2 293 21.3 28.1> 24.4 36.4 1.5 8.4 11.9 34.3 35.3 36.6 n.d

(1) Año base ¡990= ¡00
(2) Mo base: Agosto ¡990 = 100
(3) Promedio de sueldos en empresas de más de ¡0 trabajadores. Año base Agosto 1990 = 100
(4) Promedio de salarios en empresas demás de 10 trabajadores. Año base Agosto 1990 = 100
(5) En empresas de más de 100 trabajadores. Año base Agosto ¡990 = 100
(6) En empresas públicas o privadas cuyos trabajadores se encuentran bajo el régimen de derecho

privado.
Fuentes : Instituto Nacional de Estadistica. Ministerio de Trabajo y Promoción Social, BCRP - Gerencia

de lnvestieación Economíca.

. Equivalente a dólares. 1 dólar por cada 51 2.00
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TABLA N 89

PERÚ GASTO EJECUTADO DEL ESTADO EN EL ÁMBITO SOCIAL Y

PRINCIPALES INDICADORES, 1986-93

(miles de Nuevos Soles)

INDI C:AJ MORES ¡ 986 1 987 1 988 1 989 99<> 1 991 1 992 1 993
(jasio 1 mal 76.7 133.9 713 3 7286 9 1136971 ji 21>464786» 17294536.2 28124524.6
1: erutado del
listado
Gas!>> l-:jeeutado 16.6 23<’ 14>1.7 3532.!! 170852!) 1(1302976 9651110> 2947686 8
en Mecí tIres
Sociales
Gasis, Mecí>,] Real 5586.3 3889 1 3853.6 3532.>’ 3344.4 6282.3 291>47 489<, 4

Solesde
1 989~ lÓ1>
Índice Re¡íl dcl .58.2 Ile. 1 11>9. 1<>!> 0 94.7 1779 82.2 386
(balo Social Base
1 989=- lO>
liaste ]Á>ial Real 2581)7.7 22(135.1 19533.1 17286<> 222561 124786.1 521>51.2 46717.8
(Soles de
198~)~ 1<.>>>,
I’rod. Bruto 374.0 739.4 4942.3 115114.7 678994>.>.2 3311>6955.4 521>29172.4 79992465.sí
totení>,
(O..’>>’ S’íei¿íl->l’J3] 44 28 3.1 2.3 3.1 19 .,.

(ji,’. Ss’ciGie. 216 17<, 19.7 211.4 151> 5.>> 5.6 11>5

Fuente : Banco Central de Reserva y Contaduria Pública de la Nación del Perú
INE? - Instituto Nacional de Estadistica e Informática
Elaboración : INEI - Dirección Tecnica de Demogratia y Estudios Sociales
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ANEXO II

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS











ANEXO III

PROCEDIMIENTOS DE LA MiETODOLOGIA APLICADA



1. PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Estatécnicase realizó en dos oportunidadesen 1994 y 1995, a un total de 40

personasdistribuidasde la siguientemanera.

En los AsentamientosHumanosyA, PueblosJóvenes(AgostoaOctubrede 1994):

- Autoridades 2

- Líderescomunales 10

- Líderessindicales 4

- Asistentassociales 2

- Profesores 2

- Sacerdotes 2

En los Ministerios de Educación,Saludy Vivienda : (Noviembrede 1995)

- Asesores 3

- Directivos 3

- Personaladministrativocalificado 3

2. PROCEDIMIENTO DEL CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTASA NIVEL

DE LA POBLACION POBRE

2.1. Tamañoy coberturade la muestra.

La unidadde empadronamientofue la viviendaparticular, local formadopor un

cuarto o un conjunto de cuartos estructuralmenteseparadose independientes,

destinadosal alojamientode uno o máshogares.

El ámbito geográfico de investigación fueron todos los lugares donde se

encuentranla población pobre de Lima Metropolitana (periferias de las zonas
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residenciales,urbanizaciones;Centro de la ciudad; en las periferias afuerasde la

ciudad donde sc encuentran los AsentamientosHumanos y/o Pueblos Jóvenes

(chabolas).

El tamañode la muestrafue de 200 hogarespobres.

La muestrasedistribuyósegúnáreasgeográficasde la siguientemanera:

Pueblos Jóvenes
(AASIH.)

Caracteuisticas observadas Universo Muestra
el 10%

1) “Luis Aiberto a) Población migrante. 239 23
Sanchez”. Distrito San b) Vivienda precaria. Falta de servicios esenciales
Martín dePorras. (agua, luz, desague) y construidas por adobe,

estera o material provisional.
c) Mayoría son analfabetos.

2) “La Unión” - Distrito - Tienen a, b, c y además: 260 26
de LujÁn. d) La mayoría están en paro y realizan trabajos

comunales.
e) No tiene colegio, ni asistencia médica
O No tieneapoyodel gobierno.
g) Comedores populares.

3) “SantaCruz”, RA, - Tiene a, b, c, d, e-. f, g. 210 21
1809 (Los trespertenecenal distrito. Los

4) “JuanPabloII” Olivos y tienen las características 200 20
5) “Las Vegas” descritas). 210 21
6) “Virgen del Morro - Tienen a, b, c, d, e, f, g. 229 22

Solar” (Pueblo Joven) -
distrito de Chorrillos.

7) “Bocanegra” - Tienen a, b, c, d, f. 400 40
h) Es regularmente grande, son familias que aceptan

su realidad y tratan de salir adelante.
i) Cuenta con Posta Médica, comedor popuíar.
j) Trabajan de forma independiente en sus

domicilios.
8) “SantaRosadel - Tienen b, c, d, 152 10

Rimac” - Distrito k) Cuentan con dos lavaderos y dos servicios
“Rimac” (familias que higiénicos con dos duchas para todos los que
viven en el centro de vIven.
Lima en loscallejones 1) Apartamentos que cuentan con un sajón donde
indicados como cocinar y dormir. Otros con 2 ó 3 cuartos, los
AA.HH.). cuales son empleados para cocina, comedor y

dormitorio para un promedio de 7 personas.
9) “Miguel Grau”; Tienen a, b, c, d, e, f, g. 200 20

“Milagros” - Distrito de
Carabayllo. Se caracte
ma por la existencia
mayoritaria de Pueblos
Jóvenes.

