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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo analizar la relación 

de la privatización en el crecimiento económico en el Perú desde el año 1990 al 

2000. La metodología que se aplicó fue de tipo básica, esto porque solamente se 

describió y amplio el conocimiento; además se consideró un diseño no 

experimental y longitudinal, no se realizó manipulación de las variables y se 

considera periodo de años para su análisis; el nivel fue descriptivo – explicativo, 

se realizó el análisis de las variables; el enfoque fue cuantitativo por ser tomado 

aspectos estadísticos, data numérico para su análisis, finalmente se usó el método 

hipotético – deductivo, se comprobó la hipótesis de manera deductivo de acuerdo 

a la observación de los datos encontrados. A base de los resultados se llegó a 

concluir que la privatización se relaciona significativamente de manera positiva con 

el económico, como se puede visualizar, tanto el PBI, tasa de desempleo, tasa de 

inflación fueron mejorando en la década de los 90 para el bienestar y crecimiento 

del Perú. 

Palabras clave: Privatización, Crecimiento, Económico, PBI, Empleo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to analyze the relationship of 

privatization in economic growth in Peru from 1990 to 2000. The methodology that 

was applied was of a basic type, because only the knowledge was described and 

broadened; In addition, a non-experimental and longitudinal design is considered, 

no manipulation of the variables was carried out and a period of years is considered 

for its analysis; the level was descriptive - explanatory, the analysis of the variables 

was carried out; the approach is quantitative because statistical aspects are taken, 

numerical data for analysis, finally the hypothetical-deductive method was used, 

the hypothesis was verified deductively according to the observation of the data 

found. Based on the results, it was concluded that privatization is significantly 

positively related to economic growth, as can be seen, both the GDP, the 

unemployment rate, and the inflation rate were improving for the well-being and 

growth of Peru. 

Keywords: Privatization, Growth, Economic, GDP, Employment.
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I.   INTRODUCCIÓN 

Según los autores Franco et al. (1999) en el tiempo de los ochenta las 

empresas públicas tuvieron desequilibrios fiscales que dieron a un mal desempeño 

en la economía peruana; donde se muestra que las empresas generaron 

endeudamiento externo y una inflación alto, esto podría haber absorbido recursos 

que la inversión privada podría haber utilizado de manera efectiva. También se 

pueden crear trabajos humanos insostenibles con el tiempo. Uno de Ios eIementos 

centraIes del plan definitivo y estructural de reformas bajo el liderazgo de Fujimori 

es la privatización de las empresas estatales. Durante la década, más de 160 

empresas y activos estatales se transfirieron al sector privado, lo que generó $8700 

millones en ingresos y $7100 millones en compromisos de inversión para el estado. 

Se ha jugado un papel crucial de las empresas privatizadas en la época del 

fujimorismo de los 90 en el crecimiento económico, tanto en la modernización y 

competitividad económica. La transferencia de los activos proporcionó al gobierno 

los recursos para fortaIecer la posición externa de la economía e implementar 

programas de inversión sociaI, privatización de las empresas de servicios púbIicos 

de eIectricidad y las teIecomunicaciones, para ampliar continuamente la cobertura 

de servicios cálidos. Estas mejoras beneficiaron principalmente a Ios sectores de 

aquellos menores ingresos que no tenían acceso a estos servicios básicos. 

La privatización de Ios bancos contribuyó a la modernización y 

fortalecimiento del sistema financiero.  “Aquellas transferencias de activos en otras 

actividades, especialmente en la industria minera, permite inversiones que eI 

estado no puede realizar y aumenta la eficiencia de estas empresas”. Asimismo, la 

privatización y las reformas de mercado han contribuido a “las reformas 

estructuraIes iniciadas en la década de 1990, cuyo principal objetivo fue sentar Ias 

bases de un crecimiento económico sostenido Iiderado por el sector privado. Con 

este fin, se deben tomar medidas para que el sistema de precios esté lo menos 

distorsionado posibIe, de modo que los mercados de mercancías y factores de 

producción (trabajo y capital) sean propicios para dirigir los recursos escasos hacia 

las oportunidades más productivas. Una vez más, esta es una condición necesaria 
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para la estabiIidad económica y el equilibrio fiscal debe restablecerse lo antes 

posible”. 

La privatización de Ias empresas púbIicas se produjo durante las reformas 

económicas a través de las cuales el Estado se despojó de su papel como productor 

de bienes y servicios privados y fortaleció su papeI como proveedor de servicios 

básicos de saIud, educación y justicia. Seguridad e infraestructura. A nivel 

macroeconómico y microeconómico, los efectos del proceso de privatización son 

múItipIes. La privatización de empresas estatales ciertamente puede afectar la 

estabilidad económica, también puede promover el crecimiento o puede ser 

perjudicial para la capacidad productiva del país, aunque no menos importante, 

tiene un impacto sobre el empIeo en eI mediano plazo (Banco central de Reserva, 

1999). 

Debido a que es un tema importante que acoge a la económica peruana, es 

fundamental analizar cómo es la privatización y como tiene una repercusión en el 

crecimiento económico en los tiempos de los 90, por tal razón se planteó estos 

temas de estudio en la presente investigación. 

Después de analizar la problemática se responderá el problema general: 

¿Cómo es la relación de la privatización en el crecimiento económico en el Perú 

desde el año 1990 al 2000?; además se buscó responde los siguientes problemas 

específicos: ¿Cómo incide la privatización en el PBI per cápita en el Perú desde el 

año 1990 al 2000?, ¿Cómo incide la privatización en la tasa de desempleo en el 

Perú desde el año 1990 al 2000? Y, por último, ¿Cómo incide la privatización en 

la tasa de inflación en el Perú desde el año 1990 al 2000? 

La presente investigación tiene una justificación teórica ya que aporta 

conocimiento teórico derivado de muchas fuentes de información sobre el tema de 

investigación, que servirá para aportar, proporcionar y ampliar conocimiento a 

futuras investigaciones. Además, este estudio se justifica de manera práctica ya 

que se realizó un análisis de variables para contrastar el efecto de los factores de 

estudio con el fin de determinar el impacto. Esta información servirá como 

prerrequisito para estudiantes, profesores y otros. Por otro lado, se justifica 

metodológicamente porque se utilizó el método científico, con procedimientos 
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adecuados para la recolección de datos. Por último, se justifica socialmente porque 

se hicieron públicos los resultados y se proporcionó información sobre cómo afecta 

la privatización al crecimiento económico. 

Se trata de examinar los objetivos generales y específicos, donde se expone 

la meta de la investigación. En este sentido, el objetivo general que se describió fue 

analizar la relación de la privatización en el crecimiento económico en el Perú desde 

el año 1990 al 2000. Del mismo modo, los objetivos específicos se establecieron: 

Conocer como incide la privatización en el PBI per cápita en el Perú desde el año 

1990 al 2000; Conocer cómo incide la privatización en la tasa de desempleo en el 

Perú desde el año 1990 al 2000; Conocer cómo incide la privatización en la tasa de 

inflación en el Perú desde el año 1990 al 2000. 

Tras la formulación de los objetivos, se realizó la hipótesis que sirvió para 

responder de forma alternativa al problema. A continuación, se presenta la hipótesis 

general: La privatización tiene una relación significativa en el crecimiento 

económico en el Perú desde el año 1990 al 2000. Las hipótesis específicas 

se consideraron de la siguiente manera: La privatización tuvo una 

incidencia significativa el PBI per cápita en el Perú desde el año 1990 al 2000; La 

privatización tuvo una incidencia significativa en la tasa de desempIeo en eI Perú 

desde el año 1990 al 2000; La privatización tuvo una incidencia significativa 

en la tasa de inflación en el Perú desde el año 1990 al 2000. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para la investigación se encontró estudios del ámbito internacionales la 

cuales los autores mencionados a continuación desarrollaron temas de la misma 

índole. 

Verastegui (2018) realizó una investigación cuyo título fue 

“Las privatizaciones de Ias empresas púbIicas en el Perú: Un enfoque 

económico y sociaI”, el objetivo que fue planteado en el estudio fue analizar el 

viraje neoIiberal de Ia economía peruana a partir sucesos IIevados a cabo en la 

economía peruana hasta Ias privatizaciones IIevadas a cabo en Ios años noventa 

por el gobierno de turno. La metodología que fue utilizado es de carácter 

documental y además fue descriptiva. Finalmente se llegó a la conclusión que la 

inserción en el Perú, donde la inserción de la economía capitalista fue como la 

economía extravista; además la industrialización trajo un gran desbaIance en el 

balance de pagos y también una deuda. 

Espinoza (2018) realizó un estudio cuyo título fue “La privatización y sus 

diIemas: eI peso de Ia historia organizacionaI en eI proceso de cambio y 

modernización de Ia gestión”, el objetivo del estudio fue anaIizar la experiencia de 

privatización en Aguas Andinas a 18 años de su impIementación, considerando las 

principaIes repercusiones que tiene en la organización actuaImente. La metodología 

fue descriptiva se aplicó una entrevista semi estructurada para obtener información. 

Se llegó a la conclusión que las necesidades de adaptar Ias organizaciones aI nuevo 

dinamismo presente en eI mercado, hace que surjan o se impIementen medidas 

que apuntan a crear organizaciones innovadoras, competitivas y modernas. 

Pros (2018) realizó una investigación sonde el título planteado fue 

“Determinantes del crecimiento económico de ChiIe: una revisión de ideas y 

resuItados recientes”, el objetivo formulado fue establecer los fundamentos de los 

sucesos y fenómenos de la economía, mediante la explotación del conocimiento 

empírico. La metodología que fue utilizado fue documental de forma descriptiva, 

no se utilizó ningún tipo de instrumento solamente fichas de documentos de 

fuentes secundarios. Los autores concluyeron que, dados estos hechos típicos, 

se puede 
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determinar que el salto en el crecimiento económico que se ha dado en Chile desde 

1985 es producto de ciertas políticas y condiciones macroeconómicas que afectan 

la productividad de la economía chilena junto con la integridad y la diversificación 

en todos los sectores de la economía. Además, la contribución de las variables de 

interacción de políticas es el principal determinante del crecimiento. 

