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1. Entorno internacional

La economía mundial en 2020 se enfrentó a un choque severo e imprevisto: la pandemia del COVID-19. 
La epidemia, que se inició a fines de 2019 en China, se expandió rápidamente a otros países y, en 
marzo fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. Este hecho 
obligó a muchos países a imponer medidas sanitarias que incluyeron restricciones a la movilidad, cierre 
de fronteras, reducción de aforos, paralización de las actividades con alto contacto físico, entre otras. 
Como resultado, el PBI mundial se contrajo 3,3 por ciento en 2020, el peor registro desde mediados de 
los años cuarenta. De acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), 86 por ciento 
de los países habrían tenido un descenso en su actividad económica durante el año, porcentaje superior 
al registrado durante la Crisis Financiera Global de 2009 (47 por ciento).
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Gráfico 23
CRECIMIENTO MUNDIAL: ECONOMÍAS DESARROLLADAS Y MERCADOS EMERGENTES

(Variaciones porcentuales anuales)

Desarrollados Emergentes Emergentes (excl. China)Mundo

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
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El impacto inicial sobre la actividad provino de las medidas de restricción a la movilidad que afectaron 
a la demanda interna, en particular al consumo privado. A nivel sectorial, la actividad de servicios fue 
la más afectada y, entre las regiones, las economías de Europa y Latinoamérica tuvieron las mayores 
contracciones. En abril, el índice de servicios alcanzó un mínimo histórico, mientras que el índice de 
manufactura registró el nivel más bajo desde la Crisis Financiera Global.

Gráfico 24
 PMI GLOBAL MANUFACTURA Y SERVICIOS

Fuente: JP Morgan.
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 PPP % 1/ Comercio     Promedio
  Perú % 1/ 

2018 2019 2020 
2011-2020

Economías desarrolladas 42,5 43,6 2,3 1,6 -4,7 1,2
De las cuales       
1. Estados Unidos 16,0 20,0 3,0 2,2 -3,5 1,7
2. Eurozona 12,0 10,4 1,9 1,3 -6,6 0,5
 Alemania 3,4 3,0 1,3 0,6 -4,9 1,0
 Francia 2,3 0,8 1,9 1,5 -8,2 0,3
 Italia 1,9 1,6 0,9 0,3 -8,9 -0,9
 España 1,4 2,8 2,4 2,0 -11,0 -0,2
3. Japón 4,0 2,9 0,6 0,3 -4,8 0,4
4. Reino Unido 2,3 0,9 1,3 1,4 -9,9 0,6
5. Canadá 1,4 5,0 2,4 1,9 -5,4 1,3

Economías en desarrollo 57,5 56,4 4,5 3,6 -2,2 4,1
De las cuales       
1. Asia emergente y en desarrollo 32,4 35,1 6,4 5,4 -1,0 5,9
 China 18,6 34,8 6,7 6,0 2,3 6,8
 India 6,7 3,0 6,5 4,0 -8,0 5,0
2. Comunidad de Estados Independientes 4,4 0,6 3,2 2,6 -3,0 1,6
     Rusia 3,1 0,5 2,8 2,0 -3,1 1,3
3. América Latina y el Caribe 7,3 17,9 1,2 0,1 -6,9 0,7
 Brasil 2,4 4,2 1,8 1,4 -4,1 0,2
 Chile 0,4 3,7 4,0 1,1 -6,0 2,1
 Colombia 0,6 2,6 2,5 3,3 -6,8 2,5
 México 1,9 0,9 2,2 -0,1 -8,2 1,3
 Argentina 0,7 2,6 -2,6 -2,1 -10,0 -0,7
 Perú 0,3 - 4,0 2,2 -11,1 2,4

Economía Mundial 100,0 100,0 3,6 2,8 -3,3 2,8

Nota:       
Socios Comerciales 1/ 65,4  4,0 3,3 -2,4 3,4

1/ Las ponderaciones corresponden a 2020. El PBI mundial está medido en paridad del poder de compra (PPP) calculado por el 
FMI. Para los socios comerciales se consideran los 20 principales de 2020. 

Fuente: FMI, Institutos de Estadísticas y Bancos Centrales.

Cuadro 16
CRECIMIENTO MUNDIAL

(Variaciones porcentuales anuales)

La caída brusca en la demanda interna estuvo acompañada de una reducción sustancial en las tasas de 
inflación, a pesar de que la pandemia del COVID-19 también generó choques negativos en la oferta de 
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diversos productos. Esta tendencia descendiente de los índices de precios se dio en mayor medida en las 
economías desarrolladas, cuyas tasas de inflación se ubicaron por debajo de las metas establecidas por los 
bancos centrales e, incluso, en algunos países se registraron tasas negativas durante varios meses de 2020.

Gráfico 25
ACTIVOS DEL BANCO CENTRAL 2007-2020

(Porcentaje del PBI)

USA Eurozona

Fuente: Bancos Centrales.
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Reino Unido Japón

 2018 2019 2020 Prom. 2011-2020

Economías desarrolladas 2,0 1,4 0,8 1,4
De las cuales     
1. Estados Unidos 2,4 1,8 1,5 1,8
2. Alemania 2,0 1,3 0,5 1,4
3. Japón 1,0 0,5 -0,1 0,5

Economías emergentes 4,9 5,1 5,0 5,1
De las cuales     
1.  China 2,1 2,9 2,9 2,6
2.  India 3,4 4,8 4,9 6,1
3.  Brasil 3,7 3,7 2,7 5,6
4.  Perú 1,3 2,1 1,8 2,8

Economía Mundial 3,6 3,5 3,2 3,5

Fuente: FMI y BCRP.

Cuadro 17
INFLACIÓN

(Variaciones porcentuales doce meses, promedio de periodo)

En este contexto, la mayoría de economías llevó a cabo políticas contracíclicas. Por el lado de la política 
monetaria, los bancos centrales redujeron sus tasas de interés y apoyaron a través de líneas de crédito 
a la banca comercial y del aumento en el monto de compras de activos, principalmente. A raíz de estas 
medidas, los activos de los bancos centrales, como porcentaje del PBI, se incrementaron significativamente.

Por el lado de la política fiscal, las medidas de los Gobiernos incluyeron transferencias a las familias, 
programas de alivio a empresas, aumento de los gastos en salud y garantías a préstamos bancarios. 
Datos preliminares estiman que la deuda pública de las economías desarrolladas habría aumentado 
de 104 por ciento del PBI en 2019 a 124 por ciento en 2020, y aquella correspondiente a los países 
emergentes de 53 a 63 por ciento. En ambos casos, los ratios de deuda se ubican en máximos 
históricos.



35

MEMORIA 2020

En las naciones desarrolladas, las medidas contracíclicas aplicadas y la reapertura gradual de los 
sectores paralizados desembocaron en una recuperación importante a partir del tercer trimestre 
que, sin embargo, no lograron revertir plenamente las pérdidas precedentes. En el cuarto trimestre, 
además, la economía perdió dinamismo por la aplicación de nuevas medidas de restricción ante una 
nueva ola de contagios, en particular en países de la Eurozona y en el Reino Unido.

Similar patrón de mejora se observó en los países emergentes. Destacó la rapidez en el dinamismo 
de China, a partir de marzo de 2020, que le permitió alcanzar una tasa de crecimiento positiva en 
2020 (2,3 por ciento). En el caso de América Latina, todas sus economías registraron una contracción 
significativa; sin embargo, las caídas observadas hasta mayo fueron parcialmente revertidas en los 
meses siguientes, consistente con la recuperación de la actividad económica mundial, el relajamiento de 
las restricciones domésticas, los paquetes de estímulo aplicados y, adicionalmente, por la significativa 
mejora en los precios de los commodities.

Gráfico 26
ÍNDICE DE LAS BOLSAS Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS A 10 AÑOS 

DE LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES DEL G7 (2019-2020)

Fuente: Reuters.
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Respecto a los mercados financieros, las medidas adoptadas por las principales economías a fines de 
marzo ayudaron a revertir la tendencia negativa en los mercados bursátiles y la propensión del dólar 
a apreciarse en los mercados internacionales. Reforzaron esta evolución, en los meses posteriores, 
la reapertura gradual de las economías y, hacia fin de año, los avances en torno al desarrollo de la 
vacuna contra el COVID-19. Así, la mayoría de plazas bursátiles cerraron 2020 con ganancias, y el 
dólar, medido a través del índice DXY, se depreció 13 por ciento al cierre de diciembre, respecto a los 
niveles máximos alcanzados a mediados de marzo.

En este contexto de abundante liquidez, los flujos de capitales hacia las economías emergentes fueron 
positivos durante la mayor parte del año, en particular aquellos destinados a los mercados de renta 
fija, e incluso registraron una entrada récord en noviembre. Limitó esta tendencia una serie de factores 
que elevaron temporalmente la aversión al riesgo: el ciclo político en Estados Unidos, nuevas olas de 
contagios, negociaciones en torno al Brexit y choques idiosincráticos en los países emergentes, entre 
otros factores.
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2. Balanza de Pagos

El resultado de nuestras cuentas externas en 2020 reflejó la contracción de la demanda interna, 
el impacto de la paralización de actividades sobre la producción primaria, la desaceleración del 
crecimiento mundial asociado a la crisis del COVID-19, y el aumento de los términos de intercambio.

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 0,7 por ciento del PBI en 2020, el 
resultado más alto desde 2007, contrastando con el déficit de 1,2 por ciento del año previo. Esta alza 
en la cuenta corriente se explica por el impacto de la contracción de las utilidades de las empresas de 
inversión directa extranjera en el país, el efecto de la débil demanda interna sobre las importaciones y 
la recuperación de los términos de intercambio.