10) “Juan Pablo II” - San
Juan de Lurigancho.

Tienen a, b. c, d, e, cg. 250 20
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La poblaciónen estudiofue dividida en 10 dominiosde estudio,los cualesson

áreasconsingularescaracterísticassocio-económicasy geográficas.

Seseleccionóla muestraen 10 AsentamientosHumanosy/o PueblosJóvenesde

230 familiasde un total de2,300 familiasaproximadamente.

2.2. Selecciónde la muestra.

Seseleccionóla muestramedianteel muestreoaleatoriosimple,primero a nivel

de los AsentamientosHumanosy/o PueblosJóvenes,saliendoseleccionado10, y

luego del total del universode familias de los 10 AsentamientosHumanosy/o

PueblosJóvenesse seleccionóuna muestrarepresentativade 230 familias. Por

cuestionesde evaluación,y descartandolos errores,setrabajóel análisisen basede

200 familiaspobres.

3. PROCEDIMIENTO DE LA ENCUESTA A NIVEL DE LA POBLACION

OCUPADA

3.1. Informantes.

El cuestionario estuvo dirigido preferentementea la población ocupada,

haciendo un análisis de discriminación una vez aplicado el cuestionarioa una

muestrarepresentativase contócon los siguientescomponentes:

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Primaria 02
Secundaria 47
Superior 391
TOTAL: 440
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SEXO

Masculino 236
Femenino 204
Total: 440

REGIÓN

Costa 376
Sierra 51
Selva 13
Total: 440

EDAD

162
160
40

36-40años 19
16

46-SOaf’ios 15
51-S5años 17
56-60afos 11

Total: 440

OCUPACION

Empleado 160
Comerciante 25
Estudiante 100
Profesor 29

Secretrario 26
Banquero 34
Cesante 18
Técnico 48
Total: 440
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PROFESIÓN

Abogado
Arquitecto
Psicólogo
Contador

Economista
Administrador

Traductor 12
Periodista 13
Ingeniero 34
Médico 12
Profesor 29

Odontólogo 12
Biólogo 11
Escritor 6

Enfermera 5
Militar 20

TOTAL: 440

3.2. Tamaño y cobertura de la muestra.

El estudio se realizó en Lima Metropolitana, donde se encuentran las

universidades,los centrosde trabajo,comercio,industriay servicios.De una planilla

de posibilidadesseseleccionólos lugaresmássignificativos.

3.3. Selecciónde la muestra.

Seseleccionóla muestramedianteel muestreoaleatoriosimple.

Lima Metropolitanatiene6’-321,173 millonesde habitantes(’),de los cualeshay

un aproximado de 565,000poblaciónocupadaque fue el universode estudio,y se

determiné la muestra representativadela poblaciónocupadade la siguientemanera:

Según Censo de 1993.
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565,000 Poblaciónocupada
El 10%--> 56,500 Se obtuvoalta significación,perocomola muestrafue muy

grande se optó por hacer muestras sistemáticaspor
proporciones10%.

10%---> 5,650 Seobtuvoaltasignificaciónpor lo que la muestrasedefinió
en 565 (10%). Muestra con la cual se operó, es decir
muestrade contraste,565 personasocupadas(2).

4. PROCEDIMIENTO DEL EJERCICIO DELPHI

4.11. Selección de los Expertos.

Seseleccionóalos expertosteniendoencuenta:

a) El áreade formaciónprofesional.

b) El áreade actividaden que estaformaciónse ejercey por el alto cargoque han

desempeñado.

Areasdeformación Areasde Actividad
1.- Economía 6 Sector Público; profesor y autoridad

universitaria;directivo.
2.- Sociología 6 Asesor del Sector Público, directivo;

profesory autoridaduniversitaria.
3.- CienciaPolítica 4 Directivo de los empresarios; asesor

directivode los serviciossociales.
4.- Derecho 4 Lider laboral.

El número de miembros propuestos fueron 20 expertos (sociólogos,

economistas,politólogos, abogados)que se distribuyeron según su formación y

actividadesrespectivas.

2

El muestreo logrado por un análisis intramuestral que consiste en lograr la unidad de análisis a
partir de un muestreo sistemático a]eatorio significativo de fiera hacia adentro.
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4.2. Procedimiento del Ejercicio.

El procesamiento de los datos por ser una de las características fundamentales

del método Delphi, el tratamientoestadísticode las respuestasdel grupo de expertos

seleccionados, se hizo manualmente, porque tiene la ventaja que permite un análisis

más reposado y un contacto más inmediato con los datos que nos hacenpercibir

mejor las relaciones existentes entre las diferentesvariables. Y se desarrollóen

cuatro etapas hasta que se logró suficienteinformacióny un gradode consenso.

a) Primera etapa de ejercicio.

La primeraetapadel ejerciciotuvo comofinalidad generarinformación.

Se envióa todos los participantesuna hojacon instrucciones,y un cuestionario

en el que se pedia desarrollasenlas respuestasen forma libre, y centradoa la

respuesta

Luego, se evaluó las respuestasy se determinaronlos criterios positivos y

negativos,coincidenciasy diferencias.

b) Segundaetapadel ejercicio.

