
Durante 1993 el clima de estabilidad económica y los avances en el 
proceso de pacificación nacional, conjuntamente con condiciones climato- 
lógicas favorables y la normalización del suministro de energía eléctrica, 
posibilitaron una recuperación de la actividad económica. El producto 
bruto interno creció en 6,5 por ciento, lo cual se sustentó en la mayor 
producción de los sectores manufactura, minería, construcción y agricultu- 
ra. A su vez, la mayor actividad productiva significó un aumento de 4,3 por 
ciento del PBI per cápita respecto al año anterior. 

La determinación de laautoridad monetaria de eliminar la inflación se 
tradujo en la significativa reducción del ritmo de expansión de la base 
monetaria. Ello, aunado a la disciplina fiscal que evitó requerimientos de 
financiamiento interno, permitió reducir la inflación de 56,7 por ciento en 
1992 a un nivel .de 39,5 por ciento en 1993. En el transcurso del año, se 
observó una clara tendencia decreciente del ritmo inflacionario, lo que llevó 
a que la tasa promedio mensual del cuarto trimestre del año fuera de 1,9 por 
ciento, la más baja desde 1977. 

La principal fuente de creación monetaria del Banco Central fue la 
compra de divisas a través de su Mesa de Negociación. Así, dentro de los 
límites impuestos por el objetivo antiinflacionario, la política cambiaria 
propició que laevolución del tipo de cambio real noafectaralacompetitividad 
externa del país. Cabe anotar que la evolución del tipo de cambio durante 
el año estuvo influenciada por el incremento del flujo de capitales hacia el 
país, atraidos por la mayor estabilidad de la economía peruana. 

La mayor afluencia de recursos financieros desde el exterior generó 
un aumento de la liquidez del sistema financiero, lo que aunado a la 
reducción de la inflación, permitió que las tasas de interés se redujeran 
tanto en términos nominales cuanto reales. A ello, se sumo la reducción de 

la cartera morosa de la banca múltiple, asociada a la mayor actividad 
económica. 



Por su parte, la evolución de las cuentas externas permitió una 
ganancia de las reservas internacionales netas del sistema bancario de 

US$500 millones. El mayor déficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, como consecuencia de los mayores intereses de la deuda externa 
y, en menor medida, del aumento del déficit comercial, fue financiado por 
un incremento del flujo neto de capitales de largo plazo, en particular de 
aquel orientado hacia el sector privado. El apreciable aumento de este 
último contrarrestó la reducción del influjo de capitales de corto plazo, 
observada por segundo año consecutivo. 

En el marco de la reincorporación del país a la comunidad financiera 
internacional, en marzo de 1993 el Perú regularizó los atrasos con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), lo que representó la culminación exitosa de 
un Programa de Acumulación de Derechos e hizo posible la firma de un 
Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por un periodo de tres años. En 
la misma fecha se eliminó los atrasos de la deuda vencida con el Banco 
Mundial, con lo cual el país tiene acceso a nuevos creditos por parte de 
este organismo internacional. En el mes de mayo se refinanció con los 
acreedores del Club de París los vencimientos del periodo 1993-1995, con 
lo se obtuvo un alivio en los pagos de deuda externa de US$1 896 millones 
para dicho lapso. Asimismo, se logró un acuerdo con la Japan Peru Oil Co. 

(JAPECO), principal acreedor dentro de la categoría de proveedores. 

En 1993 las finanzas públicas se caracterizaron por el mantenimiento 

de la disciplina fiscal, que estuvo enmarcada dentro del objetivo de elevar 
la eficiencia del gasto público, reorientando recursos hacia programas 
sociales. En el campo tributario, se continuó con la simplificación del 
sistema impositivo, eliminándose impuestos destinados y de baja recau- 

dación, así como aumentando la importancia del Impuesto General a las 
Ventas en la estructura tributaria. Finalmente, durante el año se dinamizó 
el proceso de privatización, lo que se refleja en un aumento significativo en 
los ingresos por este concepto. 
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PRODUCCION, PRECIOS 1 i Y AMBlTO LABORAL 

Durante 1993 la actividad productiva 
empezó a mostrar claros signos de recupe- 
ración como resultado de la reversión de 
las adversas condiciones climatologicas 
presentadas el año anterior y los avances 
en la estabilización de la economía. Esto 
último permitió un mayor flujo de crédito 
hacia el sector privado y una mejora en los 
ingresos reales de la población. 

La reducción sustancial de la infla- 
ción fue el resultado de la consistencia de 
las políticas monetaria y fiscal. las cuales 
permitieron obtener la tasa anual más 
baja desde 1977. A- lo largo del año, se 

observó una tendencia decreciente de la 
inflación, lo que contribuyó a reducir las 
expectativas de los agentes económicos. 

En lo relativo a los aspectos laborales 
y sociales, se reglamentaron varios dispo- 
sitivos legales que se orientaron a flexi- 
bilizar el mercado de trabajo. entre los que 
destacan los referentes a la Ley de Fomento 
del Empleo. la cual regula los contratos 
laborales y la capacitación para el trabajo. 
Por otro lado, en este año el nuevo Sistema 
Privado de Pensiones inició su funciona- 
miento. Asimismo, con el fin de mejorar 
los servicios sociales básicos de la pobla- 
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ción en situación de extrema pobreza. reflejó en el crecimiento del producto bru- 
durante el año se canalizaron mayores to interno (PBI) de 6.5 por ciento. Tal 
recursos provenientes del Tesoro Públi- desarrollo tuvo lugar. luego de que, entre 
co a través del Fondo Nacional de Com- 1988 y 1990, el PBI cayera a una tasa 
pensación y Desarrollo Social (FONCO- promedio anual de 8.2 por ciento y de que, 
DES). entre 1991 y 1992, creciera en 0.2 por 

ciento anual. 

La evolución favorable de la produc- 
ción en 1993 fue principalmente explicada 
por la contribución de los sectores manu- 

1. PRODUCCION factura. minería, construcción y agro- 

pecuario. En los casos de la actividad ma- 
nufacturera. minera y agropecuaria. ello 

Durante 1993 la actividad económica implicó una recuperación respecto a las 
interna registró una significativa expan- contracciones registradas en 1992 por 
sión respecto al año anterior, lo cual se efecto de la sequía que limitó la provisión 

CUADRO 1 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Variaciones porcentuales) 

Contribución 
19911 199Y 19931 ponderada 
1990 1991 1992 al crecimiento 

11 11 del PBI 

Agropecuario 
Agrícola 
Pecuario 

Pesca 
Minería 
Minería metálica 
Petr6leo crudo 

Mani~factura 
Procesadores de 
recursos primarios 
Resto industria 

Construcci6n 
Gobierno 
Otros 
Comercio 
Resto 

PBI 2,8 -2,4 6,5 6 5  

11 Preliminar. 
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de recursos hídricos e implicó el raciona- que contrastó con la reducción en los 
miento de energía eléctrica. niveles de actividad pecuaria ! 1.6 por cien- 

to). La recuperación en la producción agrí- 
Cabe anotar que la evolución trimes- cola se debiC a mejores condiciones cli- 

tral del PBI, que excluye los factores matol6gicas. lo que propició tanto la ex- 
estacionales que afectan cada periodo. pansión de la superficie sembrada (10 por 
mostró un comportamiento creciente a ciento) y cosechada (22 por ciento), cuanto 

CUADRO 2 
PRODUCTO BRUTO INTERNO TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADO 11 

(Variaciones porcentuales 2/) 

Agropecuario -1,3 -3,2 - 5 4  7,3 -1,3 -1,6 9,2 4,9 
Pesca -4,7 16,4 -51,O 161,8 -10,8 19,3 -48,9 84,1 
Minería -6,9 3,3 2,O 6,O . -3,9 2 4  7,3 0 5  
Manufactura -2,7 -2,2 -5,3 12,1 -3,3 5,5 -2,7 7,8 
Construccidn 13,8 -30,6 22,7 3,3 12,5 -20,4 32,O 2,7 
Gobierno -5,6 -1,5 -5,8 1,3 5,8 -0,2 -6,8 0,8 
Ctros -2,5 -1,2 -1 ,U 4,9 -4,3 5,8 3,1 2,6 

PBI -2,1 -3,3 -1 ,S 7,s -2,O 292 3,3 4,3 

11 Preliminar. 
21 Con relación al trimestre antrrior. 

partir del segundo trimestre del año, con- 
firmando una recuperación continua de la 
actividad económica. 

A. SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario registró un 
crecimiento de 6.0 por ciento respecto a 
1992, lo cual fue detenninado por la ma- 
yor producción agrícola (10.3 por ciento), 

la mejora de los rendimientos de los prin- . - 

cipales cultivos. Respecto a lo primero, 
cabe destacar que del total de la superficie 
sembrada en !a campaña agncola' 1992- 
1993, sólo el 6 por ciento no se cosechó, lo 
que constrastó con la pérdida de 31 por 
ciento registrada en la campaña anterior, 
debido a la aguda sequía en la sierra. 

Jos cultivos que rnás contribuyeron 
al crecimiento de la producción agrícola 
fueron los de maíz amarillo duro (52 por 
ciento), papa y maíz amilaceo (47 por 
ciento en ambos casos). Con relación al 
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maíz amarillo duro, el incremento de pro- 
ducción estuvo localizado en la costa nor- 
te, lo que se debió a la decisión de los 
productores de arroz (Lambayeque y La 
Libertad) y de algodón (Piura) de reorien- 
tar su producción hacia este cultivo. En el 
primer caso, ello fue originado por el retra- 
so del periodo de lluvias al inicio de la 
campaña agrícola y. en el segundo. por 
diferencias de rentabilidad entre ambos 
cultivos. Por su parte. cabe anotar que la 
papa y maíz amiláceo fueron los cultiivos 
más afectados durante la campaña 199 1- 
1992. tanto por la sequía cuanto por las 
heladas ocurridas en la sierra centro y sur 

del país. En 1993 la mayor parte de los 
aumentos de la producción de papa se 
concentró en los departamentos de 
Huánuco, Junín y Puno; mientras que en 
el caso de maíz amiláceo, la mayor pro- 
ducción se ubicó en Apurímac. Cajamarca 
y Junin. 

En contraste, los volúmenes produci- 
dos de los cultivos para exportación como 
algodón, caña de azúcary café disminuye- 
ron 10. 7 y 1 por ciento, respectivamente. 
En el caso del algodón, la menor actividad 
se debió a los mayores costos de produc- 
ción que explicó la reducción del área 

CUADRO 3 
PRODUCCION AGRICOLA Y SUPERFICIE SEMBRADA SEGUN cAMPAÑA ACRICOLA 11 

Algodón Arroz Maíz Papa Frijol 
Amiláceo Amarillo 

PRODUCCION 
(Nliles TM) 

1989 322 1 091 225 785 1 691 56 
1990 239 966 151 48 1 1 154 46 
1991 176 81 4 226 434 1 451 47 
1992 108 829 128 392 998 4 2 
1993 21 97 950 188 597 1 475 53 

I - 
I CAMPANA AGRICOLA 

1 (Miles Has. sembradas) 

I 
1 988- 1 989 171 220 230 275 204 7 2 
1 989- 1 990 144 200 203 186 21 4 62 
1990- 1991 1 25 1 60 21 2 155 189 55 
1991-1992 98 171 179 1 25 170 49 
1 992-1 993 21 64 182 189 202 188 56 

RENDIMIENTO 
(TM por Ha. cosechada) 

1989 1,88 5,12 1 ,O8 2,84 8,79 0,79 
1 990 1,73 5,23 .1  ,O1 2,77 7,88 0,83 
1991 1,50 5,14 1,16 2,85 7,93 0,91 
1992 1,25 4,98 0,92 2,86 7,39 0,88 
1993 21 1,50 5,45 1,lO 3,15 8,29 0,92 

11 Los periodos considerados para la producción (enero - diciembre) y lacampañaagricola(agosto - julio) 
difieren debido a que la siembra y la cosecha en un mismo ciclo de producción no se ubican dentro de 
.un año cronológico. 

21 Preliminar. 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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sembrada (35 por ciento). En el caso del 
azúcar, su  evolucion reflejó las dificulta- 
des financieras de las cooperativas azuca- 
reras. 

El financiarniento agrícola contó con 
US$ 165 millones dirigidos al sosteni- 
miento de la campaña 1992- 1993 (com- 
pras de semillas, adquisición de fertilizan- 
tes. siembra y gastos de seguridad), lo cual 
provino de diversas fuentes: Tesoro Público 
(79 por ciento), recaudación de las 
sobretasas a la importación de productos 
agropecuarios (15 por ciento) y recursos 
de origen externo (6 por ciento). Estos 
fondos fueron principalmente canalizados 
a través del Fondo de Desarrollo Agrope- 
cuario (FONDEAGRO) . Ministerio de Agri- 
cu l tu ra~  gobiernos regionales. Cabe seña- 
lar que. durante el año, las cajas -rurales 
de Camaná, Tumbay y San Martín inicia- 
ron sus operaciones. 

CUADRO 4 
FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÜA 

ACRICOLA 1992-1993 POR REGIONES 

Distribución Monto 
porcentual (Millones 

US$) 

Amazonas 
Andres Cáceres 
Arequipa 
Chavín 
Grau 
lnca 
Los Libertadores Wari 
José Carlos Mariátegui 
Nor Oriental del Mar-añón 
San Martín-La Libertad 
Ucayali 
Lima y Callao 

TOTAL 100,O 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

~ u r a n t e  1993 la evolucion del 
subsector pecuario fue principalmente ex- 
plicada por la contracción en la produc- 
ción de carne de ave y vacuno (5 por ciento 
en ambos casos). En el caso de la carne de 
ave. ello se produjo luego de la producción 
récord del año anterior, a lo que se sumó 
el efecto de la disminución de la demanda 
debido a mayores precios relativos. Como 
consecuencia de lo último. se registro una 
menor colocación de pollos BB en el mer- 
cado interno, lo cual explicó el incremento 
de la exportación de dicho producto. prin- 
cipalmente a Bolivia y Colombia. Por su 
parte, la menor produccion de carne de 
vacuno, estuvo asociada a la saca foxzada 
ocurrida en 1992 y a la fiebre aftosa que 
afectó a mediados de 1993 a los departa- 
mentos de la sierra. en las zonas centro y 
sur. En contraste, se registró una evolu- 
ción favorable en la producción de leche y 
de carne de porcino (5 y 4 por ciento, 
respectivamente). En el primer caso, debi- 
do a la mejora en el rendimiento del gana- 
do vacuno como consecuencia de la mayor 
disponibilidad de pastos para su  alimen- 
tación, mientras que en el caso de la carne 
de porcino, dicho comportamiento estuvo 
vinculado a la mayor demanda por parte 
de la industria de embutidos. 

B. . SECTORPESQUERO 

En el transcurso de 1993 el PBI del 
sector pesquero aumentó 23,8 por ciento 
con relación al año anterior, alcanzando el 
índice de produccion más alto de la déca- 
da. A nivel de subsectores, la extracción 
pesquera tanto para consumo industrial 
cuanto la orientada a consumo humano 
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directo registraron una evolución crecien- 
te (27.0 y 8.1 por ciento, respectivamente). 