Gráfico 27
FLUJO DE CAPITALES DE PORTAFOLIO HACIA MERCADOS EMERGENTES

(Miles de millones de US$)

Fuente: The Institute of International Finance (IIF).
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La cuenta financiera registró un flujo positivo de US$ 7 345 millones, equivalente a 3,6 por ciento 
del PBI, como consecuencia de la mayor inversión de cartera neta en activos públicos, y, en menor 
medida, por la inversión más baja de cartera neta en el exterior de parte del sector privado. El resultado 
de la cuenta financiera pública estuvo asociado al incremento de la inversión de cartera neta en activos 
públicos provenientes de la colocación de bonos globales para atender la emergencia sanitaria. Por su 
parte, la venta de activos externos por parte de las AFP, con el fin de atender los retiros aprobados de 
sus afiliados, redujo la inversión de cartera neta en el exterior.

Gráfico 28
CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS 

(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP.
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 Millones de US$ Porcentaje del PBI

 2018 2019 2020 2019 2020

I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -3 915 -2 657 1 504 -1,2 0,7
 1. Balanza comercial 7 197 6 614 7 750 2,9 3,8
  a.  Exportaciones FOB 49 066 47 688 42 413 20,6 20,7
  b. Importaciones FOB -41 870 -41 074 -34 663 -17,8 -17,0
 2.  Servicios -2 759 -3 152 -4 170 -1,4 -2,0
          a.  Exportaciones 7 090 7 523 3 268 3,3 1,6
          b.  Importaciones -9 850 -10 675 -7 438 -4,6 -3,6
 3.  Renta de factores -11 908 -9 838 -6 146 -4,3 -3,0
          a.  Privado -10 796 -8 961 -5 259 -3,9 -2,6
          b.  Público -1 113 -877 -887 -0,4 -0,4
 4. Transferencias corrientes 3 556 3 718 4 071 1,6 2,0
  del cual: Remesas del exterior 3 225 3 326 2 939 1,4 1,4

II. CUENTA FINANCIERA 1 851 9 266 7 345 4,0 3,6
 1.  Sector privado 1 672 4 363 -1 496 1,9 -0,7
          a.  Activos -3 546 -2 505 175 -1,1 0,1
          b.  Pasivos 5 219 6 868 -1 670 3,0 -0,8
 2.  Sector público 2 122 4 399 9 818 1,9 4,8
          a.  Activos -201 212 -288 0,1 -0,1
          b.  Pasivos 1/ 2 323 4 187 10 106 1,8 4,9
 3.  Capitales de corto plazo -1 944 504 -977 0,2 -0,5
          a.  Activos -2 830 1 915 -2 489 0,8 -1,2
  b. Pasivos 886 -1 411 1 512 -0,6 0,7

III. ERRORES Y OMISIONES NETOS -1 565 301 -3 288 0,1 -1,6

IV. RESULTADO DE BALANZA DE PAGOS -3 629 6 909 5 562 3,0 2,7
 (IV = I + II + III ) = (1-2)   
 1.  Variación del saldo de RIN -3 500 8 195 6 391 3,5 3,1
 2.  Efecto valuación  130 1 286 829 0,6 0,4

1/ Los bonos del gobierno emitidos en el exterior y en poder de residentes se excluyen de los pasivos externos del sector 
público.

 Los bonos del gobierno emitidos localmente, en poder de no residentes, se incluyen en los pasivos externos de este mismo 
sector. 

Fuente: BCRP, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), PROMPERÚ, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Cofide, ONP, FCR, Zofratacna, Banco de la Nación, Cavali S.A. ICLV, Proinversión, Bank for 
International Settlements (BIS) y empresas.

Cuadro 18
BALANZA DE PAGOS

(Millones de US$)

Gráfico 29
CUENTA FINANCIERA DE LA BALANZA DE PAGOS

(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP.
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Los dos principales socios comerciales del Perú continuaron siendo China y Estados Unidos. Las 
transacciones con estos países representaron 45 por ciento del total de comercio realizado en 2020. En 
el contexto de la pandemia, el comercio total, definido como la suma de exportaciones e importaciones, 
cayó en 2020 con los principales socios comerciales, exceptuando a Canadá.

      

Gráfico 30
BALANZA COMERCIAL 1/

(Millones de US$)

1/ Datos preliminares. 
Fuente: BCRP y SUNAT.
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Gráfico 31
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2020 1/ 

1/ Participación de cada país/región en el total de exportaciones e importaciones de Perú.
Fuente: BCRP y SUNAT. 
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2.1 Balanza comercial

La balanza comercial registró un valor de US$ 7 750 millones en 2020. Los volúmenes de exportación 
e importación disminuyeron 13,4 y 11,1 por ciento, respectivamente, lo que reflejó principalmente el 
impacto de la crisis, asociada a la pandemia, en la actividad local y en la demanda interna y externa, así 
como en las operaciones logísticas de comercio exterior. El precio de las exportaciones se incrementó en 
2,7 por ciento debido principalmente al aumento significativo de las cotizaciones internacionales de los 
commodities como el cobre, zinc, oro, café, entre otros. Por el contrario, el precio de las importaciones se 
redujo en 5,1 por ciento debido a los menores precios de los insumos como el petróleo, plásticos, textiles, 
papeles, entre otros.
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Exportaciones

Las exportaciones en 2020 totalizaron US$ 42 413 millones, monto menor en US$ 5 275 millones 
al registrado en el año previo. Esta reducción se explica por los menores volúmenes exportados, 
principalmente en el segundo trimestre del año (-37,2 por ciento), cuando las medidas sanitarias para 
controlar la pandemia tuvieron su mayor impacto en la actividad local. Durante el año, los volúmenes de 
productos tradicionales y no tradicionales fueron menores en 17,7 y 1,5 por ciento, respectivamente. 
Sin embargo, destacan el aumento del volumen de las exportaciones de productos agropecuarios y el 
incremento del precio de los commodities, que atenuaron la reducción del valor exportado.

Clasificación de exportaciones según grupos de actividad económica

Las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$ 6 858 millones en 2020, las únicas que tuvieron un 
incremento respecto al año previo. Las exportaciones de productos pesqueros se ubicaron en US$ 2 867 
millones, las de minería e hidrocarburos sumaron US$ 27 724 millones y las de manufactura no primaria 
US$ 4 842 millones.

 Exportaciones 2/ Importaciones 3/ X + M

 2018  2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

China  13 238 13 503 12 291 9 775 9 935 9 773 23 013 23 438 22 064
Estados Unidos 7 939 5 671 6 304 8 757 8 467 6 382 16 696 14 138 12 686
Brasil 1 720 1 441 776 2 304 2 309 1 873 4 023 3 749 2 649
México 440 474 471 1 899 1 802 1 479 2 339 2 276 1 950
Argentina 180 137 111 1 153 1 616 1 514 1 332 1 752 1 625
Chile 1 227 1 294 1 115 1 457 1 503 1 241 2 684 2 798 2 356
Colombia 761 792 678 1 549 1 297 955 2 309 2 088 1 633
Ecuador 858 794 654 1 889 1 257 434 2 748 2 051 1 088
Alemania 1 126 1 033 927 1 057 1 099 970 2 183 2 132 1 896
Japón 2 178 1 974 1 819 1 011 1 023 691 3 188 2 997 2 510
Corea del Sur 2 462 2 228 2 402 928 911 606 3 390 3 139 3 008
España 1 804 1 205 1 139 906 850 636 2 711 2 054 1 775
India 2 481 1 787 1 101 863 838 774 3 344 2 625 1 874
Italia 656 611 492 657 718 546 1 313 1 329 1 038
Canadá 923 2 408 2 436 652 633 737 1 576 3 041 3 173
Vietnam 120 141 83 359 502 470 480 642 553
Tailandia 127 192 128 386 404 339 512 596 467
Bolivia 1 837 2 413 1 817 428 385 474 2 265 2 798 2 291
Taiwán 289 201 240 346 324 273 635 525 513
Rusia 136 211 136 389 319 238 524 530 374
Resto 8 565 9 179 7 293 5 106 4 883 4 259 13 671 14 063 11 552
Total 49 066 47 688 42 413 41 870 41 074 34 663 90 936 88 762 77 076

China  13 238 13 503 12 291 9 775 9 935 9 773 23 013 23 438 22 064
América Latina 7 655 8 297 6 115 11 107 10 600 8 413 18 762 18 897 14 528
Estados Unidos 7 939 5 671 6 304 8 757 8 467 6 382 16 696 14 138 12 686
Asia (Menos China) 8 736 8 165 7 259 5 242 5 219 4 309 13 978 13 383 11 568
Unión Europea 7 249 6 157 5 613 4 572 4 584 3 817 11 821 10 741 9 430
Otros 4 249 5 896 4 832 2 418 2 270 1 969 6 667 8 166 6 801

X: Exportaciones   M: Importaciones
1/  Datos preliminares.
2/ Las exportaciones excluyen otros bienes vendidos y reparación de buques y aeronaves extranjeras. Desde agosto de 2020, las 

exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se estimaron sobre la base de los niveles de producción.  
3/  Las importaciones son agrupadas por país de origen y excluyen material de defensa, otros bienes comprados y la reparación 

de buques y aeronaves nacionales en el exterior.      
Fuente: SUNAT.