La segundaetapadel ejercicio tuvo por finalidad de sintetizarla diversidadde

criterios generalespor los expertos en la primera etapa en grupos de criterios

manejables.Para ello se le envió a los participantesla lista de criterios y, junto a

cada criterio, se enmarcó entre paréntesis el número de participantes que

coincidieron en enunciar dicho criterio.
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Ademásde la lista de criterios,seenvió a cadaparticipanteuna seriede hojas

conpapelesdesgiosablesencadauno de los cualesse escribió un criterio y algunas

másen blanco.Seenviarontambiénsobresvacíosy en blanco.

En las instruccionesse indicó a los participantescómo deberíantrabajar.

Utilizaron cadasobreparala agrupacióndelos conceptos.

El procesamientode las respuestasrecibidasde los participantesseanotó en

primer lugaren una lista de nombresque cadaparticipantedabaa cadaunade sus

clasificaciones.Despuésseanotóla clave de cadauno de los criterios contenidosen

el grupo. Se entendiólas respuestas,luego se agruparonlas respuestasde acuerdoa

loscriteriosde los expertos.

c) Terceraetapadel ejercicio.

La finalidad de estaetapafue la de establecerla relativa importanciaqueel

grupo de expertosatribuíaa los criterios síntesisestablecidosen la etapaanterior

ponderandola prioridaddecadauno de ellos.

Seenvióacadauno de los participanteslos resultadosde la etapaanterior,Se le

pidió a cadauno indicar la importanciaquea sujuicio deberíadarsea cadauno de

los criterios síntesis.

d) Cuarta etapa del ejercicio.

La finalidad de esta etapadel ejercicio fue la de configurar la solidez de la

opiniónde cadaparticipantey hastaqué gradola informaciónrecibidade la tercera

etapa del ejercicio podia haber influido en el cambio de opinión acercándolao

476



alejándoladel grupo. Paraello, se repartióel ejercicioanterior,volviendo a apuntar

la importanciaacordadaa cadauno de los criteriosbásicos.

4.3. Análisis de los Resultados.

Se analizó los resultadosy se llegó a conclusionesque se presentanen el

Capitulo Quinto.

El ejercicioDelphi, es importantey es posibleaplicarlo en las investigaciones

sociológica&
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ANEXO IV

FORMULARIOS DE LOS INSTRUMENTOS

DE RECOLECCIÓN DE DATOS



ENTREVISTA

LUGAR DE ZONA EN QUE SEENTREVISTA

ASENTAMIENTO HUMANO ( )

PUEBLOJOVEN ( )

OTRO—__________

ESPECIFIQUE

PREGUNTAS:

1.- ¿Cuál es la problemáticafundamentalque está atravesandoel poblador de este

asentamientohumano?

2.- Cómoseestáafrontandoestasituaciónbeneficiariamente?

3.- Cuál esla poblaciónmásbeneficiado?

4.- Cuálesson los bienesy serviciospúblicosa los quetienenaccesolos hogares,y si

su financiamientosedaa travésdel sistemafiscal?

5.- Los gastospúblicos en bienesy servicios que atiendenlas necesidadescolectivas

sonsuficientes?

6.- Cuáles son los indicadoresde pobreza que ustedestá experimentandoen este

lugar,y comolo estánafrontando?

7.- De qué manerael gobiernoapoya: a través de quienesy cual es la proporción

poblacionaria?

8.- A sucriterio ¿cómodebeser la equidaddel sistemaimpositivosi, ustedcreeque

hay fraude,y si esasí,cómorepercuteen el comportamientode la población?

9.- Québienesy servicios debesuministraral sectorpúblico, en que cantidadesy

cómodebeprionzarlo?

10.- Segúnsucriterio cualesson las proyeccionesde la economiadel sectorpúblico

para librar la desigualdad y marginalidadsocial, y viceversa;sobrela igualdade

integraciónsocial?
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GUÍA DE LA ENTREVISTA

SECTOR:

ÁREA:

DPTO:

SECCIÓN:

1. ¿Cuáles la problemáticaflindamentalpor la queestá atravesandosu sectoren

materiaeconómico-socialy cómolos va afrontando?

2. ¿LaAsignaciónPresupuestalde la Repúblicaestáenrelacióna los requerimientos

de susector?

3. ¿Con qué otros ingresos cuenta para el cumplimiento de sus objetivos y

necesidadesdel sector?

¿Losingresosporprivatizaciónde las EmpresasdelEstadohansido transferidasa

su Sectory cómolasdistribuye?

4. A sucriterio¿Québienesy serviciosdebensuministraral SectorPúblico?¿Cómo

debepriorizarlasy en quécantidades?

5. ¿Quéopinión le mereceel GastoPúblicoen el Perú?¿A quiénesfavorecen?y si

estoscontribuyena firmar las desigualdadessocialeso igualdadsocialy quetipos

de estosGastosPúblicosson?¿Cuálessonsusproyecciones?

6. A sucriterio ¿Cuálesdebenser los indicadoresdel GastoPúblico que lleve a la

mejora de igualdady la integraciónsocial? así mismo ¿Cuálessedanlos que

llevena la desigualdady marginalidadsocial?

7. ¿Cómoes y cómo debe ser la distribuciónóptima de la renta en términosde

igualdady cambiosocial?
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GUÍA DE ENTREVISTA

(EXPERTOS

)

1. ¿CuálespiensaUd. que son los indicadoresquesirvanparaevaluaro medirtanto

en el áreaurbanacomorural la desigualdady la pobrezaenel Perú?

2. ¿Cuálesson losefectossocialesde la políticamacro-económicaque seestádando

actualmenteen el Perú?.CreeUd. ¿Quésesuperarala pobrezaexistente,o por lo

menoshabrámenospobreza?y si es así ¿Cómodebede actuary que políticas

debepromoverla economíadel SectorPúblico?

3. A su criterio: ¿Quésectoresdebe suministrarel sector público, y cómo debe

hacerlo?