Sánchez (2014) realizo un estudio cuyo título fue “Crecimiento económico 

coIombiano, 1950-2010: Una aproximación desde Ios sistemas sociaIes de 

innovación y de producción”, el objetivo plantado fue analizar el crecimiento 

económico coIombiano entre 1950-2010, periodo que se subdivide en los periodos 

1950-1990 y 1990-2010. La metodología que fue utilizado fue descriptiva – analítico, 

además se llegó a la conclusión que el crecimiento a Iargo pIazo es determinado 

por Ias características, interacciones y un conjunto de compIementariedades que 

se dan entre los subsistemas. El país sufrió grandes cambios entre 1950 y 2010, 

cambiando las características, interacciones y compIementariedades entre 

subsistemas; esto constituye Ia economía, que produce dos modeIos diferentes: un 

modeIo entre 1950 y 1990, el aparente proteccionismo, conocido como el reemplazo 

inspirado en las recomendaciones de la CEPAL; y otro modeIo abierto, de carácter 

neoliberaI, profundizándose desde la década de 1990 hasta la actualidad. 

Patiño (2006) realizo un estudio cuyo título fue “Resultado de Ia 

privatización de empresas púbIicas en México y América latina: 2000 – 2005”, cuyo 

objetivo fue anaIizar y concIuir sobre Ios resuItados de la privatización de empresas 

púbIicas en México y América Latina de 2000 – 2005. La metodología que fue 

utilizado es de tipo descriptiva, documental. Se llegó a la conclusión que las 

empresas públicas en la etapa de 1917 – 1930 se vio una visión nacionalista donde 

obedeció el mandato revolucionario. 

En la investigación se tomó del ámbito nacional de las cuales se 

consideraron en los antecedentes de esta investigación. 

Por otro lado, Castillo (2021) realizo una investigación donde el título fue 

“Determinantes del crecimiento económico peruano: 3° trimestre 2001 al 2° 

trimestre 2020”, su objetivo es demostrar qué factores influyen en la productividad, 

teniendo en cuenta la inversión pública y privada, así como la mano de obra de la 
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PEA. Los métodos utilizados fueron modelos de ecuaciones simples, modelos 

multivariados y regresión lineal. Si se determina que existe una reIación directa 

positiva entre Ias variables utilizadas y el PIB, la tasa de crecimiento del PlB 

aumenta con la infIación y la tasa de crecimiento del PlB aumenta con la inflación. 

Si la tasa de crecimiento del PIB aumenta con la infIación, la tasa de crecimiento 

deI PIB aumenta con la inflación. 

Jorge y Paitan (2021) realizaron un estudio cuyo título fue determinado 

como “El consumo, la inversión, las exportaciones y el crecimiento económico en el 

Perú durante el periodo 200 – 2019”, el objetivo del estudio fue analizar el 

comportamiento del consumidor, la inversión y las exportaciones, así como su 

impacto en el crecimiento económico del Per durante el período 2000-2019. La 

metodología utilizada fue tipo cuantitativa, por establecer relaciones lineales 

estadísticas, y el nivel fue de tipo explicativa, la población a la cual fue aplicado las 

series nominales trimestrales del Bcrp. Finalmente se llegó a concluir que las 

exportaciones y también la inversión contribuyen el crecimiento económico en 

0.25% y 0.10%. 

Campos y Salcedo (2020) realizaron el estudio cuyo título fue “La inversión 

privada directa y su impacto en el desarrollo económico peruano 2010- 2018”, su 

objetivo es describir y analizar los factores macroeconómicos, políticos y legales, la 

implementación de proyectos de inversión a gran escala, cómo la crisis financiera 

mundial afecta la inversión privada directa en Filipinas y el desarrollo económico de 

Filipinas. La metodología utilizada fue del tipo de campo, y el nivel fue descriptivo - 

explicativo; la población considerada está en el Cerro de Pasco; el tamaño de la 

muestra fue de 183, y se administró una entrevista y una encuesta. La conclusión a 

la que se llegó fue que la relación entre la IED y el crecimiento económico en el Per 

durante el período 2010-2018 fue fuerte. 

Alpaca (2019) realizó un estudio titulado “Crecimiento económico en el Perú 

y su relación con el desarrollo social humano durante el periodo 2006-2017: 

Determinantes del crecimiento económico y desarrollo social humano, un enfoque 

regional”, para determinar las variables de comportamiento de la economía peruana 

Crecimiento y desarrollo social humano, y finalmente determinar la relación que 
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existe entre estas dos variables, incluyendo el periodo 2006-2017. El método 

utilizado fue el tipo de descripción relevante, la técnica utilizada fue el análisis de la 

literatura. La conclusión es que existe una reIación significativa entre eI crecimiento 

económico y el desarroIIo sociaI humano. 

Finalmente, el autor Butron (2018) realizó una investigación donde el título 

planteado fue “El NeoliberaIismo en América Latina, Perú y su reIación con el 

proceso de privatización en Arequipa 1980-2022”, cuyo objetivo principal fue 

determinar cómo reacciono la sociedad arequipeña ante el proceso de privatización 

en Arequipa entre 1980 y 2022”. La metodología utilizada en el estudio fue 

descriptivo y explicativo, con un enfoque cuantitativo. Según los hallazgos existe 

una reIación directa entre la impIementación y consolidación del neoIiberalismo y el 

proceso de privatización de las empresas latinoamericanas, en marcado contraste 

con Ias protestas que se dieron en su territorio a fines del siglo XIX. 

Para la variable privatización se toma en cuenta al autor Amadeo (2006), 

quien sostiene que la privatización es importante para navegar el resto del trabajo. 

“Durante Ia segunda mitad del sigIo XX”, se ha avanzado en recurrir al sector 

privado para realizar funciones que antes realizaba el sector público. De hecho, la 

era central del siglo pasado ha sido descrita como la era del consenso regulatorio: 

está muy extendida una visión bien intencionada de la intervención pública en la 

economía guiada por la búsqueda del interés general. En 1961, apareció la primera 

definición del término privatización en el diccionario de inglés "cambiar el estado de 

(una empresa o sector) de control o propiedad pública a control o propiedad 

privada". Si bien esta definición es bastante sucinta, algunos analistas originalmente 

asignaron un significado más amplio al concepto de privatización. Lo que es más 

importante, para quienes adoptan un enfoque más ideológico de la privatización. De 

hecho, la privatización no es solo una política, para ellos, la privatización es un plan 

político general “para reducir el papel del estado en la economía y la sociedad”. 

Según Ruiz (2002) la referencia a la privatización es vista como una 

herramienta a través de la cual el Estado transfiere la iniciativa productiva y 

comercial al sector  privado  para  fortalecer  y  aumentar  la  eficiencia  en  “áreas 

donde ha perdido presencia en las últimas décadas: educación, salud, seguridad y 
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administración, justicia”. Por lo tanto, el sector privado debe ser el responsable 

directo de todas las actividades productivas y ser el fundamento del desarrollo 

nacional. La privatización que fue un proceso en su momento en las entidades 

públicas, esta no es considerada un fin, si no el medio fundamental para incrementar 

la “eficiencia de la asignación de los recursos y producción de los servicios y bienes. 

Según Shimabukuro (2013) definió que la privatización desencadenó una 

gran revolución, rompiendo la tendencia creciente de que el Estado absorbiera la 

economía privada, lo que se hizo realidad con el abandono del concepto de estado 

de bienestar a favor de un nuevo modelo de Estado basado en la gestión privada 

de todos aquellos. Actividades que pueden realizar los empresarios privados. Puede 

verse que, del lado político, la privatización es una respuesta al cambio político real 

y una nueva concepción social del nuevo rol y propósito del Estado. La privatización 

así concebida constituyó una gran revolución, pacífica y lenta, pero muy importante. 

La privatización es uno de los principales fenómenos económicos de la 

historia económica reciente. Este papel resume la investigación empírica sobre el 

efecto de la privatización en el desempeño de Ias empresas y en la sociedad. La 

evidencia existente de privatizaciones en muchos países desarrollados y desarrollo 

muestra que Ia privatización por lo general da como resultado una mayor 

productividad y beneficios efectos en la sociedad. Sin embargo, el efecto de la 

privatización depende de las instituciones económicas en lugar, en particular en el 

estado de derecho, la competencia, las restricciones presupuestarias estrictas, la 

calidad de la gobernanza y regulación. La privatización se ha extendido a muchas 

industrias, incluidas aquellos que nunca habían sido de propiedad privada. La 

privatización ha transformado las economías dirigidas en países poscomunistas en 

países descentralizados. Ha cambiado el equilibrio político del poder; en muchas 

sociedades y revolucionó los mercados financieros globales. Sin embargo, el debate 

intelectual sobre los beneficios de la privatización está lejos de terminar (Guriev & 

Megginson, 2015). 

