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SECTOR EXTERNO 

El desarrollo del sector externo se dio 
en un clima propicio para la inversión, 
alentada por la estabilidad de los princi- 
pales indicadores macroeconómicos, el 
nlayor acceso a los mercados intenlacio- 
nales de capital y el avance en el proceso 
de privatización de empresas estatales. 
Asimismo,. se observó un significativo cre- 
cimiento de los volúmenes exportados, 
reflejando la maduración de proyectos de 
inversión y el esfuerzo de las empresas 
exportadoras por alcanzar mayores nive- 
!es de competitividad internacional. 

Sin embargo, en el año se registró un 
mayor déficit en cuenta corriente como 
resultado del deterioro de la balanza co- 
mercial y la mayor carga de intereses de la 
deuda pública y privada, a pesar de la 
mejora en los ingresos de exportación de 
bienes y por turismo. El Hujo de capitales 
de corto y largo plazo, así como los prove- 
nientes de las privatizaciones, permitie- 
ron financiar con exceso este déílcit. 

Los desembolsos al sector público 
para proyectos de inversión y gasto social 
efectuados por los organismos intemacio- 
nales contribuyeron también a Sinancicar 
el déficit. Asimismo, se concertó con enti- 

dades multilaterales nuevos préstamos 
para proyectos, como los de rehabilitación 
de vías de comunicación, apoyo al sector 
eléctrico y saneamiento, principalmente. 
Respecto a los capitales privados, destacó 
la compra de la Compañia Peruana de 
Teléfonos y de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones por la Telefónica de 
España y el significativo aumento de las 
líneas de crédito comerciales y para capi- 
tal de trabajo. 

Se mantuvo el esquema de flotación 
del tipo de caiilbio con intervención del 
Banco Central orientado a anular Iluctua- 
ciones inconvenientes en la cotización del 
dólar. 

l. BALANZA DE PAGOS 11 

La balanza de pagos registró por se- 
gundo año consecutivo un saldo positi- 
vo de US$ 1979 millones, superior en 
US$ 1332 millones al del año precedente 
(US$ 647 millones), resultado que fue 
posible por el significativo ingreso de capi- 
tales privados que financiaron el déficit en 
cuenta corriente. 

1/	La serie estadística de las cuentas externas utiliza una nucva preseiltación analítica, acorde con la quinta 
edición del Manual de Balanza de Pagos publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) eii 1993. 
Asimismo, se ha revisado los niveles de deuda externa de corto y largo plazo de los sectores público y privado. 
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CUADRO 22 

BALANZA DE PAGOS 11 

(Millones de US dólares) 


BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

A. 	 Bienes (Balanza comercial) 
1. Exportaciones f.0.b. 
2. lmportaciones f.0.b. 

B. 	 Servicios 
3. Exportaciones 
4. Importaciones 

C. 	 Renta de factores 
5. Público 
6. Privado 

D. 	 Transferencias corrientes 

CUENTA FINANCIERA Y DE CAPITAL 

CUENTA FINANCIERA 

E. 	 Sector público 
7. Préstamos de largo plazo 

-	 Desembolsos 
-	 Amortización 

F. 	 Sector privado 
8. Préstamos de largo plazo 
9. Inversión directa 

10. Inversión de cartera 
G. 	 Capitales de corto plazo y errores 

y omisiones 

CUENTA DE CAPITAL 21 

SALDO DE BALANZA DE PAGOS 

FINANCIAMIENTO 
H. 	 Flujo de reservas internacionales 31 

1 1. Variación de RIN del BCRP 31 
12. Efecto precio y monetización de oro 

l. 	 Financiamiento excepcional 
13. Refinanciación 
14. Condonación de deuda externa 
15. Atrasos netos 

MEMORANDUM 
Financiamiento externo neto del sector público 

Atrasos netos de deuda pública 

Ingresos por privatización (inversión directa) 


11 Considera el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública con el Club de París y JAPECO 

21 Comprende las donaciones de bienes de capital y las transferencias de emigrantes. 

31 El signo negativo indica ganancia de reservas. 
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i. Expor tac iones  Productos t rad ic iona les  