4. ¿Ud. cree que el gobiernotiene capacidadde financiar el gasto social? y ¿Cree

Ud. queel enfoqueactual esel másadecuado?

5. ¿Quéopinión le mereceel gasto público en el Perú?,y ¿Cuálesdebenser los

indicadoresdel GastoPúblicoquevienena superarlos nivelesde vida y la línea

de la pobrezacrítica?. Asimismo, cuálesserian los que lleven a la desigualdad

socialy marginalidadsocial?

6. ¿Cómodebeser la equidaddel sistemaimpositivo?¿Ud.creequehayfraude?,si

esasí¿Cómorepercutirá)en el comportamientode la población?.

7. ¿Cómopercibeel reordenamientode la concentracióny distribucióndel ingreso?

8. Los que seobtienena través de los impuestos,¿sedebeutilizar con el fin de

proveerlos ingresosnecesariosa los propósitoslegítimosdel gobierno?y ¿Cómo

creeque sedebenreorientara los mismos?

9. A su criterio ¿Cuálesdeben ser las proyeccionesen la economíadel Sector

Público para limar la desigualdadsocial y la marginalidadsocial, y viceversa,

sobrela igualdade integraciónsocial?

Nota: Por favor adjuntarvuestro curriculum. Muchasgraciaspor su valiosa

colaboración.
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CUESTIONARIO DELPHI

1.- A su criterio: ¿Cuál piensaUd. que puedeser el futuro de aquí a 10 años el

crecimientoeconómicoen el Perú,dentrodel contextode los paísesdel áreay en

relación de los países desarrollados.Ud. ¿Cree que aumentará(cómo) o

disminuirá(porqué).

2.- ¿Cuáles la tendenciadel SectorPúblico,haciael futuro?.Ud. creequé creceráo

no, y qué importanciatendráde aquí a 10 añosen la vida económica-socialen el

Perú?y, ¿quésectorescreceránmás?

3.- Cuál cree que serála tendenciadel gasto social de aquí a 10 años, aumentará

(como)o disminuirá(porque)en lossiguientessectores:

- Educación

- Salud

- Vivienda

- Defensa

- Otro. ¿cuál?

4.- A su criterio: ¿Cuál serian los efectosde la política económicadel Perú en

términos de desigualdadsocial de aquí a 10 años?y, ¿Cuál cree que será la

tendenciade la pobreza,aumentará(porqué)o disminuirá(cómo)a nivel urbanoy

rural de aquía 10 años.

Nota: De ser posible tratende cuantificaresastendenciasasí por ejemplo,qué

tasamediade crecimientodel PBI setendráen los próximos 10 años.
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ENCUESTA

<Sólo para la población pobre)

A LOS INFORMANTES:

Señor(a).

La presenteencuestatienecomopropósitohacerun estudiosobrela poblacióndel Perú,

tanto en su aspecto Socio-Económico como familiar.

La Encuestaestotalmenteanónimay su viviendaha sido localizadaal azarsin que se

registreennuestracélulasin ningunadireccion.

Le solicitamossugenerosacolaboraciónafin de quedichoestudiotengaéxito y pueda

conseguirlasdeestamanera.un mejorconocimientode nuestrarealidad.

De antemanole agradecemossugentil contribución.

VARIABLE COL PREGUNTA COL RESPUESTA
SEXODEL JEFE
DEFAMILIA

1 1 0) MASCULINO (
1) FEMENINO ()

EDAD 2 ~QUEEDAD TIENE
UD~

2 0) 15A20 ANOS
1) 2IA2ÓANOS ( )
2) 27A32AN05 ( )
3) 33A38AN05 ( )
4) 39A44AN0S ( )
5) 4SA5OANOS ( )
6) 51 AS6ANOS ( )
7) 57A62AN0S ( )
S)Ó3AMAS ( )

ESTADO CIVIL 3 ¿CUAL ES SU
ESTADO CIVIL
ACTUAL?

3 0) SOLTERO (A)
1) CASADO (A) ( )
2) DIVORCIADO (A)
3)VIUDO (A) ()
4) CONVIVENTE (A) (
5) SEPARADO DE

SUCONYUGE O
CONVI VIENTh

483

—7



COMPOSICION
FAMILIAR

4 ¿DE CUANTAS
PERSONASSE
CONFORMASU
FAMILIA (ESPOSA0
CONVIVIENTE)?

4 0) SIN HIJOS
1) CON1 A 2 HIJOS
2) CON3A5HIJOS (
3) CON6 AS HIJOS
4) CON90 MAS

5 ¿APARTE DE VIVIR
CON SUS HIJOS Y
ESPOSA: VIVEN CON
ALGUIEN MAS?

5 0) NO
1) SICONMIS PADRES ( )
2) 51 CON MIS PADRES Y

HERMANOS
3) SI CON MIS HERMANOS Y

CUNADOS
4) SI CON MIS PARIEN

TES ()
5)OTROS ( )

6 ¿CUANTAS
PERSONASVIVEN
CON USTEDES?

6
0)

ORIGEN
GEOGRAFICO

7 ¿ENCUÁL DE LOS
SIGUIENTES
LUGARES HA
NACIDO UD,?

7 0) EN LA CAPITAL
DEL PAIS

1) EN ZONA URBANA DEL
INTERIOR DEL PAIS

2) EN ZONA RURAL DEL INTERIOR
DELPAIS ( )

VIVIENDA 8 UBICACION DE LA
VIVIENDA (PARA
SER LLENADO POR
EL ENCUESTADOR)

9 0) EDIFICIO
1) QUINTA
2) CALLEJON
3) CORRALON
4) CHOZA
5) VIVIENDA INDEPENDIENTE
6) OTROS

10 TIPO DE MATERIAL
DE LA VIVIENDA
PROVISIONALDE
MATERIAL NOBLE,
¿TERMINADO O POR
TERMINAR?
(PARA SERLLENADO
POREL
ENCUESTADOR)

10 0) MATERIAL PROVISIONAL

1) NOBLE PORTERMINAR

2) NOBLE TERMINADO

3) ADOBE PORTERMiNAR
( )

4) ADOBE TERMINADO

(
5) ESTERA ( )
6) OTROS

11SU VIVIENDA
CUENTA CON.