La mayor pesca para consumo indiis- 
trial reflejó el efecto de condiciones clima- 
tológicas favorables, lo cual tuvo inciden- 
cia en el aumento de la extracción de 
anchoveta (de 4 201 TM en 1992 a 6.827 
TM en 1993). que compensó la caída en el 
mbro "otras especies" (principalrnente. 
sardina). Cabe destacar la creciente parti- 
cipación de las empresas privadas en la 
extracción de la anchoveta, las cuales 
contribuyeron con dos terceras parLes del 
total desembarcado, concentrando su ac- 
tividad en los puertos de Chimbote, 110, 
Vegueta, Huamey y Supe. Por su lado, la 
Empresa Pesquera del Perú (PESCAPERU) . 
la cual se espera privatizar durante 1994, 
concentró su actividad en la zona sur del 

país (Tambo de Mora, Pisco e 110). Cabe 
señalar que, en el marco de la política de 
reordenamiento pesquero, el Ministerio de 
Pesquería estableció dos vedas 
reproductivas para la pesca de anchoveta 
y sardina en iebrero y agosto. las cuales 
tuvieron una duración de 43 y 73 días, 
respectivamente. 

El crecinliento en la pesca para con-. 
sumo humano directo rellejó principal- 
mente la dinámica observada en el rubro 
congelado, como consecuencia de la ma- 
yor extracción de calamar gigante por parte 
de las flotas coreana y japonesa. Al res- 
pecto, cabe señalar que durante el año se 
convocó en dos oportunidades a licitación 
pública, otorgándose la concesión de pesca 
por un volumen total de 150 mil de tone- 
ladas métricas (MTM). Por otro lado, la 

CUADRO 5 
EXTRACCION PESQUERA POR DESTINO 

(Variaciones porcentuales) 

CONSUMO INDUSTRIAL 
Anchoveta 
Otras especies 

CONSUMO HUMANO 
Conservas 
Fresco 
Congelado 
Seco salado 

PESCA CONTINENTAL 21 
Fresco 
Seco-salado 

11 Preliminar. 
21 Consumci humano. 
Fuente: Ministerio de Pessueria 
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pesca artesanal (fresco y seco salado) fue 
favorecida por la mayor disponibilidad de 
especies como caballa. liza, merluza. raya, 
entre otras. en las zonas de Santa Rosa y 
San José, enla Región Grau. Por Último, la 
pesca para conservas registró una con- 
tracción debido a problemas de rentabili- 
dad, lo que originó la reorientación de los 
recursos productivos hacia la elaboración 
de harina de pescado. 

C. SECTOR MINERO 

Durante 1993 la actividad del sector 
minero registró un incremento de 7.8 por 
ciento, revirtiéndose de este modo el 
decrecimiento ocurrido en años anterio- 
res. Ello fue consecuencia de la evolución 
favorable tanto de la producción de la 
minería metálica (7.0 por ciento). cuanto 
de la extracción de petróleo crudo (9.1 por 
ciento). 

CUADRO 6 
PRODUCCION MINERA POR 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
(Variaciones porcentuales) 

MlNERlA METALICA 
Cobre 17,7 -2,9 0,9 
Plata 0,1 -15,6 0,1 
Plomo 3,9 -10,3 11,7 
Zinc 6,7 -5,4 10,1 
Hierro 12,8 -26,O 83,8 
Oro 10,O 60,2 4,8 

MlNERlA NO METALICA 
Petróleo crudo -12,O 1,5 9,1 

11 Preliminar. 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

La mayor actividad de la minería 
metálica reflejó principalmente lo obser- 
vado en los casos de hierro, plomo y zinc. 
El aumento de la produción de hierro se 
explicó por la normalización de las opera- 
ciones de la planta concentradora de la 
empresa Shougang-HIERROPERU (ad- 
quirida en noviembre de 1992 por la em- 
presa china Shougang). cuya producción 
fue orientada tanto a atender la demanda 
proveniente de su casa matriz, cuanto a 
cumplir con contratos de exportación sus- 
critos por la admiilistración anterior. In- 
fluyó además, la inversión de US$ 36 
millones en la reparación y reposición de 
maquinarias, como parte del compromiso 
de inversión (por un total US$ 150 millo- 
nes) asumido por Shougang en la priva- 
tización de la Empresa del Hierro del Perú 
(HIERROPERU) . 

El aumento de la producción de plo- 
mo y zinc (1 2 y 10 por ciento. respectiva- 
mente) estuvo asociado a la suspensión 
del racionamiento de energía eléctrica, lo 
cual compensó el efecto de la caída de la 
cotización internacional promedio de es- 
tos metales en el mercado mundial. De 
otro lado, cabe anotar que la Empresa 
Minera del Centro del Perú (CENTROMIN 
PERU), principal productor de plomo y 
zinc. llevó a cabo un programa de rees- 
tructuración productiva, como parte del 
proceso previo a su  privatización, que 
consistió en una reducción en los costos 
de producción y eil el mejoramiento en los 
métodos de extracción. 

Por su  parte, la producción de cobre 
aumentó ligeramente, lo cual fue resulta- 
do de los incrementos observados en los 
casos de CENTROMIN PERU y de la Uni- 
dad Especial Cerro Verde (14 y 21 por 
ciento, respectivamente). Ello fue atenua- 
do por la contracción de los volúmenes 
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producidos por la Empresa Minera Espe- 
cial Tintaya (-5 por ciento) y por la empresa 
Southern Peru Copper Corporation (- 1 por 
ciento). lo cual se debió a la extracción de 
mineral de baja ley. Por último, cabe anotar 
que la Unidad Minera Cerro Verde fue 
subastada en noviembre de 1993 y ad- 
quirida a un valor de US$37 millones por 
la empresa Cyprus Minerals Company, 
comprometiéndose ésta aejecutar un pro- 
grama de inversiones por US$ 485 millo- 
nes en el lapso de cinco años. 

La producción de plata permaneció 
relativamente constan te. No obstante ello, 
cabe mencionar el mayor aporte de em- 
presas polimetálicas de la gran minería, 
las cuales incrementaron su producción 
como consecuencia de la recuperación'de 
la cotización internacional de este metal. 

En lo referido a la producción petrole- 
ra. ésta aumentó 9.1 por ciento, registrando 
un incremento en el nivel promedio de 
producción. al pasar de 115.6 miles de 
baniles diarios (mbd) en 1992 a 126.3 mbd 
en 1993. Ello respondió al mayor volumen 
de operaciones realizadas por la Empresa 
Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU) en la 
selva norte y por la Empresa Petróleos del 
Mar S.A. (PETROMAR) en el zócalo conti- 
nental. Durante el año, diferentes empresas 
iniciaron actividades en 62 nuevos pozos 
productores; así, PETROPERU, PETROMAR 
y Vegsa perforaron 44 pozos en la costa 
norte. mientras que en la selva norte la 
Empresa Occidental Petroleum Corporation 
(OXY) y PETROPERU perforaron 18 pozos. 
Adicionalmente. la evolución favorable del 
subsector fue acentuada por el inicio de las 
operaciones de nuevos contratistas privados 
en la costa norte. 

Finalmente. durante el año fue publi- 
cada la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

(Ley 2622 1 del 1993-08-20). con el objeto 
de promover el desarrollo de las activida- 
des de explotación. extracción y transfor- 
mación de hidrocarburos por parte del 
sector privado, en un marco* de libre 
competencia. Asimismo, dicha ley creó la 
empresa PERU-PETRO como ente au tóno- 
mo encargado de la promoción de las 
inversiones. así como de la negociación y 
supervisión de los contratos petroleros. 
Por otro lado, fue aprobado el Reglamento 
del Título Noveno de la Ley General de 
Minena (Decreto Supremo 024-93-EM del 
1993-06-07), el cual estableció garantías 
de seguridad jurídica (estabilidad tribu- 
taria, cambiaria y administrativa) para la 
inversión por parte de los titulares de la 
actividad minera. De manera particular. 
se especifica que el Banco Central interven- 
drá en los contratos de estabilidad, garan- 
tizando la libre disposición de las divisas 
generadas, la libre convertibilidad y la no 
discriminación en materia cambiaria. 

D. SECTOR MANUFACTURERO 

Durante 1993 la producción del sec- 
tor manufacturero registró un crecimien- 
to significativo (6,7 por ciento), en contraste 
con la caída experimentada en 1992. Ello 
se debió tanto al comportamiento de las 
ramas procesadoras de recursos primarios 
(9.0 por ciento] cuanto al de las agrupadas 
en el conjunto denominado "resto de la 
industria" (5.7 por ciento). Los determi- 
nantes principales de esta evolución fue- 
ron la suspensión de las restricciones en el 
suministro de energía eléctrica. la mayor 
estabilidad de la economía y la mejora en 
la capacidad adquisitiva. Cabe anotar que 
la evolución favorable de los procesadores 
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de recursos primarios fue principalmente 
explicada pof la mayor producción de ha- 
rina de pescado. asociada al incremento 
en la extracción de anchoveta. 

De acuerdo con la clasificación de 
ramas del estrato fabril según el destino de 
los bienes producidos, se registraron au- 
mentos de los volúmenes de producción 

de bienes de consumo y bienes interme- 
dios (4.6 y 9.0 por ciento. respectivamen- 
te), lo que contrastó con la declinación en 
el conjunto de ramas productoras de bie- 
nes de capital (- 1.2 por ciento). 

El aumento en la producción de las 
ramas productoras de bienes de consumo 
se debió a la mayor producción de alimen- 

CUADRO 7 
PRODUCCION DEL ESTRATO FABRIL POR TIPO DE BIENES 

(Variaciones porcentuales) 

l. BIENES DE CONSUMO 
Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Química diversa 
Diversos 

II. BIENES INTERMEDIOS 
Harina de pescado 
Textil 
Cuero 
Madera 
Papel 
Química industrial 
Petróleo refinado 
Caucho 
Plásticos 
Vidrio 
Minerales no metálicos 
Metálica básica 
Metálica básica no ferrosa 

III. BIENES DE CAPITAL 
Productos metálicos 
Maquinaria y equipo 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Material de transDorte 

TOTAL 

11 Preliminar. Con base en una muestra de industrias. 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
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tos, así como de química diversa. El creci- 
miento del gxupo de ramas productoras de 
bienes intermedios (9,O por ciento). se 
explicó por la recuperación de las activida- 
des vinculadas a la producción de harina 
de pescado; plásticos (a su vez asociada a 
la mayor demanda de tubenas plásticas 
para agua y electricidad. así como a la 
proveniente de la industria de bebidas); 
química industrial (principalmente abo- 
nos y plaguicidas); y minerales no metáli- 
cos (en su  mayor parte, cemento y planchas 
de asbesto). En contraste. la producción 
del conjunto de ramas productoras de 
bienes de capital disminuyó 1,2 por ciento, 
debido principalmente al proceso de rees- 
txucturación que vienen enfrentando es- 
tas empresas ante la mayor competencia 
externa, lo que motivó que algunas cam- 
biaran de actividad, en particular aquéllas 
vinculadas a las ramas de maquinaria y 
aparatos eléctricos y de material de trans- 
porte. Ello fue contrarrestado por el cre- 
cimiento de los productos metálicos, lo 
que se sustentó en la mayor producción de 
alambre galvanizado y de planchas de 
acero orientadas al sector constxucción. 

El grado de capacidad instalada del 
sector manufacturero aumentó de 53 a 55 

por ciento en el caso de los bienes de 
consumo y de 60 a 64 por ciento en el de 
bienes intermedios. En el caso de los bie- 
nes de capital. se registró una ligera 
recuperación respecto a lo observado en 
1992. 

E. SECTOR CONSTRUCCION 

En el transcurso de 1993 el PBI del 
sector construcción creció 13.5 por ciento 
respecto a 1992, reflejando principalmen- 
te la ejecución del programa de rehabilita- 
ción y mantenimiento periódico de las 
carreteras Panamericana y Central, así 
como los trabajos de constxucción admi- 
nistrados por el Ministerio de Transpor- 
tes. Comunicaciones. Vivienda y Cons- 
trucción; la continuación de las obras de 
ingeniena de riego administradas por el 
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE): 
y la ejecución de proyectos por parte del 
Fondo Nacional de Compensación y Desa- 
rrollo Social (FONCODES) . 

CUADRO 8 
TASA DE UTlLlZAClON DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

DEL SECTOR MANUFACTURERO 

l. Bienes de consumo 
1 1 .  Bienes intermedios 
1 1 1 .  Bienes de capital 

TOTAL ESTRATO FABRIL 55,7 

11 Preliminar. Con base en una submuestra de industrias seleccionadas. 
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, lntegracibn y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
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El programa de rehabilitación y man- 
tenimiento de carreteras comprende un 
total de 3 479 km. a ser ejecutado entre 
1992 y 1995, con financiamiento prove- 
niente del Tesoro Público y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Al 3 1 

de diciembre, la Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) rehabilitó 517,6 km, lo 
cual representó un avance físico de 
aproximadamente 50 por ciento de los 
tramos cuya ejecución se inició en el peno- 

: 6 do 1992- 1993. 

cabe destacar: el Proyecto Chavimochic, 
en el cual se concluyó la construcción de 
la bocatoma y se avanzó la de la mini- 
central hidroeléctrica de Virú; el Proyecto 
Chira-Piura, en el cual se culminó el canal 
Miguel Checa y se ejecutaron 18 Krns. de 
diques de defensa; y el Proyecto Especial 
Río Cachi, en el que se  concluyó la 
excavación en el frente de salida y entra- 
da del túnel Ichocruz-Chiara, así como 
la construcción de la bocatoma Chiclla- 
razo. 

I Y- CUADRO 9 
I PROGRAMA DE REHABlLlTAClON Y RECONSTRUCION DE CARRETERAS 
1 

TRAMOS LONGITUD AVANCE FlSlCO AVANCE FlSlCO 
TOTAL (KM.) (KM.) (O/O) 

GRUPO l 
Palpa - Desvío Lomas 
Huarmey - Puente Santa 
Huarmey - Huacho 

GRUPO ll 
Desvío Lomas - Puerto Viejo 
Km. 71 5 - Puente Hawai 
Puente Hawai - Acceso Microondas 

GRUPO lV 
Acceso Microondas - Palpa 
Puerto Viejo - Km. 71 5 
El Fiscal - Puente Montalvo 
Tacna - La Concordia 

TOTAL 

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción - Unidad Ejecutora del 
Programa (U.E.P.). 

Por su parte, el Ministerio de Trans- 
portes, Comunicaciones, Vivienda y Cons- 
trucción, a través de la Dirección General 
de Caminos. administró distintas obras 
destinadas a la construcción y reparación 
de puentes y tramos carreteros. En lo 
referido a los avances lisicos de las princi- 
pales obras administradas por INADE, 

Finalmente, FONCODES financió pro- 
yectos de infraestructura social como son 
la construcción y rehabilitación de postas 
y centros asistenciales. aulas. centros de- 
portivos, abastecimiento de agua y al- 
cantarillado y saneamiento básico am- 
biental y de infraestructura económica co- 
mo la construcción de pequeños sistemas 



de riego. pozos. iníraestructura vial, pe- 
queños programas de electrificación rural 
y redes secundarias de alumbrado. 

2. . DEMANDA Y 
OFERTA GLOBAL 

Durante 1993 la demanda global de 
la economía registró un aumento de 5.2 
por ciento en términos reales. lo cual 
reflejó la expansión de la demanda tanto 
interna en 5 , O  por ciento, cuanto externa 
en 6.2 por ciento. La mayor demanda fue 
satisfecha por una proporción creciente 

de bienes y servicios producidos en el país, 
puesto que en el año se registre una caída 
de aquéllos provenientes del exterior. 

En la evolución de la demanda inter- 
na influyó básicamente el significativo 
crecimiento del nivel de inversión bruta 
fija (9.9 por ciento), mientras que el consu- 
mo privado aumentó relativameiite menos 
que la demanda global (3.2 por ciento y 5.2 
por ciento. respectivamente). Entre los 
factores que han contribuido a ello deben 
mencionarse las mejores condiciones para 
la inversión como son la estabilidad eco- 
nómica, la mayor seguridad, las reformas 
estructurales y la privatización. 