Las exportaciones alcanzaron US$ Las exportaciones mineras ascendie- 
4 555millones, monto superior en 30 por ron a US$ 1 859 millones, inoilto equiva- 
ciento al del año precedente, reflejando el lente al 4 1por ciento del total exportado y 
mayor acceso a líneas de financiamiento superior en US$ 427 millones al' del ario 
externas de corto y largo plazo de las anterior. Se registró un incremento en 
empresas exportadoras, lo que les permi- todas las variedades, explicado por la re- 
tió la renovación de maquinaria y equipos. cuperación de los precios internacionales 
Así, el volumen exportado de los produc- y el iilcremento de la producción. 
tos tradicionales creció 12.9 por ciento, 
principalmente, la harina de pescado y el La mejora de los precios de los meta- 
oro, en tanto que las exportaciones no les industriales estuvo influida por el des- 
tradicionales lo hicieron en 20.0 por cien- censo de los inventarios en las priilcipales 
to, especialmente las de productos bolsas de productos, la debilidad del dólar 
agropecuarios, textiles y pesqueros. de los Estados Unidos de América en el 
Adicionalniente. coi110 consecuencia del iliercado de divisas y la niayor demanda de 
incremento generalizado de los precios de los países desarrollados. 
nuestros productos de exportación se ge- 
neró ingresos adicionales por cerca de A nivel de productos, las ventas de 
US$ 400 iiiillones. cobre ascendieron a US$ 824 millones, 

CUADRO 23 
EFECTO PRECIO SOBRE EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS TRADICIONALES 
(Millones de US dólares) 

Producto 
Valor 

hipotético 
11 

Valor 
realizado 

1994 

Efecto 
precio 
a 

MINEROS 
Cobre 
Hierro 
Oro 
Plata refinada 
Plomo 
Zinc 

PETROLEO Y DERIVADOS 

PESQUEROS 

AGRICOLAS 
Algodón 
Azúcar 
Café 

TOTAL 

11 Volúmenes del año 1994 valorizados a precios promedio del año 1993. 
21 Diferencia entre el valor realizado y el valor hipotético. 
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En cuanto al plomo, las ventas al 
exterior sumaron US$ 193 millones, cifra 
superior en US$62 millones (47 por cien- 
to), destacando el aumento de produccion 
de CENTROMIN y el alza en la cotización 
internacional (45 por ciento). Los princi- 
pales demandantes iueron Bélgica, Cana- 
dá, los Estados Unidos de América y el 
Japón. 

Las exportaciones de zinc aumenta- 
ron en US$ 44 millones respecto a las de 
1993, lo que se sustentó en los iiiayores 
volúmenes embarcados por CENTROMIN, 
Minero Perú y algunas empresas media- 
nas. Cabe mencionar que la Refinería de 
Zinc de Cajamarquilla presentó proble- 
mas operativos, que disminuyeron su ca- 
pacidad de producción. Entre los princi- 
pales países de destino figuran Bélgica, 
Brasil, los Estados Unidos de América y 
Japón. 

En cuanto a los metales preciosos, las 
ventas al exterior de oro alcanzaron US$ 
338 millones, lo que significó un incre- 
mento de US$ 113millones (50 por ciento] 
respecto a 1993. Contribuyó a ello la ma- 
yor produccion de la empresa minera 
Yanacocha y el inicio por ésta de sus 
operaciones en el yacimiento Maqui-Maqui. 
Los países de destino heron Alemania, el 
Reino Unido y Suiza. Debe destacarse que 
el precio recibido es el más alto desde 
1983. De otro lado, las ventas de plata 
refinada sumaron US$98 millones, canti- 
dad superior en US$ 22 millones a la del 
año anterior. resaltando la mayor produc- 
ción de las refinenas de CENTROMIN. Los 
principales mercados fueron el Brasil, los 
Estados Unidos de América y el Japón. 

Las exportaciones de hidrocarburos 
alcanzaron US$ 165 millones, lo que sig- 

nifica una disminución de US$ 16 millo- 
nes respecto de 1993. La disminución de 
las ventas externas de petróleo residual 
pesado y residual 6 fue consecuencia de la 
paralización de labores por mantenimien- 
to en la Reiinena La Pampilla en el mes de 
julio, así como del incremento de la de- 
manda interna por derivados durante el 
cuarto trimestre. 

Las exportaciones de harina de pes- 
cado aumentaron 31por ciento respecto a 
las del año anterior, totalizando US$ 710 
millones, lo que se originó en las favora- 
bles condiciones climatológicas y la mayor 
demanda. De esta inanera. el Perú fue por 
segundo ano consecutivo el primer país 
productor y exportador de harina y aceite 
de pescado. a lo que contribuyeron las 
inversiones realizadas por las empresas, 
destinadas al mejoramiento de los proce- 
sos de producción y a la ampliación de la 
capacidad de bodega de la flota. Se registró 
un aumento de 28 por ciento en los volu- 
ilienes embarcados con destino a los 
mercados chino y alemán, principalinen- 
te. Es de señalar que la cotización interna- 
cional se incrementó sostenidamente des- 
de mediados de año, respondiendo tanto a 
la mayor demanda, cuanto a la menor 
produccion del Japón,  Sudáfrica y 
Tailandia. 