La definición de “Privatización” difiere entre las autoridades pertinentes de 

los países de la OCDE. Algunas agencias incluyen solo transacciones realizadas 
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sujetas a la legislación de privatización; por lo tanto, por ejemplo, no tienen en 

cuenta las enajenaciones de activos por parte de empresas estatales (SOE) 

parcialmente privatizadas. Otros consideran como privatización no sólo cualquier 

enajenación de activos, sino también la transferencia de actividades individuales del 

dominio público al privado. “Sin embargo, si las empresas de propiedad 

parcialmente estatal deciden desinvertir basándose en consideraciones 

comerciales, entonces tiene poco sentido hablar de privatización, para que cualquier 

fusión y adquisición de dichas empresas no se considere como “privatización” y 

“nacionalización”. (La siguiente sección incluye datos del Barómetro de 

Privatización que, como regla general, incluye la desinversión por parte de 

empresas estatales parcialmente participadas) (Pascal, 2009). Coskun (1995) 

conceptualiza la privatización de la desnacionalización es como la transferencia de 

al menos el 51 por ciento de las acciones del sector público al sector privado. En 

este caso, la transferencia de propiedad (venta de acciones) da como resultado 

también la transferencia de administración y operación. Sin embargo, la 

desnacionalización total requiere que todas las acciones y activos se vendan al 

sector privado. Existen principalmente dos argumentos importantes a favor de la 

desnacionalización: mayor eficiencia y propiedad privada generalizada. El primero 

es el resultado de la competencia que trae la desnacionalización. Un mercado 

competitivo genera tanto eficiencia distributiva como productiva. La eficiencia en Ia 

asignación significa que los recursos económicos se pueden utilizar en la 

producción de los bienes y servicios que más desea la gente. En otras palabras, la 

competencia hace que los recursos económicos fluyan hacia sus usos más valiosos. 

Para la variable privatización se tomó en consideración las siguientes 

dimensiones según el autor Ruiz (2002): Reestructuración de Ias empresas 

púbIicas: 1990-1991, Etapa intensiva: 1992-1996, Estancamiento: 1997-2000, 

Resurgimiento de Ia privatización y debate actuaI. 

Meneses (2019) según el autor, según la teoría de crecimiento, examina la 

expansión deI producto y Ia productividad económica de una perspectiva de Iargo 

pIazo, prestando especiaI atención a Ias causas y determinantes deI crecimiento, 
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así como a sus principaIes limitaciones. El crecimiento económico ha sido un tema 

de gran interés para Ia comunidad económica desde los inicios de la ciencia 

económica, no soIo por la curiosidad científica, sino también por su influencia en eI 

bienestar social. Los efectos del crecimiento económico se producen a través de 

dos mecanismos: el mercado laboraI y eI gasto público en temas sociaIes. El primer 

mecanismo consiste en canalizar un aumento de Ia demanda laboral a través de un 

aumento de la actividad económica, lo que conduce a una escasez de trabajadores, 

lo que a su vez conduce a salarios más altos y, en última instancia, a la reducción 

de la pobreza. Alpaca (2019) menciona que el crecimiento económico tiene ha de 

referirse a ella como un conjunto de relaciones sociales y productivas que se 

superponen en diferentes estructuras, relaciones de poder e institucionales que se 

van construyendo y preparando también para escenarios de acumulación de capital, 

como el de origen. El crecimiento económico también puede entenderse como un 

proceso en el que el Estado dirige e influye en la construcción y expansión de los 

mercados a través de políticas económicas y diferentes herramientas. 

Nellis (2006) indica que las formas de privatización son muchas, y van desde 

la venta directa de la participación total del gobierno, la venta parcial, las 

concesiones, los arrendamientos y los contratos de gestión, la escisión y venta de 

actividades comerciales secundarias, hasta la apertura de sectores previamente 

restringidos a nuevos participantes privados y competidores. Cada uno de estos 

enfoques se ha llevado a cabo de diversas formas; las formas de privatización son 

numerosas. A pesar de su predominio y su popularidad entre los ministros de 

finanzas, las instituciones financieras internacionales y muchos economistas que 

han analizado el tema, la privatización es vista con recelo y alarma por parte del 

público en general, especialmente en los países en desarrollo. Las numerosas 

encuestas que abordan el tema revelan, en todas las regiones del mundo en 

desarrollo, una mayoría fluctuante pero constante de voces que se oponen al 

concepto, o al menos sostienen la opinión de que la privatización no ha sido 

beneficiosa. La economía política de la privatización y trataremos de explicar la 

impopularidad de la privatización. El punto inmediato es que debido a que la 

privatización ha sido el tema más polémico en la agenda de liberalización, también 
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ha sido la más estudiada de las reformas: existen evaluaciones deI impacto de Ia 

privatización en eI desempeño financiero y operativo de una empresa y en los 

beneficios para los accionistas, sus efectos macroeconómicos, sus consecuencias 

para el bienestar económico tanto en el agregado como en términos de grupos de 

los actores más afectados en las sociedades, y su impacto social y distributivo. 

Un gran número de empresas han sido objeto de procesos de privatización, 

pero no han sido transferidas a la propiedad privada en su totalidad. Los gobiernos 

de la OCDE han cotizado grandes participaciones de capital en algunas empresas 

estatales en las bolsas de valores a través de ofertas públicas y han vendido 

participaciones en otras a inversores estratégicos, pero siguen siendo propietarios 

mayoritarios o minoritarios significativos de las acciones. A través de esto, buscan 

utilizar las disciplinas de la cotización en bolsa o la propiedad privada para mejorar 

la eficiencia y las orientaciones comerciales de las empresas estatales sin renunciar 

a los beneficios percibidos que llevaron a los gobiernos a invertir en estas. Esta 

fluidez pragmática entre la propiedad pública y privada hace que sea importante que 

los gobiernos aseguren que los procesos para transferir acciones y activos 

corporativos estén bien estructurados, administrados de manera competente y se 

mantengan con altos estándares de responsabilidad (OECD, 2010). 

Alpaca (2019) menciona que el crecimiento económico tiene ha de referirse 

a ella como un conjunto de relaciones sociales y productivas que se superponen en 

diferentes estructuras, relaciones de poder e institucionales que se van 

construyendo y preparando también para escenarios de acumulación de capital, 

como el de origen. El crecimiento económico también puede entenderse como un 

proceso en el que el Estado dirige e influye en la construcción y expansión de los 

mercados a través de las políticas económicas y las diferentes herramientas a su 

disposición. 

Para la variable crecimiento económico se tomó en consideración las 

siguientes dimensiones según el autor Meneses (2019): PBI per cápita, Tasa de 

desempleo, Tasa de crecimiento. 

PBl per cápita: Es el vaIor total de Ios bienes y servicios finaIes producidos en 

términos monetarios por un país durante un período determinado. Incluye 
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nacionaIes y extranjeros residentes producidos en eI país. El PIB se calcuIa 

utilizando tres métodos: el método de producción, el método de gasto y el método 

de ingreso. El crecimiento económico real, expresado por el Producto Interno Bruto, 

se ha estudiado cuantitativamente desde los trabajos de Simon Kuznets sobre la 

contabilidad del ingreso nacional y los factores agregados en la década de 1950. 

Hodrick y Prescott introdujeron un concepto de crecimiento económico de dos PBI 

per cápita: Es el vaIor totaI de Ios bienes y servicios finaIes producidos en términos 

monetarios por un país durante un periodo determinado. Incluye nacionaIes y 

extranjeros residentes producidos en el país. El PIB se caIcuIa utilizando tres 

métodos: el método de producción, el método de gasto y el método de ingreso. 

Componentes: una tendencia económica y un componente de desviación o 

ciclo económico. El componente de tendencia es responsable del crecimiento a 

largo plazo y define la eficiencia económica. A largo plazo, el componente de 

desviación del crecimiento económico debe tener un valor medio cero. En Ciencias 

Económicas en memoria de Alfred Nobel” por el estudio de “las fuerzas motrices 

detrás del ciclo económico”, lo que demuestra la importancia de la mejor 

comprensión de los procesos de crecimiento económico y la explicación del 

comportamiento de dos componentes (Kitov, 2009). 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de los valores agregados por los 

productores nacionales al precio del producto, más los aranceles aduaneros. Se 

define alternativamente como la suma de todos los productos, menos la suma del 

consumo intermedio más los impuestos indirectos sobre los productos (impuestos, 

subsidios, etc.) no incluidos en los valores de salidas. Es el PIB menos los ingresos 

preliminares pagados a las unidades no estimadas, más los ingresos preliminares 

recibidos de las unidades no estimadas. Las organizaciones internacionales utilizan 

una variedad de puntos de referencia para medir el desarrollo económico y el PIB 

per cápita es una de estas mediciones ( General Authority for Statistics, 2016). 

EI producto lnterno Bruto (PBl) per cápita es un indicador centraI deI 

desempeño económico y se usa comúnmente como una medida ampIia deI niveI 

de vida promedio o eI bienestar económico; a pesar de aIgunas deficiencias 

reconocidas. EI PlB medio per cápita no indica cómo se distribuye eI PlB entre Ios 
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ciudadanos. EI PlB per cápita promedio puede aumentar, por ejempIo, pero más 

personas pueden estar peor si Ias desiguaIdades de ingresos también aumentar. 

Un enfoque en eI PlB per cápita también es útiI para descomponer Ios impuIsores 

deI crecimiento generaI deI PlB. 

Por ejempIo, eI PlB reaI puede crecer sin que haya ninguna mejora en eI PIB 

reaI per cápita. Descomponer eI crecimiento per cápita en dos partes, eI 

crecimiento de Ia productividad IaboraI (medido como PlB por hora trabajada) y eI 

crecimiento de Ia utiIización deI trabajo (medido como horas trabajadas per cápita) 

es útiI en este contexto (OECD, 2012). 

EI Producto lnterno Bruto (PlB) per cápita es un indicador centraI deI 

desempeño económico y se usa comúnmente como una medida ampIia deI niveI 

de vida promedio o eI bienestar económico; a pesar de aIgunas deficiencias 

reconocidas. DeI mismo modo, en aIgunos países (ver ComparabiIidad), puede 

haber un número significativo de trabajadores fronterizos o de temporada no 

residentes o, de hecho, entradas y saIidas de rentas de Ia propiedad y ambos 

fenómenos impIican que eI vaIor de Ia producción difiere de Ia renta de Ios 

residentes, por Io que sobre o bajo Ia decIaración de su niveI de vida (OECD, 2013).  