Cuadro 19
COMERCIO POR PRINCIPALES PAÍSES Y REGIONES 1/

(Millones de US$)
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   Sector  Participación Var. % 
 

2018 2019 2020
 2020 (en %) 2020/2019

1.  Agropecuario 5 907 6 333 6 858 16,2 8,3
 Uvas 820 875 1 057 15,4 20,9
 Frutas, legumbres y hortalizas en conserva 837 831 939 13,7 13,0
 Arándanos 548 825 1 010 14,7 22,4
 Paltas 723 752 759 11,1 1,0
 Café 682 637 649 9,5 1,8
 Espárragos frescos 384 400 385 5,6 -3,6
 Cereales, leguminosas y semillas oleaginosas 285 308 283 4,1 -7,9
 Mangos 258 262 291 4,2 10,8
 Resto 1 369 1 444 1 484 21,6 2,8
     
2. Pesca 3 296 3 542 2 867 6,8 -19,0
 Harina de pescado 1 564 1 509 1 180 41,1 -21,8
 Pota 640 884 621 21,6 -29,8
 Aceite de pescado 375 420 367 12,8 -12,7
 Pescados y filetes frescos, congelados 
 y refrigerados 233 223 229 8,0 2,3
 Colas de langostinos 146 139 140 4,9 0,9
 Resto 339 367 332 11,6 -9,6
     
3. Minería 29 814 29 039 26 372 62,2 -9,2
 Cobre 2/ 14 939 13 893 12 742 48,3 -8,3
 Oro 8 259 8 482 7 850 29,8 -7,5
 Zinc 2/ 2 574 2 103 1 715 6,5 -18,5
 Plomo 1 545 1 530 1 431 5,4 -6,5
 Hierro 484 979 1 126 4,3 15,0
 Molibdeno 2/ 612 638 456 1,7 -28,6
 Productos de zinc 422 315 228 0,9 -27,5
 Estaño 352 371 355 1,3 -4,3
 Fosfatos de calcio 231 242 199 0,8 -17,6
 Plata refinada 123 76 93 0,4 23,4
 Resto 273 411 177 0,7 -57,0
     
4. Hidrocarburos 4 039 2 974 1 352 3,2 -54,5
 Petróleo crudo y derivados 2 997 2 351 820 60,7 -65,1
 Gas natural 1 042 623 532 39,3 -14,7
      
5. Manufactura No Primaria 5 822 5 647 4 842 11,4 -14,2
 Papeles y químicos 1 777 1 797 1 704 35,2 -5,2
 Textiles 1 402 1 354 1 024 21,2 -24,3
 Productos de cobre 355 326 327 6,8 0,5
 Molinería y panadería  196 216 222 4,6 2,7
 Alimentos preparados para animales 253 210 148 3,1 -29,4
 Productos de hierro 181 173 128 2,6 -26,1
 Joyería 129 118 74 1,5 -37,5
 Vidrio y artículos de vidrio 91 97 76 1,6 -21,1
 Pisos cerámicos 113 97 72 1,5 -25,0
 Productos lácteos 121 93 80 1,6 -14,7
 Manufacturas de metales comunes 97 82 65 1,3 -21,1
 Resto 1 107 1 085 922 19,0 -15,0
     
6. Otros 3/ 189 154 121 0,3 -21,4
     
Total 49 066 47 688 42 413 100,0 -11,1

1/ Datos preliminares.     
2/ Desde agosto de 2020, las exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se estimaron sobre la base de los niveles de producción. 
3/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.
Fuente: BCRP y SUNAT.

Cuadro 20
EXPORTACIONES POR GRUPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1/

(Millones de US$)
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Dentro del grupo agropecuario destacaron las ventas de uvas (US$ 1 057 millones) y arándanos  
(US$ 1 010 millones), productos en los que nuestro país se ubica en las primeras posiciones de 
exportación mundial; así como las de frutas, legumbres y hortalizas en conserva (US$ 939 millones). 
En el sector pesca los principales montos exportados correspondieron a: harina de pescado (US$ 1 180 
millones), pota (US$ 621 millones) y aceite de pescado (US$ 367 millones). En minería e hidrocarburos, 
así mismo, las mayores ventas fueron las de cobre (US$ 12 742 millones) y oro (US$ 7 850 millones). 
Finalmente, en el grupo de manufactura no primaria fue encabezada por la exportación de papeles y 
productos químicos (US$ 1 704 millones).

Exportaciones tradicionales

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 29 405 millones, monto inferior en 12,9 por ciento al 
registrado en 2019 (US$ 33 751), debido principalmente a los menores embarques del sector minero 
y de petróleo y gas natural. Asimismo, se observa una disminución en los volúmenes exportados de 
esta categoría (17,7 por ciento), reflejo del impacto de la crisis del COVID-19, que fue parcialmente 
compensado por el incremento promedio de sus precios (5,9 por ciento).

  Variación porcentual

 
2018 2019 2020

 2018 2019 2020

1. Productos tradicionales 35 638 33 751 29 405 6,2 -5,3 -12,9

 Pesqueros 1 938 1 929 1 546 8,4 -0,5 -19,8

  Agrícolas 762 774 733 -7,8 1,5 -5,4

  Mineros 2/ 28 899 28 074 25 774 4,8 -2,9 -8,2

  Petróleo y gas natural 4 039 2 974 1 352 19,9 -26,4 -54,5

    

2.  Productos no tradicionales 13 240 13 783 12 887 12,9 4,1 -6,5

 Agropecuarios 5 867 6 292 6 817 15,0 7,2 8,3

 Pesqueros 1 375 1 613 1 321 26,3 17,3 -18,1

 Textiles 1 402 1 354 1 024 10,2 -3,4 -24,3

 Maderas y papeles, y sus manufacturas 339 321 240 -1,4 -5,3 -25,4

 Químicos 1 562 1 600 1 558 12,8 2,4 -2,6

 Minerales no metálicos 629 604 446 7,1 -4,0 -26,1

 Sidero-metalúrgicos y joyería 1 325 1 310 929 4,1 -1,1 -29,1

 Metal-mecánicos 591 558 458 13,5 -5,5 -17,9

 Otros 3/ 150 131 93 -1,1 -12,8 -29,0

    

3.  Otros 4/ 189 154 121 44,6 -18,5 -21,4

    

4.  TOTAL EXPORTACIONES 49 066 47 688 42 413 8,0 -2,8 -11,1

1/  Datos preliminares.
2/  Desde agosto de 2020, las exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se estimaron sobre la base de los niveles de producción.
3/  Incluye pieles y cueros y artesanías, principalmente. 
4/  Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.
Fuente: BCRP y SUNAT.

Cuadro 21
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 1/

(Millones de US$)
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Las exportaciones mineras registraron un total de US$ 25 774 millones, monto menor en 8,2 por ciento 
respecto al de 2019. Esto ocurrió no obstante que hubo un aumento de los precios de cobre (4,2 por 
ciento) y oro (27,1 por ciento). En cuanto a volúmenes, se exportaron 2 189 miles de toneladas métricas 
finas (TMF) de cobre, 4 440 miles de onzas de oro y 1 190 miles de toneladas métricas de zinc. Con estos 
resultados y, pese a la coyuntura de la crisis por el COVID-19, Perú continúa manteniendo una posición 
líder en la producción minera mundial, destacando con el cobre, la plata y el zinc.

 Volumen Precio

 2018 2019 2020 2018 2019 2020

EXPORTACIONES TRADICIONALES 2/ -1,5 -1,2 -17,7 7,8 -4,1 5,9
Del cual:    
Harina de pescado 1,0 -0,1 -19,7 6,1 -3,4 -2,6
Café 4,4 -10,1 -5,1 -8,5 3,9 7,3
Cobre 1,1 2,3 -12,0 6,8 -9,1 4,2
Oro  -1,1 -6,4 -27,2 1,0 9,7 27,1
Zinc -2,5 -0,6 3,5 10,0 -17,8 -21,2
Petróleo crudo y derivados -10,0 -14,9 -55,3 28,2 -7,8 -22,0
    
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 11,0 5,7 -1,5 1,8 -1,5 -5,1
Del cual:    
Agropecuarios 18,4 6,7 14,9 -2,9 0,5 -5,7
Textiles 2,9 -6,1 -21,0 7,1 2,8 -4,2
Pesqueros 15,5 29,2 -13,4 9,4 -9,2 -5,4
Químicos 8,1 2,8 6,9 4,4 -0,4 -8,9
Sidero-metalúrgicos y joyería -0,9 5,9 -27,7 5,1 -6,6 -1,8
    
TOTAL 1,6 0,6 -13,4 6,3 -3,4 2,7

1/ Datos preliminares.      
2/ Desde agosto de 2020, las exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se estimaron sobre la base de los niveles de producción. 
Fuente: BCRP y SUNAT.

Cuadro 22
EXPORTACIONES 1/

(Variaciones porcentuales)

   Producto Ranking mundial

Cobre 2
Plata 2
Zinc 3
Plomo 4
Molibdeno 4
Estaño 4
Oro 8

Fuente: Mineral Commodity Summaries 2021 - US Geological Survey.

Cuadro 23
PRODUCCIÓN MINERA 2020

Las ventas al exterior de petróleo y gas natural ascendieron a US$ 1 352 millones, lo que representa 
una disminución de 54,5 por ciento respecto al año anterior. Este resultado es reflejo de los menores 
precios y el descenso de los volúmenes de petróleo crudo y derivados (-22,0 y -55,3 por ciento, 
respectivamente). En el último caso, ello estuvo asociado al cierre temporal de la refinería de Talara 
durante 2020.

El valor de las exportaciones pesqueras ascendió a US$ 1 546 millones en 2020, monto menor en 19,8 
por ciento en relación al año previo, esencialmente por la caída en los precios y volúmenes de la harina 
de pescado (-2,6 y -19,7 por ciento, respectivamente).
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Exportaciones no tradicionales

Las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los US$ 12 887 millones, valor menor en 6,5 
por ciento al de 2019, en razón a los precios más bajos (-5,1 por ciento) y volúmenes (-1,5 por ciento). 
No obstante, destaca el aumento del volumen que tuvieron los productos agropecuarios y químicos 
(14,9 y 6,9 por ciento, respectivamente).

Los principales mercados de destino de los productos no tradicionales peruanos fueron Estados Unidos 
con US$ 3 929 millones, y los Países Bajos con US$ 1 279 millones. En ambos casos, significa un avance 
respecto a 2019 de 0,4 y 9,8 por ciento para cada país, respectivamente. Cabe mencionar que parte 
del incremento de los envíos a los Países Bajos se deriva de las restricciones a las fronteras impuestas 
por otros países de Europa durante la pandemia, originando que el ingreso principal a ese continente se 
reoriente a través de los Países Bajos. En el resto de los principales destinos de nuestra exportación no 
tradicional se registró una disminución con respecto al 2019, exceptuando a México.