Evaluando el comportamiento de los 
componentes de la inversión bruta fija, 

CUADRO 10 
DEMANDA Y 0F.ERTA GLOBAL 

(Variaciones porcentuales) 

l .  DEMANDA GLOBAL 
1.  Demanda interna 

a. Consumo 
- Privado 
- Público 

b. lnversidn bruta interna 
- lnversidn bruta fija 

. Privada 

. Pública 
- Variacidn de inventarios 

2.  Demanda externa 
(Exportaciones 21) 

II. OFERTA GLOBAL 
1. Producto bruto interno 
2.  Importaciones 21 

11 Preliminar. 
21 De bienes y servicios no financieros. 
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destacó la contribución del sector privado 
y, en menor medida, del público. Con 
relación a lo primero. cabe resaltar que en 
1993 la inversión privada representó 13.5 
por ciento del PBI, aumentado su partici- 
pación en 1.1 puntos porcentuales res- 
pecto al nivel registrado durante el aflo 
anterior. Ello reflejó la evolución creciente 
en la actividad de construcción residen- 
cial, así como el proceso gradual de 
reconversión industrial aplicado por las 
firmas privadas para aumentar sus nive- 
les de competitividad. 

Respecto a la ejecución de la inver- 
sión pública, ésta alcanzó 3.2 por ciento 
del producto y iue efectuada principal- 
mente por el gobierno central, el mismo 
que alcanzó una participación de 53 por 
ciento. A nivel de sectores económicos. la 
inversión pública se orientó principalmente 
a los sectores transportes y comunicacio- 
nes, agropecuario y energía y minas. Con 
relación al primero, cabe destacar la in- 
versión realizada en infraestructura y re- 
habilitación vial, a la que se sumaron las 

obras de infraestructura realizadas por 
los gobiernos regionales y 1a.ejecutada por 
la Empresa de Telecomunicaciones del 
Perú (ENTELPERU) . 

La inversión realizada en el sector 
agropecuario consistió básicamente en la 
ejecución de los proyectos de irrigación en 
la costa tales como Chavimochic, Chira 
Piura, Majes-Siguas y recursos hídricos 
para Tacna. Por s u  parte, la inversión del 
sector energía y minas correspondió en su 
mayor parte a la ejecutada por las Empre- 
s a  de Electricidad del Perú (ELEC- 
TROPERU), destinada principalmente a la 
Central Térmica de Ventanilla (1 y 11 etapa) 
y al programa de rehabilitación; así como 
a la inversión efectuada por PETROPERU. 

Con relaciónal incremento de la de- 
manda externa (6.2 por ciento), ello reilejó 
principalmente el crecimiento real de las 
exportaciones tradicionales de harina de 
pescado. hierro y zinc, así como el aumen- 
to del valor de las exportaciones no tradi- 
cionales en términos constantes. 

CUADRO 11 

INVERSION DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

(Estructura porcentual) 

Sectores económicos 

Agropecuario 26,4 32,9 22,O 
Energía y minas 19,9 133  16,7 
Transportes y comunicaciones 25,2 28,3 26,6 
Vivienda, educacidn y salud 15,7 8,7 15,7 
Resto 12,8 16,6 19,O 

TOTAL 100,O 100,O 100,o 

11 Preliminar 
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Por otro lado, durante 1993 se regis- 
tró un aumento significativo del ahorro 
interno de los sectores público y privado, 
como consecuencia de la mejora de los 
ingresos reales y de las finanzas de las 
empresas. así como del sostenimiento de 
la austeridad fiscal. Así, se registró un 
crecimiento del ahorro de 1.6 puntos por- 
centuales del PBI, ascendiendo al 14.0 por 
ciento del producto. lo que constituye el 
valor más alto en los últimos tres años. Tal 
desarrollo evidenció el esfuerzo proveniente 
tanto del sector privado cuanto del sector 
público, los cuales aumentaron su parti- 
cipación en el PBI en 1.0 y 0.6 de punto 
porcentual, respectivamente. 

CUADRO 12 
AHORRO INTERNO Y EXTERNO 

(En porcentajes del PBi nominal) 

Ahorro inteino 13,2 l 2 , 4  14,O 
Sector público 1,2 2,2 2,8 
Sector privado 12,O 10,2 11,2 

Ahorro externo 3,4  4,2 4,5 

AHORRO TOTAL 
INVERSION 16,6 16,6 18,s 

Inversión pública 2,5 2,9 3,2 
Inversión privada 21 14,1 13,7 15,3 

11 Preliminar. 
21 Incluye variación de existencias 

La elevación en el nivel de ahorro 
interno implicó una mayor disponibilidad 
de recursos en la economía. Sin embargo, 
debido a los elevados niveles de la inver- 
sión registrados durante el año (18.5 por 
ciento del PBI). se requirieron recursos 
externos para cubrjr la. brecha ahorro- 

24 

inversión. En efecto. eri 1993 el ahorro 
externo representó 4.5 por ciento del PRI, 
implicando un aumento de 0.3 de punto 
porcentual respecto del nivel alcamado el 
año anterior. 

3. PRECIOS 

En el transcurso de 1993, la i.nflación 
medida por la tasa de incremento del In- 
dice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, fue de 39,5 por ciento, la 
más baja desde 1977. Ello fue resultado de 
la continuación de la política monetaria 

CUADRO 13 
INFLACION ANUAL 

(Variación porcentuai) 

Fin de periodo Promedio 

Fuente: lnstitcito Nacional de Estadistica e In- 
formática. 
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aplicada a partir de agosto de 1990. la cual 
se basó en el estricto control de los agrega- 
dos monetarios y en el mantenimiento de 
la disciplina fiscal que evitó requerir finan- 
ciarniento interno. 

Durante el afio se observaron dos 
etapas diferenciadas en cuanto a la evolu- 
ción de la inflación, destacando una con- 
tinua tendencia decreciente que en el 
cuarto trimestre implicó una tasa anua- 

t lizada de 25 por ciento. 

En los primeros cuatro meses del 
h año, la tasa promedio de inflación mensual 

fue de 4.1 por ciento, debido principalmente 
al alza de los precios de alimentos (5.5 por 
ciento promedio mensual). como conse- 
cuencia de las condiciones climatológicas 
adversas de la campaña agrícola del año 

anterior y, en menor medida. al incremen- 
to en los gastos de educación por factores 
estacionales. Cabe anotar que en este lap- 
so, los precios de los productos con precios 
controlados (tarifas públicas y combusti- 
bles) se incrementaron a un ritmo menor 
al de la inflación, registrando una tasa 
mensual promedio de variación de 1.9 
por ciento. 

Posteriormente, en el periodo mayo- 
diciembre la inflación promedio mensual 
se redujo a 2.2 por ciento, debido princi- 
palmente a la disminución en el ritmo de 
crecimiento de los precios de alimentos 
(1.1 por ciento promedio mensual). En 
contraste, los precios controlados au- 
mentaron a un ritmo superior al de la 
inflación. alcanzando una variación men- 
sual promedio de 4.1 por ciento. 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS CONTROLADOS 11 
(Enero - diciembre 1993) 

(Indice real 1990 = 100) 
105 

1 O0 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
1/ Incluye combustibles y servicios públicos. 
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Analizando los rubros según su  con- (42.5 por ciento en el año), destacando lo 
tribución ponderada a la inflación. se ob- observado en el caso de los precios de los 
servó que ocho de ellos contribuyeron con productos controlados, así como en el de 
más de la mitad de la tasa de inflación del servicios de transporte y educación. Por 
afío. s u  parte, los precios de productos 

transables se incrementaron 34.1 por 
Los precios de los productos no ciento, tasa ligeramente superior a la 

transables mostraron mayor dinamismo devaluación acumulada (3 1,7 por ciento). 

CUADRO 14 
RUBROS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA lNFLAClON DE 1993 

Contribución ponderada 

Comida fuera del hogar 
Pasaje en transporte urbano e interurbano 
Alquiler de vivienda 
Matricula y pensión de enseñanza 
Papa 
Pan 
Carne de res 
Carne de pollo 

TOTAL 21 ,O7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

VARlAClON DE PRECIOS DE PRODUCTOS 
TRANSABLES Y NO TRANSABLES 

(Enero - diciembre 1993) 

(En porcentajes mensuales) 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

O 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
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CUADRO 15 
VARlAClON PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS EN LIMA METROPOLITANA 11 

1991 1992 1993 1993 trimestres 

INDICE GENERAL 

PRODUCTOS TRANSABLES 
Alimentos 
Textil y calzado 
Productos electrodom~sticos 
Otros transables 

PRODUCTOS NO TRANSABLES 

NO TRANSABLES CONTROLADOS 
Combustible 
Servicios públicos 

NO TRANSABLES NO CONTROLADOS 
Alimentos 
Servicios 

Intensivos mano obra 
Servicios de salud 
Servicios de transporte 
Servicios de educación 
Comida fuera del hogar 
Alquileres 
Resto de servicios 

Otros no transables 

11 Según nueva clasificación del Banco Central. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Con relación a la evolución de los 
precios de productos controlados, duran- 
te 1993 estos se incrementaron a un ritmo 
mayor al del índice general (49 y 40 por 
ciento. respectivamente), continuando así 
la tendencia observada desde 1992. Cabe 
mencionar que a partir de octubre de 1992 
se estableció una nueva política para de- 
terminar los reajustes de las tariías públi- 
cas y combustibles [Decreto Ley 25753 del 

1992- 10-03). quedando su aprobación a 
cargo de la Comisión de Promoción de la 
Inversión Privada (COPRI) y del 
Viceministerio de Economía. Posterior- 
mente, a partir de noviembre de 1993 en- 
tró en vigencia la Ley 2622 1 -Ley General 
de Hidrocarburos (1993-08-20). la que 
estableció que los precios relacionados 
con el petróleo y sus derivados serían 
regidos por oferta y demanda. 
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Respecto a la evolución de los pre- 
cios de servicios no controlados, cabe se- 
ñalar que los incrementos en los servicios 
de transporte y de educación contribuye- 
ron en más de 20 por ciento de la inflación 
de 1993. En lo referido a las tarifas de 
transporte, se registraron reajustes en 
enero. agosto y diciembre (14. 16 y 14 por 
ciento, respectivamente], con lo cual se 
acumuló un incremento de 57 por ciento. 
tasa superior a la de la inflación y al 
aumento de los precios de combustibles 
(46 por ciento). Por su parte, el índice de 
precios de servicios de educación registró 
un crecimiento por encima de la inflación 
(53 por ciento), observándose las mayores 
tasas de variación entre los meses de 
febrero y abril, así como en junio. 

4. AMBITO LABORAL Y 
ASPECTOS SOCIALES 

Durante 1993 las remuneraciones 
promedio en Lima Metropolitana registra- 
ron una evolución diferenciada. Así. 
mientras los sueldos reales mostraron un 
aumento considerable, los salarios reales 
registraron una ligera disminución. 

l En el marco de la progresiva flexi- 
l 

bilización del mercado laboral, durante el 
año se publicaron varios dispositivos que 
reglamentaron y precisaron la legislación 
vigente. De otro lado, en junio se inició el 
funcionamiento del Sistema Privado de 
Pensiones. régimen que, a diferencia del 
sistema de reparto a cargo del Instituto 
Peruano de Seguridad Social (IPSS), se 
basa en la capitalización de cuentas indi- 
viduales administradas por las Adminis- 

28 

tradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(AFPs] . 

En cuanto a programas sociales, en 
1993 se registró una mayor asignación de 
recursos para proyectos de alivio de la 
pobreza. en particular para aquéllos fi- 
nanciados por FONCODES. 

A. REMLINERACIONES 
Y EMPLEO 

La Remuneración Mínimavital (RMV) 
se mantuvo inalterada en S/ .72 mensua- 
les desde febrero de 1992, con lo cual la 
proporción de dicho ingreso mínimo res- 
pecto al salario promedio en Lima Metro- 
politana disminuyó de 22 a 16 por ciento 
entre 1992 y 1993, reduciéndose por lo 
tanto su influencia en la determinación de 
las remuneraciones de los trabajadores. 

CUADRO 16 
REMUNERACIONES PROMEDIO REALES 

(Variaciones porcentuales) 

Sueldos 11 5,9 2,9 16,8 

Salarios 11 15,2 -3,6 -0,8 

REMUNERACION 
NllNlMA VITAL -32,2 0,4 -29,8 

11 Estadistica basada en la encuesta de sueldos 
y salarios en empresas de 10 o más trabajado- 
res de Lima Metropolitana. 

21 Incorpora el incremento dispuesto por la Ley 
25981 (aportes al FONAVI), así como el incre- 
mento de 13,5 por ciento por afiliación al Siste- 
ma Privado de Pensiones. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 
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En cuanto a las remuneraciones pro- 
medio en Lima Metropolitana, mientras 
los sueldos reales mostraron un aumento 
de 16.8 por ciento, los salarios reales 
registraron una ligera reducción de 0.8 
por ciento. En el caso de los empleados, el 
mayor aumento correspondió al segmento 
laboral con negociación colectiva, mien- 
tras que entre los obreros, ello se observó 
en el segmento sin negociación colectiva. 
Cabe señalar que durante el año una 
proporción mayor de obreros pasó a inte- 
grar el sector sin negociación colectiva, lo 
que produjo una modificación en la com- 
posición de ambos segmentos laborales. 

para lo cual, se dispuso un aumento de 10 
por ciento sobre las remuneraciones. Pos- 
teriormente, a partir de noviembre. la Ley 
26233 (1993- 10- 17) estableció que la con- 
tribución de los empleadores fuera nue- 
vamente del 6 por ciento de las remunera- 
ciones mensuales abonadas a sus traba- 
jadores, mientras que la contribución de 
los trabajadores disminuyó al 3 por ciento. 
Cabe anotar que, adicionalmente, se dis- 
puso que los trabajadores independientes 
aportaran con el 3 por ciento de los ingresos 
mensuales por rentas del trabajo. Ante- 
riormente. dicha contribución era opcio- 
nal y ascendía al 6 por ciento. 

CUADRO 17 
CONTRIBUCIONES A FONAVI 

(Porcentajes respecto a la remuneración) 

Hasta De marzo De enero Desde 
febrero a diciembre a octubre noviembre 

1992 1992 1993 1993 

Trabajador dependiente 
A cargo del empleador 5% 8% 0% 6% 
A cargo del trabajador 1% 1% 9% 3% 

Trabajador independiente 11 6% 6% 6% 3% 

11 Aporte obligatorio a partir de noviembre de 1993. 

Respecto a las contribuciones, du- 
rante el año se registraron dos cambios en 
las tasas de contribución al Fondo Nacional 
de Vivienda (FONAW). El primero, dis- 
puesto medianteDecretoLey25981(1992- 
12-23) y vigente entre enero y octubre de 
1993, estipuló la eliminación del aporte 
por parte de los empleadores y elincre- 
mento del correspondiente de los trabaja- 
dores dependientes de 1 a 9 por ciento, 

De otro lado, el inicio del funciona- 
miento del Sistema Privado de Pensiones 
[SPP) influyó en el comportamiento de las 
remuneraciones. De acuerdo a ley, cuan- 
do un trabajador decide afiliarse al SPP, 
debe recibir un incremento único en su 
remuneración de 13,5 por ciento. Por su 
parte, los aportes al SPP se calculan sobre 
la remuneración asegurable y están con- 
formados por: el aporte obligatorio del 



Memoria 1993 
Banco Central de  Raerva del Perú 

afiliado (como mínimo 10 por ciento). con- 
tribución de solidaridad al IPSS (1 por 
ciento). seguro de invalidez y sobrevi- 
vencia y comisión por el manejo de fon- 
dos (en ambos casos, definidos por las 
AFP) . 

