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SECTOR EXTERNO 

Durante 1993 la balanza de pagos 
registró un superávit de US$ 500 millo- 
nes. siendo el déficit en la balanza en 
cuenta comente compensado por el ingreso 
de capitales provenientes del exterior. Cabe 
señalar que el incremento del déficit en la 
cuenta corriente se explicó por el mayor 
saldo negativo de los servicios financieros 
y, en menor medida, por el aumento del 
,déficit comercial. 

El incremento del saldo negativo de la 
balanza comercial fue producto del efecto 
de la reducción de los precios intemacio- 
nales de los principales productos de ex- 
portación, lo cual fue compensado por las 
menores importaciones del sector público. 

Como consecuencia del avance en el 
proceso de pacificación nacional y la ma- 
yor estabilidad económica, se originó un 
incremento en el flujo de inversión ex- 
tranjera directa, canalizada principal- 
mente a través de la Bolsa de Valores de 
Lima y de la privatización de empresas 
públicas. Asimismo, se observó por estas 
razones un significativo aumento en el 
número de extranjeros que visitaron el 
Perú. 

Por otra parte, en marzo el Perú recu- 
peró su condición de elegibilidad ante el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) , 
gracias al cumplimiento del Programa de 
Acumulación de Derechos emprendido en 
199 1. Asimismo, se realizó una regulari- 
zación de atrasos con el Banco Mundial y 
se refinanció obligaciones con el Club de 
París y la Japan Peru Oil Company 
(JAPECO), principal acreedor dentro de la 
categona de proveedores. 

1. BALANZA DE PAGOS1' 

Durante 1993 la evolución de las 
cuentas externas permitió al sistema ban- 
cario acumular reservas internacionales 
netas (FUN) por US$500 millones, monto 
similar al registrado el afio anterior. Cabe 
señalar que con este resultado. el saldo 
de FUN del sistema bancario al cierre de 
1993 (US$2 925 millones), es equivalente 
a aproximadamente nueve meses de im- 
portaciones. 

1 / Las estadísticas de la balanza de pagos han sido revisadas en los siguicntcs rubros: Pagos de transferencia (para 
el periodo 1985- 1993); Viajes (1983- 1993); SeMcios diversos (1990- 1993); asícomo los rubros Interesesy Otros 
capitales de ladeuda pública externa (1 983- 1993). En los primeros tres casos se incorpora una mayor cobertura 
estadística, mientras que en el caso de la deuda pública externa, se incluye las moras por el servicio im agado 
a JAPECO desde 1983 y las condonaciones de deuda otorgadas en el marco de los acuerdos del Club París 
a partir de 1901. 
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El déficit de la balanza en cuenta En lo relativo a la cuenta de capital, 
r, 

corriente fue de US$ 1 775 millones. ma- a diíerencia de los dos años anteriores. el 
yor en 4,7 por ciento al registrado el afío flujo de capitales de largo plazo superó el 
previo. Ello se debió principalmente al rubro de capitales de corto plazo, incli- 
mayor egreso neto por servicios financie- yendo errores y omisiones. En este con- 
ros y, en menor medida. a un ligero au- texto, resalta el signiíicativo incremento 
mento del déficit comercial. del flujo de capitales de largo plazo orien- 

CUADRO 20 
BALANZA DE PAGOS 11 
(Millones de US dólares) 

l. BALANZA CUENTA CORRIENTE 

A. Balanza comercial 
1. Exportaciones FOB 
2. Importaciones FOB 

B. Servicios financieros 
3.  Sector publico 
4. Sector privado 

C. Servicios no financieros 

D. Pagos de transferencia 

II. CAPITALES A LARGO PLAZO 

E. Sector público 
5. Desembolsos 
6. Refinanciación 

a. De amortización 
b. De intereses 

7. Condonación 
8. Amortización 
9. Otros capitales 31 

F. Sector privado 

III. BALANZA NETA BASICA (I+II) 

G. Capital de corto plazo 
y errores y omisiones 

IV. BALANZA DE PAGOS (III+G) 

t 
11 Considerael costo financiero del servicio impagado de ladeuda públicacon el Club de Parísy JAPECO. 
21 Preliminar. 
31 Registra el movimiento neto de atrasos en el pago del servicio de la deuda externa. 

& 
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tados al sector privado, que pasó de 
US$137 millones en 1992 a US$590 mi- 
llones en 1993. 

A. BALANZA COMERCIAL 

El saldo de la balanza comercial fue 
deficitario en US$ 578 millones. lo que 
representa un incremento de 2.1 por cien- 
to respecto al déficit del año anterior. Este 
resultado se explica por una reducción de 
US$20 millones en el valor de las expor- 
taciones, lo que fue atenuado por una dis- 
minución de las importaciones de US$ 8 
millones. El menor valor de las ventas al 
exterior fue influenciado principalmente 
por la caída de las cotizaciones de los 
principales productos de exportación. 

i. Exportaciones 

En 1993 las exportaciones ascen- 
dieron a US$3 464 millones, nivel iníerior 
en 0.6 por ciento al registrado el año 
anterior. Ello se debió principalmente a la 
evolución negativa de las cotizaciones in- 
ternacionales de nuestros productos de 
exportación tradicional, lo que conllevó 
una pérdida en el valor exportado de 
US$ 452 millones. en particular en los 
casos de harina de pescado. zinc y cobre. 
Por su parte, el volumen exportado de pro- 
ductos tradicionales aumentó en prome- 
dio 7.0 por ciento, destacando el crecimien- 
to en las ventas de harina de pescado, hie- 
rro y zinc. También mostraron un desem- 
peño positivo las exportaciones de pro- 
ductos no tradicionales, particularmente 
las ventas al exterior de productos pesque- 
ros, entre los cuales destaca la extracción 
de calamar gigante bajo permisos de pesca. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
(1 984 1993) 

(Millones de US$) 
4 500 

4 O00 

3 500 

3 O00 

2 500 

2 O00 

1 500 

1 O00 
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CUADRO 21 
EFECTO PRECIO SOBRE EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS TRADICIONALES 
(Millones de US dólares) 

Valor Valor Efecto 
hipotético exportado precio 

11 21 

MINEROS 
Cobre 
Hierro 
Oro 
Plata refinada 
Plomo 
Zinc 

PETROLEO Y DERIVADOS 
PESQUEROS 
AGRICOLAS 
Algodón 
Azúcar 
Café 

TOTAL 

11 Volúmenes del año 1993 valorizados a precios promedio del año 1992 
21 Diferencia entre el valor exportado y el valor hipotético. 

CUADRO 22 
EXPORTACIONES FOB, POR GRUPO DE PRODUCTOS 

(Millones de US dólares) 

PRODUCTOS TRADICIONALES 
Mineros 
Petróleo y derivados 
Agrícolas 
Pesqueros 
Otros tradicionales 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
Agropecuarios 
Textiles 
Pesqueros 21 
Metal-mecánicos 
Químicos 
Sidero-metalúrgicos 
Minerales no metálicos 
Resto 31 

TOTAL 

Extracción de calamar gigante (valor) ' n.d. 83 132 

11 Preliminar. 
21 A partir de 1992, incluye la extracción de calamar gi ante por permisos de pesca. 
31 incluye principalmente artículos de joyería de oro y pgata; maderas y papeles; pieles y cueros; y 

artesanias. 
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Minerales 

La venta al exterior de productos 
mineros disminuyó 13,2 por ciento res- 
pecto a 1992, representando 41.3 por 
ciento de las exportaciones totales. En el 
año 1993 se registró un descenso general 
en las cotizaciones, excepto en el caso de 
los metales preciosos. El comportamiento 
desfavorable de los precios de metales 
industriales respondió a los altos volú- 
menes de inventarios almacenados en las 
principales bolsas de metales. No obstante. 
los signos de recuperación de algunas de 
las principales economías indican que el 
referido descenso sería temporal. Por otro 
lado, la tendencia que siguieron los metales 
preciosos estuvo íavorecida por la inesta- 
bilidad política en Rusia y Sudáírica, la 
crisis del sistema monetario europeo. así 
como una mayor demanda fisica, entre 
otros factores. En termillos de volúmenes 
embarcados, cabe resaltar la reactivación 
de la Empresa Minera del Centro del Perú 
S.A. (CENTROMIN), el incremento en la 
producción de Shougang-HIERRO PERU 
y el inicio de operaciones de la empresa 
auníera Minera Yanacocha S.A. 