    Var. %
 

2018 2019 2020
 2020/2019

Estados Unidos 3 662 3 911 3 929 0,4
Países Bajos 1 101 1 165 1 279 9,8
Chile 743 795 723 -9,1
Ecuador 768 714 596 -16,5
España 708 681 679 -0,2
Colombia 658 669 585 -12,4
China  471 612 442 -27,8
Bolivia 567 561 461 -17,7
Brasil 399 409 303 -26,0
Reino Unido 408 392 386 -1,6
Canadá 193 365 249 -31,8
Corea del Sur 311 309 299 -3,3
México 304 307 338 10,0
Alemania 281 244 217 -11,4
Italia 223 217 160 -26,5
Resto 2 444 2 432 2 243 -7,8
Total 13 240 13 783 12 887 -6,5

Nota:    
América Latina 3 991 3 984 3 481 -12,6
Estados Unidos 3 662 3 911 3 929 0,4
Unión Europea 3 323 3 224 3 186 -1,2
Asia (menos China) 997 1 024 978 -4,5
China  471 612 442 -27,8
Otros 797 1028 873 -15,1

1/  Datos preliminares.
Fuente: Sunat y BCRP.

Cuadro 24
PRINCIPALES DESTINOS: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 1/

(Millones de US$)

En el caso de Estados Unidos, el principal destino de productos no tradicionales, las exportaciones de los 
sectores agropecuario y textil continuaron siendo las más importantes, representando el 77 por ciento 
del total de las exportaciones no tradicionales a este mercado en 2020. Los productos más vendidos 
fueron arándanos (US$ 539 millones), uvas frescas (US$ 482 millones), espárragos frescos (US$ 263 
millones), paltas frescas (US$ 158 millones) y mandarinas frescas (US$ 96 millones).

Las ventas de productos agropecuarios alcanzaron US$ 6 817 millones. Entre ellas destacaron los 
envíos de uvas frescas, arándanos, paltas frescas y espárragos. Vale la pena resaltar que las uvas y 
los arándanos se convirtieron en los primeros productos no tradicionales en superar los US$ 1 000 
millones anuales. Estos resultados confirman el liderazgo de Perú como exportador de arándanos y uvas, 
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ubicándose en el primer y tercer puesto a nivel mundial, respectivamente, en el ranking de 2019. En los 
últimos diez años, las ventas de productos agropecuarios han crecido a una tasa promedio anual de 12,0 
por ciento, con lo que el valor exportado de 2020 fue más de tres veces el de 2010.

   Var. % promedioProductos más vendidos
 

 2011 2020
 anual 2011-2020

Uvas frescas 288 1 057 19,0
Arándanos 2/ 0 1 010 78,7
Paltas frescas 161 759 24,5
Espárragos frescos 294 385 2,9
Mangos frescos 115 291 12,4
Alimentos para camarones y langostinos 94 135 6,7
Banano orgánico 65 152 11,8
Cacao crudo: otros usos 63 131 14,2
Quinua 25 126 25,3
Espárragos preparados 144 103 -0,3
Alcachofas en conserva 129 100 0,3
Cebollas frescas 43 97 8,7
Alimentos congelados 16 102 35,8
Hortalizas preparadas en vinagre 51 76 4,7
Mangos preparados o en conserva 25 119 19,3

Subtotal 1 513 4 642 15,1
Total 2 819 6 817 12,0

1/ Datos preliminares.
2/ Variación porcentual promedio 2014-2020.
Fuente: BCRP y SUNAT.

Cuadro 25
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS NO TRADICIONALES 1/

(Millones de US$)

Las exportaciones de productos pesqueros fueron US$ 1 321 millones, inferior en 18,1 por ciento 
a las de 2019, reflejo de las menores ventas de pota congelada y en conserva. Con ello, el volumen 
promedio de exportación disminuyó 13,4 por ciento, mientras que los precios registraron una caída de 
5,4 por ciento. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, España y Corea del Sur. De 
estos destacan los mayores embarques hacia Estados Unidos, que crecieron 16,5 por ciento respecto a 
2019. En los últimos diez años, las exportaciones pesqueras aumentaron a un ritmo promedio anual de 
9,4 por ciento.

Las exportaciones textiles alcanzaron un valor de US$ 1 024 millones, menor en 24,3 por ciento al 
monto registrado en 2019. El volumen embarcado registró una caída de 21,0 por ciento, mientras que 
los precios mostraron una caída de 4,2 por ciento. Estados Unidos es el principal destino de productos 
textiles y concentra el 54 por ciento de las ventas. Destaca también el crecimiento de los embarques a 
Noruega (14,5 por ciento).

Las exportaciones de productos químicos sumaron US$ 1 558 millones en 2020, valor menor en 2,6 
por ciento a lo registrado en 2019. En el año se observaron mayores volúmenes embarcados de estos 
productos (6,9 por ciento), aunque hubo una caída en los precios de exportación (8,9 por ciento). Los 
principales mercados de productos químicos fueron Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, que junto con 
Estados Unidos, adquirieron el 54,4 por ciento del total de los embarques.

Importaciones

Las importaciones ascendieron a US$ 34 663 millones, monto inferior en US$ 6 411 millones al de 
2019, principalmente por menores importaciones de insumos (19,3 por ciento), en una coyuntura de 
contracción de la demanda interna, afectada por el impacto de la crisis del COVID-19.
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El volumen de las importaciones totales se redujo en 11,1 por ciento, principalmente por las menores compras 
de petróleo crudo y derivados. Por su parte, el índice de precios de las importaciones se contrajo 5,1 por 
ciento en el año, dados los menores precios de insumos industriales y de petróleo. En cuanto a los precios de 
los primeros, se observó una caída generalizada de todos los rubros, a excepción de los productos químicos.

 Valor FOB: millones de US$ Variación porcentual

   2018 2019 2020 2018 2019 2020

TOTAL IMPORTACIONES 41 870 41 074 34 663 8,1 -1,9 -15,6
    
1. BIENES DE CONSUMO 9 591 9 576 8 723 2,7 -0,1 -8,9
 No duraderos 5 305 5 409 5 438 2,9 2,0 0,5
  Principales alimentos 518 450 554 -23,3 -13,1 22,9
  Resto 4 786 4 959 4 884 6,8 3,6 -1,5
 Duraderos 4 286 4 167 3 285 2,5 -2,8 -21,2
    
2. INSUMOS 20 516 19 101 15 405 14,6 -6,9 -19,3
 Combustibles, lubricantes y conexos 6 593 5 648 2 970 22,3 -14,3 -47,4
 Materias primas para la agricultura 1 459 1 449 1 525 -0,7 -0,7 5,3
 Materias primas para la industria 12 463 12 004 10 910 12,9 -3,7 -9,1
    
3. BIENES DE CAPITAL 11 641 12 295 10 445 2,9 5,6 -15,0
 Materiales de construcción 1 193 1 304 1 081 12,4 9,3 -17,1
 Para la agricultura 150 152 153 4,9 1,3 1,0
 Para la industria 7 373 7 803 7 108 -0,3 5,8 -8,9
 Equipos de transporte 2 926 3 037 2 103 7,8 3,8 -30,8
    
4. OTROS BIENES   123 102 90 -25,2 -17,1 -11,7

1/ Datos preliminares.
Fuente: Sunat, ZofraTacna y MEF.

Cuadro 26
IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO 1/

(Millones de US$)

 Volumen Precio

 2018 2019 2020 2018 2019 2020

IMPORTACIONES TOTALES 1,3 -0,2 -11,1 6,7 -1,7 -5,1

1. Bienes de Consumo 0,9 -1,2 -9,3 1,7 1,0 0,4
 No duraderos 1,7 1,1 0,1 1,2 0,8 0,4
 Duraderos 0,0 -4,0 -21,4 2,4 1,3 0,4

2. Insumos 2,3 -2,3 -9,0 12,0 -4,7 -11,4
 Principales Alimentos  4,6 3,8 -0,3 3,1 -5,0 3,0
 Petróleo y derivados -3,2 -8,2 -24,1 27,8 -7,0 -31,9
 Insumos industriales 5,2 -0,2 -5,4 5,9 -3,4 -4,1
      Plásticos 7,8 0,7 0,6 12,7 -13,9 -12,4
      Hierro y acero 17,6 -9,3 4,1 17,9 -7,8 -8,7
      Textiles 4,4 4,1 -7,4 6,8 -8,6 -12,3
      Papeles 14,6 -10,6 -20,7 10,3 -2,0 -12,3
      Productos químicos -0,1 1,6 2,4 -2,0 0,2 1,1
      Químicos orgánicos 5,9 0,9 -3,2 6,3 -10,4 -7,5
      Resto 2,1 1,4 -8,0 3,1 1,1 0,3

3. Bienes de Capital 0,4 4,3 -15,6 2,4 1,3 0,6
 Materiales de construcción 9,8 7,9 -17,6 2,4 1,3 0,6
 Resto de bienes de capital -0,5 3,9 -15,3 2,4 1,3 0,6

1/ Datos preliminares.
Fuente: Sunat, ZofraTacna y MEF.

Cuadro 27
IMPORTACIONES 1/

(Variaciones porcentuales)
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En 2020, la importación de bienes de consumo no duradero se incrementó en US$ 29 millones (0,5 por 
ciento), obteniéndose un flujo positivo en los medicamentos de uso humano, mascarillas de protección, 
prendas de vestir, productos y preparados comestibles e impresos.

Las importaciones de bienes de consumo duradero se redujeron en US$ 882 millones (-21,2 por ciento) 
debido, principalmente, a las menores importaciones de automóviles en US$ 505 millones.

La disminución de las importaciones de insumos fue la más importante (US$ 3 696 millones), principalmente 
por la contracción de US$ 2 678 millones en las compras de combustibles y de US$ 1 094 millones en 
materias primas para la industria.