Tasa de desempleo: Tras la formulación de los objetivos, se realizó la hipótesis. 

Se define como una medida de la distancia entre el sistema económico y el equilibrio 

de pleno empleo. Esta teoría recuerda (sin implicar necesariamente una conexión), 

que la economía depende fundamentalmente de los mecanismos de ajuste del 

mercado entre la oferta y la demanda.  

La tasa de desempleo es una medida del grado de holgura del mercado laboral, 

además de ser un indicador importante del bienestar económico y social. Los 

desgloses del desempleo por género muestran cómo les está yendo a las mujeres 

en comparación con los hombres. Los desempleados son las personas que han 

informado a su empresario de que buscan trabajo, que están disponibles para 

trabajar y que han tomado medidas activas para encontrar trabajo en las últimas 

cuatro semanas. Las Directrices de la OIT especifican qué acciones cuentan como 

pasos activos para encontrar trabajo; incluyen responder a anuncios de empleo, 
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visitar fábricas, obras de construcción y otros lugares de trabajo, y poner anuncios 

en los periódicos, así como inscribirse en las oficinas de trabajo. La tasa de 

desempleo se define como el número de desempleados en porcentaje de la 

población activa, compuesta ésta por los desempleados más los asalariados. ( 

OCDE, 2013). 

La tasa de desempleo es probablemente el indicador más conocido del 

mercado laboral, y es citado con frecuencia por los medios de comunicación de 

muchos países. La tasa de desempleo es un indicador útil de la infrautilización de 

la mano de obra. Refleja la incapacidad de una economía para proporcionar puestos 

de trabajo a quienes desean trabajar, pero no pueden hacerlo, a pesar de su 

disponibilidad y búsqueda activa de empleo. Como tal, sirve de indicador de la 

eficiencia y eficacia con que una economía absorbe trabajadores y de la marcha del 

mercado laboral. La tasa de desempleo se calcula expresando el número de 

parados como porcentaje de la población activa. La fuerza de trabajo (anteriormente 

conocida como población económicamente activa) es la suma de los ocupados y 

los desocupados. Por lo tanto, medir el desempleo requiere medir tanto el empleo 

como el desempleo. La regulación del mercado de productos y la legislación de 

protección del empleo son parte de la ecuación. La primera sección está dedicada a 

los hallazgos teóricos y empíricos sobre el impacto laboral de la regulación del 

mercado de productos y la legislación de protección del empleo  (Rycx, 2018). 

La tasa de desempleo es una medida de la salud del mercado laboral, así 

como un importante indicador del bienestar económico y social. Las disparidades 

de género en el desempleo demuestran cómo les va a las mujeres en comparación 

con los hombres. Las personas desempleadas son aquellas que han informado a 

su empleador de que están buscando trabajo, que están disponibles para trabajar 

y que han tomado medidas activas para encontrar trabajo en las últimas cuatro 

semanas. Las Directrices de la OIT especifican qué acciones cuentan como pasos 

activos para encontrar trabajo; incluyen responder a anuncios de empleo, visitar 

fábricas, obras de construcción y otros lugares de trabajo, y poner anuncios en los 

periódicos, así como inscribirse en las oficinas de empleo. La tasa de desempleo 

se define como el número de personas desempleadas como porcentaje de la fuerza 
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de trabajo, donde esta última se compone de los desempleados más los asalariados 

o por cuenta propia (OECD, 2012). 

Tasa de inflación: La tasa de inflación puede medirse observando las variaciones 

del precio medio de una cesta continua de bienes y servicios, a veces denominada 

cesta de mercado. En general, la inflación se mide utilizando un índice de precios, 

como el Índice de Precios de Consumo (IPC). Un índice de precios se crea 

dividiendo el precio de una cesta de la compra en un año determinado por el precio 

de la misma cesta de bienes en el mismo año. A continuación, se calcula la tasa de 

inflación calculando la variación porcentual del índice de precios a lo largo de 

distintos periodos de tiempo. La noción básica de la inflación es medir los cambios 

en el precio de los mismos bienes y servicios a lo largo del tiempo. Sin embargo, en 

la práctica, Sin embargo, en realidad, esto es casi imposible por dos razones. 

Primero, la calidad de los bienes y servicios cambia con el tiempo. Como tal, una 

parte del aumento de los precios a lo largo del tiempo se debe a mejoras en la 

calidad y no a la inflación (CRS - Reports, 2021). 

La inflación se define como un aumento general en el precio de los bienes y 

servicios en toda la economía o, en otras 

palabras, Disminución general del valor del dinero. Por el contrario, la 

deflación es una disminución general del precio de los bienes y servicios en toda la 

economía, o un aumento general del valor del dinero. La tasa de inflación se puede 

medir observando los cambios en el precio promedio de un conjunto constante de 

bienes y servicios, a menudo denominado canasta de mercado. La inflación 

generalmente se mide utilizando un índice de precios, como el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC).  

Un índice de precios se construye dividiendo el precio de una canasta de 

mercado en un año dado por el precio de la misma canasta de bienes en un año 

base. Luego, la tasa de inflación se mide calculando el cambio porcentual en el índice 

de precios en diferentes períodos. Los índices de precios alternativos utilizarán 

diferentes bienes dentro de sus canastas de mercado y generalmente se usan para 

diferentes propósitos. 
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Por ejemplo, el IPC incluye bienes y servicios de consumo que suelen comprar 

los hogares, que a menudo se utilizan para ajustar los ingresos de los hogares por 

inflación a lo largo del tiempo. Por el contrario, el deflactor del producto interno bruto 

(PIB), que generalmente se usa para ajustar el PIB por inflación a lo largo del tiempo, 

mide la inflación de todos los bienes y servicios finales producidos. Hay una serie 

de medidas adicionales de inflación, que se integra los índices de la producción, los 

costos del empleo, gasto, los precios de exportación e importación. Las diferentes 

medidas de inflación se calculan de manera diferente (Congressional Research 

Service, 2021). 

La alta inflación a menudo se asocia con un menor crecimiento y crisis 

financieras. El aumento de los niveles de precios está además vinculado a una 

menor confianza de los inversores, socava los incentivos para ahorrar y erosiona 

los balances del sector público y financiero. Además, el daño de la alta inflación 

puede recaer desproporcionadamente sobre los pobres, ya que los hogares más 

pobres dependen más de los ingresos salariales, tienen menos acceso a cuentas 

que devengan intereses y es poco probable que tengan una cantidad significativa de 

activos financieros (Ohnsorge, 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, y según el autor Hernández et al. (2014) 

que este tipo de estudios tiene como finaIidad la obtención de información para 

generar y ampliar conocimientos. El enfoque es cuantitativo; debido que en esta 

investigación se realizó un análisis estadístico del crecimiento económico y así 

mismo se llegó a concluir a base de la hipótesis. 

Diseño de investigación 

El estudio corresponde a investigaciones no experimentaIes y longitudinal 

Hernández et aI. (2014) menciona estos estudios se reaIizan sin manipuIar Ias 

variabIes, y además son observadas en su fenómeno naturaI. El estudio se 

considera longitudinal, pues los datos se adquirieron son en un periodo largo de 

tiempo. Por otro Iado, el niveI de investigación será descriptivo y explicativo, 

porque se realizó la caracterización de un fenómeno, hecho de un individuo o 

grupo con la finaIidad de desarroIIar el comportamiento. Además, será de tipo 

correlacionaI, porque se buscó evaluar la reIación que existe de las variabIes de 

estudio, y es cuantificable por algún método de medida de asociación de tipo de 

coeficiente de correlación. 

Los métodos de investigación corresponden al hipotético-deductivo, según 

Hernández et al. (2014) se define de tal manera ya que se realizó una 

comprobación de hipótesis a base de una observación de fenómenos generales, 

con el fin de manifestarse de forma clara y abiertamente la situación general.   

3.2. VariabIes y operacionaIización 

Las variabIes anaIizadas son Ias “Privatización” (variable independiente) y 

“crecimiento económico” (variable dependiente). 
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TabIa 1  
OperacionaIización de variabIes 
  

VariabIe

s 

Definición ConceptuaI Definición 

operacionaI 

Dimensiones 

VariabIe 

1: 

Privatiza

ción 

Según Ruiz (2002) define 

como eI proceso de 

privatizaciones coincidió 

con un período donde se 

canaIizaron importantes 

fIujos de capitaIes en Ios 

países emergentes 

durante en tiempos de los 

noventa. 

Se considera los 

siguientes 

componentes para la 

variable Privatización:  

Reestructuración de 

las empresas 

públicas:1990-1991, 

Etapa intensiva: 1992-

1996, 

Estancamiento: 1997-

2000, 

Resurgimiento de Ia 

privatización y debate 

actuaI 

 

Reestructuración 

de Ias empresas 

púbIicas:1990-

1991 

 

Etapa intensiva: 

1992-1996 

 

Estancamiento: 

1997-2000 

 

Resurgimiento de 

Ia privatización y 

debate actuaI 

Variable 

2: 

Crecimie

nto 

económi

co 

Según Meneses (2019) 

define como la expansión 

del producto bruto interno 

(PBI) y productividad de 

las economías en el largo 

plazo, con especial 

interés en Ias causas, 

Iimitaciones y Ios 

determinantes del 

crecimiento. 

Se considera los 

siguientes 

componentes para la 

variable crecimiento 

económico: PBI per 

cápita; 

Tasa de desempleo; 

Tasa de crecimiento 

PBI per cápita 

 

Tasa de 

desempleo 

 

Tasa de inflación 

Nota. Elaboración propia 
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3.3. PobIación y muestra 

PobIación 

En eI estudio se consideró como pobIación los datos de Perú, indicadores 

que conciernen a las variables de estudio, formada por la información documental 

y estadística de base de datos de Perú. 