A nivel de productos, las exportacio- 
nes de cobre fueron de US$658 millones, 
monto inferior en US$ 148 millones (18 
por ciento) respecto al año anterior. Este 
resultado se explica en parte por una 
caída de 14.8 por ciento en los precios 
promedio de exportación. así como por la 
reducción en el volumen embarcado de 
concentrados por parte de la Empresa 
Minera Especial Tintaya S.A., tras desti- 
nar una mayor parte de su producción al 
mercado local. 

En cuanto al hierro, el comporta- 
miento favorable en las ventas al exterior 
de este mineral se explican básicamente 

por los mayores volúmenes embarcados 
de la variedad "pellets" (piritas de hierro 
tostadas), como respuesta al programa de 
reactivación llevada a cabo por Shougang- 
HIERRO PERU. Los resultados de las ex- 
portaciones de plomo y zinc estuvieron 
asociados a la caída en las cotizaciones 
internacionales de estos productos, no 
obstante el aumento en el volumen em- 
barcado de zinc por parte CENTROMIN y 
de la mediana minería. Los menores em- 
barques de concentrados de plomo fueron 
resultado de la menor producción de la 
mediana minería. 

Por su parte, las exportaciones de 
los metales preciosos estuvieron favoreci- 
das por el ascenso en las cotizaciones 
internacionales de los mismos y por el 
inicio de operaciones de la empresa aurífera 
Minera Yanacocha S.A., la misma que 
entre agosto y diciembre de 1993 llegó a 
producir 81 497 onzas de oro. Por su par- 
te, las exportaciones de plata disminuye- 
ron por las menores ventas de CEN- 
TROMIN, ante el menor suministro de 
concentrados de plata por parte de la 
mediana minería a la refinería de La Oroya. 

Petróleo y derivados 

. Las exportaciones de hidrocarburos 
(US$ 181 millones) fueron menores en 
US$ 15 millones respecto a 1992. Este 
resultado se explica fundamentalmente 
por el mayor consumo de residuales en el 
mercado interno, lo cual determinó me- 
nores excedentes para la exportación. En 
cuanto a los precios obtenidos por nues- 
tros residuales, durante los primeros siete 
meses del año se observó un comporta- 
miento ascendente, lo que determinó que 
el precio promedio fuera 1.5 por ciento 
superior al registrado en 1992. 
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Cabe señalar que el 23 por ciento de 
las exportaciones de hidrocarburos se 
generaron bajo el marco del contrato 
maquila y compra-venta suscrito entre 
Petróleos del Pení S.A. (PETROPERU) y la 
empresa suiza Marc Rich Co.. suscrito en 
noviembre de 1992, mediante el cual se 
procesó 7.7 millones de barriles en la 
refinería La Pampilla. Dicho contrato ex- 
piró en noviembre de 1993. 

Pesqueras 

Las exportaciones de harina de pes- 
cado ascendieron a US$ 542 millones, 
superando en 23 por ciento la cifra regis- 
trada el año anterior. Con ello, el Perú 
mantuvo su condición de primer país 
exportador de harina de pescado, logran- 
do también ubicarse como primer pro- 
ductor mundial de este rubro. La altera- 
ción de las condiciones climatológicas 
durante el primer trimestre del año, favo- 
reció la extracción de anchoveta para la 
producción de harina y aceite de pescado, 
pese a las dos vedas dispuestas durante el 
año. 

El incremento de la oierta de harina 
de pescado y la caída de la demanda por 
parte de China y paises de Europa del Este 
propició una reducción de los precios de 
exportación en 27.1 por ciento. No obstante 
ello. las empresas privadas nacionales 
llevaron a cabo mejoras en los procesos 
productivos y búsqueda de nuevos mer- 
cados hacia iines de año. principalmente 
en los Estados Unidos de América y Aus- 
tralia. 

Agrícolas 

Las exportaciones agrícolas tradicio- 
nales fueron de US$ 77 millones, lo que 

signiiicó una disminución de 33.0 por 
ciento respecto al nivel de 1992. 

En 1993 las exportaciones de algo- 
dón en fibra alcanzaron su nivel más bajo 
(US$4 millones), como consecuencia de la 
reducción del área sembrada. Por su parte, 
el aplazamiento hasta principios de 1994 
de algunos embarques de las cuotas azu- 
careras otorgadas por los Estados Unidos 
de América, correspondientes al periodo 
1992- 1993, así como la baja producción 
interna determinaron que en 1993 sola- 
mente se exportara uS$ 12 millones, irente 
a US$ 23 millones en 1992. 

Respecto a las exportaciones de café, 
éstas sumaron US$ 60 millones, dismi- 
nuyendo 13 por ciento respecto al aF 
anterior. Los bajos precios pagados en el 
exterior y la poca inversión dirigida al 
mantenimiento de la superiicie sembrada, 
provocaron una reducción de los volúme- 
nes embarcados. En la segunda mitad del 
año se observó una recuperación de los 
precios internacionales, resultado del Plan 
de Retención de Exportaciones de los 
principales países miembros de la Aso- 
ciación de Países Exportadores de Calé, 
los cuales acordaron una reducción en las 
exportaciones en 20 por ciento, a partir del 
1 de octubre, a fin de obtener un mayor 
precio por este producto. 

Otros productos tradicionales 

El valor de las exportaciones en este 
rubro ascendió a US$102 millones. lo que 
representó un incremento de US$30 mi- 
llones respecto a 1992. Laventa al exterior 
de metales menores, básicamente estaño 
y molibdeno, ascendió a US$63 millones. 
Por otro lado. se registró exportaciones de 
aceite de pescado en el primer semestre 
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por US$ 31 millones, aprovechando la 
coyuntura favorable en los precios inter- 
nacionales~ la acumulación de inventarios 
por la débil demanda interna de meses 
anteriores. 

Productos no tradicionales 

El valor exportado de productos no 
tradicionales aumento por segundo año 
consecutivo, alcanzando en 1993 un nivel 
de US$ 1 130 millones. Destacaron los 
sectores pesquero y agropecuario (46.4 y 
22.5 por ciento. respectivamente). 
notándose una contracción en las ventas 
de productos siderometalúrgicos (- 1 1.9 
por ciento). 

Respecto a las exportaciones pes- 
queras. se observó un aumento de 59 por 
ciento en el valor de la extracción de 
calamar gigante, así como mayores ventas 
en la mayoría de los productos pesqueros 
no tradicionales, principalmente merluza 
congelada en filetes, harina desgrasada y 
moluscos. 

Las exportaciones agropecuarias au- 
mentaron US$34 millones debido al me- 
joramiento de las condiciones climatoló- 
gicas y al incremento de la productividad 
en la mayoría de las empresas expor- 
tadoras. Así. productos como espárragos y 
legumbres en conserva, mangos frescos, 
frijoles. harina de marigold y nueces del 
Brasil elevaron sus volúmenes exporta- 
dos. 

Con relación a las exportaciones de 
productos' textiles. éstas mantuvieron el 
mismo nivel que el año anterior (US$324 
millones). Cabe anotar que las empresas 
del ramo se vieron aíectadas por proble- 

mas de carácter íinanciero y por los bajos 
precios internacionales. 

De otro lado. se registró una disminu- 
ción en la exportación de productos quí- 
micos, debido principalmente a las me- 
notes ventas al exterior de productos 
petroquímicos. no obstante el aumento en 
las colocaciones de detergentes. aceites 
esenciales de limón y oxido de zinc. Por su 
parte. las exportaciones de productos 
siderometalúrgicos disminuyeron básica- 
mente por la menor venta de manufactu- 
ras de zinc, afectada por los menores 
precios internacionales de la materia pri- 
ma. Por el contrario, se produjo una mayor 
exportación de artículos de joyería de 
metales preciosos, apoyada en parte por el 
&a de precios y la admisión temporal de 
materia prima. 