El valor de las exportaciones agríco- 
las tradicionales fue de US$243 niillones, 
con un incremento de US$ 166 millones 
respecto al del año anterior, resultante de 
las mayores ventas de café, asociado a la 
mayor cotización internacional como re- 
acción a las desfavorables condiciones 
climatológicas que afectaron la produc- 
ción del Brasil. Los volúmenes embarca- 
dos aumentaron 39 por ciento y estuvie- 
ron dirigidos principalmente a Alemania. 
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cipales países compradores iueron el Bra- 
sil, Chile. Colombia y los Estados Unidos 
de América. En cuanto al resto de produc- 
tos no tradicionales, el nivel de exportacio- 
nes iue similar al del año pasado, desta- 
cando las mayores ventas de artículos de 
joyería. 

Las ventas del sector siderornetalúr- 
gico totalizaron US$ 1 14 millones, 
habiéndose realizado embarques de 
alambre de cobre, aleaciones y rnailu- 
iacturas de zinc. entre otros, con destino 
a Colombia. Ecuador, Hong Kong y Ve- 
nezuela. 

En cuanto al sector metalmecáilico, 
el valor exportado suilló US$40 millones. 
Productos como volquetes, bolas de mo- 
lienda, partes para bombas hidráulicas, 
conductores eléctricos y vehículos de trans- 
porte colectivo fueron vendidos a Chile, 
Colombia, Ecuador y los Estados Unidos 
de América. 

Otras exportaciones 

Las exportacioiles de calamar gigante 
totalizaron US$ 154 millones, lo que sigili- 
ficó un crecimiento de 17 por ciento. Corea 
y el Japón se consolida-on como los prin- 
cipales demandantes. De otro lado, el con- 
sumo de combustibles y otros bienes por 
navieras y aerolíneas extranjeras, suma- 
ron US$ 48 millones, representando una 
reducción de 4 por ciento respecto a los 
niveles de 1993. 

ii. Importaciones 

Las importaciones ascendieron a US$ 
5 661 millones. nivel superior en US$ 

1 576 millones (38.6 por ciento) al del axio 
precedente. Dicha evolución fue resultado 
del crecimiento de la inversión y el consu- 
mo privado. Excluyendo las donaciones, 
las importaciones del sector privado au- 
mentaron 44,2 por ciento, destacaildo las 
de bienes de consumo no alimenticio (69.7 
por cientci) y las de capital (55,9 por cien- 
to). Por su parte, las compras del sector 
público aumentaron 12,4 por ciento, prin- 
cipalmente por las mayores adquisiciones 
de hidrocarburos y bienes de capital para 
obras públicas y, en menor medida, de 
coilcentrados para la industria minera. 

Respecto a las importaciones de pro- 
ductos no alimenticios bajo la clasifica- 
ción por uso o destino económico (CUODE), 
en la categoría bienes de consuino destacó 
la compra de vehículos de transporte par- 
ticular (US$243 millones) y de máquinas 
y aparatos de LISO doméstico (US$ 203 
millones). entre los que se encuentran 
receptores de televisión, equipos de soni- 
do y electrodomésticos. En el grupo de 
insumos, los productos de mayor impor- 
tancia fueron los q~iímicos farmacéuticos 
sernielaborados para la industria (US$ 
489 milloiles), las fibras sintéticas para 
textiles básicamente, los combustibles, 
lubi-icantes y coilexos (US$ 318 inilloiles) 
y los productos mineros elaborados para 
la iildustria [US$ 260 inillones). Estos 
últimos incluyen fibras ópticas y manu- 
facturas de hien-o y acero. Eiltre los 
bienes de capital sobresalieron los equi- 
pos de transporte público y de carga (US$ 
530 millones) y la maquinaria de uso 
industrial (US$ 499 millones), particu- 
larmente la dirigida a las industrias mine- 
ra, cervecera. oleaginosa y gráfica. 

En cuanto a las importaciones de 
hidrocarburos, las conlpras ascendieron a 





Memoria 1994 
Hanco Central de Rowi del Perú 

Las importaciones registradas bajo el 
régimen de admisión temporal fueron de 
US$ 263 millones. de las cuales US$ 122 
millones correspondieron a concentrados 
de minerales. También destacó el ingreso de 
insumos para la industria textil y para la 
actividad joyera. 