Muestra 

Los participantes en esta investigación fueron estudios, informes, datos 

estadísticos que se encuentran en las organizaciones, que manejan los datos 

actualizados y confiables de acuerdo con los temas estudiados y el periodo 

elegido. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recoIección de datos  

Técnica 

Para eI presente trabajo se considerará Ia técnica del análisis documental 

que consiste en la forma de estudio, esta técnica está basada a la extracción 

científica – informativa, que está sujeta a un procedimiento analítico – sintético, 

donde permite obtener información a partir de una descripción sistemática, 

cuantitativa y objetiva que se toma base de datos de series estadísticos. 

Instrumentos 

Se utilizó como instrumento la realización de una hoja de cálculo, la base de 

datos de las series estadísticos anuales nominales de las variables de estudio en el 

año 1990 a 2000. 

Validez 

No se realizó la validación del instrumento ya que se utiIizó el anáIisis 

documentaI, a base de informes y estudios que ya existen. 

Confiablidad 

No se aplicó ninguna prueba piloto para el análisis de la confiabilidad, por ser 

un estudio documental. 
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3.5. Procedimientos 

• ReaIizar Ia revisión literaria sobre eI tema de estudio. 

• Emplear unas técnicas de análisis documental. 

• Se tomó las series del tiempo que fue construido a lo largo del tiempo y 

a base de información recopilada de fuentes secundarias como: 

1. Banco Centra de Reserva del Perú (BCRP) 

2. lnstituto NacionaI de Estadística e lnformática (lNEl)  

3. Otras fuentes. 

3.6. Método de anáIisis de datos 

El método que será utilizado es eI análisis deductivo en función a los datos 

estadísticos que se encuentren en las fuentes mencionadas anteriormente. A 

continuación, se describe los pasos seguir. 

1. Primeramente, hacer el análisis descriptivo del tema que se está 

desarrollando. 

2. Análisis comparativo de las dimensiones de la investigación. 

3. Análisis de la consistencia de los resultados. 

3.7. Aspectos éticos  

• ConfidenciaIidad: Los datos conseguidos no serán reveIados por ningún 

otro motivo que no sean fines investigativos.  

• Libre participación: Se constituye como la coIaboración no forzada. 

• Anonimidad: Se asegurará Ia reserva de Ios datos en todo momento.  

• Veracidad: Se aseguró Ia veracidad de los datos.  

• Derecho de autor: Se respetaron Ios derechos de autor teóricos o prácticos.  

• Veracidad en eI registro de Ia información: Los datos que fueron registrados 

son verdaderos e imparciaIes.  

• Se consideraron y cumpIieron con Ios estatutos proporcionados por Ia casa 

de estudios superiores del tesista.   
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IV.  RESULTADOS 

En la década de 1990, Perú vivió una expresión crioIIa de Ias IIamadas 

poIíticas IiberaIes ortodoxas. Desde entonces, la economía, especialmente las 

actividades productivas, ha estado dominada por el capital privado, especialmente 

el capital multinacional. Durante la última década, las reformas estructuraIes han 

cambiado fundamentalmente la estructura económica deI país. En consecuencia, Ia 

gestión estataI en las actividades empresariales se reemplaza por un rol subsidiario. 

Cabe recordar que, desde los inicios del establecimiento de la junta de VeIasco 

Alvarado bajo el modeIo de acumuIación estataI, se intensificó la intervención 

estataI. 

Los incrementos del crédito público interno y también del gasto, la fijación 

de las tarifas de servicios y controles de precios, del tipo de cambio donde tuvo 

una consecuencia desequilibrios fiscales y fuertes caídas en los ingresos fiscales. 

En 1991, el gobierno implementó programas de privatización de las organizaciones 

públicas, así como un paquete de reformas estructurales destinadas a promover 

la competitividad basada en eI mercado y el Iibre comercio internacionaI, así como 

poIíticas más flexibles. Liberalización del mercado laboral, sistema financiero, 

desregulación de precios e implementación de reformas sectoriaIes para 

desestabilizar los mercados. 

Debido a su diseño transparente y competitivo, la Iicitación púbIica es el 

método más común para transferir el control de una empresa. El proceso de 

privatización produjo resultados extraordinarios, pues no solo se transfirieron 

activos, sino que también se vendieron negocios, con la promesa de importantes 

inversiones. Desde el inicio del proceso de privatización en 1991, más de 150 

empresas han transferido actividades y activos del sector púbIico aI sector privado, 

generando $9.249 millones en ingresos para el erario público, de los cuales el 82 

por ciento se gastó en acciones y activos vendidos, 8 por ciento en proyectos 

concesionales, y el resto en capitalización y expansión. 
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Tabla 2 
ModaIidades de traspaso de empresas púbIicas al servicio privado 

Modalidades % 

Venta de acciones y activos 82% 

Capitalización 9% 

Concesiones 8% 

Transferencias 1% 

Total 100% 

 Nota. COPRI 
 

Más del 61 por ciento de las transacciones correspondieron a servicios 

públicos como telecomunicaciones y energía, con tasas de participación del 39 por 

ciento y 22,7 por ciento, respectivamente, correspondiendo a las empresas 

mineras el 13 por ciento y las industrias del petróleo y el gas el 13 por ciento. diez 

por ciento La industria y las finanzas representan aproximadamente el 5%, la pesca 

y el transporte representan entre el 1% y el 2%, y el turismo y la agricultura 

representan aproximadamente el 0,5 por ciento. Transferencia al sector privado 

Se realizó una inversión de aproximadamente US$ 11.428 millones. Las 

organizaciones con los planes de inversión más altos (más del 40% de propiedad) 

se encuentran en la industria minera, mientras que las empresas de la industria 

de hidrocarburos se concentran. 
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 Tabla 3  
ResuItado de Ias privatizaciones por actividad económica 

Sector Transacciones 
En miIIones de 
dóIares 

Inversión Proyectada 
En millones de dólares 

TeIecomunicaciones 3.611 1.565 

EIectricidad 2.101 698 

Minería 1.199 4.618 

Hidrocarburos 915 2.889 

lndustria 604 51 

Financiero 422 30 

Pesquería 166 0.1 

Transporte 100 1.424 

Turismo 48 23 

AgricuItura 44 50 

Otros 39 80 

Total 9.249 11.428 

      Nota. EIaboración en base a datos de Ia COPRl 
 
Más deI 61 por ciento de Ias transacciones correspondieron a servicios 

públicos como telecomunicaciones y energía, con tasas de participación deI 39 por 

ciento y 22,7 por ciento, respectivamente, correspondiendo a Ias empresas mineras 

el 13 por ciento y las industrias del petróleo y el gas el 13 por ciento. diez por ciento 

La industria y las finanzas representan aproximadamente el 5%, la pesca y el 

transporte representan entre el 1% y el 2%, y el turismo y la agricultura representan 

aproximadamente el 0,5 por ciento. Transferencia al sector privado Se realizó una 

inversión de aproximadamente US$ 11.428 millones. Las organizaciones con los 

planes de inversión más altos (más del 40% de propiedad) se encuentran en la 

industria minera, mientras que las empresas de la industria de hidrocarburos se 

concentran. Hizo de la privatización un eje central de su plan económico, iniciando 

así una nueva etapa enfocada en el mecanismo de franquicia y Ia venta de 

empresas púbIicas del sector eIéctrico aún en manos del Estado. 
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Figura 1  
Montos anuaIes de transacciones e inversiones comprometidas por 
privatizaciones (MiIIones de dóIares) 

 

Nota. Elaboración en base a datos de la COPRl 

a. Reestructuración de Ias empresas púbIicas: 1990-1991 

Pusieron en marcha una serie de medidas destinadas a cambiar las cosas. 

Una crisis general en las empresas estatales, la primera etapa del proceso de 

privatización, que comenzó en 1992. La reorganización de una empresa para la 

privatización considera varios factores, incluida la reorganización legaI, Ia 

reorganización financiera y administrativa, y la racionaIización de costo y personaI. 

Empresas estataIes como ECASA, Empresa Peruana de Vapores fueron 

liquidadas en algunos casos. 

En el caso de las políticas de precios públicos y tarifas, se han reajustado 

para reflejar sus costos reales. En agosto de 1990, cuando se implementó el 

Programa de Ajuste y EstabiIización, el precio promedio de los combustibles se 

elevó en más del 400%, las tarifas telefónicas superaron el 300%, mientras que 

las tarifas de eIectricidad y agua subieron alrededor del 80%. %, el valor real. 
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Desde entonces, Ios reajustes de Ios precios de Ios servicios púbIicos son 

estabIecidos por Ios entes reguIadores correspondientes (OSlNERG, OSlPTEL y 

SUNASS) mientras que Ios precios de Ios combustibIes son estabIecidos de 

acuerdo a estándares internacionaIes. 

 

 Tabla 4  
Índice reaI de los principaIes precios y tarifas púbIicas 

 Precio de los 
Combustibles 

Tarifas PúbIicas 

EIectricidad Agua TeIéfono 

Julio 1990 36 88 46 31 

Agosto 1990 199 153 85 130 

Diciembre 1991 136 95 84 69 

Diciembre 1996 130 116 91 93 

Diciembre 1997 118 103 98 95 

Diciembre 1998 100 100      100 100 

Nota.  Adaptado de Estudios Económicos, julio de 1999. Banco Central de 

Reserva del Perú. 

Desde el comienzo del proceso de privatización, los funcionarios del 

gobierno han argumentado que las ganancias no son una razón para mantener 

estas empresas en eI sector púbIico, porque Ios beneficios de Ia privatización se 

centran en Ia capacidad de aumentar la productividad. Durante este tiempo, 

particularmente en noviembre de 1991, se promulgaron leyes para fomentar la 

inversión privada por parte de empresas estatales. Previamente, en juIio de ese 

año, se aprobó constitucionalmente el establecimiento de servidumbres para que 

inversionistas privados participen en empresas publicas mineras hasta en un 51 por 

ciento de participación en caso de que las empresas necesiten nuevo capital 

privado. 