Finalmente, cabe mencionar que 
desde el 31 de agosto de 1993 el país ha 
podido acceder a los beneficios de la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA) 
de los Estados Unidos de América, la 
misma que finalizaria el 4 de diciembre del 
200 1. La LPAA abarca casi todo eluniverso 
arancelario (con excepción de productos 
textiles, calzado, petróleo. atún, cueros. 
azúcares. ron y relojes) y representa un 
beneficio arancelario promedio dé 10 por 
ciento para los productos que no estaban 
incluidos en el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) de ese país. 

ii. Importaciones 

En 1993 el valor de las importacio- 
nes ascendió a US$4 043 millones. nivel 
ligeramentemenor (0.2 por ciento) al del 
año anterior. Excluyendo las donaciones, 
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cuyo nivel disminuyó US$67 millones, las en US$ 68 millones (8.2 por ciento) y de 
importaciones aumentaron 1.5 por cierito, insumos en US$ 159 millones (12.2 por 
destacando el crecimiento de las compras ciento). Excluyendo las adquisiciones de 
del sector privado (7,3 por ciento). alimentos. el crecimiento del resto de las 

importaciones de bienes de consumo fue 
El sector privado aumentó sus de US$ 36 millones (5.7 por ciento). en 

compras al exterior de bienes de consumo tanto que las de insumos no alimen- 

CUADRO 23 
IMPORTACIONES FOB, SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO 

(CUODE) Y SECTORES 
(Millones de US dólares) 

BIENES DE CONSUMO 
Sector público 
Sector privado 

INSUMOS 
Sector público 
Sector privado 

BIENES DE CAPITAL 
Sector público 
Sector privado 

DIVERSOS Y AJUSTE 
Sector público 
Sector privado 

TOTAL 
Sector público 
Sector privado 

MEMO: 
Principales alimentos 21 
Trigo 
Maíz y10 sorgo 
Arroz 
Azúcar 31 
Lácteos 
Soya 
Carnes 

11 Preliminar. 
21 Excluye donaciones. 
31 Incluye azúcar de caña en bruto sin refinar, clasificada como insumo. 
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ticios fue de US$ 147 millones (13.6 por 
ciento). 

Por su parte. la participación del sec- 
tor público en las importaciones totales 
continuó disminuyendo al pasar de 18.9 
por ciento en 1992 a 16.3 por ciento en 
1993. Las mayores adquisiciones corres- 
pondieron a hidrocarburos y bienes de 
capital para obras públicas y, en menor 
medida, material para defensa y concen- 
trados para la industria minera. Con rela- 
ción a los bienes de capital. destacó la 
adquisición de turbinas para la genera- 
ción de energía eléctrica por un valor de 
US$ 40 millones. 

Respecto a la composición de las 
importaciones bajo la clasificación por uso 
o destino económico (CUODE), en la ca- 
tegoría bienes de consumo. excluyendo a 
los principales alimentos. destacó la im- 
portación de vehículos de transporte par- 
ticular y de máquinas y aparatos de uso 
doméstico (US$ 153 millones y US$ 136 
millones. respectivamente). Entre los 
insumos, sobresalió la compra de pro- 
ductos químicos para la industria. y 
combustibles y lubricantes (IJS$ 500 mi- 
llones y US$ 324 millones. respectiva- 
mente). mientras que entre los bienes de 
capital, se registró mayores importacio- 
nes de maquinaria de uso industrial, y 
equipo de transporte público y de carga, 
incluyendo partes y accesorios (US$ 366 
millones y US$ 325 millones, respectiva- 
mente). 

A nivel de productos, destaco la im- 
portación de vehículos de uso particular y 
de equipo de transporte público y de carga 
(incluyendo partes y accesorios). que pa- 
saron de US$607 millones en 1992 a 
US$ 478 millones en el presente año. En 
contraste, la importación de material de 

. 
transporte y tracción para la agricultura, 
clasificada como bien de capital, ascen- 
dió a US$ 23 millones en 1993, nivel 
mayor en US$ 18 millones al del año pre- 
cedente. 

Por su parte, las importaciones de 
hidrocarburos totalizaron US$27 1 millo- 
nes, monto que resultó inferior en US$90 
millones respecto a 1992, debido princi- 
palmente a la mayor producción de crudo 
y a la caída de los precios internacionales. 
Conello, el déiicit de la balanza petrolera 
anual fue de US$ 90 millones, lo que 
signiiicó una mejora de US$ 76 millones 
con relación a 1992. 

El valor importado de los principales 
alimentos se incremento 5.8 por ciento, en 
particular debido a las mayores coxnpras 
de úigo y azúcar. lo cual fue contrarrestado 
por la reducción de las adquisiciones de 
maíz (24.4 por ciento) asociada al signifi- 
cativo incremento de la producción inter- 
na. Cabe anotar que la disminución de los 
precios internacionales de los alimentos 
permitió un ahorro de divisas estimado en 
US$ 26 millones. 

De otro lado. las importaciones regis- 
tradas bajo el régimen de admisión tem- 
poral aumentaron a raíz de la liberaiización 
y ílexibilización de las normas aduaneras 
emitidas en este año. destacando entre 
ellas el Decreto Supremo Extraordinario 
013-93/PCM "Normas aplicables a los 
regímenes de tráiico de perfeccionamiento 
activo [TPA)" (1993-03-04). Tales impor- 
taciones. excluyendo al petróleo, se incre- 
mentaron 4 1,5 por ciento, alcanzando 
US$42 millones en el año. Cabe mencio- 
nar que TPA es el conjunto de regímenes 
especiales por los cuales se suspende o 
exonera, según corresponda, los derechos 
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arancelarios, Impuesto General a las Ven- 
tas, Impuesto Selectivo al Consumo. y 
demás impuestos que graven la importa- 
ción de ciertas mercancías destinadas a 
procesos de elaboración o transformación 
para su  exportación. Los regímenes con- 
siderados son: Admisión Temporal y Re- 
posición de Mercancías en Franquicia. 

Por otra parte, el mayor control 
aduanero y normas más estrictas sobre 
las importaciones canalizadas a través de 
la Zona de Tratamiento Especial Comer- 
cial de Tacna (ZOTAC), llevó a que el llujo 
de las mismas pasara de US$196 millones 
en 1992 a US$ 134 millones en 1993. 

iii. Intercambio por países 

Durante 1993 los Estados Unidos de 
América. J$pÓn y Alemania fueron nues- 
tros principales socios comerciales, par- 
ticipando co? el 26.0 por ciento, 8.3 
por ciento y 4.9 por ciento, respectiva- 
mente. en el total de nuestro intercambio 
comercial. A nivel de bloques comerciales, 
se observó que la Comunidad Económica 
Europea (CEE). el Grupo Andino (GRAN). 
laAsociación Latinoamericana de Integra- 
ción (ALADI) y los países de Asia Oriental 
disminuyeron su importancia en nuestro 
comercio exterior. El resultado de la ba- 
lanza comercial mostró un ligero aumento 
en el superávit con la CEE y un menor 
saldo negativo con el GRAN, en tanto que 
se incremento el déficit con los países 
agrupados en el North American FreeTrade 
Agreement (NAFTA) y la ALADI. Por otra 
parte. se redujo el superávit comercial que 
se mantenía con los países de Asia Orien- 
tal. 

Los Estados Unidos de América y 
Japón siguieron constituyerido los princi- 
pales mercados de nuestras exportacio- 
nes. participando con el 2 1.2 por ciento y 
10.2 por ciento. respectivamente. Dentro 
de los principales productos de exportación 
a los Estados Unidos de América sobre- 
salieron los derivados de petróleo, produc- 
tos textiles, harina de pescado, joyena de 
metales preciosos y plata refinada; mien- 
tras que los productos de mayor venta a 
Japón fueron el cobre "blister" (cobre para 
refinanción al 98 por ciento de pureza) y 
refinado, productos pesqueros no tradi- 
cionales y concentrados de zinc. De otro 
lado. el Reino Unido se ubicó como la 
tercera plaza en importancia con el 8.6 por 
ciento, destacando las ventas a dicho país 
de oro, Cobre refinado, concentrados cl 
zinc y productos textiles. 

Por otra parte, los Estados Unidos de 
América continuó manteniéndose como 
nuestro principal proveedor de bienes con 
e130.1 por ciento de los bienes importados. 
En tal sentido, merece destacarse las 
compras de generadores de electricidad, 
comb~istibles, trigo duro. equipos de 
cómputo y productos químicos. Japón 
ocupó el segundo lugar en importancia 
como proveedor. sobresaliendo las adqui- 
siciones de vehículos y autopartes tanto 
para el transporte colectivo cuanto de 
mercancías. Por su parte, Argentina se 
situó como el tercer país proveedor en 
importancia, debido principalmente a las 
compras a dicho país de trigo y maíz 
amarillo duro, aceite de soya y petróleo 
crudo. Por último, después de haberse 
constituido en los últimos dos años como 
el segundo país al~asteceaor de bienes, 
Colombia pasó a la quinta posición, al 
disminuir las compras de petróleo a ese 
país. 
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ir> CUADRO 24 
INTERCAMBIO COMERCIAL POR PRINCIPALES BLOQUES ECONOMICOS 11 

(Millones de US dólares) 

1992 1993 
Bloques X M (X-M) (X+M) X M (X-M) (X+M) 

NAFTA 21 952 1 173 -221 2 125 916 1 373 -457 2 288 
CEE 964 52 1 443 1 486 999 522 476 1 521 
ALADl 31 605 1 300 -695 1 905 583 1 335 -75 1 192 
GRUPO AhlDlNO 270 574 -304 844 270 504 -234 774 
ASIA 870 570 300 1 440 849 570 279 1418 

(Estructura porcentual) 
Y 

1992 1993 
Bloques X M W+M) X M (X+M) 

m' 

NAFTA 27,3 31,3 29,4 26,4 34,3 30,6 
CEE 27,7 13,9 20,5 28,8 13,O 20,4 
ALADI' 17,4 34,7 26,4 16,8 33,3 25,7 
GRUPO ANDINO 7,8 1 5 3  11,7 7,8 12,6 10,4 
ASIA 25,O 15,2 19,9 24,5 14,2 19,O 

11 X: Exportaciones, M: Importaciones 
21 Agrupa a los Estados Unidos de América, Canadá y México que en 1993 firmaron el Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica. 
31 Incluye México y GRAN. 