El valor de las compras del petróleo y derivados se redujo en US$ 2 682 millones (-48,3 por ciento). El 
descenso del precio promedio del petróleo fue de 25,8 por ciento, mientras que el volumen importado 
cayó en 30,4 por ciento. En el contexto internacional, la baja del precio de petróleo se derivó de la 
contracción de la demanda mundial y la posterior sobreoferta de barriles de petróleo que conllevó a que 
los productores ofrecieran precios nulos o incluso negativos (como en el mes de abril), dada la escasez 
de almacenes. La mayor reducción sucedió entre abril y mayo, cuando el precio de importación cayó un 
50 por ciento en promedio.

El valor de las importaciones de bienes de capital disminuyó en 15,0 por ciento, esencialmente por la 
caída en US$ 934 millones en las compras de equipos de transporte y de US$ 695 millones en bienes 
para industria. En términos de volúmenes importados, la contracción fue de 15,6 por ciento; mientras 
que los precios se incrementaron en 0,6 por ciento.

2.2  Términos de intercambio

El incremento anual en las cotizaciones de los principales commodities de exportación como cobre, oro 
y café, llevaron a que los precios de exportación aumentaran en 2,7 por ciento en comparación a 2019. 
Por otro lado, la caída en el precio de petróleo y de los insumos industriales derivó en una reducción de 
los precios de importación de 5,1 por ciento. Por ello, los términos de intercambio, definidos como la 
razón de los precios promedio de exportación e importación, registraron en 2020 el mayor incremento 
de los últimos diez años.

Gráfico 32
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

(Variaciones porcentuales)

      

Fuente: BCRP.
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Los precios de los metales básicos y el petróleo fueron afectados, en un inicio, por la contracción 
económica asociada a la pandemia. Sin embargo, consistente con la recuperación posterior de la economía 
global, el dinamismo de la manufactura y la depreciación del dólar, las cotizaciones repuntaron e incluso, 
en los casos del cobre y zinc, alcanzaron, en diciembre de 2020, niveles mayores a los observados a fines 
de 2019.

La cotización promedio del cobre aumentó 2,6 por ciento. Aparte de los factores señalados anteriormente, 
la recuperación observada a partir del segundo trimestre se apoyó en la mayor demanda proveniente de 
diversas industrias de tecnología (en particular de los autos eléctricos), y por las restricciones introducidas 
por China a la importación de cobre reciclado. Al cierre de 2020, el precio alcanzó niveles no vistos desde 
inicios de 2013.

  Años Precios de Precios de Términos de 
 Exportación Importación Intercambio

2018 6,3 6,7 -0,4
2019 -3,4 -1,7 -1,8
2020 2,7 -5,1 8,2

1/ Datos preliminares.
Fuente: BCRP.

Cuadro 28
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 1/
(Variaciones porcentuales anuales)

En el caso del zinc, su cotización promedio fue 11 por ciento menor a la del año previo, caída que 
refleja, básicamente, los bajos precios observados en el primer semestre. Sin embargo, la tendencia 
alcista, a partir de julio, determinó que la cotización se ubicara 22 por ciento en diciembre de 2020 
por encima de registrada en el mismo mes de 2019. La recuperación del segundo semestre se explica, 
entre otros factores, por el rebote en la actividad económica global, un similar dinamismo en China y 
en las principales economías desarrolladas, y la escasez de concentrados de zinc y los bajos niveles de 
inventarios de este metal.

Gráfico 33
COTIZACIÓN DEL COBRE: 2011 - 2020
(Promedio mensual, ctv. US$ por libra)
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La cotización del petróleo se contrajo 31 por ciento en 2020. La demanda por petróleo cayó 
significativamente por la pandemia del COVID-19 debido a que las restricciones sanitarias tuvieron 
un impacto severo sobre el transporte terrestre y aéreo. En abril, ante el exceso de inventarios y las 
dificultades de almacenamiento en Estados Unidos, la cotización del petróleo WTI llegó a ubicarse 
en terreno negativo. Sin embargo, como sucedió con la mayoría de productos, el precio se recuperó 
posteriormente, consistente con la reapertura económica, que impulsó la demanda de combustible, y 
con las expectativas de que la OPEP y Rusia mantengan los recortes de producción más allá del plazo 
acordado (marzo de 2021). A pesar de la recuperación del segundo semestre, la cotización promedio de 
diciembre (US$/bl 47) representó una disminución de 22 por ciento, respecto a la de diciembre de 2019 
(US$/bl 60).

La cotización del oro aumentó 31 por ciento durante 2020. A inicios del año, el precio se favoreció del 
entorno de aversión al riesgo, asociado a la evolución de la pandemia. A partir del segundo trimestre, 
la cotización del oro encontró soporte en la sostenida depreciación del dólar frente a las principales 

Gráfico 34
COTIZACIÓN DEL ZINC: 2011 - 2020
(Promedio mensual, ctv. US$ por libra)
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Gráfico 35
COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO WTI: 2011 - 2020

(Promedio mensual, US$ por barril)
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divisas, y en las expectativas del mantenimiento, por un tiempo prolongado, de una política monetaria 
expansiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta tendencia alcista estuvo limitada 
por las menores compras de oro por parte de los bancos centrales y la reducción de los temores 
del mercado ante la reapertura de la economía y los avances de la vacuna en plazos menores a lo 
inicialmente previsto.

2.3  Servicios

El déficit por servicios se elevó a US$ 4 170 millones en 2020, US$ 1 018 millones más que en 
2019, en una coyuntura caracterizada por las medidas dictadas para contrarrestar la crisis sanitaria 
del COVID-19. Los ingresos se redujeron a US$ 3 268, menores en US$ 4 255 millones (-56,6 por 
ciento), y los egresos a US$ 7 438 millones, inferiores en US$ 3 237 millones (-30,3 por ciento), 
respecto al año anterior. El mayor impacto en los ingresos se debió principalmente a la contracción 
de los rubros de viajes y transporte de pasajeros. Este resultado está asociado a las medidas sanitarias 
impuestas para frenar la propagación del coronavirus, entre las que destacan la inmovilización social, 
el distanciamiento físico y el cierre de fronteras internacionales desde el 16 de marzo de 2020, 
autorizándose únicamente la operación de los vuelos humanitarios. A partir del 5 de octubre se inició 
la reactivación progresiva de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
tras siete meses de restricciones.

El déficit de servicios de transportes fue de US$ 1 765 millones en 2020, superior en US$ 248 millones 
al registrado en 2019. Los ingresos disminuyeron en US$ 897 millones (-54,5 por ciento) y los egresos 
en US$ 649 millones (-20,5 por ciento), principalmente por la limitación de vuelos internacionales para 
el transporte internacional de pasajeros, compensado parcialmente por el incremento en el costo de los 
fletes ante mayores tarifas internacionales a nivel mundial. Este aumento de tarifas a nivel internacional 
se dio a lo largo del año, y se agudizó en el último trimestre, en el contexto de escasez en la disponibilidad 
de contenedores y una recuperación no prevista de la demanda. En respuesta, las navieras optimizaron 
espacios y cancelaron algunas rutas comerciales.

El rubro de viajes registró un superávit de US$ 43 millones en 2020. Los ingresos sumaron  
US$ 776 millones (-79,2 por ciento) y los egresos US$ 733 millones (-73,6 por ciento), como 
resultado de la prohibición de viajes y el cierre de aeropuertos y fronteras, que redujo el flujo de 
viajeros internacionales. En 2020 la cifra de llegadas de viajeros del exterior disminuyó en 77,3 por 

Gráfico 36
COTIZACIÓN DEL ORO: 2011 - 2020
(Promedio mensual, US$ por onza troy)
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ciento y el total de salidas de viajeros internacionales en 73,9 por ciento con relación al año anterior. 
La evolución de la pandemia llevó a que los países reintrodujeran restricciones más severas a los 
viajes. Entre las medidas destacan las pruebas obligatorias de descarte de COVID-19, cuarentenas 
y, en algunos casos, el cierre completo de las fronteras, todo lo cual dificultó la reanudación de los 
viajes internacionales.

La cuenta de seguros y reaseguros mostró un déficit de US$ 488 millones en 2020, superior en 
US$ 244 millones al de 2019. Los ingresos fueron inferiores en US$ 237 millones (-26,9 por ciento), 
correspondiendo la mayor parte a las ramas de incendios, terremotos y otros desastres. Los egresos 
fueron superiores en US$ 7 millones debido al aumento de las primas pagadas por riesgo reasegurado 
en el exterior.

El rubro de otros servicios arrojó un déficit de US$ 1 746 millones, monto inferior en US$ 388 
millones al de 2019. Los egresos disminuyeron en US$ 533 millones (-16,3 por ciento) por menores 
gastos en servicios empresariales, de informática y de regalías, principalmente. Los ingresos por este 
rubro disminuyeron en US$ 146 millones (-12,8 por ciento), por menores servicios empresariales 
principalmente.

 Millones de US$ Variación porcentual

 2018 2019 2020 2019 2020

I.   TRANSPORTES 1/ -1 300  -1 516  -1 765  16,6 16,4
 1.  Crédito 1 611  1 648  751  2,3 -54,5
 2.  Débito -2 911  -3 164  -2 515  8,7 -20,5
   
II.   VIAJES 954  963  43  1,0 -95,6
 1.  Crédito 3 557  3 738  776  5,1 -79,2
 2.  Débito -2 604  -2 775  -733  6,6 -73,6
   
III.  COMUNICACIONES -209  -221  -214  5,9 -3,0
 1.  Crédito 110  114  102  4,1 -10,9
 2.  Débito -319  -335  -316  5,2 -5,7
   
IV. SEGUROS Y REASEGUROS -274  -244  -488  -11,0 100,0
 1.  Crédito 797  881  644  10,6 -26,9
 2.  Débito -1 071  -1 125  -1 132  5,0 0,6
   
V.   OTROS  2/ -1 930  -2 134  -1 746  10,6 -18,2
 1.  Crédito 1 016  1 142  996  12,4 -12,8
 2.  Débito -2 946  -3 276  -2 742  11,2 -16,3
   
VI. TOTAL SERVICIOS -2 759  -3 152  -4 170  14,2 32,3
 1.  Crédito 7 090  7 523  3 268  6,1 -56,6
 2. Débito -9 850  -10 675  -7 438  8,4 -30,3

1/  Comprende gastos portuarios de naves y aeronaves y comisiones de transporte, principalmente. 
2/  Comprende servicios de gobierno, financieros, de informática, regalías, alquiler de equipo y servicios empresariales, entre otros. 
Fuente:  BCRP, SBS, Sunat, Mincetur, PROMPERÚ, Ministerio de Relaciones Exteriores y empresas. 