11 0) AGUA POTABLE Y CUARTO
DE HANO

1) AGUAYDESAGUE
2)AGUA ()
3) DESAGUE ( ),
4) NO TIENE AGUA DESAGUE NI

CUARTO DE BANO
12 ¿CUANTOS

DORMITORIOS TIENE
SUVIVIENDA Y
CUANTAS PERSONAS
LA OCUPAN?

12 0) SIN DORMITORIO
1) UN DORMITORIO PARA 3 A 4

PERSONAS
2) UN DORMITORIO PARA 5 A 6

PERSONAS
3) UN DORMITORIO PARA 70 MAS

PERSONAS
4) DOS DORMITORIOS PARA 2

PERSONAS
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5) DOS DORMITORIOSPARA 3 A 4
PERSONAS

6) DOS DORMITORIOSPARAS A 6
PERSONAS

7) DOSDORMITORIOSPARA 70
MAS PERSONAS

8) TRES DORMITORIOSPARA 3
PERSONAS

9) TRESDORMITORIOSPARA 40
MAS PERSONAS

10 OTROS
13 SUVIVIENDAES: 13 0) PROPIA

1) ALQUILADA
2) LA TIENEN EN POSESIÓNSIN

PAGAR ALQUILER
3) OTROS

STATUS SOCIO-
ECONOMICO

INDICE de status socio
económico.
(El indice será igual a la
sumade valoresde los
items que contesteque
poseeel informante,
Dividido entre 20. El
encuestadorefectuaráeí
cálculo y lo anotará en el
lugar correspondiente.
Los limites del indice van
deJ O (bajo status socio-
económico),al 1 (alto
status socio-económico).
¿TIENE UD. ALGUNO
DE LOS SIGUIENTE
MUEBLES Y
ARTEFACTOS
ELECTRICOS?

VALOR DEL ITEMS

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

RADIOLA, EQUIPO STEREOO
RADIO
TELEVISOR
TELEFONO
LICUADORAY/O BATIDORA
AUTOMOVIL
REFRIGERADORA
OLLASDE ACERO
COCINAELÉCTRICAO GAS
LAMPARADE BOLA (DE MESA)
ALFOMBRA
CALENTADORDE AGUA
TINA
DUCHA
WC.
BIDEL
LUSTRADORAASPIRADORA
VAJILLADE COMEDORFINA
LAVADORAELECTRICA
CORTINASO PERSIANAS
PISOSDE PARQUET
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RESULTADO DEL
CÁLCULO

2 BAJO STATUS
- 0) 0,0

1) 0,1
2) 0,2

¡ 3) 0,3
4) 0,4
STATUS MEDIO
5) 0,5

- 6) 0,6
7) 0,7
8) 0,8
9) 0,9
ALTO STATUS
10’> 1,0

TRABAJO 15 ¿TRABAJA? 15 0) NO
PORQUE
1) SIEN UNA EMPRESA
2) SI COMO INDEPENDIENTE
3) 51EN EL TRANSPORTE
4) OTROS

16 .¿CUANTOGANA
MENSUALMENTE?

16 0)
1)

17 ¿CUNTOS
MIEMBROS DE LA
FAMILIA TRABAJAN9

17

INGRESO 18 ¿CON CUANTO
DINERO CUENTA UD.
EN PROMEDIO PARA
SUS GASTOS
MENSUALES?

18 0) HASTA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CONSUMO 19 ¿QUE PARTES DE
SUS INGRESOS
MENSUALES
DESTINAUD. PARA
ELPAGODE
VIVIENDA? ¡

5/.
PARA SER
CALCULADO POR EL
ENTREVISTADOR

19 0) HASTA EL 10%
1) DEL 11 AL 20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL40%
4) DEL41AL5O%
5) DELSIAL6O%

6) DEL 61 AL 70%
7) DEL?] AL80%
8) DEL 81%AMAS

20 ¿QUEFUENTE DE
SUS INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD. ALPAGODE SUS
GASTOSDE
ALIMENTACIÓN?

S/.
PARA SER
CALCULADO POREL
ENTREVISTADOR

O) 1-IASTAEL 10%
1) DEL 11 AL 20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL3IAL4O%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51 AL 60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL 71 AL 80%
8) DEL 81% AMAS
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21 ¿QUÉPARTEDE SUS
INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD. A SUSGASTOS
DE EDUCACIÓN?

5/
PARASER
CALCULADOPOREL
ENTREVISTADOR

0) HASTA EL 10%
1) DEL 11 AL20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51AL60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL7I AL80%
8) DEL 81% AMAS

22 ¿QUE PARTES DE
SUS INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD, A SUS GASTOS
DE ROPA?

SI.
PARASER
CALCULADOPOREL
ENTREVISTADOR

0) HASTAEL 10%
1) DEL II AL 20%
2) DEL 2] Al. 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51 ALGO%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL7IAL8O%
8) DEL81%AMAS

23 ¿QUÉPARTE DE SUS
INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD. A SUSGASTOS
DE RECREACION?

SI,
PARA SER
CALCULADO POREL
ENTREVISTADOR

0) HASTA EL 10%
1) DEL 11AL20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51 AL60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL 71 ALSO%
8) DEL 81% AMAS

24 ¿QUE PARTES DE
SUSINGRESOS
MENSUALES DEDICA
UY) A LA COMPRA
DE MEDICINAS?