CUADRO 25 
COMERCIO POR PRINCIPALES PAISES 

e (Estructura porcentual) 
l 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES X + M  
1991 1992 1993 1991 1992 1993 i s ~ l  1992 '1993 

Estados Unidos de América 
Jap6n 
Alemania 11 
Brasil 
Reino Unido 
Colombia 
Argentina 
Chile 
Italia 
Corea del Sur 
Resto 

G TOTAL 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 

11 Incluye las cifras de la ex-Republica Democrática Alemana. 
S 
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Con relación a los intereses corrien- 
tes dela deuda pública, estos ascendieron 

B. SERVICIOS FINANCIEROS a US$89 1 millones. De este total, la mayor 
parte correspondió al servicio con los países 

El saldo de servicios financieros fue miembros del Club de París y los orga- 
negativo en US$981 millones, aumentan- nismos internacionales por uS$ 572 mi- 

do US$71 millones con relación al déricit llonesyUS$196 millones, respectivamen- 

registrado el año precedente. te. De estos últimos, la mayor parte fue 

CUADRO 26 
SERVICIOS FINANCIEROS 

(Millones de US dólares) 

l. INGRESOS 
Públicos 
Privados 

II. EGRESOS 
Intereses públicos 
- Deuda pública a largo plazo 21 31 
- BCRP 
Privados 
- Utilidades y dividendos 
- Ganancias no distribuidas 
- Intereses 

i. Largo plazo 21 
ii.Corto plazo 41 

111. SALDO (1-11) 
Público 
Privado 

11 Preliminar. 
21 Corresponde al total de intereses vencidos. 
31 Considera ra el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública con el Club de París y 

JAPECO. 
41 Incluye intereses públicos de corto plazo. 

Los ingresos del exterior por depósi-, 
tos y otras inversiones en activos interna- 
cionales fueron de US$153 millones, monto 
superior en US$ 16 millones al registrado 
en 1992. Este resultado se explica por el 
aumento de los depósitos en el exterior del 
BCRP, que al cierre de 1993 llegaron a 
US$ 2 720 millones. 

con el Banco Interamericano de Desarro- 
llo (BID) por US$ 80 millones y el Banco 
Mundial por US$ 100 millones. Del total 
de vencimientos del periodo. se cancela- 
ron intereses por US$404 millones, de los 
cuales US$ 154 nlillones correspondieron 
principalmente al servicio con los países 
del Club de París y US$ 196 millones se 

21 Excluye la regularización de atrasos con el Banco Mundial por US$ 867 millones (US$ 485 millones por amortización 
y US$ 382 por intereses). 



destinaron a organisrr-os internacionales. 
El qayor servicio atendido en compara- 
ción con el de 1992 se debió al nuevo 
calendario de pagos acordado en la 
reprogramación de 199 1. 

Cabe mencionar que. del total .de 
vencimientos de intereses de la deuda 
pública, se refinanciaron US$ 407 millo- 
nes, resultado de la reprogramación de 
199 1 de la deuda pre-fecha de corte con el 
Club de Pans. 

Los pagos por intereses de corto y 
mediano plazo del sector privado ascen- 
dieron a US$175 millones, registrando un 
incremento de US$11 millones respecto a 
1992. Ello se debió principalmente al au- 
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mento de los pasivos con el exterior del 
sistema bancario. Cabe anotar que en el 
año se observó una dismiriución de la 
London International Board of Rates 
(LIBOR] a 3 meses, en respuesta al bajo 
nivel de actividad económica de las prin- 
cipales economías industrializadas, prin- 
cipalmente de Europa Occidental y Japón. 

C. SERVICIOS NO FINANCIEROS 

CUADRO 27 
SERVlClOS NO FINANCIEROS 

(Millones de US dólares] 

En 1993 el déficit por servicios no 
financieros fue de US$657 millones. me- 
nor en US$11 millones al del año anterior. 
Ello fue consecueilcia de un menor saldo 

C - FLETES 
Crédit:, 
Débito 

s. TRANSACCIONES DEL GOBIERNO 
Crédito 
Débito 

TRANSPOR'TES DIVERSOS 
Crédito 
Débito 

VIAJES 
Crédito 
Débito 

SERVlClOS DIVERSOS 21 
Crédito 
Débito 

TOTAL -452 -668 -657 
Crédito 877 846 892 
Débito -1 329 -1 514 -1 549 

11 Preliminar 
21 Inclgye reaseguros, comunicaciones y servicios de inversión directa, entre otros. 
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negativo en viajes y transportes diversos. 
lo que fue atenuado por el aumento en los 
egresos netos, por fletes y servicios diver- 
sos. 

Respecto al saldo porviajes, se registró 
un aumento de 25 por ciento en el volumen 
de llegadas de no residentes al país. lo que 
elevó el ingreso por viajes en US$ 80 
millones. Se observó mayor ingreso tanto 
de turistas cuanto de viajeros por motivo 
de negocios (318 mil viajeros en 1993. 
frente a 255 mil en 1992). lo que fue 
consecuencia de la . mayor estabilidad 
económica y política del país y del proceso 
de pacificación nacional. De otro lado. se 
registró un crecimiento de los egresos de 
US$ 70 millones, debido al aumento de la 
salida de peruanos al exterior y de los 
gastos que éstos realizan. 

La disminución del saldo negativo 
por transportes diversos en US$ 13 millo- 
nes se explicó principalmente por los ma- 
yores gastos de naves extranjeras en el 
país y el descenso en las ventas de pasajes 
internacionales a peruanos por compañías 
extranjeras. ante la progresiva recupera- 
ción de mercado de las aerolineas nacio- 
nales. 

El saldo negativo de los servicios di- 
versos se increnientó US$ 10 millones 
respecto a 1992, debido al aumento de 
egresos asociados a la supervisión de im- 
portaciones, la extracción de calamar gi- 
gante por compañías extranjeras con per- 
misos de pesca y el contrato de refinación- 
compra-venta entre PETKOPEKU y Marc 
Rich Co. Asimismo. el egreso neto por 
reaseguros en el exterior aumentó como 
resultado del menor ingreso por siniestros 
ante la disminución de atentados terroris- 
tas. 

D. PAGOS DE 
TRANSFERENCIA 

Durante 1993 las transferencias ne- 
tas recibidas por el país ascendieron a 
US$44 1 millones. monto ligeramente in- 
ferior al obtenido el afio precedente. 

Las remesas al país de peruanos que 
residen en el exterior durante 1993 se 
estiman en US$ 260 millones, siendo los 
Estados Unidos de América y Japón los 
principales países emisores. Dicha cifra se 
ha estimado a partir de una encuesta 
realizada en trece principales ciudades del 
exterior. 

Durante 1993 las donaciones de 
bienes alcanzaron la cifra de US$ 117 
millones, de las cuales el 52 por ciento se 
canalizó al sector público. A nive¡ de pro- 
ductos. cerca de la niitad correspondió a 
alimentos [principalmente trigo) y 37 por 
ciento a bienes de capital. A nivel de país, 
destacan las donaciones de los Estados 
Unidos de América (US$ 52 millones), de 
las cuales 80 por ciento correspondió a 
alimentos y 15 por ciento a bienes de 
capital. Por su parte, las donaciones de 
Japón [US$ 20 millones) estuvieron 
compuestas en un 76 por ciento por bie- 
nes de capital y 24 por ciento de otros 
rubros. Finalmente, la CEE donó US$ 20 
millones, principalmente en bienes de 
capital y alimentos. 