Con relacion a los niveles de empleo, 
las tasas de desempleo y subempleo en 
Lima Metropolitana aumentaron, no obs- 
tante el crecimiento ecoriómico registrado 
durante 1993. El desempleo ascendió a 
9,9 por ciento, lo cual estaría asociado al 
proceso de reesúxcturación adoptado por 
muchas empresas públicas y privadas. 
Asimismo, inflilyó el aumento en la tasa de 
actividad (PEA/población total en edad de 
trabajar), lo que indica aue una mayor 

proporción de la población total se en- 
cuentra participando en el mercado laboral. 

Por su parte. el subempleo fue de 77 
por ciento de la Población Económicamen- 
te Activa [PEA) de Lima Metropolitana. 
Cabe señalax que en las estadísticas ofi- 
ciales de empleo. el nivel de ingresos 
mensuales por debajo del cual se conside- 
ra a un trabajador como subempleado es 
de S/. 736, el cual corresponde a un ingreso 
mínimo de enero de 1967 actualizado a la 
fecha de la encuesta por el Indice de 
Precios al Consumidor (IPC)." 

Respecto a las huelgas. durante 1993 
se registró un descenso en las horas 
hombres perdidas. A nivel sectorial, el 

CUADRO 1 8  
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTlVA SEGUN NIVELES DE EMPLEO 11 

(Estructura porcentual) 

1991 1992 1993 
2 

Desempleo 5,9  9,4 9,9 I 

I 
Subempleo 78,5 75,9 77,4 + 1 

, Por ingresos 
- Agudo 
- Medio 
- Leve 
Por horas 

Adecuadamente empleados 15,6 

' TOTAL 100,O 

11 Con base en la Encuesta de Niveles de Empleo en Lima Metropolitana. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

1/ A su  vez, el subempleo leve estaría definido por el nivel equivalente a 2 / 3  partes de dicho nivel ( S/. 491 
mensuales), y el límite entre el subempleo medio y agudo por el nivel equivalente a 1/3 (S / .  245 mensua- 
les). 
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número de horas hombre perdidas en la principales disposiciones se establecen 
5 minería disminuyó 36 por ciento. mien- requisitos para determinar el cese colecti- 

tras que en la industria aumentó 46 por vo por necesidades de funcionamiento, 
ciento. En este último sector, las horas precisiones sobre los contratos de trabajo 
hombre perdidas pasaron de representar de natriraleza temporal y parcial, y la 
36 por ciento en 1992 a 56 por ciento del formulación de programas de empleo en 
total en 1993. coordinación con FONCODES. 

CUADRO 19 
HUELGAS EN LA ACTIVIDAD PRIVADA l /  

(Número de trabajadores y horas hombre perdidas en miles) 

Variac. porcentual 
1991 1992 1993 92/91 93/92 

TODOS LOS SECTORES 21 
INúrnero de huelgas 31 5 21 9 151 -30,5 -31,l 
Número de trabajadores. 181 115 42 -36,5 -63,5 
Horas hombre perdidas 8 881 2319 2 168 -73,9 -6,5 

MlNERlA 
Número de huelgas 65 46 24 -292 -47,8 
INúmero de trabajadores 4 7 27 9 -42,6 -66,7 

I Horas hombre perdidas 1 966 655 41 8 -66,7 -36,2 

INDUSTRIA 
Número de huelgas 145 113 96 -22,l -15,O 
Número de trabajadores 33 35 23 6,1 -34,3 
Horas hombre perdidas 2 281 826 1 208 -63,8 46,2 

11 Horas hombre perdidas por huelgas y paros en régimen laboral de la actividad privada. 
21 Incluye adicionalmente huelgas de los sectores transportes, electricidad y construcción 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

En cuanto a legislación laboral. se 
publicaron el Texto Unico Ordenado de la 
Ley de Fomento del Empleo [Decreto Le- 
gislativo 728 del 1993-04-24) y su regla- B. ASPECTOS SOCIALES 
mento (Decreto Supremo 004-93-TR del 
1994-04-26). Los principales títulos de la 
primera norma son los referidos a contratos Durante 1993 el gasto en programas 
de trabajo según modalidad, capacitación de alivio de la pobreza ascendió a S/. 577 
laboral y promoción de empleo. Entre sus millones. morito equivalente a 0.7 por 
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ciento del PBI. FONCODES, organismo 
descentralizado autónomo dependiente de 
la Presidencia de la República, recibió una 
asignación de S/. 338 milloiles, la cual fue 
orientada a proyectos de cuatro áreas: 
asistencia social. infraestructura social. 
inrraestructura económica y generación 
de ingreso y empleo productivo. Por su  
parte, al Programa del Vaso de Leche le 
fueron asignados S/.  1 16 millones, mien- 
tras que el Programa Nacional de Asisten- 
cia Alimentaria (PRONAA) recibió S/.  66 
millones. En el caso de este último, cabe 
añadir que. mediante Decreto Supremo 
030-93-PCM (1993-05-02). se autorizó al 
PRONAA a adquirir determinados produc- 
tos agncolas que, por razones estacionales, 
constituían excedentes de producción para 
ser distribuidos a las íamilias en situación 
de pobreza critica. Finalnieilte, se asigna- 
ron S/. 57 millones, en corijunto. a pro- 

gramas tales como: el Programa de Emer- 
gencia Escolar. Cooperación Popular 
(COOPOP) y el Fondo de Lucha Contra 
Epidemias. 

En la reunión del Grupo Consultivo 
de ~ p o ~ o  Social al Perú, realizada en Pans 
entre el 2 1 y 2 2 de junio. el Perú presentó 
con éxito el Programa de Apoyo Social que 
ejecutara hasta 1995. En esta reunión. 
auspiciada por el Banco Mundial, y con el 
apoyo del BID, se logró el compromiso de 
ayuda por aproximadamente US$ 930 
millones. Este monto incluye donaciones. 
préstamos concesionales, operaciones de 
crédito en el área social y condonaciones 
de deuda, los cuales serán dirigidos a 
proyectos de rehabilitación de iníraes- 
tructura social y suministro de servicios 
sociales básicos [educación primaria, 
atención básica de salud y nutrición). 
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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. 
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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) 
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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. 



III. MONEDA Y CREDITO 
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11 1 , MONEDA Y CREDITO 

Durante 1993 la política monetaria 
mantuvo el objetivo central de reducir la 
inflación. lo que conllevó la aplicación de 
tasas decrecientes para la expansión de la 
emision primaria. La principal fuente de 
crecimiento de la emisión monetaria iue- 
ron las operaciones cambiarias del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), lo 
cual coadyuvó a que el tipo de cambio 
evolucionara . s in  comprometer la 
competitividad externa del país. Con el iin 
de compatibilizar el control de la emisión 
primariay la política cambiana de la auto- 
ridad monetaria, se eiectuaron operacio- 
nes de esterilización monetaria con recur- 
sos del sector público y de las entidades 
del sistema iinanciero. 

El diseño de la política monetaria 
continuó con el establecimiento de rangos 
moderados de crecimiento de la emisión y 
un ritmo de conipra de divisas consistente 
con una trayectoria deseada del tipo de 
cambio. La emision primaria creció 33.6 
por ciento en el año. Srente al 62,l  por 
ciento observado en 1992. El 89 por ciento 
de la creación de medios de pago por parte 
del Banco Central tuvo como origen la 
compra de divisas. Cabe anotar que el 
BCRP otorgó redescuentos temporales al 
sistema financiero, sólo con el Sin de aten- 
der la mayor demanda estaciona1 de circu- 
lante por parte del público, en particular 
en julio y diciembre. 

La política monetaria en ejecución 
tiene como marco legal la Ley Orgánica del 
BCRP que rige desde enero de 1993, la 

cual señala como Sinalidad única del Ban- 
co Central preservar el valor de la moneda 
y asimismo prohíbe el financiamiento al 
sector público. 

La confianza generada por la liberali- 
zación cambiaria y íinanciera conllevó que 
el monto de recursos intennediados por el 
sistema iinanciero, en parte asociado al 
ingreso de capitales del exterior, se  
incrementara poi- tercer,año consecutivo. 
Así, la liquidez total del sistema financiero 
como porcentaje del PBJ alcanzó 12.7 por 
ciento, tasa mayor en 2.0 puntos a la de 
1992. 

Las tasas nominales de interé's en 
moneda nacional y extranjera continua- . 
ron su  tendencia decreciente por tercer 
año consecutivo. Sin embargo, las iasás 
activas reales en moneda nacional man- 
tienen aún niveles elevados. 

Finalmente, en octubre se publicó la 
nueva Ley General de Instituciones Ban- 
carias, Financieras y de Seguros (Decreto 
Legislativo 770), la cual ratiiica el princi- 
pio de banca múltiple e intermediación 
financiera basada en mecanismos de 
mercado, bajo un régimen moderno de 
supervision bancaria. Asimismo. se levanta 
la reserva bancaria para las operaciones 
activas de los bancos ,y se delimita la 
participación del Estado. a1 quedar pro- 
hibido de parlicipar en el sistema iinancie: 
ro, salvo inversiones en la banca multina-' 
cional y, transitoriameilte. en casos de 
rehabilitación. 

63 
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l. INTERMEDIACION Y 
AHORRO FINANCIERO 

Los coeficientes totales de inter- 
mediación y ahorro financiero continua- 
ron la tendencia creciente observada des- 
de 199 1. Los valores promedio anual de la 
liquidezy el ahorro financiero totales, como 
porcentajes del PBI, aumentaron de 10.7 y 
8.4 por ciento en 1992 a 12.7 y 10.6 por 
ciento en 1993, respectivamente. 

La liquidez total real del sistema fi- 
nanciero se expandió 20.8 por ciento. de- 
bido principalmente al incremento del 
componente en moneda extranjera (3 1.8 
por ciento). Ello obedeció a la mayor cap- 
tación de depósitos en moneda extranjera 
(US$ 1 163 millones), no obstante la ten- 
dencia decreciente de las tasas pasivas 
por dgpositos en moneda extranjera 

1 - '  

y de la reducción del diferencial entre 
tasas de interés domésticas e internacio- 
nales. Así, la tasa de interés pasiva prome- 
dio en moneda extranjera (TIPMEX) dismi- 
nuyó de 5.8 a 5.0 por ciento entre los fines 
de 1992 y 1993, en tanto que su  diferen- 
cial respecto a la tasa LIBOR a 3 meses se 
redujo de 2.5 a 1,8 puntos porcentuales 
durante el mismo periodo. 

En 1993 la liquidez real en moneda 
nacional se incrementó 1,9 por ciento, 
tasa ligeramente mayor a la registrada en 
1992 (1.3 por ciento). A nivel de compo- 
nentes, se observó una evolución seme- 
jante a la del año ,anterior. Así. el 
cuasidinero (depósitos de ahorro y a plazo) 
en moneda nacional se contrajo en tér- 
minos reales 9.3 y 2.1 por ciento en 1992 
y 1993, respectivamente; mientras que el 
dinero (circulante más depósitos a lavista) 
aumentó 11.5 por ciento en 1992 y 5, i por 
ciento en 1993. Cabe destacar el ci-eci- 
miento real en 13.5 por ciento de los 

3.- L 
COEFICIEN'TES DE MONETIZACION DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
(1 984-1 993) 

' ' (Porcentajes del PBI) 
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depósitos a la vista, reflejando una recu- 
peración que estaría explicada por la eli- 
minación. a partir de este año, del impues- 
to a los débitos de estas cuentas. 

La reducción por segundo año con- 
secutivo del cuasidinero real en moneda 
nacional se explicaría por el mayor rendi- 
miento anual de los depositos en moneda 
extranjera con relación a los correspon- 
dientes en moneda nacional. Así, durante 
1993 el rendimiento de un depósito de 
ahorro en moneda extranjera fue 39,2 por 
ciento (5,5 por ciento por tasa de interés 
nominal y 3 1.9 por ciento por variaciÓn.de 
tipo de cambio), mientras que el rendi- 
miento en moneda nacional fue de 34,9 
por ciento. Este resultado se observó no 
obstante que, en el segundo semestre del 
año, se produjo una reversión en el dife- 
rencial de rendimientos, lo cual coadyuvó 
a que el cuasidinero en nuevos soles mos- 
trara un aumento real de 2.6 por ciento 
entre junio y diciembre. Paralelamente, 
las tasas reales de interés de los depósitos 
de ahorro y a plazo se iilcrementaron al 
acelerarse la reducción de la inflación. Así, 
la tasa de interés real promedio de los 
depósitos de ahorro aumentó de -0,7 por 
ciento mensual en el primer semestre a 
0.2 por ciento mensual en la segunda 
mitad del año. 

Durante 1993 los componentes del 
cuasidinero en moneda nacional mostra- 
ron un comportamiento heterogéneo. En 
términos reales, los depósitos a plazo se 
incrementaron 7.4 por ciento. mientras 
que los depósitos de ahorro se redujeron 
6.5 por ciento. En el caso de los depósitos 
a plazo, los cuales aumentaron S/. 179,9 
millones, cabe resaltar la presencia de los 
depositos por Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) y los recursos de las 
Administradoras Privadas de Fondos de 

CUADRO 36 
COEFICIENTES DE INTERMEDIACION 

Y AHORRO FINANCIERO 11 
(Porcentajes del PBI) 

Liquidez 

Moneda Total 
nacional 

9,3 17,3 
8,l 15,6 
12,2 14,9 
12,6 13,7 
6,3 8.0 
5,3 7.3 
3,O 5,2 
3,3 7,6 
4.3 10,7 
3,9 12,7 

Ahorro 

Moneda Total 
nacional 

11 ' Corresponde a coeficientes de saldos pro- 
medios anuales de liquidez y de ahorro res- 
pecto al PBl nominal. 

21 Preliminar. 

Pensiones (AFP). Así, mientras los prime- 
ros se incrementaron S/.  43.2 millones, 
los depósitos de las AFP en su  primer año 
de operaciones fueron de S/. 36,5 millones. 