5/.
PARASER
CALCULADO POR EL
ENTREVISTADOR

O) HASTA EL 10%
1) DEL 11 AL 20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41AL50%
5) DEL 51 AL60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL7I ALSO%
8) DEL 81% A MAS

ALIMENTACION 25 ¿CUANTAS VECES AL
DíA COMES?
¿ENQUE CONSISTE
SUALIMENTACION?

25 0) DESAYUNO Y ALMUERZO
1) DESAYUNO Y CENA
2) DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

26 A) DESAYUNO 26 0) TE, CALE CON PAN
1) TE O CAFE CON PAN Y QUESO,

HUEVOS, JAMÓN O SIMILARES
2) LECHE Y PAN
3) LECHE Y PAN, QUESO, HUEVOS,

JAMÓN O SIMILARES
4) SOPAS, CARNES, TORILLAS,

YUCA, CAMOTE O SIMILARES
5) OTROS

27 8) ALMUERZO 27 0) CARNE, AZUCAR, VERDURAS,
FRUTAS, HARINAS

1) MENESTRAS, AZUCAR, FRUTAS,
VERDURAS

2) HARINAS Y VERDURAS
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3) HARINAS
4) CARNE (INCLUYENDO

PESCADO) Y HARINAS
5) OTROS

28 C) COMiDA 28 0) CARNE, HARINAS, AZOCAR,

VERDURAS
1) HARINAS, AZÚCAR, FRUTAS,

VERDURAS
2) HARINAS Y VERDURAS
3) HARINAS
4) CARNES (INCLUYENDO

PESCADOS)Y HARINA
5) NO ACOSTUMBRA COMER
6) OTROS

29 ~DONDEADQUIERE
SUS ALIMENTOS?

29 0) DE SUCASA
1) COMEDOR POPULAR
2)
3

SALUD 30 ¿GOZA UD. DE
SEGURO SOCIAL?

30 0) 51
¡ NO

31 ~ENCASODE
CONTAR CON
SEGURO (IND]QUE
DE QUE TIPO)

31 0)
1)
2)
3)
4)

32 ¿ENCASO DE NO

CONTAR CON
SEGURODE
ENFERMEDAD,
QUIEN LO ATIENDE?

32 0) MEDICO PARTICULAR

1) LA FAMILIA
2) CURANDERO
3) CON SU EXPERIENCIA
4) PORCONSEJOSDE FAMILIARES

Y AMIGOS
5) HOSPITAL
6) OTROS

EDUCACION 33 ¿CUAL ES SU GRADO
DE INSTRUCCIÓN?

36 0) ANALFABETO
1) PRIMARIA INCOMPLETA
2) PRIMARIA COMPLETA
3) SECUNDARIA INCOMPLETA
4) SECUNDARIA COMPLETA
5) SUPERIOR
6) TECNICO

34 SíESANALFABETO,
PREGUNTAR
¿PORQUENO
ESTUDIO?

34 0)

SI ESTÁ
ESTUDIANDO,
¿DÓNDE?

0) COLEGIO ESTATAL
1) COLEGIO LAICO
2) COLEGIO DE FE Y ALEGRíA
3) OTROS

35 ¿CUANTOSDE SUS
FAMILIARES
ESTUDIAN”

35 0) NINGUNO
PORQUE

1) UNO
2)

PROGRAMA DE
ASISTENCIA
SOCIAL

36 ¿RECIBE ALGUNA
ASISTENCIA SOCIAL?

36 0) NO
1) SI DESDE EL GOBIERNO
2) 51 DESDE LA POBLACIÓN
3) DE INSTITUCIONES PRIVADAS
4) OTROS
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¿DE QUE MANERA
LOSAYUDANLOS
POBLADORES”
¿ATRA VESDE
QUIENES?
¿QUE
INSTITUCIONES
PRIVADAS LO
AYUDAN?

¿CON QUÉ LOS
AYUDAN~
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ENCUESTA

(Para la población pobre y no pobre

)

Sexo: Masculino( )

Femenino ( )

EDAD (a partir de los 18 años)

LUGAR DE ORIGEN

GRADO DE INSTRUCCION

PROFESION

OCUPACION

LUGAR DE RESIDENCIA

INSTRUCCIONES:

1. Lea detenidamentecadauna de las preguntasy elija una sola respuestade cada

pregunta.

2. MarqueconunaASPA la respuestaseleccionada.

3. Especifiquesuocupación,al momentode contestarlas preguntas.

(Muchasgraciaspor sucolaboración)
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P.1.- En su opinióny en la actualidad,usteddiríaqueel Perúesun país(sólo contestaruno)

Dondeexistenpocasdesigualdadessociales

Existendesigualdadesimportantesen algunosaspectos,peroen otros no

Existengrandesdesigualdadesengeneral

NS.

NC.

P.2. Y en los últimos diez años(1985-1995),consideraustedque las desigualdades

socialesenel Perú?

Hanaumentado

Han disminuido

Siguensiendolas mismas

NS.

NC.

P.3.- A continuación,digame,por favor, si creequetodos los peruanostenemoslas

mismasoportunidadespara....

SI NO NS NC

Conseguirtrabajo

Poderaumentarnuestrosingresos

Conseguirunabuenaeducación

Disfrutarde unabuenaasistenciasanitaria

Denunciarun abusoo unainjusticia

Tenerunavivienda
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P.4.- Cree ustedque el Gobierno de la Nación se ocupa de tomar medidas que

reduzcanla desigualdades?

P.5.- Cuál de los siguientes valores es más importante para usted: la libertad

individual o la igualdadsocial?