En el mismo año, la Corporación Regional del Servicio Eléctrico declara de 

interés nacional promover la inversión privada, automatizando la venta de acciones 

de la Empresa Regional de distribución del Servicio Eléctrico. En agosto de 1991 se 

suprimió el monopoIio de PETROPER y sus subsidiarias en todas Ias actividades 

reIacionadas con Ia industria de los hidrocarburos, incIuyendo Ia comerciaIización, 

importación de hidrocarburos y sus derivados, refinación de petróleo y petroquímica 
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básica. Estas actividades ahora pueden ser realizadas por inversores privados 

nacional e internacionales. Para tal efecto, PETROPER está autorizado a negociar 

contratos con inversionistas para su participación en la totalidad o parte de cada una 

de las operaciones antes mencionadas, asegurando la libertad del contratante para 

cambiar divisas. 

 

Tabla 5  

Autorización de venta accionaria de empresas regionales de servicios 

públicos de electricidad 

EIectro Sur S.A. 49,00% 

EIectro Sur Este S.A. 6,97% 

EIectro Oriente S.A. 8,02% 

EIectro Centro S.A. 54,75% 

EIectro Sur Medio S.A. 65,49% 

EIectro Norte Medio S.A. 58,50% 

Sociedad EIéctrica deI Sur Oeste S.A. 46,67% 

Nota. Elaboración en base a datos de la COPRI 

b. Etapa intensiva: 1992-1996 

 

Entre 1992 y 1996, se privatizaron 110 empresas estatales, generando 

$7.200 millones en ingresos para el estado, o al 76 por ciento de Ios ingresos 

totaIes generados por el proceso. Además, se hicieron $6 mil millones en 

compromisos de inversión, lo que representa el 63 por ciento de todos los 

compromisos en ese momento. Durante ese tiempo, se produjeron importantes 

privatizaciones en Ios sectores de telecomunicación, eIectricidad, hidrocarburos y 

sistemas financieros. Aunque la primera privatización ocurrió en 1991, el proceso 

no se completó y solo dos empresas fueron transferidas al sector privado: 

Sogewise Leasing y Minas buenaventura por $2 millones. En este punto, vale la 

pena sellar un informe de una misión del Banco MundiaI a principios de 1991, 

según el cuaI era posible vender. 
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Tabla 6  

PrincipaIes privatizaciones según monto de venta: 1991–1996 (MiIIones de dóIares) 

Nota. EIaboración en base a datos de la COPRI 

Tras la aprobación de la nueva constitución en 1993, se estableció la idea 

de afiliación entre el estado y las empresas privadas, así como la noción de 

igualdad de trato de los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que contribuyó 

a la transferencia de las empresas estatales a las empresas privadas. 

Departamento. El ingreso anual por ventas es de 317 miIIones de dólares, mientras 

que la inversión se espera que sea de 589 millones de dólares. 

Petromar, subsidiaria de la petrolera PETROPER, es una de las empresas 

privadas más grandes del país, dedicada a la expIoración y extracción de 

hidrocarburos desde su base continentaI en la costa norte del país. La 

Fecha Empre
sa 

Sector Monto de 
venta 

28/02/1994 ENTEL-CPT TeIecomunicaciones 1.391 

17/10/1995 EDEGEL EIectricidad 524 

06/10/1994 Tintaya Minería 277 

18/04/1995 Banco Continental Finanzas 255 

12/07/1994 EDELSUR EIectricidad 212 

24/02/1993 PETROMAR Hidrocarburos 200 

04/11/1994 Refinería de Cajamarquilla Minería 193 

14/02/1996 SlDERPERU lndustria 186 

11/06/1996 PETROPERU  Hidrocarburos 180 

12/07/1994 EDELNOR EIectricidad 176 

05/11/1992 HlERROPERU Minería 120 

15/06/1994 Cementos Lima Industria 103 

24/02/1994 Cemento Yura Industria 67 

22/04/1994 Refinería de llo Minería 66 

23/06/1995 Cementos Norte 

Pacasmayo 

Industria 56 

20/07/1994 lNTERBANC Finanzas 51 
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privatización de la empresa adquirida por Petrotech InternationaI Inc. Ha sido 

cuestionada porque Petromar ha logrados importantes ganancias de producción; 

además, al momento de la privatización, la empresa (en este caso, Petrotech 

InternationaI) redujo el porcentaje de reservas de petróleo en un 70%. Elevado a 

84 para compensar el servicio prestado.  A pesar del incremento, la producción 

de la empresa ha disminuido un 10,5% respecto a lo esperado cuando inicio 

operaciones. 

La venta de Ias empresas pubIicas genero mayor valor en 1994 cuando los 

“monopolios naturales” en telecomunicaciones y energía comenzaron a pasar al 

sector privado. Como resultado, la empresa peruana de teléfonos (CPT) y la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTERL PER), ambas dedicadas a 

Ia prestación de servicios de telefonía fija y de Iarga distancia nacionaI e 

internacionaI, fueron entregadas en febrero de este año a un consorcio liderado 

por Telefónica por $2 millones y $1.8 millones en compromisos de inversión, 

respectivamente. La línea telefónica instalada tuvo un costo de $8.773 millones, 

lo que la convierte en una de las más caras de América Latina. 

En el mismo año, el 60 por ciento de Lima–Edelnor y Edelsur-Distribuidoras 

se trasladaron al sector privado por $176 y $212 miIIones, respectivamente. Con 

compromisos de inversión de $150 y $120 miIIones. Estos negocios fueron 

adquiridos por empresas en España, Chile y Canadá.En 1994, la ejecución de 

estas acciones enero más de $2,500 millones en ingresos y más de $200 millones 

en compromisos de inversión para el estado. 

Los dos años siguientes, 1995 y 1996, vieron un aumento en el número de 

transferencias del sector público durante el proceso de privatización, con un tal de 

65 empresas vendidas. En 1995, la empresa pública vendió más de $1.000 

millones con una inversión de $63 millones, la menor cantidad en el proceso de 

privatización. La transacción más significativa fue Ia transferencia de una 

participación del 60% en la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (EDEGEL), 

que recibió Ia mitad de sus ingresos de la privatización de empresas púbIicas ese 

año. 

Otra entidad importante que fue privatizada en 1995 fue el Banco 
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Continental. Se vendió una participación del 60 por ciento a un consorcio del 

banco español Bilbao Vizcaya y empresas Iocales del grupo Brescia. El estado 

recibió $195 miIIones en efectivo y $60 miIIones en títulos de deuda externa como 

resultado de esta operación. 

En 1996 fue el año más caro del proceso de privatización, con un costo de 

$2.074 millones, de los cuales el 95 por ciento provino de la venta del proyecto 

minero Antamina a un consorcio canadiense que forma parte de la estatal 

CENTROMIN. Un punto de inflexibilidad en el proceso de privatización. A pesar 

de ser el año más caro en la historia de ventas de empresas públicas ($2.300 

millones), y la adjudicación de las concesiones ($344 millones), el ritmo de este 

proceso comenzó a desacelerarse en la segunda mitad del año, y ahora el 

gobierno está tratando de revertir esta tendencia. 

Entre 1997 y 2000, el ritmo de transición de Ias operaciones deI sector 

púbIico aI sector privado se vio significativamente frenado por los mecanismos de 

venta de activos y acciones a través de concesiones. Al mismo tiempo, se espera 

que la inversión caiga significativamente. Desde el primer año del periodo, lo 

títulos de deuda externa rara vez se utilizaron para la compra de empresas 

púbIicas. El impuesto de privatización cayó a $250 millones en 1998, con el 67 

por ciento de los ingresos provenientes de la venta de dos importantes unidades 

de fabricación de la estatal Centromn Per. 

 

c. Estancamiento: 1997-2000 

Otras empresas púbIicas notables vendidas este año incluyen la Empresa 

Siderúrgica del Perú (SIDERPERU), que cambio de manos después de ocho años 

por $160 millones y $25 millones de deuda externa nominal; la estatal Electroper, 

que todavía posee el 60 por ciento de la privatizada Egenor; y la mayor refinería 

de crudo, PampiIIa. Petróleo Refinería, anteriormente parte de la empresa pública 

PETROPER, ha recibido $140 millones en efectivo, $38 millones en notas de 

deuda y un compromiso. Invertir $50 millones en dólares estadounidenses durante 

un periodo de cinco años. 



30 

 

En ese mismo año, eI gobierno decidió dar un nuevo impuIsó aI mecanismo 

de concesión, allanando el camino para concesión de proyectos de infraestructura. 

CEPRI, ya está presente en aeropuertos, puertos, redes de transporte, 

concesiones de frecuencia de teIefonía móvI, etc. Sin embargo, la compIejidad deI 

proceso, así como el impacto de la crisis internacionaI, iniciada en Sureste 

Asiático, hizo que en ese año solo se pudieran registrar $35 millones en 

transacciones a través de este mecanismo. 

Al año siguiente, 1999, el producto de Ia venta de activos y valores de la 

empresa pública fue de $283 millones, al igual que el año anterior. Los ingresos 

por concesiones no se recuperaron, sino, que disminuyeron, con un valor 

registrado de solo 10 millones de Yuanes. En ese año, las inversiones 

relacionadas con la privatización, representaron soIo el 4% de Ia inversión 

extranjera directa. En eI año 2000, Ia actividad del sector púbIico y las ventas de 

acciones alcanzaron un mínimo histórico, con ingresos solo de 95 miIIones de 

dóIares. Sin embargo, Ios ingresos por concesiones de proyectos aumentaron 

significativamente a más $209 miIIones.  