Las tasas de interés en moneda na- 
cional continuaron su  tendencia decre- 
ciente, proceso asociado a las menores 
tasas de inflación y mejora de eficiencia 
en la intermediación financiera. La tasa 
activa en moneda nacional promedio pon- 
derada del sistema financiero (TAMN) , ex- 
presada en términos reales disminuyó de 
4.1 por ciento a 1.9 por ciento mensual 
entre fines de 1992 y 1993. Por su  parte, 
las tasas pasivas promedio [TIPMNI reales 
aumentaron de -2.3 a -1.4 por ciento 
mensual en el mismo periodo. Asimismo, el 
diferencial entre la tasa activa promedio 
(TAMN) y la pasiva promedio en moneda 
nacional (TIPMN) se redujo de 6,7 por cien- 
to mensual en diciembre de 1992 a 3.4 por 
ciento mensual a fines de 1993. 
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CUADRO 3 7  
AHORRO FINANCIERO POR INSTITUCIONES Y SEGUN MODALIDAD 

(Saldos en  millones d e  nuevos soles d e  diciembre 1993) 

Variaciones 
porcentuales reales 

l. MONEDA NACIONAL 
1. Sistema bancario 

BCRP 
I Banca múltiple 

Banca de fomento 
Banco de la Nación 

2. Sistema no bancario 
Empresas financieras 
lblutuales 
COFIDE 
Otros 

II. MONEDA EXTRANJERA 21 5 309,2 
1. Sistema bancario 4 843,l 
2. Sistema no bancario 466,l 

III. TOTAL 

MEMO: 
MONEDA NACIONAL 
Depósitos de ahorro 
- Sistema bancario 
- Sistema no bancario 
Depósitos a plazo 
- Sistema bancario 
- Sistema no bancario 
CAdulas hipotecarias 
Otros 31 

11 Preliminar. 
21 La moneda extranjera está valuada al tipo de cambio promedio de compra y venta de fin de periodo. 
31 Incluye otras cédulas hipotecarias, bonos de fomento hipotecario y de tipo C de COFIDE, certificados 

de depósitos de fomento, aportaciones de capital en cooperativas, reservas técnicas de seguro y 
bonos de arrendamiento financiero. 
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CUADRO. 38 
TASAS DE INTERES DE LA BANCA MULTIPLE 

(Promedio del periodo) 11 

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA 

ACTIVAS PASIVAS 

Sobre- Préstamo Plazos 

giro hasta 360 TAMN Ahowo 31.159 180-360 TlPMN TAMEX TlPMEX 

dias dias días 

1991 Marzo 25,6 23,8 n.d. 9,4 11,7 12,1 n.d. n.d. n.d. 
Junio 18 ,4  17,1 17,5 7,3 9,6 10,3 n.d. 19,2 n.d. 
Setiembre 1 3 , 0 1 2 1  12,7 5,6 6,3 6,5 3,2 19,8 7,8 
Diciembre 11,O 9,9 10,5 ' 4,4 5,3 5,5 2,7 '20 ,3  7,8 

1992 Marzo 9,6 '7,7 8,1 3,4 4,O ,4,2 2,O 19,2 6,9 
Junio 8,7 7,8.  7,8 3,2 3,8 4,O 1,7 19,O 6,3 . 

Setiembre 8,6 7,2 7,4 3,1 3,7 3,8 1,5 16,9 6,O 
Diciembre 8,6 7,1 7,4 3,O 3,6 3,8 1,4 16,9 5,8 

1993 Marzo 8,5 6,5 6,5 2,8 3,3 3,5 1,4 16,4 5,7 
Junio 9,5 5,7 5,5 2,6 3,1 3,3 1,3 15,8 5,6 
Setiembre 8,3 5,3 5,2 2,4 2,9 3,1 1,2 15,3 5,3 
Diciembre 8,2 4,9 4 , 6  1,9 2,5 . 2 , 6  1,1 15,2 5,O 

11 Tasas equivalentes a 30 días para cada mes. 

Las tasas de interés en moneda ex- 
tranjera también continuaron disminu- 
yendo a lo largo de 1993. El costo prome- 
dio del crédito en moneda extranjera se 
redujo de 16.9 a 15,2 por ciento anual 
entre fines de 1992y 1993. De igual mane- 
ra, la tasa pasiva promedio en moneda 
extranjera (TIPMEX) decreció de 5.8 a 5.0 
por ciento anual en el mismo periodo. con 
lo cual el diferencial entre las tasas prome- 
dios activa y pasiva disminuyó de 1 1.1 a 
10,2 por ciento anual. 

~3 , Cabe resaltar la dación de la Ley 
General de Instituciones Bancarias, Fi- 
nancieras y de Seguros [Decreto Legisla- 

% tivo 770 de 1993- 10-3 1). que modiíicó el 

régimen de encaje del sistema financiero. 
En primer lugar. se estableció una tasa de 
encaje inínimo legal de 9 por ciento de los 
depósitos, sin diferenciar su naturaleza. 
Ello reemplazó a las tasas de 6 por ciento 
para depósitos de ahorro y a plazo y de 15 
por ciento para los depósitos vista. En 
segundo término, se faculto al BCFW a fijar 
la tasa de remuneración a los encajes 
adicionales que se determinen con fines de 
regulación monetaria. La anterior ley de 
bancos establecía que la tasa de remune- 
ración al encaje adicional no podía ser 
inferior al promedio de las tasas pasivas de 
los depósitos del sistema financiero. 

En el contexto de la nueva ley de 
bancos, el BCFW modificó el régimen de 
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encaje mediante las circulares 032 y 033- de la tasa promedio pasiva del sistema 
93-EF/~O (1993- 11-28). En el caso de financiero (TIPMEX) a la tasa LIBOR a 3 

moneda nacional. se establece un encaje meses. Con esta medida. se busca mejorar 

exigible de 9 por ciento del total de obliga- 
ciones sujetas a encaje (TOSE). eliminán- 
dose el esquema de encajes marginales. 
Cabe precisar que esta modificación no 
significó mayor alteración en los requeri- 
mientos de encaje en moneda nacional. 

la efectividad del requerimiento de encaje 
en moneda extranjera como'instrumento 
de política monetaria y eliminar las pérdi- 
das del BCRP por diferencial de tasas de 
interés entre la tasa de remuneración al 
encaje y el rendimiento de los activos 
internacionales. Con el fin de comDensar 

Por su parte* la remuneración al encaje el impacto de esta medida sobre 10s 
adicional en moneda extranjera se redujo ,agenes financieros de los intermedia- E 

i) 

ii) 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

(DECRETO LEGISLATIVO 770) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

La nueva ley de bancos ratifica el principio de banca múltiple como norma fundamental de 
organización empresarial bancaria y el principio de igualdad en el tratamiento a la inversión 
extranjera con relación a la nacional, en materia bancaria. 

Se crea nuevas entidades: las Empresas de Crédito de Consumo (ECC) y las empresas de 
inversión. Las ECC están facultadas a otorgar créditos directos a personas naturales para 
financiar adquisiciones de bienes duraderos que pone en venta el accionista mayoritario de la 
propia ECC. Asimismo, a estas empresas se les permite recibir depósitos de ahorro y a plazo no 
menores de 30 días y emitir y cobrar bonos y certificados de depósito negociables. Por su parte, 
las empresas de inversión son sociedades anónimas cuya función es promover la inversión en 
el país como inversionistas directos o como intermediarios, sin poder captar dinero ni recibir 
depósitos del público bajo ninguna modalidad. 

Se levanta la reserva bancaria para las operaciones activas de los bancos, con lo cual se mejora 
la asignación del crédito al identificarse a los agentes económicos con problemas de liquidez o 
solvencia. 

Se delimita la participación del Estado, al quedar prohibido de participar en el sistema financiero, 
salvo inversiones en la banca multinacional y, transitoriamente, en casos de rehabilitación. 

Se establecen límites operacionales más estrictos, al diversificarse más la estructura de activos 
ponderados por riesgo y disminuirse el limite de activos ponderados por riesgo entre patrimonio 
efectivo de 15 a 12,5 veces. Al respecto, se han establecido plazos de adecuación de las 
entidades financieras a este nuevo limite. Cabe mencionar que estos lími:es buscan evitar la toma 
de riesgos sistémáticos por parte de las entidades financieras. 

En el reajuste de los capitales mínimos, se sustituye el lndice de Precios al Consumidor para 
Lima Metropolitana por el lndice de Precios al por Mayor. Además, se modifica la periodicidad 
del ajuste, de anual a trimestral. 

Se faculta al Banco Central aestabiecer la remuneración a los encajes adicionales que disponga 
por razones de política monetaria. Asimismo, se levanta la obligación del BCRP de aportar 
recursos, cuando su directorio decide la rehabilitación de una institución financiera intervenida. 
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REQUERIMIENTO DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA 
Y ENTRADA DE CAPITALES 

La entrada de capitales externos en el Perú y el resto de países de la región se asocia a la caída de las 
tasas de interés internacionales y a la aplicación de reformas estructurales y programas de estabilización. 
El carácter temporal que pudieran tener estos capitales y su forma de entrada a la economía como activos 
líquidos (depósitos bancarios y adquisiciones de acciones) sustentan la aplicación de un alto requerimien- 
to de encaje en moneda extranjera como medida precautoria. 

El requisito de encaje en moneda extranjera reduce la apreciación del tipo de cambio real por efecto del 
ingreso de capitales, al evitar la monetización de parte de los mismos. Asimismo, la menor expansión del 
crédito inducido por este requerimiento reduce el incremento de demanda agregada nominal. evitando 
un mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

De otro lado, la repentina y significativa cantidad de recursos financieros por efecto de la entrada de 
capitales puede conllevar problemas potenciales de solvencia en el sistema financiero. Esto se debe aque 
las entidades del sistema financiero -al no poder absorber adecuadamente estos fondos- los colocarían 
en alternativas de alto riesgo, pudiendo desembocar en situaciones de deterioro en la calidad de los 
activos. 

Sin embargo, el requerimiento de encaje en moneda extranjera pierde eficacia en lograr estos efectos 
macroeconómicos en la medida que se cuenta con una tasa de remu'neración al encaje, en particular, 
cuando ésta excede la tasa de interés internacional. En efecto, una tasa de remuneración al encaje 
superior a las tasas de interés internacionales incentiva la captación de fondos del exterjor y su colocación 
como encaje a una tasa de interés superior y libre de riesgo. 

Por otro lado, los recursos captados por el Banco Central, a través del requisito de encaje en moneda 
extranjera, son colocados como reservas internacionales, percibiendo un rendimiento acorde con las 
tasas de interés internacionales. Consecuentemente, este diferencial de tasas de interés que se genera 
por la aplicación del requisito de encaje en moneda extranjera, con una tasa de remuneración superior a 
la tasa de interés internacional, constituye una fuente de pérdidas para la autoridad monetaria (déficit 
cuasifiscal). 

rios financieros, se dispuso la reducción 
del encaje marginal de 50 a 45 por ciento. 

Por oír0 lado, se inició la ejecución de 
un programa de reestructuración finan- 
ciera de los sectores productivos -bajo el 
fideicomiso de la Corporación Financiera 
dk ~esarrbllo (COF1DE)- para apoyar a 
aquellas empresas con problemas de li- 
quidez y consideradas viables de recupe- 

ración en el mediano plazo. Este programa 
se llevó a cabo mediante la transferencia 
de cartera de los bancos por bonos del 
gobierno (US$ 65 millones) y la 
refinanciación de deudas (US$ 27 millo- 
nes) por un horizonte de cinco anos a tasas 
de interés inferiores a las tasas de mercado. 

4 

El sistema financiero mantuvo altos 
niveles de créditos no recuperados, pero 

69 
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no se registraron procesos de disolución y 
liquidación de intermediarios Cinancieros 
importantes como en los dos años previos. 
Así, la proporción de créditos no recupe- 2. OFERTA MONETARIA 

rados con relación al total de colocaciones, 
en la banca múltiple ha registrado una La política monetaria continuó onen- 
disminución de 20.1 a -18.5 por ciento tándose a reducir la inflación. Para ello. la 
entre Cines de 1992 y 1993. programación monetaria se diseñó con 

CUADRO 39 

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERVENIDAS O EN DISOLUCION: 1991-1993 

FECHA ENTIDAD OBSERVACION 
- 

1991 Febrero 
Noviembre 

Diciembre 

1992 Enero 

Marzo 
Mayo 

Jcinio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 
Noviembre 

Diciembre 

1993 Febrero 

Setiembre 
Noviembre 

- -- 

MUTUAL ASINCOOP 
BANCA ESTATAL DE FOMENTO 11 
MUTUAL'ICA 
MUTUAL PUERTO PUEBLO 
MUTUAL ASINCOOP 
BANCO HIPOTECARIO 
CAJA DE AHORRCS DE LlMA (CAL) 
BANCA DE CREDITO COOPERATIVO (CCC) 
CAJA DE AHORROS DE LlMA (CAL) 
BANCA ESTATAL DE FOMENTO 11 
PERIJINVEST, COMPANIA DE FOMENTO 
E INVERSIONES S A 
MUTUAL CHICLAYO 1 

MUTUAL PERU 
MUTUAL SANTA ROSA 
MUTUAL METROPOLITANA 
MUTUAL DEL CENTRO 
MUTUAL AREQUIPA 
BANCO HIPOTECARIO 
MUTUAL ICA 
MUTUAL CHICLAYO 
FINANCIERA DEL SUR 
BANCO REGIONAL SUR MEDIO Y CALLAO 
MUTUAL DEL CENTRO 
MUTUAL METROPOLITANA 
BANCO POPULAR 
BANCO POPULAR 
MUTUAL AREQUIPA 
MUTUAL LORETO 
FINANCIERA DEL SUR 
MUTUAL PANAMERICANA 
MUTUAL TACNA 

Intervención 
Intervención 
Intervención 
Disolucion 
Disolución 
Reorganización 
Intervención 
Disolución 
Disolución 
Disolución 

Disolución 
Intewención 
IntervenciónIDisolución 
Disolución 
Intervención 
Intervei-ición 
Intervención 
~ntervenciónl~isoluci'ón 
Disolución 
Disolución 
Intervención 
Absorbido poí Banco Nación 
Disolución 
Disoltición 
Intervención 
Disoluciór~ 
Disolución 
Disolución 
Levantan intervención 
Intervención - 
Disolución 

11 Incluye a los bancos Agrario, Industrial, Minero y Vivienda. 
Fuente: Diario oficial -El Peruano>>. 



Memoria 1993 
Banco Central de Reserva del Perú 

I base en una senda decreciente de expan- 
sión mensual de la emisión primaria. Las 
operaciones monetario-cambiarias que 
establecieron estas tasas de crecimiento 
se diseñaron con el objetivo de apoyar al 
tipo de cambio y reducir su volatilidad. 
Este control de agregados monetarios per- 
mitió reducir la inflación anual de 56.7 por 
ciento en 1992 a 39,5 por ciento en 1993. 

La oferta monetaria. deiinida como la 
liquidez en moneda nacional del sistema 
financiero, se expandió 42.2 por ciento 
(1.9 por ciento en términos reales), debido. , 

principalmente al crecimienio de la emi- 
sión primaria -agregado bajo control de la 
autoridad monetaria- que alcanzó 33,6 
por ciento durante 1993. La diferencia 
entre ambas tasas de crecimiento obede- 

CUADRO 40 
DETERMINANTES DE LA OFERTA MONETARIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

Emisión primaria Oferta monetaria 

Saldos en Variación Multiplicador Saldos en Variación 

Mill. SI. porcentual financiero 11 Mill. SI. porcentual 

1992 Enero 
Febrero 
Marzo 
~ b r i i  
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1993 Enero 
Febrero 
-Marzo 
Abril 21 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
IVoviembre 
Diciembre 

11 Coeficiente entre la oferta monetaria y la emisión primaria 

21 A partir de este mes son datos preliminares. 
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MULTIPLICADOR FINANCIERO Y SUS COMPONENTES 
(Diciembre 1992-diciembre 1 993) 

(Multiplicador) (Preferencia por circulante, tasa de encaje) 
2,s 

2,4 

2,3 

292 

2,l 

2,o 

1,9 

198 

Dic. 92 Mar. 93 

ció al aumento del multiplicador financie- . de 15 por ciento para depósitos a la vista 
ro de 2.08 a 2.21 entre fines de 1992 y y 6 por ciento para depósitos de 
1993. 'ahorro y a plazos hasta noviembre de 

1993. cuando se unificó el encaje mínimo 
Esta mayor capacidad de creación de al g por ciento). 

dinero secundario por parte de los inter- 
mediarios financieros se explica principal- 
mente por la reducción de la tasa de encaje * 
efectivo de 14.9 a 10.4 por ciento y, en 
menor medida. por la disminución de la 
preferencia por circulante de 39.0 a 38.8 
por ciento en el mismo peri9do. 

.¿ . . 
La tasa de encaje efectivo de la banca 

múltiple se redujo de 16.0 por cierito en 
diciembre de 1992 a8,8 por ciento al cierre 
de 1993. Cabe mencionar que la tasa 
media de encaje exigible ha sido de 9 por 
ciento durante 1993 (tasa resultante de la 
aplicación de un encaje marginal nulo y 
de la vigencia de un encaje mínimo legal 

En el primer semestre, el multiplicador 
financiero fue menor debido a que las 
tasas de encaje promedio del sistema (19.9 
por ciento) fueron mayores que las del 
segundo semestre (13, 8 por ciento). Así, 
la mayor acumulación de recursos del 
Tesoro Público determinó un mayor enca- 
je promedio del Banco de la Nación 
(S/. 163.3 millones en el primer semestre 
frente a S/ .  88.5 millones en el segundo 
semestre). Ello se explica principalmente 
por el efecto de la estacionalidad de ias 
finanzas públicas sobre los fondos de en- 
caje del Banco de la Nación. 