Asimismo, es importante destacar la 
donación de US$ 15 millones de Italia y 
de US$ 10 millones de los Países Bajos 
como parte del apoyo financiero que 
estos países brindan al programa econó- 
mico. 1' 
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E. CAPITALES A LARGO PLAZO 
DEL SECTOR PUBLICO 

Los capitales a largo plazo orientados 
al sector público tuvieron un flujo neto 
positivo de US$647 millones, superior en 
US$172 millones al obtenido en 1992. Los 
mayores montos de desembolsos y de 
refinanciación reflejan. en el primer caso, 
la regularización de atrasos con el Banco 
Mundial y, en el segundo, la refinanciación 
con el Club de Pans y con la Japan Peru Oil 
Co. (JAPECO) . 

Durante el presente año los des- 
embolsos de la deuda pública externa 
ascendieron a US$ 1 509 millones. regis- 
trando un incremento de US$ 1 122  mi- 
llones con relación al año anterior. De 
dicho total, US$ 1 335 millones corres- 
pondieron a créditos destinados a apoyar 
el programa económico. los cuales íueron 
otorgados por los países miembros del 
Club de Pans, en el marco del Grupo de 
Apoyo. y por los organismos internaciona- 
les. Destacó el crédito del Banco Mundial 
por US$ 9 7 5  millones. de los cuales 
US$867 millones se destinaron a la regu- 
larización de la deuda vencida con este 
organismo. 

En lo que se refiere a los desembolsos 
(excluyendo los préstamos sectoriales y de 
apoyo al programa), US$ 166 millones se 
destinaron a proyectos de inversión y 
US$ 8 millones a gastos de defensa. Las 
principales fuentes de financiamiento para 
proyectos de inversión fueron organismos 
internacionales (US$12 1 millones) y países 
miembros del Club de Pans (US$40 millo- 
nes). seguidos de los países de Europa del 
Este y de América Latina. Cabe destacar 
los desembolsos otorgados por la Corpora- 

ción Andina de Fomento ( C m  y el BID 
(US$ 72  millones y US$ 4 5  millones, res- 
pectivamente), des tinados principalmen- 
te al financiamiento de los programas de 
crédito global multisectorialy a la pequeña 
y mediana empresa, en el primer caso; 
y al pro-grama de carreteras y a la línea de 
transmisión Carhuaquero-Chiclayo, en el 
caso del BID. 

Por s u  parte, los créditos de apoyo al 
programa, excluyendo el de la regulariza- 
ción de atrasos con el Banco Mundial, 
alcanzaron US$468  millones, cifra supe- 
rior en US$351  millones al monto ejecu- 
tado en 1992. Los préstamos provenien- 
tes de organismos internacionales ascen- 
dieron a US$294 millones, lo que contras- 
tó con los recursos de esta fuente captados ' 
durante el año precedrente (US$63  millo- 
nes). Cabe resaltar que este incremento se 
debió principalmeilte a la canalización de 
fondos del BID correspondientes al prés- 
tamo sectorial financiero (US$ 150 mi- 
llones) y al préstamo sectorial de comer- 
cio (US$ 36 millones). El saldo restante 
correspondió al Banco Mundial (US$ 1 0 8  
millones). cuyos recursos fueron orienta- 
dos en su mayor parte al programa de 
privaiización de empresas publicas. 

Respecto a los desembolsos otorga- 
dos por los paises miembros del Club de 
París que integran el Grupo de Apoyo al 
programa económico, destacó el aporte de 
Japón que participó con un total de 
US$ 144  millones. Este monto fue mayor 
en US$90  millones al otorgado en 1992  y 
cofinanció los préstamos de ajuste de los 
sectores comercio y financiero del BID. 
También se recibieron un préstamo de 
Alemania (US$30 millones) y donaciones 
de Italia (US$ 1 5  millones) y los Países 
Bajos (US$ 10 millones). 
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CUADRO 28 
DEUDA PUBLICA EXTERNA 11 

DESTINO DE LOS DESEMBOLSOS NUEVOS 21 
(Millones de US dólares) 

Estructura porcentual 
1991 1992 1993 k 9 1  1992 1993 

Proyectos de inversión . 835 31 332 41 1 501 51 95,7 85,8 995 
Importación de alimentos 12 O O 1,4 0,O 0,O 
Defensa 25 55 8 2,9 14,2 0,5 

TOTAL 872 387 1 509 100,O 100,O 100,O 

11 De mediano y largo plazo; excluye prkstamos de apoyo a la balanza de pagos. 
21 Preliminar. 
31 Incluye US$ 325 millones otorgados por el BID para ajuste estructural del sector comercio y US$ 322 

millones del crédito de Japón a través de la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) en 1991. 
41 Incluye US$ 63 millones (segundo tramo) otorgados por el BID para ajuste estructural del sector 

comercio y US$ 54 millones del saldo del crédito de Japón a través de la OECF. 
. 51 Incluye US$975 millones otorgados por el Banco Mundial, de los cuales US$867 millones se utilizaron 

para regularizar atrasos, US$ 186 millones del BID, US$ 144 millones y US$ 30 millones de Japón y 
Alemania, respectivamente. 

Los desembolsos por reiinancia- 
ción ascendieron a US$ 1 313 millones 
(US$ 663 millones correspondientes a 
amortización y US$ 650 milloiles a inte- 
reses). resultando superior en US$ 766 
millones respecto a 1992. El alivio por 
vencimientos comentes alcanzó US$617 
millones como resultado principalmente 
de la negociación con el Club de Pans. 
Asimismo, el acuerdo con JAPECO impli- 
có reiinanciacion de deuda atrasada por 
US$ 696 millones, cuya contrapartida se 
registra como regulari;.,ación en la cuenta 
de otros capitales, por tratarse de una 
reducción en el saldo de la deuda vencida 
y no pagada en su oportunidad. 

Con relación a las condoilaciones cabe 
anotar que aquéllas obtenidas durante el 
año 1992, US$ 9 millones, y el presente 
año, US$ 7 millones (US$ 5 millones de 
arnortizacion y US$ 2 millones de intere- 

ses), son resultado de las negociaciones 
bilaterales con los Países Bajos (por una 
deuda equivalente a US$ 59 millones). 
Según lo establecido mediante Deci-eto 
Supremo 104-92-EF (1992-06-061, la 
condonación de esta deuda se efectuará 
en el momento y por el monto de venci- 
mientos comentes que la misma devengue. 

Por otro lado, los vencimientos co- 
mentes por concepto de amortización fue- 
ron de US$963 millones, monto superior 
en US$2 14 millones a los devengados en 
1992. De este total. se pagó US$ 482 
millones, lo que significó un incremento 
de US$104 millones respecto al año ante- 
rior. La mayor parte de la amortización 
atendida correspondió a organismos in- 
ternacionales con US$ 195 millones (BID 
y Banco Mundial, principalmente). Asi- 
mismo, se atendieron los vencimientos 
con los países del Club de Pans por 
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US$ 175  millones y con los países de 
America Latina por US$104 millones. Los 
pagos al resto de acreedores se irán resta- 
bleciendo en la medida que se efectúen los 
acuerdos de deuda con cada uno de ellos. 

Respecto al servicio por amortización 
no atendida, éste ascendió a US$ 476  
millones. de los cuales se obtuvo un alivio 
de pagos por US$ 2 1 0  millones como 
resultado de las negociaciones efectuadas 
con el Club de París en 199 1 y 1993. La 
diferencia, US$ 2 6 6  millones. correspon- 
de al servicio impagado fundamentalmente 
con los paises de Europa del Este (60 por 
ciento] y proveedores (24 por ciento]. 

La cuenta de otros capitales alcanzó 
la suma de US$ 1 219  millones como 
resultado de la diferencia entre los venci- 
mientos no atendidos de amortización e 
intereses por US$344 millones y la regu- 
larización de atrasos por US$1 563 millo- 
nes. Los montos impagados fueron ligera- 
mente superiores al año anterior. Ello fue 
explicado básicamente por los compromi- 
sos pendientes de negociación con los 
países de Europa del Este. El rubro de 
regularización fue considerablemente su- 
perior al obtenido en 1992. consecuencia 
de las negociaciones con el Banco Mundial 
(regularizaciones por US$867 millones) y 
con JAPECO (US$696 millones]. 

Finalmente, la transferencia neta3/ 
para 1993  fue de US$ -244 millones, mon- 
to inferior en US$ 9 4  millones al del año 
anterior. Dicho resultado se explica bási- 
camente por las operaciones con América 
Latina y con proveedores con garantía de 
gobiernos agrupados en el Club de París. 

Cabe anotar que este concepto no tiene en 
cuenta el senvicio vencido y, por lo tanto. 
no refleja ni el alivio obtenido a través de 
las refinanciaciones de deuda con el Club 
de.Pans y JAPECO. ni el servicio impagado 
con las fuentes acreedoras con las que aún 
no se  h a n  logrado convenios de  
refinanciación. 