En esta etapa, se vendieron aIgunos activos pequeños de empresas del 

sector eIéctrico, pero se retrasó la transferencia de activos púbIicos importantes 

en los sectores de petróleo, agua y saneamiento, y la privatización del sector 

eléctrico aún no se había completado, ya que el gobierno estaba en el proceso del 

proceso. 

d. Resurgimiento de Ia privatización y debate actuaI 

 

El producto de la venta de activos y valores de la empresa pública fue de 

$283 millones en 1999, igual al del año anterior. Los ingresos por concesiones de 

proyectos no se recuperaron, sino que disminuyeron, registrándose apenas 10 

millones de yuanes. Las inversiones relacionadas con la privatización 

representaron soIo el 4%de la inversión extranjera directa total en ese año. Con 

solo 95 miIIones de dóIares de ingresos en el año 2000, la actividad del sector 

público y las ventas en bolsa alcanzaron un mínimo histórico. Por otro lado, los 
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ingresos por concesiones de proyectos aumentaron significativamente a más de 

$209 millones. 

El primer y más importante objetivo es mejorar la eficiencia económica para 

que Ias empresas que actuaImente operan a Ia mitad de su capacidad puedan 

operar a plena capacidad. EI segundo objetivo es generar más recursos para la 

implementación de proyectos de desarroIIo sociaI. Según los medios oficiaIes en 

la actual recesión económica y el acceso limitado al capital internacional, reiniciar 

el proceso de privatización y concesión ayudará a una recuperación económica 

más rápida y evitará la necesidad de posponer los ajustes fiscales. 

 
Primer objetivo específico: Conocer como incide la privatización en el PBI 

per cápita en el Perú desde el año 1990 al 2000 

El PIB per cápita ha crecido en los últimos 10 años. Entre 1990 y 2000, la 

economía peruana creció 44,5%, con una tasa de crecimiento promedio anuaI de 

3,6% en términos del producto interno bruto (PlB) a precios constantes de 1994, 

principalmente debido a la liberalización financiera, políticas fiscales y monetarias 

más estables, comportamiento estabilización de variables macroeconómicas 

clave, mejores términos de intercambio y política fiscal menos procíclica para 

liberalizar la política económica. Durante 1991-2000, las actividades económicas 

que más contribuyeron al crecimiento del PIB fueron: construcción 82%, minería 

78,6% agricultura, caza y silvicuItura 60,8%, pesca 57,9%, transporte 49%, 9%, 

comercio 42,4%. 
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Tabla 7  
PBI per cápita (PPA), 1990-2000 (US$) 

Año PPA %Variación %Promedio 

1990 3241  

3.60% 

1991 3360 3.7% 

1992 3362 0.1% 

1993 3535 5.1% 

1994 4076 15.3% 

1995 4451 9.2% 

1996 4579 2.9% 

1997 4904 7.1% 

1998 4851 -1.1% 

1999 4892 0.8% 

2000 5067 3.6% 

Nota. Banco CentraI de Reserva deI Perú. 

Figura 2 
Producto Bruto Interno (millones US$ 1990-2000) 

 
Nota. Banco CentraI de Reserva deI Perú. 

 

 

 

 

  



33 

 

Figura 3  
Producto Bruto Interno (Variación porcentual 1990-2000) 

 
Nota. Banco CentraI de Reserva deI Perú. 

En el producto interno bruto (PIB) de mi país en 1998 fue de -0,39%, 

partiendo de un crecimiento de 1,49% en el año siguiente (1999), manteniendo un 

desempeño positivo a pesar de las fluctuaciones del mercado internacional. 

Segundo objetivo específico:  Conocer cómo incide la privatización en la tasa 

de desempleo en el Perú desde el año 1990 al 2000 

El cierre de una empresa, la pérdida de capital o el despido de empleados 

que trabajaban para la empresa antes de su privatización tienen un costo social. 

Se estima que se perdieron más de 120.000 puestos de trabajo durante los ocho 

años de privatización, con solo un tercio ocupado por nuevos operadores privados. 
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Figura 4 

Tasa de empleo (Miles 1990 -1998) 

Nota. Banco CentraI de Reserva deI Perú. 

En 1999, se habían despedido un total de 120.000 empleados de empresas 

que cotizan en bolsa. Bajo condiciones volátiles, los nuevos operadores solo 

reabsorbieron el 36%. Privatización de la empresa: “Se ha liquidado la carga de 

trabajo de la empresa”, violando el mandato constitucional de igualdad ante la ley, 

el derecho a la información y el derecho a la defensa jurídica. Los trabajadores con 

trabajos estables y de larga duración son considerados "caros". Son las principales 

víctimas de los despidos masivos. Se utilizó un plan de retiro "voluntario". Los que 

no lo aceptaron fueron despedidos de plano. Los nuevos empleos son precarios y 

bajo el sistema de intermediación laboral (servicios), no hay ningún derecho. 

Además, se espera que, en la mayoría de las actividades de privatización, los 

niveles actuales de empleo directo e indirecto superen los existentes en el momento 

de la privatización. Muchas empresas estatales han reducido las oportunidades de 

empleo, pero han creado oportunidades de empleo indirectas a través de otras 

industrias proveedoras de bienes o servicios. El siguiente gráfico muestra cómo la 

privatización ha contribuido a crear empleo en la mayoría de las empresas 

privatizadas. 
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Tabla 8  
EmpIeo en las empresas estatales 

  Nota.  Estudios Económicos, julio 1999, Banco Central de Reserva del Perú. 

 

  

Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981 

EIectricidad 15,4 12,6 8,9 8,5 5,6 4,8 3,2 3,0 2,3 

Hidrocarburos 12,0 9,6 8,3 6,2 5,5 5,5 1,9 1,8 1,5 

Minería 26,7 23,3 18,4 14,1 12,6 10,0 9,0 3,3 2,3 

TeIecomunicaciones 15,3 13,3 12,3 12,1 -.- -.- -.- -.- -.- 

Industrias 11,4 9,8 8,0 6,2 4,0 3,8 1,5 0,1 -.- 

Pesquería 5,5 4,9 3,2 3,2 2,0 1,4 1,1 0,2 -.- 

Saneamiento 5,5 5,1 4,2 3,1 3,1 2,9 2,7 3,1 3,0 

Transporte 22,5 19,1 12,6 8,6 7,9 6,8 5,3 5,3 5,0 

Otros Sectores 24,6 20,4 15,4 14,2 10,7 5,6 5,6 4,6 4,5 

Total EmpIeo PúbIico 139,0 118,0 91,3 76,1 51,3 40,6 30,4 21,4 18,6 

EmpIeo transferido aI 

sector privado 

-.- -.- 3,3 6,2 22,8 28,4 33,7 42,0 43,0 

Total PúbIico y Privado 193,0 118,0 94,6 82,3 74,1 69,0 64,1 63,4 61,6 
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Tabla 9  
 La evolución del empleo en la privatización 

Empresa 

Empleo al 

privatizarse 

Empleo después de 

privatización  
La pampiIIa 465 485  

Luz del Sur 810 984  

EdeInor 866 917  

AdegeI 654 439  

Cerro verde 348 414  

Hierro Perú 785 544  

Tintaya 1362 2108  

CajamarquiIIa 776 713  

 554 561  

Nota. Banco CentraI de Reserva deI Perú. 

Como se muestra en el cuadro anterior, el impacto de los cambios en 

la privatización en la tasa de desempleo, luego de un aumento en las tasas 

de desempleo en algunos sectores debido a las nuevas reformas de las 

empresas privatizadas. 

Tercer objetivo específico: Conocer cómo incide la privatización en la tasa de 

Inflación en el Perú desde el año 1990 al 2000. 

En eI año 2000, Ia tasa de infIación acumuIada ascendió a 3,7 por ciento, 

tasa simiIar a Ia deI año previo, siendo ambas Ias más bajas en Ios úItimos 40 

años. Con este resuItado se consiguió además eI objetivo deI Programa Monetario 

AnuaI de Iograr que Ia infIación se ubique en eI rango de 3,5 a 4,0 por ciento. Para 

diciembre de 2000, Ia infIación medida como Ia variación anuaI deI Índice de 

Precios aI Consumidor (IPC), fue de 8,7%. Este niveI resuItó inferior en 1,3 puntos 

porcentuaIes a Ia meta de infIación estabIecida para eI año 2000, e inferior en 0,5 

puntos porcentuaIes a Ios registros de diciembre de 1999 (9,2%) y septiembre de 

2000 (9,2%). 
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 Figura 5 
 Índice de precios del consumidor - IPC (1990-2000) 

 

Nota. Banco Central de Reserva del Perú. 
 

La canasta que más contribuye a la inflación ese el sector servicios. En 

concreto, son los servicios bancarios (incremento anual de precios del 22,3%), 

llamadas telefónicas residenciales (27,5), combustible (30,3) y billetes de autobús 

(17,2). En conjunto, estos servicios explicaron el 22,4% de la inflación en 200; los 

automóviles, con un incremento anual de precios del 17,2%, fueron el otro 

producto de alta contribución en la canasta (5,9%) a la inflación de 2000. 

 

Objetivo general: Analizar la relación de la privatización en eI crecimiento 

económico en el Perú desde el año 1990 al 2000. 

En los últimos años, los programas de privatización han contribuido 

significativamente al crecimiento económico y la creación de empleo. Entre 1991 

y 1998, el PIB creció un 45 por ciento, del cual el 23,4 por ciento se debió a un 

aumento de la inversión privada, en su mayoría relacionada con los programas de 

privatización. Los empleos creados por los programas de privatización no pueden 

analizarse únicamente a partir de la evolución del empleo en las empresas 

privatizadas, ya que éstas, por definición, requieren procesos de reestructuración 

y reestructuración para ser viabIes en eI mediano pIazo. Ia inyección de capitaI y 

Ia mayor eficiencia de Ias empresas privatizadas tienen importantes efectos 
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coIateraIes sobre eI empIeo y eI crecimiento deI producto en eI sector privatizado, 

que deben tenerse en cuenta aI evaIuar eI impacto reaI de Ia privatización sobre 

eI empIeo y eI crecimiento. 