Las donaciones de bienes provenien- 
tes del exterior totalizaron US$ 148 millo- 
nes, superiores en US$ 24 millones a las 
recibidas el año anterior. Dicho monto se 
dividió en proporcioiles similai-es entre el 
sector publico y el privado. A nivel de 
productos, los alimentos, como el trigo y el 
maíz, principalmente, representaron el 72 
por ciento y bienes de capital el 21 por 
ciento. Los Estados Unidos de América, la 
Unión Europea y el Japón fueron los prin- 
cipales donantes de bienes con 68. 13y 8 
por ciento, respectivamente. 

iii. Intercambio comercial 

por países 


Los Estados Unidos de América, el 
Japón, el Brasil y Alemania se constituye- 
ron en los principales socios comerciales 
participando con 23.8 y 5 por ciento para 
los últimos dos países, respectivamente, 
en el total de nuestro intercambio de bie- 
nes. La balanza comercial registró un au- 
mento del superávit con la Unión Europea 
(UE) y Asia y un deterioro de los saldos 
negativos con el Tratado de Libre Comer- 
cio (TLC) y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI). 

En lo que se refiere a las exportacio- 
nes, los Estados Unidos de América conti- 
nuaron siendo nuestro principal mercado, 
no obstante la reducción en su participa- 

CUADRO 26 

INTERCAMBIO COMERCIAL POR PRINCIPALES BLOQUES ECONOMICOS 


(Millones de US dólares) 


1993 1994 
Bloques X M X-M M+X X M X-M M+X 

TLC 11 952 1 1 7 3  -221 2125  1024  1 8 1 4  -790 2 837 
UE 964 521 443 1 485 1 389 804 585 2 194 
ALADl 21 605 1300  -695 1 905 760 1817  -1 057 2576  
GRUPO ANDINO 270 574 -304 844 305 623 -318 928 
ASIA 913 587 326 1500  1 263 775 488 2 038 

(Estructura porcentual) 

1993 1994 
Bloques X M M+X X M M+X 

TLC 11 27.3 31.3 29,4 22,7 32,5 28, l  
U E 27,7 13,9 20,5 30,8 14.4 21,8 
ALADl 21 17,4 34,7 26.4 16.9 32,6 25,6 
GRUPO ANDINO 7,8 15.3 11,7 6 ,8  11.2 9-2  
ASIA 26,3 14,6 20.1 28.0 13,9 20,2 

X: Exportaciones M: Importaciones. 

11 Agrupa los Estados Unidos de América. Canadá y México que en 1993 firmaron el Tratado de Libre 


Comercio de Norteamerica. 
21 Incluye México y GRAIV. 
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palmente por sus ventas de vehículos para Los servicios referidos a los viajes 
transporte colectivo. papeles y cartones. mostraron una mejora significativa, regis- 
productos laminados, planchas y láminas trando un superávit de US$ 79 millones, 
de hierro. niveladoras y palas cargadoras, que refleja la recuperación del turismo 
entre otros. receptivo durante los últimos dos años. La 

llegada de no residentes aumentó 36 por 
ciento, generando un ingreso de divisas de 
US$ 4 0 2  millones. superior en US$ 137 

B. 	 SERVICIOS millones al del año precedente. Los egresos 
por viajes también fueron superiores a los 

La balanza de servicios fue negativa de 1993,alcanzando US$323  millones. lo 
en U S $ 5  19millones. cifra inferior en US$ que significa que las salidas de peruanos 
66 millones a la registrada el año anterior. al exterior se increinentaron en 2 2  por 
Este resultado se debió básicamente a la ciento con relación a las del año anterior. 
mejora en el ingreso neto por viajes, comu- 
nicaciones y seguros y reaseguros, no Los servicios de transportes registra- 
obstante el deterioro de los correspon- ronun déficit de US$440  millones, monto 
dientes a transportes y otros servicios. superior en US$ 69 millones al de 1993, 

CUADRO 28 

SERVICIOS 


(Millones de US dólares) 


TRANSPORTES 11 
Crédito 
Débito 

VIAJES 
Crédito 
Débito 

COMUNICACIONES 
Crédito 
Débito 

SEGUROS Y REASEGLIROS 
Crédito 
Débito 

OTROS 21 
Crédito 

Débito 


TOTAL 
Crédito 
Débito 

11 Comprende principalmente fletes, ventas de pasajes y gastos portuarios. 
21 Comprende servicios de gobierno, financieros, de informática, regalías, alquiler de equipo y 

servicios empresariales, entre otros. 
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anterior. debido al mayor pago neto de 
intereses del sector privado. Esto último 
se asocia con los mayores créditos de corto 
plazo para el financiamiento de las opera- 
ciones del comercio y con la elevación de 
las tasas de interés internacionales. 