P.6.- Ahora vamosa preguntarsobrelo que ayuda a teneréxito en la vida. Digame,

según su opinión, si en nuestrasociedadpara teneréxito es decisivo, muy

importante,bastanteimportante,pocoimportanteo nadaimportante....

A Decisivo

B Muy importante

C Bastanteimportante

D Pocoimportante

E Nadaimportante

Si

No

NS.

NC.

La libertad individual

La igualdad social

Ambaspor igual

N.S.

NC.
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A B C D E NS. NC.
Serde familia rica

Tenerpadresconestudios

Tenerestudios

Tenerambición

Tenerinteligencianatural

Trabajarmucho

Tenerbuenasrelacioneso contactos

Tenerinfluenciaspoliticas

La raza

La religión

Lapartedel Perúde dondeseprocede

Serhombreo mujer

La ideologíapolitica

P.7.- Díganossi estáustedmuy de acuerdo,desacuerdo,en desacuerdoo muy en desacuerdo

con la siguienteafinnación: “TaJ como estánlas cosasen Perú,la gentecomoyo y mi

familia tenemosbastantesoportunidadesparamejorarnuestronivel devida”.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni unacosani otra

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

NS.

NC.
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PS.- Díganossi est muy de acuerdo,en desacuerdoo muy en desacuerdocon las

siguientesafirmaciones:

A Muy de acuerdo

B De acuerdo

C Ni una cosa ni otra

D Endesacuerdo

E Muy en desacuerdo

A B C D E N.S. N.C.

Nadie está dispuesto a asumir más

responsabilidadesen su trabajo si no se le paga

por ello

Los trabajadoressólo se esfuerzanen adquirir

mayor calificación si con ello puedenganarmás

dinero

Nadie pasaríaañosestudiandoparaser abogadoo

médico si no esperaraganarmucho dinero más

queun trabajadorcomún

Parala prosperidaddel Perúesnecesarioquehaya

grandesdiferenciase ingresos

El mejor caminoparamejorarel nivel de vida de

todosesquelas empresastenganaltosbeneficios

Si siguehabiendodesigualdad,esporquela gente

corrienteno seuneparaeliminarla
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P.9.- Mora voy a nombrarlealgunostrabajoso profesiones,quisieraque medijese lo

queustedcreequese gana,por término medio,en cadauno de ellos bruto al

mes(antesde descontarlos impuestosy segurossociales).

P.9.a.-Digametambiénlo queustedcreequedeberíaganarse(enmiles de soles).

Gana Deberíaganar

Trabajadorcualificadode unafábrica

Médico

Dependientede unosgrandesalmacenes

Presidentedeunagranempresa

Abogado(dependiente)

Propietariode un pequeñonegocio

Obreroagrícola

Propietario-gerentede unagranfábrica

Juezdel TribunalSupremo

Trabajadorno cualificadode unafábrica

Ministro de Gobierno

P.10.- Díganos si está de acuerdo, en desacuerdoo muy en desacuerdocon las

siguientesafirmaciones:

A Muy de acuerdo

B Deacuerdo

C Ni una cosa ni otra

D En desacuerdo

E Muy en desacuerdo

495



ABC D E NS. NC.
Las diferenciasde ingresosson demasiado

grandesen el Perú

És responsabilidaddel Gobierno reducir

las diferencias de ingresos entre las

personascon ingresosbajos

El Estadodeberiaproporcionarun puesto

de trabajo a todo el que lo desee

La dístnbuciondel gastosocial en el Peru

esequitativa

Existe Fraude Fiscal en los grupos de

empresariosrealesy los profesionales

P.11.- En general,como dina ustedque son hoy en dia los impuestosen el Perú

(hablamosde todos los impuestos,impuestossobre la Renta,FONAVI, etc.).

Diría ustedquesonmuy altos, losadecuados,bajosa muy altos.

P.11 a.- Y paralas personasconingresosaltos?

P.II .b.- Y paralas personascon ingresosmedios?

P.lic.- Y paralas personasconingresosbajes?

Personas con ingresos Altos Medios Bajos

Muy altos

Alto

Losadecuados

Bajos

Muybajos

NS.

NC.
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P.12.- Creeustedque las personascon ingresosaltosdeberíanpagaren impuestosuna

proporciónmayor, la misma,o menorquelaspersonasconingresosbajos?

Unaproporciónmayor

La mismaproporción

Unaproporciónmenor

N.S.

NC.

P. 13.- En todos los paiseshay tensionese incluso conflictos entre diferentesgrupos

sociales.En suopinión,enPerúel conflicto esmuy fuerte, fuerte,no muy fuerte

o no hayconflicto entre

A Muy fuerte

B Fuerte

C No muy fuerte

D No hay conflicto

A B C D NS. NC

Pobresy ricos

Claseobreray clasemedia

Los paradosy los quetienenempleo

Los directivosy los trabajadores

Los agricultoresy la gentede la ciudad

Jóvenesy viejos
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P.14.- En nuestrasociedadhaygruposquetiendena estararribay gruposquetiendena

estarabajo.He aquíla escalaqueva dearribaaabajo.Dóndesesituariausted?

TARJETA “A”

ARRIBA 01

— 02

— 07

ABAJO 10

ARRIBA (1-2)

(3-4)

(5-6)

(7-8)

ABAJO (9-10)

No sabe

No contesta
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P.15.- Pienseen su trabajoactual (o el último, si no tiene trabajoahora).Si compara

estetrabajoconel queteniasupadrecuandoustedtenía6 años.Diría ustedque

el nivel o el statusde su trabajoes ....?

Muchomásalto

Más alto

Más o menosigual

Más bajo

Muchosmásbajo

Nuncaha tenidoun trabajo(el entrevistado)

No ternapadrea esaedad

NS.

NC.

P.16.- Comparadocon su padre cuandotenía máso menosla edadque tiene usted

ahora,cómodiríaustedqueson, en general,susingresosy sunivel de vida?