Cabe mencionar que la transferencia 
neta con América Latina (US$ - 146 mi- 
llones) resulta elevada en la medida que la 
deuda con dicha fuente no ha sido 
renegociada y sus cai-gos se canalizan de 
manera automática a través del Convenio 
de Créditos Recíprocos de ALADI; al res- 
pecto. la mayor parte del pago neto se 
reflejó en una reducción del adeudado con 
esa fuente financiera. Asimismo, se debe 
destacar que, luego de 4 años de haber 
mantenido transferencias negativas con 
los organismos internacionales. esta ten- 
dencia se  revierte, obteniéndose una 
transferencia positiva de US$24 millones, 
debido a los mayores desembolsos del BID 
y del Banco Mundial. 

Sin embargo, se debe precisar que el 
efecto positivo para el país de la reincorpo- 
ración a la comunidad financiera interna- 
cional debe incluir necesariamente el flujo 
de capitales destinados al sector privado. 
En este sentido, el ingreso neto de capi- 
tales de largo plazo por US$ 590 millo- 
nes al sector privado durante 1993  com- 
pensa el mayor servicio. Adicionalmente, 
el sector privado no financiero concertó 
créditos con organismos internacionales 
por US$ 155  millones y compromisos de 
inversión por US$ 1 3  millones [de los 
cuales US$33 millones se desembolsaron 

3/ La cual considera la diferencia entre los desembolsos [capitales para proyectos de inversió~i y otros fines] y el 
sewicio efectivamente pagado (amortización e intereses). 
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CUADRO 29 
DEUDA PUBLICA EXTERNA 11 

TRANSFERENCIA NETA 2/ 
(Millones de US dólares) 

Agencias y gobiernos 
- Desembolsos 

Amortización pagada 
lntereses pagados 

Banca internacional 
Desembolsos 
Amortizaci6n pagada 
lntereses pagados 

Organismos internacionales 
Desembolsos 
Amortizaci6n pagada 
lntereses pagados 

Países de Europa del Este 
Desembolsos 
Amortizaci6n pagada 
lntereses pagados 

Proveedores 
Desembolsos 
Amortizaci6n pagada 
lntereses pagados 

TOTAL 
Desembolsos 
Amortizaci6n pagada 
lntereses pagados 

Memo: 
Donaciones Club de París 

11 De mediano y largo plazo; excluye préstamos de apoyo a la balanza de pagos. 
21 Preliminar. 
31 Incluye US$485 millones de refinanciación del principal con el Banco Mundial. 
41 Incluye US$ 382 millones de refinanciación de los intereses con el Banco Mundial 

en 1993). Entre dichos organismos desta- 
có la CAF que concedió créditos a empre- 
sas privadas por US$ 127 millones. 

F. CAPITALES DE LARGO PLAZO 
DEL SECTOR PRIVADO 

El ingreso neto de capitales de lar- 
go plazo al sector privado aumentó de 

US$ 137 millones en 1992 a US$ 590 
millones en 1993, lo que-se debió princi- 
palmente al mayor dinamismo de la 
inversión extranjera en el país. Así. la 
inversión extranjera neta ascendió a US$ 
571 millones. cifra superior en US$ 444 

millones a la de 1992. Dicho resultado se 
explica básicamente por el incremento de 
las inversiones en cartera canalizadas a 
través de la Caja de Valores (CAVALI de la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL). así como 
por los mayores ingresos por privatización 
de empresas públicas. 



Respecto a la inversion de extranje- * 
ros en CAVAL-BVL. ésta ascendió en térmi- 
nos netos a US$222 millones. con lo cual 
la valorización de las tenencias de ac- 
ciones de no residentes al cierre de 1993 
llegó a IJS$ 688 millones. La inversión 
neta del periodo provino principalmente 
de los Estados Unidos de América (72 por 
ciento) y de Chile e Inglaterra (8.7 y 8.6 
por ciento, respectivamente). Entre los 
ingresos por privatizacion destacaron los 

? 
correspondientes a las ventas de la Em- 
presa Minera del Hierro del Perú S.A. - 
HIERROPERU- (Shougang-China), Em- 

r presa de Transporte Aéreo del Perú - 
AEROPERU- (Aeroméxico-México) . Ya- 
cimiento cupnfero de Quellaveco (Man- 
tos Blancos-Chile) . Reactivos Nacionales 
S.A. -RENASA- (Cyanamid-Chile) y Pe- 

1 
trolera Transoceánica [Glenpoint 
Enterprises 1nc.-Panamá). Estas, en 
conjunto. ascendieron a US$ 149 millo- 
nes. 

Otras inversiones llevadas a cabo 
durante el año fueron las de Southern 
Peru Copper Corporation y Shougang- 
HIERRO PERU, la adquisición de empre- 
sas privadas operativas (Compañía Nacio- 
nal de Cerveza, Field. Telemóvil y Tejidos 
La Unión, entre otras) y la fonnación de 
nuevas empresas como las Administrado- 
ras Privadas de Fondos de Pensiones 
(AFPs) . 

No obstante el saldo negativo de 
US$ 19 millones registrado en el rubro de 
inversión directa neta por las contratistas 
petroleras extranjeras.  destacó la  
suscripción de cuatro nuevos contratos en 
el rubro de inversion directa neta con las 
siguientes empresas extranjeras: Great 
Western Resources, Occidental del Ama- 
zonas Inc., Sapet Development Peru Inc., 
PETROTECH International Corporation, 
con un compromiso de inversión no infe- 
rior a US$ 154 millones. Asimismo, se 

CUADRO 30 
CAPITALES PRIVADOS 
(Millones de  US dólares) 

l. INVERSION EXTRANJERA NETA -7 
Inversión directa - 7 
- Petroleras -1 2 
- Otras 2/ 5 
Inversión.en cartera 31 n.d. 

II. PRESTAMOS A LARGO PLAZO -1 12 10 19 
Desembolsos 125 138 162 
Amortización -104 . -1 27 -142 
Otros capitales 4/ -1 33 - 1 - 1 

III. CAPITALES PRIVADOS (I+II) -119 137 590 

11 ~reliminar. 
21 Incluye ingresos por privatización de empresas públicas. 
31 Corresponde a la compra neta de acciones en el país registrada en la CAVAL de la BVL. 
41 Registra el movimiento neto de atrasos en el pago del servicio de la deuda externa. 
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llegó a un  acuerdo con la American 
International Group (AIG). empresa ase- 
guradora de los activos de la empresa 
Belco que fue expropiada en 1985. 

Con relación al marco legal relevante 
para la inversión extranjera, cabe men- 
cionar la promulgación de Ley 26221 
(1993-08-20). nueva Ley Orgánica de Hi- 
drocarburos. que entre sus  puntos más 
importantes se pueden destacar las dife- 
rentes modalidades de contratación (Li- 
cencia. de Servicios y otras) y las garantías 
de estabilidad tributaria y disponibilidad 
de moneda extranjera. Finalmente, como 
parte de la promoción y seguridad que se 
le brinda a la inversión extranjera, el go- 
bierno suscribió durante el año Convenios 
Bilaterales de Promoción y Protección Re- 
cíproca de Inversiones con la República de 
Corea, Bolivia, Reino Unido y Francia. los 
mismos que entrarán envigencia en 1994. 

El endeudamiento neto de mediano 
y largo plazo del sector privado se 
incrementó a US$ 19 millones, monto 
superior en US$ 9 millones al del a130 
precedente. La mayor parte estuvo asocia- 
da a la adquisición de bienes de capital del 
exterior, un  creciente acceso al crédito 
externo de empresas privadas y a un mayor 
apoyo financiero a este sector por parte de 
organismos internacionales. tales como la 
CAF, la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y la Corporación Finan- 
ciera Internacional (CFI) . 

G. CAPITALES DE 
CORTO PLAZO 

El flujo neto de este tipo de capitales 
ascendió a US$ 1 037 millones, monto 

inferior en US$539 millones al de 1992, 
mostrando un  descenso por segundo año 
consecutivo. Cabe señalar que la cifra 
mostrada en esta cuenta incluye en forma 
neta (ingresos menos pagos) transaccio- 
nes no identificadas en las cuentas de 
balanza de pagos. tales como el movimien- 
to de capitales especulativos, el ingreso de 
divisas por exportaciones ilegales y los 
pagos al exterior por mercadena introdu- 
cida al país de contrabando. Asimismo, la 
cifra de esta cuenta recoge también erro- 
res y omisiones por inexactitud de estima- 
ciones y falta de cobertura estadística en 
las transacciones registradas en balanza 
de pagos. 