Memoria 3993 
Hanco Central de Raerva del Perú 

3. CREDITO INTERNO 

a la actividad privada y por el menor 
financiamiento neto al sector público, re- 
sultado del mantenimiento de la discipli- 
na fiscal. El saldo del crédito al sector 
privado aumento 73,O por ciento, regis- 
trando un crecimiento real de 24.0 por 

Durante 1993 el crédito interno del ciento. En contraste, el crédito neto al 
sistema iinanciero se caracterizó por el sector público disminuyó en S/. 27,l mi- 
dinamismo mostrado en las colocaciones llones. 

CUADRO 41  
CREDITO TOTAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

(Saldos en  millones de nuevos soles de diciembre de 1993) 

Variaciones porcentuales 
19911 19921 19931 

SEGUN AGENTE ECONOMICO 
l. Sector privado 

En moneda nacional 
En moneda extranjera 
(Millones de US$) 

II. Sector público (neto) 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 
(Millones de US$) 

SEGUN INTERMEDIARIO 
FINANCIERO 
l. Sistema bancario 

Banca múltiple 
Banca de fomento 
Banco de la Nación 
BCRP 

II. Sistema no bancario 
Empresas financieras 
Mutuales 
COFIDE 
Seguros 
Cooperativas 

TOTAL 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 
(Millones de US$) 

11 Preliminar. 
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A. CREDITO AL SECTOR 
PRIVADO 

A fines de 1993 el crédito del siste- 
ma financiero al sector privado alcanzó 
S/. 9 872 millones, correspondiendo 78,2 
por ciento al financiamiento en moneda 
extranjera. tasa mayor a la registrada al 
cierre de 1992 (73,3 por ciento). En térmi- 
nos de flujos, el financiamiento en moneda 
extranjera del sic tema financiero al sector 
privado se expandió US$ 1 023 millones 
(39.8 por ciento de aumento en dólares de 
los Estados Unidos de América). En cam- 
bio, el crédito en moneda nacional registró 
un ligero crecimiento en términos cons- 
tantes (1.5 por ciento). La mayor partici- 

t pación del financiamiento en moneda ex- 
tranjera obedecería tanto a la mayor cap- 
tación de depósitos (en parte derivada de 
la entrada de capitales del exterior), cuan- 
to al menor costo relativo esperado. Con- 
siderando cifras promedio. el costo en 
moneda nacional de un credito tomado a 
inicios de 1993 fue de 92 por ciento (38 por 
ciento en términos reales]. mientras que la 
tasa en moneda extranjera, aunada a la 
devaluación anual. alcanzó 53 por ciento 
(1 0 por ciento en términos reales). 

Por otro lado. el incremento observa- 
do en el credito en moneda nacional del 
sistema financiero al sector privado tiene 
su contrapartida en la evolución del 
cuasidinero y de los depósitos a la vista en 
moneda nacional, que en conjunto au- 
mentó 2.3 por ciento en términos reales. 
El costo real del crédito en moneda nacio- 
nal se contrajo durante 1993. pero aún fue 
elevado en términos reales. Asi, la TAMN 
(expresada en términos constantes) dis- 
minuyó de 4.1 por ciento a fines de 1992 
a 1,9 por ciento mensual en diciembre de 
1993. 

Finalmente, cabe señalar que con el 
fin de reducir costos a la intermediación 
financiera. a partir del 1 de enero de 1993 
se eliminó el impuesto de 10 por ciento que 
dectaba a las operaciones activas [Decre- 
to Ley 25978 de 1992-12-23) . 

B. CREDITO NETO AL 
SECTOR PUBLICO 

Durante 1993 la deuda neta del sec- 
i'tor público con el sistema financiero se 

. . 
, redujo S/. 27 1 millones. al disminuirprin- 

cipalmente el financiamiento neto en mo- 
neda extranjera (US$ 154 millones). Por 
otro lado, el crédito neto al sector~público 
en moneda nacional se contrajo en S/.  3 1 
millones. 

El saldo del credito neto del sistema 
bancario al gobierno central se incremento 
S/.  169 millones por el mayor crédito neto 
en moneda extranjera (US$15 millones) y 
por el efecto del mayor tipo de cambio 
sobre los saldos adeudados. Estas opera- 
ciones fueron parcialmente compensadas 
por una menor deuda neta en moneda 
nacional (S/. 88 millones). Cabe destacar 
que el' Fondo Nacional de Vivienda 
-FONAVi-- (incluido en el gobierno central) 
mostró una situación superayitaria que 
se reflejó en el aumento de sus depósitos 
en moneda extranjera (US$ 65 millones). 

En cuarito al credito neto del sistema 
bancario al resto del sector público. se 
observó una disminución de S/.  524 mi- 
llones. En esta evolución destacaron los 
mayores depósitos del Instituto Peruano 
de Seguridad Social (IPSS). por S/.  170 
millones (S/. 26 millones y US$ 46 millo- 
nes] y a las empresas públicas por S/.  304 
millones (S/. 89 millones y US$ 107 millo- 
nes). Las principales empresas públicas 
que mostraron reducción en el crédito 
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neto en moneda extranjera fueron la Em- S.A. -ENAF'UPERU- (US$ 1 6  millones). la 

presa Minera Especial Tintaya S.A. Empresa Nacional Pesquera S.A. 
-Tintaya- (US$20 millones), Petróleos del -PESCAPERU- (US$ 15 millones) Y la 
Pení S.A. -PETROPERU- (uS$ 17 millo- Empresa Minera del Perú S.A. 

nes) , la Empresa Nacional de Puertos -MINEROPERU- (US$ 10 millones) 

CUADRO 42 
CREDITO NETO DEL SISTEMA FINANCIERO ALSECTOR PUBLICO 

( Millones de SI.) 

l. Sistema bancario 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

D ' Banca múltiple 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

Banca de fomento 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

Banco de la Nación 
Moneda nacional 
Moneda exlranjera 
(~ i l i ones  de US$) 

BCRP 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

II. Sistema no bancario 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

Empresas financieras 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

Mutuales 
Moneda nacional 

,.  Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

COFIDE 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

Seguros 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

Cooperativas 
Moneda nacional 

111. TOTAL 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 
(Millones de US$) 

11 Preliminar. 

75 
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4. BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERU 

A. EMlSlON PRIMARIA 

Durante 1993 la evolución de la emi- 
sión primaria reflejó un manejo monetario 
con fines de conírol de la inflación. En 
términos generales, la tasa de expansión 
de la base monetaria estuvo por debajo de 
la tasa de inflación, con excepción de los 
meses de julio y diciembre, cuando se 
presentan restricciones de liquidez en el 
sistemabancario debido ala estacionalidad 
en la preferencia del público por circulan- 
te. Así. la emisión primaria registró una 
expansión nominal anual de 33.6 por 
ciento. tasa menor a la observada en 1992 
(62,l por ciento). Cabe indicar que las 

variaciones porcentuales de los últimos 
doce meses de la emisión primaria y de la 
inflación mostraron una clara tenden- 
cia decreciente. observándose desde 
agosto tasas  de crecimiento de  la 
emisión primaria menores a las de la 
inllación. 

El crecimiento de la base moneta- 
ria es tuvo determinado principalmente por 
factores de origen externo, los cuales ex- 
plicaron el 89 por ciento del flujo de la 
emisión primaria. La compra neta de divi- 
sas a través de la Mesa de Negociación 
(US$4 17 millones) fue parcialmente com- 
pensada por la venta neta de divisas fuera 
de mesa al sistema financiero [USQ; 81 
millones). al Tesoro Público para la aten- 
ción de deuda pública externa (US$ 24 
millones). y al FONAVI. IPSS y 
Superintendencia Nacional de Adminis- 
tración Tributaria -SUNAT- (US$ 104 mi- 
llones, en conjunto). 

EMlSlON PRIMARIA E INFLACION 
VARlAClON PORCENTUAL ULTIMOS 12 MESES 

(Diciembre 1992-diciembre 1993) 

1 -0- Emisión -m- Inflación 1 1 1 1 1 1 

Jun. 
Dic. 92 Mar. 93 

Set. 
Dic. 93 
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CUADRO 43 
FUENTES DE VARlAClON DE LA EMlSlON PRIMARIA 

1992 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

ORIGEN EXTERNO 
(Millones de US$) 385,5 38,6 23,4 2,3 4,O 8,8 26,3 -27,7 17,l 10,7 4,6 7,7 86,9 202,7 

Mesa Negociación 
Compra 656.5 50,3 28,8 1,0 4,l 16,2 29,2 18,8 55,l 100,O 39,7 44,2 93,3 480,7 
Venta - - . . . - - - -7,l -0,3 -5,4 -4,5 -17,6 -16,O - 1 1 , O  -1,5 -63,4 

Otras compras 43,7 5,9 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 2,3 8,4 1,8 3,6 2,5 5,l 36,7 
Otras ventas -314,7 -17,6 -7,O . -1,5 -1,7 -4,O -43,4 -41,9 -73,5 -22,7 -28,O -10,O -251,3 

(Millones de SI.) 495,9 64,9 40,6 4,2 7,6 17,3 52,3 -55,9 35,7 22,4 9,l 16,6 188,2 403,O 

Mesa Negociación 
Compra 806,7 85,5 50,3 1,8 7,7 31,4 58,4 38,4 114,4 2@,5 84,6 96,O 201,7 979,7 
Venta - - - - . - . . -13,6 -0,6 -11,l -9,3 -36,9 -34,2 -23,8 -3,2 -132,7 

Otras compras 57,2 9,5 2,8 2,4 2,7 2,7 2,8 4,7 17,6 3,7 7,6 5,2 11,2 72,9 
Otras ventas -368,O -30,l -12,5 . -2,8 -3,2 -8,3 -87,9 -87,O-153,9 -48,9 -60,8 -21,5 -516,9 

ORIGEN INTERNO 
(Millones de SI.) 

Depósitos gobierno 
Depósitos IPSS 
Operac. redescuento 
-Recursos propios 
-Recursos B. Nación 
-Recursos del IPSS 
Créditos especiales 
Letras afianzadas 
Certificados BCRP 
Depósitos especiales 
Otros 

TOTAL EMlSlON 
Var. porcentual 11 

SALDOS (Millones de SI.) 

Depósitos especiales 2,3 . 0,5 . . - - 0,l 0,l 0,l 0,l 0,l 38.5 
Certificados BCRP . . 22,5 11,6 8,O . 39,O 41,5 41,5 56,O 41,O 36,5 11,7 
Redescuentos 13,8 -,- . 13,4 2,2 9,2 80,l . 9,7 . 26,5 6,l 
Dptos.BancoNación 32,O 40,O 20,O . . . 8,O 8,7 - . - 37,l 12,5 
Depósitos IPSS 0,1 0,2 , - . -. .- .- - 0,l 0,1 -.- . . 

Fdo. Seguro Depósitos - - . . . . . - - - . - - - - . - - - - - 0,2 0,2 

11 Variaciones con respecto al saldo del mes anterior y el total con relación a 1992 
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Por su parte, los factores de origen 
interno tuvieron una menor influencia 
expansiva sobre la base monetaria (S/. 5 1 
millones). destacando el retiro de depósi- 
tos del gobierno (S/. 20 millones) y los 
egresos netos del BCRP (S/. 102 millones). 
lo que fue atenuado por la colocación neta 
de Certificados de Depósitos del Banco 
Central de Reserva del Pení -Certiíicados 
BCRP- (S/. 12 millones), mayores depó- 
sitos de esteri1i;lación del sistema íinan- 
ciero (S/. 36 millones) y la recuperación 
neta de recursos canalizados a la banca 
múltiple (S/. 23 millones). 

En el primer trimestre, la emisión 
primaria se incrementó 8.5 por ciento. 
destacando la compra de divisas a través 
de la Mesa de Negociación por US$ 80 
millones y la venta de moneda extranjera 
al Tesoro Público por US$24 millones. En 

el segundo trimestre. la base monetaria se 
expandió a un ritmo menor que el trimes- 
tre anterior (4.2 por ciento frente a 8.5 por 
ciento). La compra neta de divisas (US$ 42 
millones) fue menor y se realizaron opera- 
ciones de neutralización (S/. 35.4 niillo- 
nes) para controlar el crecimiento de la 
base monetaria. La neutralización se rea- 
lizó a través de la colocación de Certifica- 
dos BCRP y los depósitos especiales del 
Tesoro Público, los cuales alcanzaron al 
íinaliííarjunio saldos de S/.  27.4 y S/. 8.0 
millones, respectivamente. 

En el tercer trimestre la expansión 
de la emisión primaria lue de 3.9 por 
ciento. Cabe indicar que con motivo de las 
iiestas patrias, la evolución mensual del 
trimestre relleja la estacionalidad en la 
demanda por circulante qüe se registra en 
julio. En este sentido, con el fin de evitar 

VARlAClON MENSUAL DE LA EMlSlON PRIMARIA 1993 

(Porcentajes) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
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restricciones de liquidez en el sistema 
financiero. el BCRP otorgó redescuentos 
temporales a la banca que fueron recupe- 
rados a comienzos de agosto. Ello explica 
la emisión de 5.1 por ciento en julio y -2.5 
por ciento en agosto. En setiembre. la base 
monetaria creció en 1.4 por ciento. En el 
cuarto trimestre. el crecimiento de la emi- 
sión primaria fue de 13.8 por ciento. En 
octubre y noviembre la base monetaria 
aumentó 1.0 por ciento en cada mes, en 
tanto que en diciembre la emisión prima- 
ria se expandió 11.5 por ciento. En el 
úlíimo mes del año la falta de liquidez del 
sistema financiero, ocasionada por el cre- 
cimiento estaciona1 de la preferencia por 
circulante. motivó que el BCRP inyectara 
recursos primarios básicamente a través 
de la compra de moneda extranjera en el 
mercado cambiario. A pesar de la activa 
participación del Banco Central en el mer- 
cado cambiario, el tipo de cambio 

nominal se desaceleró en el último trimes- 
tre del año. Esta evolución se explicaría 
por una mayor entrada de capitales ex- 
ternos que se rellejó en un repunte en los 
montos negociados en la Bolsa de Valores 
de Lima y en los mayores depósitos en 
moneda extranjera en el sistema bancario, 
los mismos que fueron acompañados de 
un mayor crédito en dicha moneda. 

Cabe resaltar que a lo largo de 
1993 las operaciones de esterilización (co- 
locación de Certificados BCRP, depósitos 
especiales de la banca múltiple y del Teso- 
ro Público) otorgaron al BCRP mayor flexi- 
bilidad parainfluir en el mercado carnbiario 
sin afectar el manejo de la emisión prima- 
ria. El saldo de las operaciones de esteri- 
lización pasó de S/.  34 millones al cierre 
de 1992 a S/.  63 millones a fines de 1993, 
de los cuales S / .  1 1,7 correspondieron a 
Certificados BCRP. 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL 
BANCO CENTRAL DE RESERVA 

(Diciembre 1992-diciembre 1993) 

2 900 
(Millones de US dblares) 

2 700 

2 500 

2 300 

2 100 

1 900 

Jun. Set. Dic. 
Dic. 92 Mar. 93 
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B. RESERVAS INTERNACIONALES 
NETAS (RIN) 5. BANCO DE LA NACION 

En 1993 las RIN del BCRP se Durante 1993 el saldo del crédito 
incrementaron US$ 700 millones, alcan- neto del Banco de la Nación al sector 

. zando un saldo de US$ 2 701 millones al público aumentó S/. 432.9  millones. E3 

cierre del año. Paralelamente, la posición moneda nacional, la deuda neta del sector 

de cambio mostró una mejora de US$284  público se incremento S/. 40.0 millones. 

millones, finalkando el año con un saldo mientras que en moneda extranjera lo hizo 

de U S $ 5 9 5  millones. en US$ 88 millones. 