Los intereses generados por la tenen- 
cia de depósitos y otros activos intemacio- 
nales en el exterior ascendieron a US$3  16 
millones. monto superior en US$ 106mi-
llones al registrado en 1993.Ello obedeció 
básicamente a las mayores colocaciones 
de los recursos provenientes de la priva- 
tización de empresas estatales. 

Los egresos por servicios financieros, 
entre los que se incluyen los intereses 
devengados de deuda externa y el egreso 
por utilidades de empresas extranjeras, 
ascendieron a US$ 1 380 millones. nivel 
mayor en US$ 1 6 4  millones al del año 
anterior. 

Del total de intereses devengados por 
deuda pública de largo plazo [US$ 9 7 4  
millones), se atendieron en su  fecha de 
vencimiento US$ 369 millones, constitu- 
yéndose la diferencia (US$ 605 millones) 
en alivio de refinanciación. Durante el año 
los principales acreedores atendidos fue- 
ron los organismos internacionales (Ban- 
co Interamericano de Desarrollo y el Ban- 
co Mundial] y el Club de París que recibie- 
ron US$225  millones y US$ 106millones, 
respectivamente. 

D. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Las transferencias corrientes netas 
recibidas por el país ascendieron a US$ 
5 0 2  millones. cifra superior en US$ 18 

millones al resultado obtenido en 1993. 

Dicho incremento se dirigió principalmen- 
te al sector privado bajo la forma de 
donaciones. De otro lado, el monto estima- 
do de remesas provenientes de peruanos 
que residen en el exterior se mantuvo en 
alrededor de US$280 millones, nivel simi- 
lar al de 1993. 

CUENTA FINANCIERA 
Y DE CAPITAL 

La cuenta financiera abarca todas las 
transacciones vinculadas con un traspaso 
de propiedad de activos y pasivos financie- 
ros de una econonlía sobre el exterior, 
incluidas la creación y la liquidación de 
créditos frente al resto del mundo o del 
resto del mundo frente a la economía. 
Cabe mencionar que aquellas variaciones 
que no reflejen transacciones [como las 
resultantes de cambios por revaloración , 
por ejemplo DEG. oro etc.) son excluidas 
de la cuenta financiera. 

E. 	 CUENTA FINANCIERA 

DEL SECTOR PUBLICO 


La cuenta financiera del sector públi- 
co en 1994  fue negativa en US$ 379 
millones. siendo inferior en US$ 9 2 5  
millones a la obtenida en 1993 (US$ 5 4 6  
millones), debido a que en ese año se 
consideró como un nuevo préstamo los 
U S $ 8 6 7  millones otorgados por el Banco 
Mundial para regularizar la deudavencida 
con este organismo. Descontando dicho 
monto, el saldo de la cuenta financiera 
sería inferior en US$ 58millones. De otro 
lado, se recibieron desembolsos nuevos 
por US$ 630 millones, en tanto que el 

47 
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tos en educación, salud y vivienda a través seguidos de los países miembros del 
del Fondo Nacional de Compensación y Club de París con el 13 por ciento. Entre 
Desarrollo Social -FONCODES-- y otros, los primeros sobresalen el BID con US$ 
como el de fortalecimiento de los servicios 203 millones, el Banco Mundial con US$ 
de salud a cargo del ministerio del sector. 170 millones y la CAF con US$ 138 

millones. 
Por su parte, los créditos de apoyo al 

programa económico alcanzaron US$207 Los vencimientos correspondientes 
millones, mostrando una disminución de a la amortización de la deuda pública 
US$ 261 millones respecto al nivel de ascendieron a US$ 1 009 millones, de los 
1993, excluyendo los desembolsos para cuales US$ 507 millones fueron atendi- 
regularización de atrasos con el Banco dos, US$ 138 millones condonados yUS$ 
Mundial. Del total de recursos para apoyo 364 millones no atendidos. Se canceló 
al programa económico. US$12 5 millones regularmente el total del servicio vencido 
fueron otorgados por el Banco Mundial con los organismos internacionales, el Club 
para apoyo a la privatización del sector de París y los países de América Latina, a 
electridad, US$ 50 millones por el BID estos últimos mediante el sistema del Con- 
como parte del crédito sectorial financiero venio de Crédito Recíproco. De la amorti- 
y US$37 millones de los países miembros zación no atendida, US$ 173 millones 
del Club de París, participando Japón con correspondieron a alivios de refinanciación 
US$32 millones para el sector financiero como resultado de las negociaciones efec- 
y el Reino Unido con una donación de tuadas con el Club de París en 199 1 y 1993 
US$ 5 millones. y con la compañía Japan Peru Oil Company 

(JAPECO). La diferencia por US$ 19 1 mi- 
Por fuentes de financiainiento. los llones correspondió principalmente al ser- 

organismos internacionales otorgaron el vicio no pagado a países de Europa del 
82 por ciento del total de recursos externos, Este y proveedores sin seguro. 