2. DEUDA EXTERNA 

Al cierre de 1993 el saldo de la deuda 
externa total ascendió a US$ 22 157 mi- 
llones, monto superior en US$748 millones 
al del año precedente. Ello se explica 
principalmente por el incremento del 
adeudado del sector público a mediano y 
largo plazo en US$ 640 millones. conse- 
cuencia tanto de los nuevos desembolsos 
otorgados por los organismos internacio- 
nales y el Club de París. cuanto del 
financiamiento asociado al alivio obtenido 
en las reprogramaciones con esta última 
fuente financiera en 199 1 y 1993. 

En cuanto a la deuda del BCRP, ésta 
se incrementó en US$ 45 millones (con- 
siderando las deudas de corto y largo 
plazo) respecto a la registrada en 1992. 
Esta variaciói? obedece principalmente a 
la diferencia entre lo desembolsado por el 
FMI, en el marco del Acuerdo de Servicio 
Ampliado para el periodo 1993- 1996, y lo 
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CUADRO 31 
DEUDA-EXTERNA TOTAL 11 

(Millones de US dólares) 

l. LARGO PLAZO 18 868 19 270 20 228 

1. Sector público 21 
2. BCRP 
3. Sector privado 

II. CORTO PLAZO PUBLICO Y PRIVADO 

1. Creditos comerciales y 
financieros 

2. Sistema bancario 
a. BCRP 
b.  Banco de la Naci6n 
c. Banca múltiple 
d. Banca de fomento 

III. DEUDA EXTERNA TOTAL (I+II) 

11 Preliminar 
21 Considera el costo financiero del servicio impagado de ladeuda públicacon el Club de París y JAPECO 

utilizado para la cancelación de atrasos 
con este organismo. La nueva deuda de 
largo plazo contraida con esta institución 
sirvió para cancelar los atrasos tanto por 
intereses y moras (corto plazo), cuanto por 
principal (largo plazo). 

Por otra parte, se efectuó el pago de 
los atrasos mantenidos con el Banco Mun- 
dial. Asimismo, se realizó una nueva 
reprogramación de la deuda con el Club de 
París y se alcanzó un acuerdo con JAPECO. 
un proveedor sin garantía que representa 
alrededor del 50 por ciento de la deuda con 
esta fuente de financiamiento 

En lo que se refiere al FMI. el 18 de 
marzo este organismo dio por finalizado el 
estado de inelegibilidad del Perú, luego de 
verificar el cumplimiento del PAD acorda- 

do en 1992, así como la cancelación de los 
atrasos con este organismo. Ello posibilitó 
el acceso del país nuevamente a los recur- 
sos de este organisn~o internacional. En la 
misma fecha, el FMI aprobó un crédito 
hasta por DEG 1 0 18 millories (equivalen- 
tes a US$ 1 395 millones) dentro de un 
Acuerdo de Servicio Ampliado para el pe- 
riodo 1993- 1996. De este monto, el Perú 
giró DEG 642.7 millones (US$ 880 millo- 
nes), de los cuales DEG 620.9 millones 
(US$850 millones) sirvieron para pagar el 
crédito puente otorgado por el Tesoro de 
los Estados Unidos de América y el Export- 
Import Bank de Japón para cancelar los 
atrasos. En esta feclia también-se realizó 
la regularización de atrasos al Banco 
Mundial por US$ 867 millones. con un 
crédito puente otorgado por las mismas 
iristituciones que para el caso del FMI. 



Memoria 1993 
Banco Central de Resma del Perú 

En la reunión con el Club de parís: 
llevada a cabo entre el 4 y 5 de mayo. se 
reprogramó las deudas de los créditos 
concertados antes del 1 de enero de 1983 
(denominada deuda pre cutoffl y cuyos 
vencimientos correspondían al periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 1993 
hasta e1 3 1 de mano de 1996 (denominado 
periodo de cons~lidación)~/. Este acuerdo 
significó un alivio en la presión de pagos 
durante el periodo de consolidación de 
US$ 1 896 millones, lo que representó el 
60 por ciento de los vencimientos en dicho 
periodo con este acreedor. 

Por su parte. l a ,  renegociación con 
JAPECO se realizó el 12 de marzo y la 
deuda reprogramada ascendió a US$ 707 
millones, contemplando tanto la deuda 
impagada al 30 de setiembre de 199 1 por 
US$696 millones, culnto los vencimien- 
tos corrientes del periodo de consolidación 
(comprendido desde el30 de setiembre de 
199 1 hasta e1 3 1 de diciembre de 1993) por 
US$ 11 millones. Las condiciones finan- 
cieras obtenidas fuerin: un periodo de 
maduración de 25 años, con 14 de gracia, 
y una reducción de la tasa de interés por 
moras en más del 50 por ciento con rela- 
ción a lo contratado originalmente"/. 

Asimismo. durante 1993 el gobierno 
continuó las conversaciones con la banca 
comercial internacional. En este contexto, 
en los meses de setiembre y noviembre, se 
efectuaron reuniones entre representan- 
tes del gobierno peruano y el Comité Ase- 

sor de Bancos. presjdido por el Citibank. 
Con el fin de facilitar las negociaciones, así 
como para otorgar mayor dinamismo al 
proceso de privatización de empresas pú- 
blicas, el gobierno aprobó la Ley 26250 
(1993- 1 1-25) que permite la utilización de 
deuda pública externa en el proceso an- 
teriormente señalado6/. 

Durante 1993 las concertaciones de 
nuevos créditos al sector público as- 
cendieron a US$ 666 millones, monto 
significativameilte menor al del año ante- 
rior (US$ 1 832 millones), debido a que en 
1992 se incluyeron créditos de ajuste sec- 
torial por US$1 150 millones con el Banco 
Mundial, cuya principal finalidad fue la 
cancelación de at.rasos con dicha institu- 
ción. 

El mayor porcentaje de recursos 
conce'rtados correspondió a organismos 
interilacionales con el 82,6 por ciento del 
total, seguido por las agencias y los gobier- 
nos de Japón. Alemania y Francia con el 
14.6 por ciento. y los países de Europa del 
Este con el saldo restante. 

El Banco Mundial y el BID mantuvie- 
ron una participación significativa dentro 
del total de concertaciones con fuentes 
multilaterales. Eil el caso del Banco 
Mundial, destacaron los préstamos para 
el programa de privatización de empresas 
públicas por US$ 250 millones y para el 
Fondo Nacional de Compensación y Desa- 
rrollo Social (FONCODES) por US$ 100 

41 Coincidente con c l ~ c r i l d o  d- \igcncia del Acuerdo de Servicio Ampliado firmado con el FMI.  
51 Esto significó una  isminucion e n  cl monto de intereses a pagar en aproximadamente USS 300 millones. Los 

intereses or el servicio impagado correspondientes a JAI'ECO, al igual que los del Club dc París, se han 
incorpora% al adeudado del sector público desde 1984. las intereses por deuda impagada con el resto de 
acreedores se  incarponir5n conforme se vayan alcanzando acuerdos dc rcne ociacion con cada uno de cllos. 3 . .  ' -  

61 la Icy establece que son dcudas elegibles todas las deudas de  corto, me lana y largo plazo, acicudadas 
dircctanientc o asumidas por cl Estado. que no tengan juicios pcndicntes y que sean sujetas de  canje de acuerdo 
a los convenios de prcstamo respcctivo. Además, sc cstablccc quc al incnos el 10 por ciento de los medios de 
pago se  electuar6 en cfcctivo. 
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CUADRO 32 

CREDITOS EXTERNOS CONCERTADOS DEL SECTOR PUBLICO 

POR FUENTE FINANCIERA 11 
(Millones de US dólares) 

Estructura porcentual 

1991 1992 1993 1991 1992 1993 

Agencias y gobiernos 421 1 56 97 43,1 8,6 14,6 
Banca internacional 5 O O 0 5  0,o 0,O 
Organismos internacionales 535 1 670 31 550 54,7 91,1 82,6 
Países de Europa del Este . 17 6 19 1,7 0,3 2,8 
Proveedores O O O 0,O 0,o 0,O 

TOTAL 978 1 832 666 100,o 100,O 100,o 

11 De mediano y largo plazo; excluye prestamos de apoyo a la balanza de pagos. 
21 Preliminar. 
31 Incluye US$1 15C millones otorgados por el Banco Mundial paraajuste estructural del sector comercio, 

sector financiero y reforma estructural. Incluye US$222 millones otorgados por el Banco Mundial para 
ajuste estructural del sector financiero. 

millones. los cuales tienen un periodo de 
maduración de 20 años, incluyendo 5 de 
gracia. Con relación al BID. se con- 
certaron préstamos para FONCODES por 
US$ 100 millones y para el sector salud 
porUS$68 millones, ambos con un periodo 
de maduración de 25 años, incluyendo 4 
de gracia. 