La mejora de las RIN del instituto 
emisor se explica por su  intervención en el 
mercado cambiario. consistente con las 
metas monetarias y cambiarias. Ello re- 
sultó de la adquisición neta de divisas 
(US$ 1 8 2  millones). de los mayores 
depósitos de encaje del sistema financiero 
(US$404 millones) y de los mayores depó- 
sitos del sector público en el BCRP 
(US$ 49 millones). 

El mayor crédito neto al sector públi- 
co se concentró en el gobierno central, 
mayormente denominado en moneda ex- 
tranjera (US$ 96 millones), mientras que 
el crédito neto al resto del sector público 
aumentó ligeramente (S/. 7.0 millones). 

En el año se registró una disminución 
en los depósitos que el Tesoro Público 
mantenía en el Banco de la Nación (US$73 

CUADRO 44 
SALDOS DE LAS OPERACIONES DEL BANCO DE LA NACiON 

(Millones de  nuevos soles) 
1992 1993 11 

M/n ~ / e  Total Mln Mle Total 

l. Crbdito interno 75,O -219,O -144,O 107,3 109,2 216,5 
Sector público (neto) 21 -345,3 639,4 294,l -305,3 1 032,3 727,O 
(Millones de US$) 392 480 
Sector privado 217,3 104,7 322,O 170,O 129,8 299,8 
(Millones de US$) 64 60 
Operaciones interbancarias 140,2 -27,5 112,7 133,l -31,7 101,4 
1. BCRP 47,7 -45,3 24 78,O -39,6 38,4 
2. Banca múltiple 92,8 12,2 105,O 54,8 4,8 59,6 
3. Banca de fomento -0,3 5,6 5,3 0,3 3,l 3,4 
Otros 31 62,8 -935,6 -872,8 109,5 -1 021,2 -91 1,7 

II. Resekvas internacionales netas 273,O 273,O -74,9 -74,9 
(Millones de US$) 167 -35 

III. Otras operaciones netas con el exterior 40,2 40,2 19,6 63,2 82,8 

IV. Liquidez privada 75,O 94,2 169,2 126,9 97,5 224,4 
(Millones de US$) 58 45 

M/n : Moneda nacional. M/e : Moneda extranjera. 
11 Preliminar. 
2/ Incluye COFIDE. 
31 Incluye capital. reservas, provisiones, resultados y otros activos y pasivos (netos). 
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millones). La evolución de las cuentas en 
moneda extranjera del gobierno central se 
asoció al comportamiento de los fondos de 
la privatización de empresas públicas, y 
recursos del FONAVI y del Grupo de Apo- 
yo. Con relación al proceso de privatización, 
durante el primer trimestre de 1993 ingre- 
saron al Banco de la Nacion US$ 113 
millones producto de laventa de la Empre- 
saMinerade1 Hierro del Pení S.A. (HIERRO 
PERU). y US$18 millones de la venta de la 
Empresa de Transporte Aéreo del Perú 
S.A. (AEROPERU) . Estos recursos fueron 
utilizados en el segundo y tercer trimestre. 
De otro lado, los depósitos en moneda 
extranjera del FONAVI y el Fondo de Fo- 
mento de Infraestructura Pesquera (FOFIP) 
disminuyeron US$ 13 millones y US$ 12 
millones en el año. respectivamente. Asi- 
mismo. se utilizó recursos del Grupo de 
Apoyo por US$ 13 millones. 

Las transacciones financieras del 
Banco de la Nación con el sector privado 
disminuyeron en 1993. Así, las colocacio- 
nes en moneda nacional se redujeron en 
S/.  47.3 millones (con lo que su saldo 
representó el 8.2 por ciento del total colo- 
cado por el sistema bancario al sector 
privado frente al 15,l por ciento de 1992). 
Paralelamente, las colocaciones y obliga- 
ciones del Banco de la Nación con el sector 
privado en moneda extranjera decrecieron 
US$4 millones y US$12 millones, respec- 
tivamente. 

De otro lado. las RIN se redujeron 
US$202 millones. debido principalmente 
a la utilización por parte del Tesoro Públi- 
co de sus fondos en moneda extranjera. 

Finalmente, durante 1993 se hizo 
efectiva la eliminación del monopolio del 
Banco .de la Nacion en lo concerniente a la 

captación de depósitos del sector público, 
dispuesta el 5 de diciembre de 1992. Como 
resultado, se observó un sustancial incre- 
mento en la participación de la banca 
múltiple en la captacion de recursos del 
sector público. Así. la captación ,de la 
banca múltiple pasó de 25 por ciento de 
los depósitos (diciembre de 1992) a 42 por 
ciento del total (diciembre de 1993); mien- 
tras la participación del Banco de la Na- 
ción pasó de 71 a 52 por ciento. 

6. BANCA MULTIPLE 

En concordancia con la nueva Ley 
General de Instituciones Bancarias, Fi- 
nancieras y de Seguros. la banca comer- 
cial pasó a denominarse banca múltiple- 

Al inicio de 1993 aumentó el número 
de instituciones pertenecientes a la banca 
múltiple. Así, la financiera Sudamericana 
se convirtió en el Banco Sudamericano, la 
financiera PROMOPER pasó a ser el banco 
BANEX y empezó a operar el Banco del 
Nuevo Mundo. 

En el año las obligaciones totales de 
la banca múltiple con el sector privado se 
incrementaron significativarnente [33,9 por 
ciento en términos reales). Entre ellas 
destacaron las de moneda extranjera; así, 
los depósitos del sector privado aumenta- 
ron US$1248 millones (47.5 por ciento en 
dólares de los Estados Unidos de Améri- 
ca), cifra significativarnente superior a la 
registrada el año anterior (US$50 1 millo- 
nes). 
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La expansión de la liquidez en mone- 
da extranjera. excluyendo el incremento 
de los depósitos de encaje en el BCRP 
(US$ 470 millones). así como los mayo- 
res depósitos del sector público [US$ 165 
millones) permitieron un mayor finan- 
ciarniento a la actividad privada por 
US$ 1 049 millones (US$ 87 millones 
como promedio mensual). 

De otro lado, la liquidez real en mone- 
da nacional experimentó un crecimiento 
de 13.9 por ciento, lo cual se debió a la 
evolución de los depósitos vista (18.4 por 
ciento) y del cuasidinero en moneda nacio- 
nal (1 1,2 por ciento). Al interior del 
cuasidinero en moneda nacional, cabe 
destacar el dinamismo mostrado por los 
depósitos a plazo, los cuales s e  
incrementaron en términos reales en 54.3 
por ciento. Ello se explicaría por la mayor 

e 

rentabilidad relativa que estos generaron 
durante el año, especialmente en el último 
semestre, así como a los depósitos por 
Compensación por Tiempo de Servicios 
[CTS] y las Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (AFP]. 

El saldo de crédito al sector privado 
aumentó S/. 3 844 millones. lo que significó 
un incremento real de 45.1 por ciento. El 
crédito en moneda extranjera aumentó su 
participación en el total de financiamiento 

\ 
privado, pasando de 76.2 por ciento en 
1992 a 79.4 por ciento al cierre del año. La 
mayor participación relativa del crédito en 
moneda extranjera puede explicarse por el 
mayor costo del financiamiento en mone- 
da nacional y por la afluencia de capitales 
externos al país, lo que se refleja en el 
incremento de los depósitos en moneda 
extranjera durante 1993. 

CUADRO 45 
SALDOS DE LAS OPERACIONES DE LA BANCA MULTIPLE 

(Millones d e  nuevos soles)' 

19'92 1993 11 
M/n M/e Total  M/n Mle Tota l  

l. ~ r b d i t o  interno 
Sector público (neto) 21 
(Millones de US$) 

Sector privado 
(Millones de US$) 

Operaciones interbancarias 
1. BCRP 
2. Banco de la Nación 
3 .  Banca de fomento 
Otros 31 

II. Reservas internacionales netas 
. (Millones de US$) 

III. Otras operaciones netas con el exterior, -0,2 

IV. Liquidez privada 
(Millones de US$) 

11 Preliminar. 
21 Incluye COFIDE. 
31 Incluye capital, reservas, provisiones, resultados y otros activos y pasivos (nelos). 
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Por otro lado se observó una disniinu- 
ción en el crédito neto de la banca múltiple 
al sector público (S/. 548 millones). Esta 
reducción se registró tanto en las opera- 
ciones en moneda nacional (S/. 162.8 
millones). cuanto en las de moneda ex- 
tranjera (US$ 143 millones). En moneda 
nacional destacaron los depósitos netos 
efectuados por el FONAVI (S/. 64 millo- 
nes), el IPSS (S/. 24 millones) y la 
Empresa de Electricidad del Perú S.A. 
-ELECTROPERU- (S/. 25.4 n~illones] . 
En moneda extranjera las instituciones 
con mayores depósitos netos Cueron 
FONAVI (US$ 54 millones), el IPSS 
(US$ 22 millones) y PETROPERU 
(US$ 19 millones). 

4. MERCADO DE CAPITALES 
Y FINANCIAMIENTO 
EMPRESARIAL 

A. MERCADO PRIMARIO 

Las características más saltantes que 
se observaron en el mercado de capitales 
fueron el incremento en el número de 
empresas concurrentes al mercado, el 
empleo de nuevos instrumentos y modali- 
dades y el acceso a los mercados interna- 
cionales de capitales. 

La posibilidad de financiamiento di- 
recto se plasmó en autorizaciones. por la 
Comisión Nacional Supervisora de Em- 
presas y Valores -CONASEV-. de ofertas 
públicas de nuevos valores por un total de 
US$66,5 millones y S/. 4.9 millones, que 
incluyen einisiones de acciones -comunes 

y preferenciales-. bonos corporativos y 
bonos de arrendamiento financiero. Por 
último. también estuvo a disposición de 
las empresas, el financiamiento en el 
mercado de dinero (letras, pagarés, opera- 
ciones de reporte, etc.), donde el costo 
efectivo del crédito disminuyó, en el caso 
de las letras afianzadas en dólares, de 1.70 
por ciento mensual en diciembre de 1992 
a 1.36 por ciento en diciembre de 1993. 

B. MERCAM) BURSATIL 

Durante 1993 la actividad bursátil 
mostró un comportamiento dinámico, re- 
gistrando signiCicativos niveles de rentabi- 
lidad y aumentando considerablemente el 
monto negociado con relación al observa- 
do el ano anterior. Ello fue resultado de la 
mayor conlianza de los inversionistas na- 
cionales y extranjeros. derivada de la favo- 
rable evolución de las variables 
macroeconómicas, la pacificación del país 
y la reintegración del Perú al sistema 
financiero internacional. 

En el ano el Indice General Bursátil 
(IGB] registró un incremento nominal de 
149.5 por ciento (79.1 por ciento en térmi- 
nos reales). Los niveles de rentabilidad 
bursátil, si bien fueron menores a los 
registrados en 1992 (273.0 por ciento), 
todavía sitúan a la Bolsa de Valores de 
Lima como uno de los mercados emergentes 
más rentables (138.0 por ciento) 

Durante 1993 las cotizaciones de las 
acciones de todos los sec1:ores registraron 
alzas. destacando las acciones capital de 
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INDICE GENERAL BURSATIL 
Y MONTO NEGOCIADO MENSUAL 

(Enero 1993-diciembre 1993) 

Montos negociados (Millones de SI.) IGB (1991 IV=100) 

1 Mar. Jun. Set. Dic. 1 

las compañías mineras (362,8 por ciento) 
y de los bancos (252,3 por ciento). El resto 
de sectores registró aumentos superiores 
al 100 por ciento, con excepción de las 
cotizaciones de las acciones de capital del 
sector industrial que registraron un creci- 
miento de 19.6 por ciento. Cabe resaltar 
que el IGB mantuvo durante todo el año 
una tendencia alcista. particularmente 
entre junio y octubre. Cabe exceptuar 
enero y noviembre que fueron meses de 
corrección de precios y realización de ga- 
nancias de los inversionistas, luego de un 
aumento de 6 1 por ciento en diciembre de 
1992 y de 20 por ciento en octubre de 
1993. 

El total de montos negociados se ex- 
pandió en 349.1 por ciento, al pasar de 
S/. 908.7 millones en 1992 a S/.  4 08 1,9 
millones en 1993. lo cual equivale a un 
crecimiento en términos reales de 194.0 
por ciento. 

84 

8. FONDOS PRIVADOS 
DE PENSIONES 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) , 
creado en diciembre de 1992 (Decreto Ley 
25897), agrupa a las Administradoras Pri- 
vadas de Pensiones (AFP) las cuales están 
bajo el control de la Superintendencia de 
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (S-). Este sistema funciona 
bajo la modalidad de "cuentas individua- 
les de capitalización", las cuales se cons- 
tituyen con los aportes de los afiliados y 
son administradas por las AFP. Estas 
cuentas conforman lo que se denomina 
el Fondo de Pensiones, el cual no forma 
parte del patrimonio de la AFP. llevándose 
su  contabilidad por separado. 
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La afiliación al nuevo sistema es vo- 
luntaria. ya que el trabajador tiene la 
opción de permanecer en el sistema de 
pensiones del Estado [administrado por el 
IPSS) o aíiliarse a la AFP de su elección. Si 
este último fuera el caso, el trabajador 
recibiría un " B O ~ Ó  de ReconociÍnientoo" 
emitido por el IPSS por el monto corres- 
pondiente a los beneficios del trabajador 
en función a sus aportes. 

Las AFP se constituyen como socie- 
dades anónimas con un capital minimo de 
S/ .  500 mil de enero de 1992, reajustable 
por el Indice de Precios al Consumidor 
[IPC) de Lima Metropolitana. El sistema 
otorga a sus afiliados las siguientes 
prestaciones: jubilación. invalidez. 
sobrevivencia y gastos de sepelio. El aiilia- 
do debe pagar una comisión por el servicio 
de administración del fondo y por el segu- 
ro de invalidez y sobrevivencia y gastos de 
sepelio. 

CUADRO 46 

SISTEMA PRIVADO BE PENSIONES 

N~mero de Valor del Fondo 
afiliados (Miles de SI.] 

1993 Junio 14 913 

Julio 120 383 0,9 

Agosto 248 580 . 3 972,9 

Setiembre 351 232 11 967,9 

Octubre 442 169 25 100,8 

Noviembre 535 162 41 338,O 

Diciembre 627 156 61 699,4 

FUENTE: Superintendencia de Administradoras Priva- 

das de Fondos de Pensiones. 

Las AFP reciben el aporte mensual 
del afiliado. que corresponde a un minimo 
de 10' por ciento de su remuneración. 
Las AFP deben asegurar una rentabilidad 
mínima sobre esos fondos. por lo que 
deben invertirlos en los instrumeiltos fi- 
nancieros peimitidos por el BCRP y la 
SAFP, los cuaies disponen los coeficientes 
de iriversión por emisor y tipo de instru- 
mento. 

El SPP inició sus operaciones en 
junio de 1993. Al termino de 1993 fun- 
cionaban ocho AFP, habiéndose afiliado 
627 mil 156 trabajadores. A dicha fecha, 
el iondo acumulado alcanzó S/ .  62 millo- 
nes. 