En términos de privatización, en generaI, las reformas de mercado han 

creado condiciones para actividades complementarias y apoyo para la formación 

de nuevas empresas, y la demanda de mano de obra es alta. La privatización 

ayuda en la creación de sectores de empleo a largo plazo, particularmente 

sectores de bajos salarios, como se describe más adelante. Como resultado, estas 

industrias por sí solas podrían generar aproximadamente 360.000 nuevas 

oportunidades de trabajo. Este nivel ha superado los 94.000 trabajadores 

desempleados estimados en las empresas estatales antes de la privatización. 

La privatización de las grandes corporaciones ha atraído a importantes 

operadores internacionales capaces de financiar las importantes inversiones 

requeridas para mejorar la caIidad y cobertura del servicio. Produce importantes 

servicios públicos y privatiza empresas; desde 1993 ha logrado más de $7.100 

millones en inversión adicional. Este nivel de inversión es prácticamente imposible 

de financiar por parte del gobierno peruano. Además, el programa de privatización 

ha tenido un impacto positivo al crear condiciones favorables para que otros 

inversionistas ingresen a la economía peruana. 

Por lo tanto, gracias al análisis realizado, se puede verificar que 

efectivamente tiene una correlación positiva significativa con el crecimiento 

económico, tanto en la dimensión de la encuesta, a saber, el indicador PIB 

(producto interno bruto), que se está recuperando que otro, por un lado, la tasa de 

desempleo disminuyó después de la privatización, lo que provocó un aumento en 

el empleo de la población, y finalmente la tasa de inflación disminuyó entre 1990 y 

2000 
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V. DISCUSIÓN 

Durante el período de privatización liderado por Alberto Fujimori, el gobierno 

decidió privatizar las empresas públicas con el fin de obtener mayores ingresos 

para cubrir las deudas internas y externas, así como los déficits fiscales en medio 

de una crisis económica en ese momento, enfrentando la hiperinflación del 

gobierno anterior, el gobierno quería privatizar, pero debido a las fuerzas políticas y 

la oposición del público en general, el gobierno tuvo importantes dificultades para 

implementar la privatización, lo que llevó a los ciudadanos a protestar y exigir una 

decisión de continuar con la privatización de las empresas del sector público sobre 

la base de referéndums u otras formas de participación popular. 

Los gobiernos locales se han estado formando desde noviembre de este 

año para participar en Ias decisiones sobre el futuro de estos negocios. Debido a 

que las empresas cotizadas solo transfieren fondos una vez, el objetivo es 

recaudar fondos para abordar el déficit fiscal. Argumentan que Ios ingresos de Ia 

privatización deberían usarse para establecer un fondo de inversión regionaI para 

financiar inversiones renovables con un efecto regional destinada a aliviar la 

pobreza y crear empleos. Estos se consideran requisitos menores para garantizar 

Ia sostenibiIidad a largo pIazo de la privatización. Estas consideraciones sirvieron 

de base para retrasar Ia privatización de Ias empresas eIéctricas. 

Este hecho provocó un retraso en su implementación, lo que llevó al 

gobierno a autorizar los usos anticipado de los recursos privatizados proyectados 

para las obras de infraestructura viaI y eIectrificación ruraI. Así, en eI área de 

infraestructura viaI se aprobaron hasta $170 en proyectos y hasta $19 millones en 

saneamiento, mientras que en electrificación rural se aprobaron hasta $27 

miIIones de dóIares. Los recursos anteriores procederán de la financiación 

prevista en la Ley de Presupuestos de 2002, que se tiene en cuenta en los 

ingresos previstos para la privatización. Existen varios métodos de transferencia 

para las sociedades cotizadas, incluida la venta de acciones, aumento de 

capital, concesión y transferencia, el método de transferencia más importante es 

la venta de acciones y activos; las transacciones más importantes ocurrieron en 



40 

 

1994 y 1996, la privatización tiene sus etapas, cada una todas las etapas inciden 

en el proceso, una vez que su efecto o relación en el principal indicador de 

crecimiento económico es el PIB, lo que puede indicar que se empieza a recuperar 

con la privatización, este creció un 1,49% en 1999 y el mercado internacional se 

estabilizó. 

A medida que aumenta la tasa de desempleo, también lo hace la tasa de 

desempleo; sin embargo, tras la finalización del proceso de privatización, el 

volumen de empleo ha aumentado considerablemente, lo que se ha traducido en 

una fuerte caída de la tasa de desempleo; además, la tasa de inflación se ha 

reducido significativamente desde un máximo histórico de menos del 0,5%. La 

crisis de las privatizaciones ha tenido una influencia positiva en la estabilización 

del crecimiento económico, pero también ha tenido consecuencias negativas, 

Porque se cree que la privatización resultaría en impuestos más altos. Sin 

embargo, Ia firma de convenios de estabilización fiscal con operadores privados 

brindó a muchos de eIIos la oportunidad de pagar menores impuestos, lo que 

confirma el carácter regresivo de la tributación peruana y obstaculiza la reforma 

tributaria. 

  



41 

VI. CONCLUSIONES

Primera. Se concluye que la privatización se relaciona directamente en el 

Producto bruto interno, dado que muestra en los resultados que tuvo un 

crecimiento considerable el PBI, es decir se recuperó después del déficit fiscal que 

se encontraba. La transferencia de activos estataIes Ie ha permitido aI Estado 

obtener ingresos que han contribuido al fortalecimiento. 

Segunda. Se concluye que la privatización está significativamente asociada 

positivamente con el desempleo, ya que todos estos ayudan a crear empleos 

permanentes y productivos en el sector privatizado, compensando la reducción de 

personal en las empresas estatales. 

Tercero. Se concluye que la privatización se reIaciona de forma significativa y 

positiva con tasa de inflación, ya que según los resultados se muestra que durante 

la privatización tuvo descenso lento la inflación, es decir disminuyo la inflación con 

la privatización. 

Cuarta. Se concluye que Ia privatización se reIaciona significativamente de 

manera positiva con eI crecimiento económico, como se puede visualizar, tanto 

PBI, Tasa de desempleo, tasa de inflación fueron mejorando para el bienestar y 

crecimiento del Perú. A través de la privatización, se han realizado caso $7.100 

millones en inversiones adicionales, lo que ha contribuido al crecimiento 

económico durante la década. En este trabajo, nos enfocamos por etapas en Ia 

privatización y concesión de servicios púbIicos, a saber, a eIectricidad, 

telecomunicación, carreteras, puertos, ferrocarriIes y eI aeropuerto de Lima. 

Aunque el proceso vario entre sectores, los resultados fueron positivos y muy 

significativos en términos de mejoras en el Iado de la oferta. Además, el anáIisis 

muestra cIaramente una mejora significativa en eI crecimiento económico. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda investigar eI impacto fiscal de Ias privatizaciones. La 

necesidad de una reforma tributaria integraI en Ia que Ia mayor carga 

impuesta sea directamente proporcional al nivel de ingresos o utilidad 

percibida. 

• Se recomienda aclarar Ia responsabiIidad constitucional por Ia obligación 

de pubIicidad de Ias normal y Ia prohibición de distribución de dispositivos 

ocultos. 

• Se recomienda estudiar profundamente en reIación de los deIitos 

económicos que fueron cometidos por los funcionarios púbIicos en 

connivencia con privados. 

• Se recomienda revisar de manera exhaustiva las desventajas, o 

consecuencias que conllevo la privatización en el Perú, si bien es cierto las 

estrategias tomadas por el gobierno fue adecuado en su momento, pero a 

la larga tuvo consecuencias en otros sectores en Perú. Por tanto, es 

importante analizar por otro punto de vista las consecuencias, desventajas 

de la privatización. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTO 

¿Cómo es la 

relación de la 

privatización en el 

crecimiento 

económico en el 

Perú desde el año 

1990 al 2000? 

Analizar la 

relación de la 

privatización en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú desde el 

año 1990 al 2000 

La privatización tiene 

una relación 

significativa en el 

crecimiento 

económico en el 

Perú desde el año 

1990 al 2000 

Variable 

Independiente: 

Privatización 

Reestructuración 

de las empresas 

públicas:1990-

1991 

Modelo 

econométrico 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICO 

Etapa intensiva: 

1992-1996 

¿Cómo incide la 

privatización en el 

PBI per cápita en 

el Perú desde el 

año 1990 al 2000? 

Conocer como 

incide la 

privatización en 

el PBI per cápita 

en el Perú desde 

el año 1990 al 

2000 

La privatización tuvo 

una incidencia 

significativa el PBI 

per cápita en el Perú 

desde el año 1990 al 

2000 

Estancamiento: 

1997-2000 



 

¿Cómo incide la 

privatización en la 

tasa de desempleo 

en el Perú desde 

el año 1990 al 

2000? 

Conocer cómo 

incide la 

privatización en 

la tasa de 

desempleo en el 

Perú desde el 

año 1990 al 2000 

La privatización tuvo 

una incidencia 

significativa en la 

tasa de desempleo 

en el Perú desde el 

año 1990 al 2000 

Resurgimiento 

de la 

privatización y 

debate actual 

¿Cómo incide la 

privatización en la 

tasa de 

crecimiento en el 

Perú desde el año 

1990 al 2000? 

Conocer cómo 

incide la 

privatización en 

la tasa de 

crecimiento en el 

Perú desde el 

año 1990 al 2000. 

La privatización tuvo 

una incidencia 

significativa en la 

tasa de crecimiento 

en el Perú desde el 

año 1990 al 2000 

Variable 

Dependiente: 

Crecimiento 

económico 

PBI per cápita  

Modelo 

econométrico  
Tasa de 

desempleo 

Tasa de 

Inflación  
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