CUADRO 31 

DESEMBOLSOS POR FUENTE FINANCIERA 11 


(En millones de US dólares) 


Club de París 
América Latina 
Banca internacional 
Organismos internacionales 
Paises Europa del Este 21 
Proveedores 

TOTAL 

De créditos concertados 
Apoyo al programa 

Memo: 
Donaciones 
Condonaciones 

11 Preliminar. De mediano y largo plazo; excluye préstamos de apoyo a balanza de pagos al BCRP. 
21 Ex-países socialistas. Incluye a la República Popular China. 

49 





Memoria 1994 
Ijanco Central de R a m a  del Perú 

Con los países miembros del Club de 
París se concertaron créditos por un total 
de US$99 millones. Con Japón por US$ 
44 millones para el programa de transmi- 
sión y apoyo a la reestructuración del 
subsector eléctrico y el fortalecimiento de 
servicios de salud, mientras que con Ale- 
mania. España y Francia se realizaron 
concertaciones por US$55 millones, prin- 
cipalmente, parala mejora del saneamiento 
básico en ciudades del interior del país. 

Finalmente, con la República Popu- 
lar China se concertaron créditos por US$ 
67 millones para financiar parcialmente el 
valor de la adquisición de equipos y ma- 
quinarias procedentes de ese país para el 
sector agrícola en las zonas más deprimi- 
das del Perú. 

F. CUENTA FINANCIERA 

DEL SECTOR PRIVADO 


El ingreso neto de capitales del sector 
privado de la cuenta financiera pasó de 

US$ 639 millones en 1993 a US$ 3 205 
millones en 1994, y se explica principal- 
mente por el gran dinamismo mostrado 
por la inversión directa extranjera en el 
pais. 

El flujo neto de inversión directa ex-
tranjera ascendió a US$ 2 326 millones, 
nivel superior en US$1955 millones al del 
año previo. Se registró ingresos por ventas 
de empresas estatales a inversionistas 
extranjeros de US$2 086 millones, desta- 
cando el ingreso de divisas por US$ 1 39 1 
millones, producto de la venta de la Com- 
pañia Peruana de Teléfonos (CPT) y de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTELPERLT).También fue importante la 
venta de empresas como EDELNOR, 
EDELSUR, Tintaya, Cementos Lima e 
INTERBANC por un valor de US$ 727 
millones. 

Otras inversiones llevadas a cabo 
durante el año fueron las de Southern 
Peru Copper Corporation, Shougang-HIE- 
RRO PERU y Cyprus (Cerro Verde), las que 

CUADRO 33 

CUENTA FINANCIERA, SECTOR PRIVADO 


(Millones de US dólares) 


PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 
Desembolsos 
Amortización 

INVERSION DIRECTA 
Ingresos por privatización 
Petroleras 
Otros 

INVERSION DE CARTERA 
Participación de capital 11 
Bonos y otros 21 

TOTAL 

11 Considera la compra neta de acciones de no residentes en el pais, registrada en la Caja de Valores y 
Liquidaciones (CAVAL) de la Bolsa de Valores de Lima. Además, incluye colocación de ADRs y similares. 

21 En términos netos, emisión menos redención. 
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internacional Se encuentra Casi en SU t0-	 financieras, las variaciones de valoración 
talidad vencido Y no pagado- Respecto a y otras variaciones que tuvieron lugar en 
10satrasos netos de 1993, la diferencia es el y que afectan el nivel de activos 
considerable debido a que en dicho año se y/o pasivos. 
incluyó la regularización de airasos con el 
Banco Mundial por US$ 867 millones y Los activos internacionales del país 

con JAPECO por US$ 696 millones. 	 ascendieron al cierre de 1994 a US$ 
10 198 millones, de los cuales cerca de US$ 
7 mil millones correspondió a activos de 

2. POSICION DE INVERSION reserva del Banco Central, entre los que 
Y DEUDA CON EL EXTERIOR destacan los depósitos del gobierno por la 

privatización de la CFT-ENTEL y las com- 
La posición de inversión y deuda con 

pras netas de divisas durante el año. 
el exterior es el balance general de las 
tenencias de activos y pasivos financieros Los pasivos del país con el exterior 
frente al exterior. Los recursos financieros sumaron US$ 3 1 347 millones, nivel que 
que componen la posición son los títulos implica un incremento de 19,5 por ciento 
de crédito y obligaciones frente a no resi- respecto al del cierre de 1993. Dicho resul- 
dentes, el oro monetario y los DEG. De tado fue impulsado principalmente por las 
manera que al final de un periodo especí- operaciones del sector privado, bajo la for- 
fico, la posición refleja las transacciones ma de prestamos e inversión extranjera. 