Cuadro 29
SERVICIOS

(Millones de US$)

2.4  Renta de factores

La renta de factores tuvo un déficit de US$ 6 146 millones en 2020, menor en US$ 3 692 millones 
(37,5 por ciento) al obtenido el año anterior, principalmente por la disminución de las utilidades de 
empresas de inversión directa extranjera, afectadas por el impacto de la crisis del COVID-19 en la 
actividad local.
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Las utilidades de inversión extranjera directa fueron de US$ 4 299 millones, menores en US$ 3 857 
millones a las del año anterior, consistente con la contracción de la actividad económica, producto de la 
pandemia. Los sectores más afectados fueron industria, servicios y financiero, como reflejo de la caída 
de la demanda interna. Por su parte, los intereses de la deuda externa privada se redujeron en US$ 395 
millones asociados con el menor saldo adeudado.

Los ingresos ascendieron a US$ 1 944 millones, siendo inferiores en US$ 471 millones a los del año 
anterior. Dicho monto recoge los intereses por depósitos y el rendimiento de las inversiones externas del 
sector privado y público (empresas y entidades financieras y no financieras), en una coyuntura de bajas 
tasas de interés por las políticas monetarias expansivas de los principales bancos centrales del mundo.

2.5  Transferencias corrientes

Las transferencias corrientes ascendieron a US$ 4 071 millones, mayores en US$ 353 millones a las de 
2019. En este período se registraron ingresos extraordinarios por US$ 705 millones, que correspondieron 
a los pagos del impuesto a la renta de no residentes por la venta de las acciones de Luz del Sur a la 
empresa China Three Gorges Corporation.

Por otro lado, las remesas de trabajadores peruanos en el exterior alcanzaron US$ 2 939 millones, 
inferiores en US$ 387 millones (-11,6 por ciento) con respecto a los niveles de 2019. Los envíos de 
remesas al exterior sumaron US$ 165 millones (principalmente a Venezuela). Estos menores niveles están 
vinculados al cierre de actividades y pérdida de empleo en los principales países de los que provienen las 
remesas. Según países, las remesas que provienen de Estados Unidos aumentaron en 1,9 por ciento, en 
tanto que se redujeron las procedentes de Chile (0,6 por ciento), España (2,2 por ciento), Italia (1,9 por 
ciento), Japón (12,9 por ciento) y Argentina (45,9 por ciento). Es así que las remesas recibidas de Estados 

 Millones de US$ Variación porcentual

 2018 2019 2020 2019 2020

I. INGRESOS 1 796 2 416 1 944 34,5 -19,5
 1.  Privados 1 011 1 140 590 12,8 -48,2
 2.  Públicos 785 1 276 1 354 62,5 6,1
   
II.   EGRESOS  13 704 12 254 8 090 -10,6 -34,0
 1. Privados 11 806 10 101 5 850 -14,4 -42,1
  Utilidades  1/ 9 746 8 155 4 299 -16,3 -47,3
  Intereses  2/ 2 060 1 945 1 551 -5,6 -20,3
  - Por préstamos de largo plazo 1 118 990 743 -11,5 -24,9
  - Por bonos 649 670 637 3,2 -5,0
  - De corto plazo  3/ 292 285 171 -2,3 -40,1
   
 2. Públicos  2/ 1 898 2 153 2 241 13,4 4,1
  Intereses por préstamos de largo plazo 256 232 191 -9,4 -17,8
  Intereses por bonos   1 641 1 920 2 018 17,0 5,1
  Otros  1 1 32 1,3 5 805,0
   
III. TOTAL RENTA DE FACTORES (I-II) -11 908 -9 838 -6 146 -17,4 -37,5
 1.  Privados -10 796 -8 961 -5 259 -17,0 -41,3
       2.  Públicos -1 113 -877 -887 -21,2 1,1

1/  Utilidades o pérdidas devengadas en el periodo. Incluye las utilidades y dividendos remesados al exterior más las ganancias 
no distribuidas.

2/  Incluye comisiones
3/  Incluye intereses de las empresas públicas no financieras y por obligaciones en moneda nacional con no residentes.  
Fuente: BCRP, MEF, Cofide, ONP y empresas.

Cuadro 30
RENTA DE FACTORES

(Millones de US$)
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Unidos, Chile y España canalizaron el 66,2 por ciento del total de remesas al país en 2020, comparado 
con el 58,0 por ciento obtenido en 2019. De todos modos, en 2020 el total de las remesas representaron 
el mismo porcentaje que en 2019 y 2018: 1,4 por ciento del PBI.

  Años Millones Variación Porcentaje 
 de US$ porcentual del PBI

2018   3 225 5,7 1,4
2019   3 326 3,1 1,4
2020   2 939 -11,6 1,4

Fuente:  Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), bancos y empresas.

Cuadro 31
REMESAS DEL EXTERIOR

 2018 2019 2020

ETFs - Otros medios 1/ 47 47 50
Bancos 40 41 45
Medios informales 12 12 5
Remesas del Exterior 100 100 100

1/ Empresas de Tranferencias de Fondos (ETFs) y otros medios.
Fuente:  Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), bancos y empresas.

Cuadro 33
REMESAS DEL EXTERIOR POR FUENTE

(Participación porcentual)

 Remesa Anual Remesa Promedio Anual  Número de Envíos 2/ 
 (participación porcentual) (US dólares) (miles) 

 2018  2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Estados Unidos 36,4 37,7 44,0 264 265 266 4 440 4 784 4 857
Chile 11,0 11,2 11,8 200 186 227 1 772 1 874 1 525
España 9,0 9,0 10,4 288 271 266 1 012 1 154 1 150
Italia 7,6 7,3 8,2 257 238 243 954 1 031 991
Japón 7,3 6,9 6,7 524 518 503 448 438 392
Argentina 4,2 3,1 1,8 202 175 168 675 554 313
Resto de países 1/ 24,5 24,8 17,1 319 270 278 1 240 1 497 1 308
      
Total 100,0 100,0 100,0 269 256 266 10 541 11 332 10 537

1/ Incluye estimado de remesas por medios informales, no clasificados por países   
2/ Excluye estimado de remesas por medios informales, no clasificados por países.
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), bancos y empresas.

Cuadro 32
REMESAS DEL EXTERIOR POR PAÍSES

La principal fuente de origen de las remesas fueron las empresas de transferencias de fondos (ETF) 
y otros medios, que intermediaron el 50,0 por ciento del total remesado. Por su parte, los bancos 
tuvieron una participación del 45,0 por ciento. De esta forma, las remesas enviadas a través de ETF 
y de bancos incrementaron su participación en 3,0 por ciento y 4,0 por ciento, respectivamente, en 
relación a 2019.
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2.6  Cuenta financiera del sector privado

La cuenta financiera del sector privado mostró en 2020 un flujo negativo de  US$ 1 496 millones, 
monto inferior en US$ 5 859 millones al registrado en 2019, debido principalmente a la menor 
inversión directa extranjera en el país y a los desembolsos inferiores de préstamos de largo plazo. Esto 
se debió a la coyuntura de contracción de la inversión interna por la crisis del COVID-19, así como por 
una mayor preferencia por el financiamiento en moneda local. Por el contrario, se registró una menor 
inversión de cartera en el exterior, particularmente de las AFP, con el fin de atender los retiros de sus 
afiliados.

 Millones US$ Variación absoluta

 2018 2019 2020 2019 2020

1.  ACTIVOS  -3 546 -2 505 175 1 041 2 680
 Inversión directa en el extranjero -136 -941 -503 -804 437
 Inversión de cartera en el exterior  1/ -3 410 -1 565 678 1 846 2 243
   
2.  PASIVOS   5 219 6 868 -1 670 1 649 -8 538
 Inversión directa extranjera en el país   6 967 8 055 982 1 088 -7 074
 a.  Reinversión  5 127 2 268 1 631 -2 859 -637
 b.  Aportes y otras operaciones de capital 1 763 2 965 365 1 201 -2 599
 c.  Préstamos netos con matriz 77 2 823 -1 015 2 745 -3 837
 Inversión extranjera de cartera en el país 166 1 096 715 930 -381
 a.  Participaciones de capital  2/ -442 -511 -209 -69 303
 b.  Renta fija 3/ 608 1 607 924 999 -683
 Préstamos de largo plazo -1 915 -2 283 -3 367 -368 -1 084
 a.  Desembolsos 3 353 3 570 1 489 217 -2 081
 b.  Amortización -5 268 -5 853 -4 857 -585 997
   
3.  TOTAL   1 672 4 363 -1 496 2 691 -5 859
   
Nota:    
 Inversión directa extranjera neta 6 831 7 115 478 283 -6 636

1/ Incluye principalmente acciones y otros activos sobre el exterior del sector financiero y no financiero. El signo negativo indica 
aumento de activos. 

2/ Considera la compra neta de acciones por no residentes a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), registrada por Cavali S.A. 
ICLV (Institución de Compensación y Liquidación de Valores). Además incluye la colocación de American Depositary Recepts 
(ADRs).