En el transcurso de 1993 el tipo de 
cambio venta del sistema bancario regis- 
tro un incremento de 31.7 por ciento, 
pasando de un promedio mensual de 
S/. 1.64 en diciembre de 1992 a S/. 2.16 
en diciembre de 1993. En términos pro- 

medio anuales, la depreciación del nuevo 
sol fue de 59,2 por ciento. 

En términos reales, dada inllaciones 
interna de 39,5 por ciento y externa de 2,5 
por ciento. el tipo de cambio disminuyó 
3.2 por ciento entre diciembre de 1992 y 
diciembre de 1993. No obstante, el tipo de 
cambio real promedio anual registró un 
incremento de 10.3 por ciento. 

Cabe señalar que en el año el tipo de 
cambio real mostró dos tendencias clara- 
mente definidas. Durante los primeros 
cinco meses se registró una depreciación 
real de 2,4 por ciento, seguida por una 
apreciación de 5.5 por ciento entre junio y 
diciembre. En dichos periodos. la inter- 
vención del BCRP fue de US$ 20.1 millo- 
nes y US$ 54.3 millones como promedio 
mensual. respectivamente. 
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CUADRO 33 
DETERMINANTES DE LA EVOLUCION DEL 

TIPO DE CAMBIO REAL 11 
(Variación porcentual) 

Inflación Devaluación Variación del tipo 
realizada de cambio real 

IV - - 1 
Interna Externa Relativa Bancario Informal Bancario Informal 

I 11 21 111=1/11 , 31 41 31 41 

1991 139,2 2,1 134,4 93,4 86,7 -1 7,5 -20,3 

1992 56,7 1,3 54,6 63,O 62,3 . 5,4 5,O 
I 16,4 -0,4 16,9 -4,O -4,9 -17,9 -1 8,7 
I I 10,6 2,9 7,5 22,9 23,2 14,4 14,6 
III 9 2  2,5 6 6  16,1 16,2 9,O 9,O 
IV 11,3 -2,6 14,3 19,O 19,1 4,1 4 2  

1993 39,5 2,5 36,1 32,2 32,5 -2,9 -2,6 
I 12,4 0,6 11,7 12,6 12,4 0,8 0,6 
1 1 9-5 2,5 6,8 8,7 9,1 1,8 2 2  
III 7,O 0-8 6,1 5,O 4,5 -1 ,O -1,5 
IV 5,7 -1,4 7 2  2 3  3,4 -4,O -3,5 

11 A partir de datos promedio del último mes del periodo. 
21 Toma en cuenta la relación con nuestros principales socios comerciales, así como las variaciones 

de sus respectivas monedas con relación al dólar de los Estados Unidos de America. 
31 Promedio compra-venta, Corresponde al tipo de cambio oferta y demanda del sistema bancario 

consignado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 
41 Promedio compra-venta. Con base en observaciones propias. 

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL 
(Enero 1992 - diciembre 1993) 

(Agosto 1990 = 100) 
110 

1 O0 

90 

80 

70 

60 

50 
Mar. Jun. Set. , Dic. Mar. Jun. Set. D ¡c. 

Ene. 92 Ene. 93 



Memoria 1993 
Banco Central de Reserva del Perú 

CUADRO 34 
TIPOS DE CAMBIO NOMINALES Y REALES 

(Datos promedio del periodo) 
- - 

TIPOS DE CAMBIO 11 INDICE DE TIPO DE CAMBIO 
(SI. por US$) REAL MULTILATERAL 

Compra Venta Agosto 1990 = 100 
Compra Venta 

1991 0,76 0,78 84,OO 85,59 
Diciembre 0,99 1 ,O1 84,39 86,09 

1992 1,24 1,25 82,03 83,03 
Diciembre 1,62 1,64 90,lO 91,22 

1993 1,98 1,99 91 ,O0 91,58 
Enero 1,68 1,70 88,79 88,85 
Febrero 1,72 1,76 90,07 90,518 
Marzo 1,83 1,84 91,05 91,55 
Abril 1,90 1,91 92,28 92,77 
Mayo 1,95 1,97 92,46 93,4 1 
Junio 1,99 2,OO 92,66 93,13 
Julio 2,04 2,05 91,67 92,12 
Agosto 2,06 2,08 91,09 91,97 
Setiembre 2,09 2,lO 91,64 92,08 
Octubre 2,13 2,14 91.66 92,09 
Noviembre 2,16 2,17 90,76 91,18 
Diciembre 2,15 2,16 87,89 88,30 

Variación porcentual: 
Dic.93lDic.92 32,7 31,7 -2,5 -3,2 
Prom.93lProm.92 59,7 59,2 10,9 10,3 

11 Del sistema bancario 

4. POLlf lCA COMERCIAL 

que gravaba a 850 subpartidas NANDINA 
(13.1 por ciento del universo arancelario). 
Dichas subpartidas estaban comprendi- 
das en los capítulos del arancel referidos a 
carnes. productos de floricultura, azúcar, 
bebidas, tabaco, pólvora. manufacturas 
de cuero, madera. muebles, papel, artículos Durante 1993 la política comercial 
de librena, vidrio, minerales, máquinas estuvo orientada a lograr una reducción 
eléctricas, vehículos y juguetes. con esta en loS niveles arancelarios. la consolida- 

I reforma, el 87 por ciento del universo 
ción del régimen de derechos específicos a 

1 arancelario (que representa aproximada- un conjunto de productos agropecuarios y 
I mente el 98 por ciento del valor de las la participación del Perú en acuerdos co- 
I importaciones) quedó afecto a la tasa de merciales internacionales. 
1 15 por ciento. El resto de subpartidas 

1 Continuando con el objetivo de (854) relacionadas básicamente al sector 
tende a la ,uniformidad arancelaria, se textil, lácteos, legumbres y hortalizas, fru- 
dispuso.' median te el Decreto Supremo tas, café. calzado, máqu inas y aparatos 
100-93-EF (1 993-06- 18). la reducción de mecánicos. quedan gravadas con la tasa 
25 a 15 por ciento en la tasa arancelaria de 25 por ciento. 
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CUADRO 35 
NIVEL Y ESTRUCTURA ARANCELARIOS 11 

1. Arancel promedio 21 . 17 18 16 
2. Desviaci6n estándar 4 4 3 
3. Número de partidas con tasa 

ad-valorem : 
(a) De 15% 4 319 4 779 5 629 
(b) De 25% 950 1 704 854 
Total 5 269 6 483 6 483 

11 A partir de' 1992 considera la clasificaci6n NANDINA a diez digitos. 
21 IVominal aritm6tico. 

De otro lado. se dispuso, mediante el 
Decreto Supremo 1 14-93-EF (1993-07- 
28). la uniformización del esquema de 

. derechos específicos para 20 partidas 
NANDINA referidas al trigo, harina de tri- 
go, maíz, arroz. =úcar y algunos lácteos. 
Así, se estableció que todos estos produc- 
tos tendrían derechos específicos varia- 
bles, los que quedarían determinado6 se- 
manalmente en función de los precios de 
referencia semanales y por las tablas 
aduaneras correspondientes a cada pro- 
ducto. 

Respecto a la participación del Perú 
en acuerdos internacionales. cabe men- 
cionar la aprobación en diciembre del Acta 
Final de la Ronda Uruguay en el marco del 
Acuerdo General de Tarifas y Comercio 
(GA?T). En particular. el Perú se compro- 
metió a no adoptar un arancel mayor a 30 
por ciento. excepto para las 20 subpartidas 

sujetas al sistema de derechos específicos 
variables, y aceptó suscribir el Acuerdo 
Marco de Servicios que busca liberalizar 
progresivamente el comercio internacio- 
nal de los mismos. En términos generales, 
los acuerdos adoptados permitirían en el 
futuro mayores exportaciones al compro- 
meterse los paises miembros del GA?T a 
eliminar las barreras al comercio exterior. 

Con relación a las negociaciones con 
los países miembros del Grupo Andino 
(GRAN). durante el año entraron en vigencia 
los convenios bilaterales suscritos en el 
segundo semestre de 1992, mediante los 
cuales el Perú libera parcialmente su co- 
mercio exterior con dichos países. Cabe 
señalar que es tos convenios, inicialmente 
vigentes hasta el 3 1 de diciembre de 1993, 
fueron prorrogados al no haberse definido 
los términos bajo los cuales el Pení se 
reincorporaría al GRAN. 