CUADRO 34 

POSlClON DE INVERSION Y DEUDA CON EL EXTERIOR 


(Niveles a fin de periodo en millones de US dólares) 


ACTIVOS 
1. ACTIVOS DE RESERVA DEL BCRP 

2. 	OTROS ACTIVOS EIV EL EXTERIOR 

Sistema financiero (sin BCRP) 

Otros activos 


PASIVOS 
3. 	DEUDA EXTERNA TOTAL 


Mediano y largo plazo 

- BCRP 
- Sector público 11 	 18 492 19 132 19 666 
- Sector privado 518 564 91 1 
Corto plazo 3 636 3 210 3 728 
- BCRP 	 493 162 , 200 
- Sistema financiero (sin BCRP) 	 86 1 878 1 659 
- Otros 21 	 2 282 2 170 2 869 

4. 	INVERSION EXTRANJERA 1 557 2 369 6 026 
Inversión directa 1 530 1 680 4 394 
inversión de cartera 27 689 1 632 
- Participación de capital 	 27 689 1 547 
- Bonos v otros 	 O O 85 

11 Considera el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública con el Club de Paris y JAPECO. 
Incluye efecto tipo de cambio hasta 1992. 

21 A partir de la presente Memoria, se incrementa la cobertura de la serie estadística de la deuda de corto plazo 
del sector no financiero, mediante la adición de la deuda contraida sin res~onsabilidad de la banca local v 
la deuda directa del gobierno empresas públicas no intermediada por el' sistema financiero. 

Fuente: BCRP, BVL, CONITE. ME?* FMI. 
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les de Giro, unidad de cuenta empleada 
por el FMI), ya que durante 1994 no se 
efectuó giro alguno con esta institución. 

B. DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 

La deuda de corto plazo alcanzó los 
US$3 728 millones, de los cuales US$659 
millones correspondió a obligaciones del 
sistema financiero. El aumento de US$ 
699 millones en el adeudado del sector no 
financiero refleja de un  lado. el significati- 
vo crecimiento en la utilización de líneas 
de crédito para comercio exterior y capital 
de trabajo y, de otro lado, la asunción por 
parte del Estado de deuda del Banco de la 
Nación. Por su parte, la deuda del BCRP 
aumentó en US$ 38 millones. debido al 
incremento de obligaciones derivadas de 
los convenios de crédito recíprocos entre 
bancos centrales en el marco de la ALADI. 

C. INVERSION 

DIRECTA EXTRANJERA 


La inversión directa acumulada, se- 
gún la Comisión Nacional de Inversión y 
Tecnología Extranjera (CONITE) ,ascendió 
a US$4 394 millones al cierre de 1994. Los 
principales sectores receptores de dicha 
inversión fueron comunicaciones (46 por 
ciento), minería ( 19 por ciento) e industria 
(12 por ciento). En cuanto al país de origen 
de los inversionistas, España explica el 47 
por ciento, seguido en orden de importan- 
cia por Estados Unidos de América y Reino 
Unido con 16 y 8 por ciento, respectiva- 
mente. 

D. INVERSION DE 

CARTERAEXTRANJERA 


La inversión de cartera acumulada 
fue de US$ 1632 millones. de los cuales el 

95  por ciento correspondió a participacio- 
nes de capital [acciones). El valor de mer- 
cado de las tenencias de extranjeros en la 
Bolsa de Valores de Lima ascendió a US$ 
1 496 millones, monto 117 por ciento 
superior al del cierre de 1993. Dicho incre- 
mento se explicó tanto pÓr el flujo de 
nueva inversión del exterior cuanto por el 
incremento de los precios de las acciones. 
Los principales inversionistas provinieron 
de Estados Unidos de América (57 por 
ciento), Reino Unido (15 por ciento) y 
Panamá y Luxemburgo (5 por ciento cada 
uno). Adicionalmente, al cierre del año 
existían colocaciones enel exterior de ADRs 
(American Depositary Receipts) por US$ 
51millones y de bonos por US$85 millo- 
nes. 