3/ Incluye bonos, notas de crédito y titulizaciones, entre otros, en términos netos (emisión menos redención).
Fuente: BCRP, Cavali S.A. ICLV, Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y empresas.

Cuadro 34
CUENTA FINANCIERA DEL SECTOR PRIVADO

(Millones de US$)

Los activos externos disminuyeron en US$ 175 millones luego de haber aumentado en US$ 2 505 
millones en 2019. Las inversiones de portafolio de las AFP, que habían sido de US$ 747 millones 
en 2019, descendieron en US$ 2 488 millones en 2020, acorde con la situación de los mercados 
financieros y con la necesidad de atender los retiros de sus afiliados. Por el contrario, la cartera en el 
exterior de los fondos mutuos creció en US$ 581 millones. En 2019, su cartera se había elevado en 
US$ 730 millones.

Los pasivos disminuyeron en US$ 1 670 millones en 2020. La inversión directa extranjera en el país 
aumentó en US$ 982 millones, monto muy por debajo de los más de US$ 8 000 millones de 2019, 
reflejo de la reducción de la actividad económica local y la menor inversión privada interna, ambas 
afectadas por las medidas sanitarias. A nivel de sus componentes internos, la mayor reinversión fue 
compensada por los menores préstamos netos con matriz. Dicho flujo estuvo orientado a los sectores de 
minería (US$ 970 millones), manufactura (US$ 215 millones) y energía (US$ 251 millones).



54

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

La evolución positiva de la inversión de cartera en el país se explicó por la colocación de bonos en 
mercados externos que sumó US$ 1 293 millones, monto que incluye bonos emitidos tanto por empresas 
financieras como no financieras. En el caso de las empresas financieras, los bonos ofertados fueron 
destinados a la amortización de otras obligaciones. Estas operaciones estuvieron impulsadas por las 
bajas tasas de interés en los mercados internacionales.

El flujo neto de préstamos de largo plazo fue negativo en US$ 3 367 millones debido, en gran parte, 
a las amortizaciones de US$ 4 857 millones efectuadas por el sector financiero y no financiero, y a los 
menores desembolsos respecto a 2019.

2.7  Capitales de corto plazo

El flujo neto de capitales de corto plazo de 2020 fue negativo en US$ 977 millones frente al flujo 
positivo de US$ 504 millones del año anterior. Las salidas de capitales de corto plazo correspondieron 
principalmente al incremento de activos en el exterior, tanto del sector no financiero (por US$ 1 713 
millones) como de los bancos (por US$ 819 millones). Sin embargo, también se registraron mayores 
flujos de pasivos del sector no financiero (por US$ 1 575 millones).

  2018 2019 2020

Hidrocarburos -222 4 74
Minería 2 802 2 392 970
Sector financiero 91 1 097 99
Servicios no financieros 2 538 2 248 -627
Manufactura 1 297 521 215
Energía y Otros 462 1 794 251
TOTAL 6 967 8 055 982

1/ Aportes y otras operaciones netas de capital, préstamos netos con matriz y reinversión (utilidades corrientes retenidas).
Fuente: Empresas.

Cuadro 35
INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN EL PAÍS POR SECTOR DE DESTINO 1/

(Millones de US$)

 Millones de US$ Variación absoluta

 2018 2019 2020 2019 2020

1. EMPRESAS BANCARIAS   980  -  2  -  957  -  982  -  955 
 Activos 1/    109    504  -  819    396  - 1 323 
 Pasivos 2/    871  -  506  -  138  - 1 377    368 

2. BANCO DE LA NACIÓN     49  -  22    9  -  71    31 
 Activos 1/    49  -  22    9  -  71    31 
 Pasivos 2/    0    0    0    0    0 

3. FINANCIERAS NO BANCARIAS -  4  -  35    109  -  30    143 
 Activos 1/  -  52    9    34    61    24 
 Pasivos 2/    48  -  44    75  -  92    119 

4. SECTOR NO FINANCIERO  3/  - 2 969    562  -  138   3 531  -  700 
 Activos 1/  - 2 936   1 424  - 1 713   4 360  - 3 137 
 Pasivos 2/  -  33  -  861   1 575  -  829   2 437 

5. TOTAL DE CAPITALES DE CORTO PLAZO - 1 944    504  -  977   2 447  - 1 481 
 Activos 1/  - 2 830   1 915  - 2 489   4 745  - 4 404 
 Pasivos 2/    886  - 1 411   1 512  - 2 298   2 923 

1/  El signo negativo indica aumento de activos.
2/  El signo positivo indica aumento de pasivos.
3/  Corresponde al flujo de activos netos con el exterior.  El signo negativo indica aumento de los activos netos.
Fuente: BCRP, Bank of International Settlements (BIS) y empresas.

Cuadro 36
CUENTA FINANCIERA DE CAPITALES DE CORTO PLAZO

(Millones de US$)
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2.8  Cuenta financiera del sector público

En 2020 la cuenta financiera pública registró entrada neta de fondos externos en US$ 9 818 millones, 
principalmente como resultado de las emisiones de bonos globales por US$ 7 000 millones, y el 
desembolso de créditos de organismos internacionales por US$ 2 134 millones, destinados a financiar el 
mayor gasto para enfrentar el COVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 051-2020.

La cuenta financiera pública aumentó en US$ 5 419 millones respecto a 2019, debido a los mayores 
desembolsos en US$ 8 114 millones, principalmente de bonos globales y créditos para afrontar la 
pandemia, y en menor medida, por la colocación de bonos por la Corporación Financiera de Desarrollo 
- COFIDE (US$ 500 millones), así como por una inferior amortización de deuda (en US$ 1 270 millones). 
Esta evolución financiera fue atenuada parcialmente por la reducción en las tenencias de bonos soberanos 
de parte de no residentes (en US$ 2 625 millones).

 Millones de US$ Variación absoluta

 2018 2019 2020 2019 2020

I. DESEMBOLSOS 1 800 1 863 9 977 63 8 114
 Proyectos de Inversión 1 782 740 269 -1 042 -471
  Gobierno central 455 691 192 236 -500
  Empresas estatales 1 327 49 78 -1 278 29
  - Financieras 44 0 0 -44 0
  - No financieras 1 283 49 78 -1 234 29
 Libre disponibilidad 2/ 18 372 2 208 355 1 836
 Bonos   0 750 7 500 750 6 750
 -  Globales  0 750 7 000 750 6 250
 -   Empresas Públicas Financieras 0 0 500 0 500
 -   Empresas Públicas No Financieras 0 0 0 0 0

II. AMORTIZACIÓN  -1 614 -2 205 -935 -591 1 270

III. ACTIVOS EXTERNOS NETOS  -201 212 -288 413 -499

IV. OTRAS OPERACIONES 
 CON TITULOS DE DEUDA (a-b) 2 137 4 530 1 064 2 393 -3 465
 a.  Bonos Soberanos adquiridos 
  por no residentes 1 822 4 190 1 565 2 368 -2 625
 b.  Bonos Globales adquiridos 
  por residentes -315 -340 501 -25 841

V. TOTAL   2 122 4 399 9 818 2 277 5 419

1/ De mediano y largo plazo. Los bonos son clasificados de acuerdo al mercado donde fueron emitidos. Los bonos globales, emitidos en 
el exterior, incluyen aquellos adquiridos por residentes.

2/ Incluye desembolsos por S/ 2 134 millones de créditos contingentes del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, que se 
destinaron a financiar el gasto de prevención y contención del COVID-19 (DU N° 051-2020). En 2018 y 2019, los desembolsos de 
créditos contingentes se clasificaron como desembolsos para financiar proyectos de inversión, debido a que se destinaron al Fondo 
para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

Fuente: BCRP, Ministerio de Economía y Finanzas, Corporación Financiera de Desarrollo y Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

Cuadro 37
CUENTA FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 1/

2.9  Posición de activos y pasivos externos

Los activos externos sumaron US$ 142 735 millones a diciembre de 2020, monto mayor al de fines 
de 2019 en US$ 10 139 millones, explicado principalmente por los activos de reserva del BCRP y por 
activos de las entidades del sector no financiero. Los activos de reserva del BCRP alcanzaron un saldo que 
representó el 36,6 por ciento del PBI.

El total de los pasivos externos aumentó en 15,0 puntos porcentuales respecto del PBI llegando a 
representar el 108,9 por ciento del producto a fines de 2020. Este incremento se explica, sobre todo, por 
las mayores emisiones de bonos globales y préstamos de mediano y largo plazo del sector público, para 



56

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

atender la crisis sanitaria. Por ello, el saldo de la deuda del sector público representó 23,8 por ciento del 
PBI, mayor en 6,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

La deuda privada de mediano y largo plazo alcanzó el 14,9 por ciento del PBI a diciembre de 2020, 
mayor en 0,7 puntos porcentuales respecto del año previo. Por su parte, el saldo de inversión directa en 
el país aumentó en 6,9 puntos porcentuales, equivalente al 56,7 por ciento del PBI a finales de 2020. 
Finalmente, la valorización de la participación de capital representó el 8,7 por ciento del PBI al cierre de 
2020, es decir 0,7 puntos porcentuales por debajo de su nivel de fines de 2019.