Mucho mejores

Mejores

Más o menosigual

Peores

Muchopeores

Supadremurió a esaedad

N.S.

N.C
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P. 17.- Comparado con su padrecuandoteníamás o menosla edadque tiene usted

ahora,cómodiríaustedqueson,engeneral,susestudiosy su formación?

Muchomejores

Mejores

Más o menosigual

Peores

Muchopeores

Su padre murió a esa edad

NS.

NC.

P. 18.- Qué importancia debería tener, en su opinión, cada una de las cosas siguientes

paradecidir lo quela gentedebeganar?

A Muchaimportancia

B Bastanteimportancia

C Pocaimportancia

D Ningunaimportancia

A B C D N.S. NC.

La responsabilidaddel puestode trabajo

Los añosde estudioy formación

Que el puestode trabajo implique tenera su

cargo a otros

Lo quesenecesitaparamantenerunafamilia

Quesetenganhijos quemantener

Lo bienquesehagael trabajo

Lo mucho que se trabaje
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P.119.- Si los ingresosse igualaranen el Perú, algunostendríaningresosmás altos y

otros más bajos que ahora. Quécreequepasadaconsusingresos?

Seguroque subirían

Quizá subirían

Sequedaríanigual

Quizábajarían

Seguroquebajarían

NS.

N.C

P.20.- Y si los ingresosse hicieran más desigualesen el Perú. Qué cree usted que

pasanaconsusingresos?

Seguroquesubirían

Quizásubirían

Sequedaríanigual

Quizábajarían

Seguroquebajarían

NS.

NC.

P.21.- Estascinco figuras representandiferentestipos de sociedad.Por favor, lea las

descripciones,mirelas figuras,piensecuálesla quemásseparece

Al Perúde hoy

Y cómopiensaque erahacetreintaaños,aprincipio de los setenta?

P.21.a.-

P.21.b.-
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P.21.c.-

P.21.d.-

Tipo A

Ycómo

Ycómo

piensa que será dentro de treinta años?

piensaque deberíaser,cómopreferiríausted

TipoB TipoC

que fuera?

TipoD

Se parece al Perú hoy Era hace 30 años Será dentro de 30 Deberíaser

TARJETA“B”

Estas cinco figuras representandiferentes tipos de sociedad. Por favor, Jea las

descripciones, mire las figuras y responda a laspreguntaformuladas.

TIPO A

Un grupode élite en la cima (arribadel todo),

muy pocagentepor el medioy la granmasade

genteabajodel todo,en la base.

TJPOB

Unasociedaden formade pirámide,conuna

pequeña élite arriba, aumentando la gente

haciaabajoy la mayoríaen la base.
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TIPOC

Unasociedaden formade pirámide,excepto

quejustoabajodeltodo hay pocagente.

TIPOD

Unasociedadconla mayoríade la gentepor

el medio.

TIPO E

Muchagentecercade las posicionesmás

altasy pocaen los nivelesmásbajos.

P.22.- Ahora nos gustada saber dónde sesitúaustedy dóndesitúaaotraspersonas.Por

favor, mire a la figura queustedcreeque el Perúseparecemáshoy, la primera

que eligió, y que usted medijo que era el TIPO

ARRIBA (1)

(2)

(3)

ABAJO (7)

N.S.

NC.
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p.22.a.- Dóndediría que se sitúaustedy su familia, arriba,haciala mitad o másbien

abajo?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

NS.

NC.

P.22.b.- Dóndesituaríaaun obrerono cualificadode unafábrica?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

NS.

NC.
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P.22.c.- Dóndesituaríaal presidentede unagranempresa?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

NS.

NC.

P.22.d.- Dóndesituaríaa un obreroagrícola?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

N.S.

N.C.
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P.22.e.- Dóndesituaríaaun médico?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

N.S.

NC.

506


	LOS EFECTOS DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO EN LA SITUACIÓN DE POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL EN EL PERÚ Y SU...
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE TABLAS ESTADÍSTICAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
	AGRADECIMIENTO
	ABREVIATURAS. SIGNOS. SÍMBOLOS UTILIZADOS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO PRIMERO. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
	INTRODUCCIÓN
	1. MARCO TEÓRICO
	2. MARCO METODOLÓGICO

	CAPÍTULO SEGUNDO. POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ
	INTRODUCCIÓN
	1. SITUACIÓN PANORÁMICA DE POBREZA Y DESIGUALDAD
	2. PERFIL DE LA POBREZA EN EL PERÚ
	3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD

	CAPÍTULO TERCERO. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS EFECTOS SOCIALES
	INTRODUCCIÓN
	1. LA POLÍTICA MACROECONÓMICA
	2. EFECTOS SOCIALES DE LA POLÍTICA MACRO-ECONÓMICA
	3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS EFECTOS SOCIALES

	CAPÍTULO CUARTO. EL GASTO SOCIAL Y PROGRAMAS DE ALIVIO A LA POBREZA
	INTRODUCCIÓN
	1. GASTO SOCIAL
	2. PROGRAMAS DE ALIVIO A LA POBREZA
	3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL GASTO SOCIAL
	4. PERCEPCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE GASTO SOCIAL
	5. RESUMEN

	CAPÍTULO QUINTO. LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y TENDENCIA FUTURA EN TÉRMINOS DE POBREZA Y ...
	INTRODUCCIÓN
	1. EFECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
	2. TENDENCIA FUTURA EN TERMINOS DE POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL
	3. VALORACIÓN A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI

	CONCLUSIONES
	GLOSARIO DE TÉRMINOS
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	I. Tablas Estadísticas
	II. Gráficos Estadísticos
	III. Procedimientos de la Metodología Aplicada
	IV. Formularios de los Instrumentos de Recolección de Datos