3. TIPO DE CAMBIO 

Durante 1994 se continuó aplicando 
una política de tipo de cambio flexible, con 
intervención del Banco Central orientada 
a anular fluctuaciones pronunciadas en 
el tipo de cambio. 

El tipo de cambio venta del sistema 
bancario registró una disminución de 0.9 
por ciento respecto a diciembre del año 
anterior, pasando de un  promedio men- 
sual de S/ .  2.16 a S/.  2,14. Considerando 
una lasa de inflación interna de 15,4 por 
ciento y una externa de 5.3 por ciento, el 
tipo de cambio real registró una reducción 
de 9,6 por ciento a fin de periodo. Cabe 
mencionar que la tasa de inflación externa 
fue resultado de la devaluación del dólar 
de los Estados Unidos de América frente a 
las principales divisas. Así, con el yen se 
devaluó 9.0 por ciento, con el marco 8,2 
por ciento, con el franco 7.4 por ciento, con 
el florín 8.1por ciento, con la libra ester- 
lina 4.3 por ciento y con la lira 3,l por 
ciento. 
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4. 	 POLlTlCA COMERCIAL referido a la eliminación de subvenciones 
a la exportación, reforzamiento de las nor- 

Durante 1994 la política comercial se mas de origen y eliminación de distorsiones 
orientó a mejorar la participación del país al comercio. No obstante. el Perú mantie- 
en los diversos acuerdos comerciales in- ne s u  posición de observador en los 
ternacionales. Así. el Perú reasumió sus asuntos relacionados con el Arancel Ex- 
obligaciones dentro del Grupo Andino terno Común. 
(GRAN), excepto en lo relacionado a la 
definición del Arancel Externo Común En diciembre se recogió en la legisla- 
(AEC). y adecuó la legislación nacional al ción nacional el acuerdo por el cual se 
Acta Final del Acuerdo de la Ronda Uru- establece la Organización Mundial del 

guay. Comercio (OMC] y los Acuerdos Comercia- 
les Multilaterales contenidos en el Acta 

Mediante la Decisión 353 en abril de Final de la Ronda Uruguay suscrita en 
1994. el Perú al reasumir sus  funciones en Marrakech el 15 de abril de 1994 (Resolu- 
el Progranla de Liberalización Comercial ción Legislativa 26407 del94- 12- 18). Cabe 
fue ampliando la cobertura de los conve- mencionar que este acuerdo es resultado 
nios bilaterales con los países miembros. de las conversaciones realizadas en la 
aumentando el número de partidas suje- Ronda Uruguay iniciadas en setiembre de 
tas a la zona de libre comercio del GRAN 1986 y concluidas el 15 de diciembre de 
(Decreto Supremo 09-94-ITINCI). Asimis- 1993. El Acta Final comprende el estable- 
mo, retomó su  participación plena dentro cimiento de la OMC en sustitución del 
de la armonización de políticas económi- Acuerdo General sobre Aranceles y Co-
cas, en las negociaciones que se realicen mercio (GA'IT) . Sus miembros adoptarán 
con terceros países, particularmente en lo compromisos sobre una amplia diversi- 

ACUERDOS EN MATERIA ARANCELARIA 

El Decreto Supremo 09-94-ITINCI (1994-05-06) estableció que el Perú mantiene los niveles vigentes de 15 y 25 
por ciento para las importaciones provenientes de terceros países y su condición de observador en las reuniones 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena que trate materias relacionadas con el Arancel Externo Común (AEC). 

Con los paises del GRAN se ampliará gradualmente la relación de partidas sujetas a la zona de libre comercio 
(O por ciento) incluidas en los convenios bilaterales previamente suscritos. Asi, mientras que por un lado con 
Bolivia se mantuvo la zona de libre comercio para prácticamente todo el universo arancelario, con el resto de 
países, se amplió la zona de libre comercio incorporando las partidas que se encontraban con niveles de AEC 
de O y 5 por ciento. En términos de nuestras importaciones, estas últimas corresponden básicamente a productos 
con bajo nivel de elaboración. 

Adicionalmente, la Decisión 353 estipuló que en diciembre de 1994 el Perú incorporaría a la zona de libre 
comercio, las partidas NANDINA que en la propuesta del AEC se encontraban con niveles arancelarios de 10 por 
ciento. Las principales importacionesdesde el GRAN corresponden aaceites crudos de petróleo, demás aceites, 
gasoils, entre otros. El resto de partidas, sujetas a un AEC de 15 y 20 por ciento, se irán incorporando de manera 
progresiva, conforme al avance de los países miembros en materia de eliminación de subvenciones a la 
exportación, reforzamiento de normas de origen y eliminación,de distorsiones al comercio exterior. 