 Millones de US$ Porcentaje del PBI

 2018 2019 2020 2019 2020

I. ACTIVOS  121 826 132 596 142 735 57,4 69,8
 1.  Activos de reserva del BCRP 60 288 68 370 74 909 29,6 36,6
 2.  Activos del sistema financiero 
  (sin BCRP) 1/ 34 902 38 503 39 921 16,7 19,5
 3.  Otros activos 26 636 25 723 27 906 11,1 13,7
   
II. PASIVOS  205 541 216 978 222 589 93,9 108,9
 1. Bonos y deuda externa total  78 170 80 200 88 768 34,7 43,4
  privada y pública   
  a. Mediano y largo plazo 68 723 72 277 79 185 31,3 38,7
    Sector privado 2/ 33 811 33 013 30 553 14,3 14,9
    Sector público (i - ii + iii) 3/ 34 912 39 264 48 632 17,0 23,8
    i.   Deuda Pública Externa 22 977 22 554 32 469 9,8 15,9
    ii.  Títulos del mercado externo 
         adquiridos por residentes 1 353 1 013 1 514 0,4 0,7
    iii.  Títulos del mercado interno 
         adquiridos por no residentes 13 288 17 724 17 676 7,7 8,6
  b. Corto plazo 9 447 7 923 9 583 3,4 4,7
   Sistema financiero (sin BCRP) 2/ 4 374 3 824 3 761 1,7 1,8
   BCRP 167 54 202 0,0 0,1
   Otros 4/   4 907 4 045 5 621 1,8 2,7
 2.  Inversión directa 106 918 114 973 115 955 49,8 56,7
 3.  Participación de capital 20 453 21 804 17 867 9,4 8,7

1/ Incluye activos en moneda nacional con no residentes.
2/ Incluye obligaciones en moneda nacional con no residentes.
3/ La deuda externa pública bajo el criterio de residencia de los tenedores de la deuda resulta de sumar la deuda externa del sector 

público total (incluyendo sector financiero) por mercado de emisión y la tenencia de bonos soberanos en poder de no residentes 
y excluir la deuda emitida en el exterior en poder de residentes.

4/ Incluye principalmente deuda de corto plazo del sector privado no financiero.
Fuente: BCRP, MEF, Cavali S.A. ICLV, Proinversión, BIS y empresas.

Cuadro 38
POSICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS

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

Reservas Internacionales como porcentaje de: 2011 2015 2020

a.  PBI 28,6 32,1 36,5

b. Deuda externa de corto plazo 1/ 476 437 540

c.  Deuda externa de corto plazo más déficit en cuenta corriente 358 261 606

1/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo más las amortizaciones a un año del sector privado y público.
Fuente: BCRP.

Cuadro 39
INDICADORES DE COBERTURA INTERNACIONAL
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2.10  Administración de las reservas internacionales

A fines de 2020 el 71 por ciento del portafolio de inversiones de las reservas internacionales se encontraba 
invertido en valores líquidos de alta calidad crediticia, el 26 por ciento en depósitos en bancos del exterior 
de primer orden y el restante 3 por ciento en oro. La cartera de valores está compuesta principalmente por 
títulos de deuda soberana y emisiones de organismos supranacionales y entidades públicas extranjeras 
con calificativos crediticios de largo plazo iguales o superiores a A+.

Los activos internacionales de reserva generaron un rendimiento de S/ 3 082 millones en el ejercicio 
2020, inferior en 36,8 por ciento al del año anterior debido a la reducción de las tasas de interés 
internacionales. 

Gráfico 37
DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, 2011-2020 1/

(Porcentaje de PBI)

2016 2017 2018 2019 2020

1/ La deuda externa pública bajo el criterio de residencia de los tenedores de la deuda resulta de sumar la deuda externa del 
sector público total (incluyendo sector financiero) por mercado de emisión y la tenencia de bonos soberanos en poder de no 
residentes y excluir la deuda emitida en el exterior en poder de residentes.

Fuente: BCRP.
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Con relación a la calidad de la cartera, un 58 por ciento se mantenía en entidades con un calificativo 
crediticio de largo plazo de AAA; y el resto, en entidades con calificativo entre AA+ y A. Por otra parte, 
la duración promedio del portafolio de inversiones fue de 0,81 años en 2020.

La exposición efectiva de la posición de cambio del BCRP al dólar de los Estados Unidos se ubicó en 87 
por ciento, y a otras monedas y el oro en 13 por ciento.

 Diciembre de 2019 Diciembre de 2020

US$ 85 87
Otras monedas 11 9
Oro 4 4
Total 100 100

Fuente: BCRP.

Cuadro 42
EXPOSICIÓN EFECTIVA DE LA POSICIÓN DE CAMBIO

(Estructura porcentual)

 Diciembre de 2019 Diciembre de 2020

Por plazo al vencimiento 100 100
 0-3 meses 55 46
 3-12 meses 8 12
 > 1 año 37 42
  
Por calificativo de largo plazo 100 100
 AAA 42 58
 AA+/AA/AA- 25 23
 A+/A/A- 33 19

Fuente: BCRP.

Cuadro 41
ESTRUCTURA POR PLAZOS Y CALIFICATIVOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(Estructura porcentual)

Desde el inicio de la pandemia, las emisiones de bonos socialmente responsables o que siguen lineamientos 
de protección del medio ambiente y de la sociedad (ESG, según sus siglas en inglés) aumentaron 
notoriamente, concentrándose principalmente en el financiamiento de proyectos asociados al control del 
coronavirus. Así, como parte de la inversión de las reservas internacionales realizada durante el año 2020, 
se compró  US$ 275 millones de estos bonos, de los cuales US$ 200 millones fueron bonos sustentables y 
US$ 75 millones bonos sociales. Luego de ello, el saldo de bonos ESG, que incluyen las categorías de bonos 
verdes, sustentables y sociales, ascendió a US$ 525 millones al 31 de diciembre de 2020.

   Rubro Diciembre de 2019 Diciembre de 2020

Depósitos en el exterior 28 26
Valores 69 71
Oro 3 3
Total 100 100

Fuente: BCRP.

Cuadro 40
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

(Estructura porcentual)
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Recuadro 1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Las exportaciones no tradicionales han tenido un crecimiento sostenido desde los años noventa, de forma que, 
entre 2004 y 2020, el valor de dichas ventas al exterior aumentó a una tasa anual de aproximadamente 10 por 
ciento. Este dinamismo supera lo observado en otros países de la región, cuyos indicadores promedio similares 
son menores en los últimos 17 años, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

A nivel de sectores, las exportaciones del sector agropecuario han mostrado el mayor incremento, con una tasa 
promedio anual de 15,1 por ciento en el período 2004-2020, y representando, en la actualidad, aproximadamente 
el 50 por ciento del total de las exportaciones no tradicionales. Le sigue el sector pesquero y el de minería no 
metálica, con tasas de crecimiento promedio de 11,5 y 11,2 por ciento en similar periodo, respectivamente.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
Índice 2003=100

Perú ChileBrasilColombia

Fuente: Banco Central de Chile, Banco de la República (Colombia), Comex Stat (para Brasil) y BCRP.
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y PBI MUNDIAL 1990-2020 
(Variaciones porcentuales)

Fuente: FMI y BCRP.
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A raíz de la fuerte contracción de la demanda global en 2020, como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, las exportaciones no tradicionales tuvieron un retroceso, que para el caso peruano fue de 6,5 por 
ciento anual.Sin embargo, esta caída es menor que la observada en 2009 durante la Crisis Financiera Global 
(18 por ciento), a pesar de que la actividad global en la presente emergencia sanitaria ha tenido un impacto 
mucho más severo.

En términos mensuales se observa que, conforme la actividad económica mundial se ha recuperado, en 
particular a partir del segundo semestre de 2020, las exportaciones de productos no tradicionales reanudaron 
su tendencia positiva. Así, luego de las caídas registradas entre febrero y abril, meses en que alcanzaron niveles 
mínimos, las exportaciones de todos los sectores repuntan y, con excepción de los rubros de textiles y madera, 
alcanzan en diciembre niveles incluso superiores al registrado en enero de 2020.

Destaca el caso del sector agropecuario, cuya recuperación durante el segundo semestre de 2020 contrarrestó 
la caída de los meses previos y permitió que, en términos anuales, registrara una expansión de 8,3 por ciento. 
El segundo rubro en importancia, el de productos químicos, tuvo una contracción anual de 2,6 por ciento. El 
resto de sectores tuvo caídas entre 18 y 29 por ciento.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES E ÍNDICE DE ACTIVIDAD MENSUAL 
(ISM compuesto)

Exportación no trad. (Mill.US$) Índice ISM compuesto global (eje derecho)

Fuente: JPMorgan y BCRP.
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Los productos que lideraron la recuperación del sector agropecuario fueron los arándanos, uvas y paltas, que 
superaron el valor y volumen exportado en 2019. Los arándanos y las uvas se convirtieron en los primeros 
productos agropecuarios en sobrepasar la meta de los US$ 1 000 millones anuales. Con estos resultados, 
Perú se mantiene como principal exportador de arándanos a nivel mundial, y estaría entre los dos primeros 
exportadores de uvas frescas.

En el transcurso de una década, la canasta exportadora de los principales productos agropecuarios ha mantenido 
las uvas, las paltas y los espárragos frescos con un crecimiento anual promedio de 19,0, 24,5 y 2,9 por ciento, 
respectivamente. Por otro lado, nuevos frutos como los arándanos y los mangos frescos fueron ganando 
participación, ubicándose entre los principales productos exportados. Destaca el caso de los arándanos que, en 
el relativo corto tiempo (2014-2020) que se han estado exportando, han alcanzado una tasa de crecimiento 
promedio anual de 78,7 por ciento. Cabe señalar que, en estos 10 años, las agroexportaciones totales crecieron 
a un ritmo promedio de 12,0 por ciento anual.

    Var. %
   

Producto
 

2018 2019 2020
 (2020-2019)

Arándanos 548 825 1 010 22,4
 (Miles de Tm) 74 125 164 31,0
Uvas 820 875 1 057 20,9
 (Miles de Tm) 343 375 442 17,9
Paltas 723 752 759 1,0
 (Miles de Tm) 361 312 411 31,7

Fuente: SUNAT.

EXPORTACIONES ANUALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(US$ Millones)

      

CANASTA EXPORTADORA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT.

Espárragos frescos

Uvas frescas

Paltas frescas

Uvas frescas

Arándanos

Paltas frescas

Espárragos preparados

Alcachofas en conserva

Resto

Espárragos frescos

Mangos frescos

Resto

10 15

10

156

11

5

6

5

4

64

Canasta 2011 Canasta 2020

49