Respecto a las inversiones, los diver- 
sos tipos de instrumentos en los que se 
puede invertir los Fondos de Pensiones 
están señalados en el artículo 25 del De- 
creto Ley 25897. Además, se señalan cier- 
tos topes que impiden a las AFP invertir en 
un sólo tipo de instrumento más de un 
determinado porcentaje del valor de su  
fondo. Se establece también que todos los 
valores deben ser previamente calificados 
por la Comisión Clasificadora de Inver- 
siones de las AFP. 

Durante el año los límites originales 
fueron modificados en dos oportunidades. 
Primero, mediante Decreto Supremo Ex- 
traordinario 100-PCM/93 (1993-08-06). . 
se autorizo a las AFP a invertir en cuatro 
instrumentos sin necesidad de califica- 
ción previa. modificándose los límites de 
inversión establecidos en el Decreto Ley 
25897 en dichos instrumentos. Dichos 
instrumentos fueron: 

a) Valores emitidos por el gobierno. 
b) Depósitos en empresas del sector 

financiero. 



Memoria 1993 
Banco Caniral de Reserva del Perú 

c) Bonos emitidos por empresas del sec 
tor financiero, y 

d) Valores emitidos por el B C W ~  

Posteriormente, por Decreto Supre- 
mo Extraordinario 188-PCM/93 (1993- 
1 1 - 17). se mantuvieron los limites de la 
norma anterior. disminuyéndose los co- 
rrespondientes a insirumentos del siste- 
ma financiero por emisor; permitiendo 
invertir los fondos en todo el resto de 
instrumentos contemplados en la ley. pre- 
via calificación. 

De acuerdo con estas disposiciones 
transitorias. las inversiones de las AFP in- 
cluían. hastanoviembre. únicamente depó- 
sitos a plazo. bonos del gobierno y bonos de 
arrendamiento financiero. En diciembre 
se empezó a demandar valores del BCRP. 
Al 31 de diciembre de 1993. la estructura 
del portaíolio de inversiones del Fondo era la 
siguiente: 61,O por ciento en depósitos a 
plazo, 13.0 por ciento en bonos guberna- 
mentales, 6.7 por ciento en bonos de arren- 
damiento financiero, y 18,9 por ciento en 
valores del BCW. 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 
CARTERA DE INVERSIONES 
al  31 de diciembre de 1993 

Otros 

Bonos arrend. 
C. 

Yo 
Depbsitos a plazo 

61 ,O % - 
Bonos guberna- 

mentales 

Bonos BCRP 
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1 Vi FINANZAS PUBLICAS 

Durante el año 1993 la disciplina 
fiscal continuó siendo el elemento central 
para el logro de la estabilidad macro- 
económica, al haberse evitado la genera- 
ción de requerimientos de financiamiento 
interno. Adicionalmente. la gestión del 
sector público estuvo orientada a 
incrementar la eficiencia del gasto. 
reorientando recursos hacia programas 

sociales. En el campo tributario. se conti- 
nuó con la simplificación del sistema 
impositivo y con e l  establecimiento de 
reglas estables. 

En el presente ejercicio el sector pú- 
blico no financiero registró un déficit eco- 
nómico equivalente a 1.2 por ciento del 
producto bruto interno (PBI), nivel menor 

CUADRO 47 
RESULTADO ECONOMICO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

(Porcentaje del PBI) 

l. Resultado en cuenta corriente del gobierno central 
- lngresos corrientes 
- Gastos corrientes 

II. Resultado en cuenta corriente del resto del SPNF 
- Empresas públicas 
- Resto del gobierno general 

III. Resultado en cuenta corriente del SPNF 1,2 2,2 2,8 

IV. ' Ingresos de capital 
- lngresos por privatización - 
- Otros ingresos de capital 

V. Gastos de capital 

VI. Resultado económico del SPNF 
- Gobierno central 
- Empresas publicas 
- Resto del gobierno general 

VII. Financiamiento del SPNF r 1 3  1,4 1 2  
- Financiamiento externo 2-2 0,9 1;5 
- Financiamiento interno -0,7 0,s -0,3 

-f 
11 Preliminar. 

d 

l 

¡ 89 
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CUADRO 48 
RESULTADO PRIMARIO DEL 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
(Porcentaje del PBI) 

l. RESULTADO PRIMARIO 

11. INTERESES 
1. Gobierno central 

2. Empresas p6blicas 

3. Resto del gobierno general 

111. RESULTADO ECONOMICO DEL SPNF 

Memo: 

RESULTADO PRlMARlO 
(SIN PRIVATIZACION) 

11 Preliminar. 

en 0.2 de punto porcentual respecto al 
déficit registrado durante 1992, lo que fue 
resultado de la evolución favorable de las 
empresas públicas. El financiamiento del 
déficit fue cubierto en su totalidad me- 
diante el uso de recursos externos, regis- 
trándose un financiamiento interno nega- 
tivo ascendente a 0,3 por ciento del PBI. 

El resultado primar5o. que refleja el 
resultado económico del sector público sin 
considerar los intereses, fue de 1.4 por 
ciento del PBI para 1993, nivel superior en 
0.2 de punto porcentual al registrado du- 
rante 1992. Por otro lado, excluyendo los 
ingresos por privatización del resultado 
primario. se aprecia una ligera disminu- 
ción de 0.1 de punto porcentual entre 
1992 y 1993. 

b 

9 O 

1. GOBIERNO CENTRAL 

~ u r i n t e  1993 el déiicit del gobierno 
central ascendió a 1,5 por ciento de: PBI, 
similar al registrado el año anterior. Cabe 
anotar que el aumento tanto del ahorro en 
cuenta corriente cuanto de los ingresos de 
capital (provenientes del proceso de 
privatización) , Sue contrarrestado por el 
incremento de los gastos de capital. 9 

Los ingresos comentes ascendieron 
S 

a 10,8 por ciento del PBI, nivel ligeramente 
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CUADRO 49 
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones nievos % Millones nuevos I Millones nuevos % 

soles de 1993 PBI soles de 1993 PBI soles de 1993 PBI 

lngresos corrientes 
Gastos corrientes 

AHORRO EN CUENTA CORRIENTE , 

Ingresos de capital 
Gastos de capital 

RESLILTADO ECONOMICO 

' FINANCIAMIENTO NETO 
Externo 
1. Largo plazo 

- Desembolsos 
- Amortización 

2. Corto plazo 
Interno 

11 Preliminar. 

inferior al registrado en 1992 (1 1.0 por 
ciento). Por otro lado, los ingresos prove- 
nientes del proceso de privaüzación (0.4 
por ciento del PBI), el cual se profundizo 
durante el presente ejercicio. registraron 
un  aumento de 0,3 de punto porcentual 
con relación al año anterior. 

El gasto co@ente y de capital del 
gobierno central fue equivalente a 12.8 
por ciento del PBI durante: 1993. nivel 
superior en O, 1 de punto porcentual con 
relación al de 1992. Cabe anotar que 
durante el ejercicio a la vez que se conti- 
nuó aplicando una estricta política de 
control del gasto, se dio mayor énfasis a 
las políticas de alivio de la pobreza. desti- 
nando a este fin recursos equivalentes a 
0,7 por ciento del PBI. 

A. INGRESOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL 

Durante 1993 la política tributaria se 
caracterizó por una mayor estabilidad y 
por la continuación del proceso de simpli- 
ficación del sistema imposil&o. 

Los ingresos corrientes del gobierno 
central presentaron una disminución de 
0,2 de punto porcentual del producto res- 
pecto al periodo anterior. Los ingresos 
tributarios, que constituyen la principal 
fuente de ingresos del gobierno central, 
descendieron también ligeramente como 
participación del producto. Ello fue resul- 
tado principalmente de la reducción de los 
impuestos a la producción y consumo. 
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CUADRO 50 
Durante el año la evolución de los 

COEFICIENTES . .,- ' ingresos t r ibutqos estuvo determinada 

DE PRESION TRlBUTARlA en parte por las modificaciones introduci- 

a (En porcentajes) das en el Nuevo CódigoTributario [Decreto 
Ley 25859 del 1992-1 1-24), así como por 

8 .  _ < .  . .. la Ley de Racionalización del Sistema Tri- . ,1991 1992 1993 11 
butario Nacional y de Eliminación de Pri- 

vilegios y Sobrecostos (Decreto Ley 25988 
Ingresos corrientesIPBI, 9,2 11 ,O 10,8 del 1992-12-24). 

Ingresos tributarios1PBI 8 ,6  9,5 9,3 Mediante la Ley -d& ~acionalización 

del Sistema Tributario ~ac iona l  y de Eli- 
lngresos tributariosIPBI' 21 8,8 4,6 9,4 minacjóri de Privilegios y Sobre costos se 

buscó simplificar el sistema tributario. 

11 Preliminar. Ello se dio con la finalidad de , ., buscar . 
21 Sin deducir los pagos al gobierrlo central .. .mayor eficiencia en la recaudación y de 

efec!uados con documentos valorados. . .aproximarse al criterio de caja Única. 

-." " ' INGRESOS 7RIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(1 Trim. 1991 - lV  Trim. 1993) 
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Nuevo Código.Tributario 
7 Decretb Ley 25859 

. . A. . . .  , 

Entre las principales modificaciones int(oducidas se:tienen lassiguientes: 

1. Se precisa que la falta depago oportuno del tributo devengará un interés equivalente a la tasa de 
interés moratorio (TIM), la cual no podrá exceder del 130 por ciento de la tasa activa en moneda 
nacional (TAMN), en caso de deudas en moneda nacional y de la tasa activaen monedaextranjera 
(TAMEX), en caso de deudas en moneda extranjera. El cálculo se realiza en función de un interés 
inicial de 30 por ciento de la TIM y un interés diario, vigente desde el día siguiente al vencimiento 
de la deuda tributaria. Anteriormente, el recargo se calculaba por mes' o fracción de mes y era 
equivalente al 150 por ciento de la TAMIV. 

2. Se perfeccionan las facultades de fiscalización por parte de la administración,tributaria. Entre las 
principales atribuciones se tiene la de poder incautar libros cont'ables y archivos, previa autoriza- 
ción judicial, en caso que se presuma la existencia de evasión tributaria. Asimismo, la administra- 

, . ción tributaria podrá requerir a las entidades del sistema financiero información sobre obligaciones 
tributarias de, los deudores sujetos a fiscalización, manteniendo la debida reserva. 

3. Se establece que la administración tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de 
determinación sobre base presutita cuandosno se haya presentado declaración jurada o ésta 
ofreciera dudas, o cuando no se presenten los libros contables requeridos, entre otros casos. 

Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios 

y Sobrecostos 
Decreto Ley 25988 

Conforman el sistema tributario nacional: 
1. Tributos del gobierno central: 

- Impuesto a la renta. 
- impuesto General a las ventas (IGV). 
- Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 
- lmpuesto al Patrimonio Empresarial. 
- Derechos arancelarios. 
- Tasas por la prestación de servicios pú- 

blicos] entre los cuales'se consideran los 
derechos de tramitación de procidirnien- 
tos adminisiiativos. ~. ' 

2. Tributos de gobiernos locales: sólo aquéllos 
aprobados por ley. 

3. Contribuciones: A la seguridad social y al 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 

4. Derechos correspondientes a la explotación 
de ¡os recursos naturales; concesiones u otios 

; . '  . . 
' similares. 

, , . .  . .  

- --- - 

. . *l 

La recaudación por concepto del im- 
puesto a la renta fue de 1.7 por ciento del 
PBI. superior en 0.3 de punto porcentual 

. a  

respecto a lo registrado el año previo. 
Durante 1993 se remplazo la Unidad 
de Referencia Tributaria (URT), la cual 
rigió para el ejercicio 1992. por la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) . La 
UIT fijada para el primer semestre ascen- 
dió a S/.  1 350, mientras que para el 
segundo semestre fue de S/.  1 700. La UIT 
promedio anual para efectos del pago de 
regularización del impuesto a la renta 
ascendió a S/.  1 525. 

En junio, mediante Ley 2620 1 (1 993- 
06-25). se exoneró del pago del impuesto a 
la renta hasta el año 2000 a cualquier tipo 
de interés en moneda nacional o extranje- 
ra que se pague a los tenedores de bonos 
nominativos emitidos a plazo mayor de un 
año por empresas constituidas en el país 
como sociedades anónimas. No se inclu- 
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CUADRO51 
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Porcentaje del PBI Estructura porcentual 

1991 1992 199311 1991 1992 1993 

l. Ingresos tributarios 8,6 9,5 9,3 93 85 83 

l .  Impuesto a la renta 
2. lmpuestos al patrimonio 
3. lmpuestos a las importaciones 
4. lmpuestos a las exportaciones 
5. lmpuestos a la producción 

y consumo 
a. IGV 

.Comercio interior 

.Comercio exterior 
b. ISC 

.Combustibles 

.Otros 
c. Otros 

6. Otros ingresos tributarios 
7. Documentos valorados 

II. Ingresos no tributarios 

111. Ingresos corrientes (I+II) 

IV. Ingresos de capital 

V. 'TOTAL DE INGRESOS (III+IV) 

11 Preliminar 

yeron en la exoneración, los intereses ge- 
nerados por 18s bonos adquiridos por las 

producto de una mayor eficiencia en la 
recaudación y del crecimiento del valor en 
nuevos soles de las importaciones. Cabe 
anotar que en junio, mediante Decreto 
Supremo 100-93-EF (1993i06- 18), se re- 
dujo la tasa de algunas parlidas de 25 a 15 
por ciento, tendiéndose a un mayor grado 
de unificación arancelaria. 

entidades bancarias y iinancieras. 

Los impuestos al patrimonio (0.3 por 
ciento del PBI) registraron una leve dismi- 
nución de 0.1 de punto porcentual, no 
obstante la eliminacióri del Impuesto al 
Patrimonio Personal a partir del presente 
ejercicio. La recaudación por conceptcl de im- 

puestos a la producción y consumo ascen- 
dió a 5.7 por ciento del PBI. disminuyendo ,- 

0,4 de punto porcentual respecto a lo 
registrado en 1992. Ello se debió a que 
la disminución de la recaudación del ISC. F 

Por su  parte, la recaudación por con- 
cepto de impuestos a las importaciones 
(1.2 por ciento del PBI) se incremento 0.2 
de punto porcentual con relación a 1992, 

94 
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no fue totalmente compensada por el cre- 
cimiento registrado en el IGV. Así, mien- 
tras que la recaudación por concepto de 
ISC (2.0 por ciento) disminuyó 1.3 puntos 
porcentuales respecto al ejercicio ante- 
rior, los ingresos por concepto de IGV (3.8 
por ciento del PBI) aumentaron 1 .O punto 
porcentual. De este modo, la participación 
del ISC dentro de los ingresos totales 
descendió de 30 por ciento en 1992 a 18 
por ciento en 1993. mientras que la parti- 
cipación del IGV pasó de 25 a 34 por ciento 
durante el mismo periodo. Cabe destacar 
que este cambio de e s h c t u r a  se debió 
principalmente a modificaciones en la le- 
gislación tribu taria. 

Así. mediante decretos leyes 25978 y 
25979 (1992- 12-23), se modificó la legis- 
lación sobre el IGV y el ISC. Mediante el 
primero. se estableció que el ISC no es 
aplicable a los servicios, dejando de estar 
aiectos: 

- Pasajes internacionales. 
- Servicios telefónicos. télex y telegrá- 

ficos. 
- Seguros. 
- Servicios de crédito, entendiéndose 

por tales a los ingresos percibidos 
por los bancos e instituciones finan- 
cieras y crediticias por concepto de 
ganancia de capital, derivadas de la 
compra-venta de letras de cambio, 
pagarés, facturas comerciales y de- 
más papeles comerciales; así como 
por concepto de comisiones e intere- 
ses derivados de las operaciones 
propias de estas empresas. 

Mediante el segundo dispositivo, se 
incluyó a los combustibles dentro del 
campo de aplicación del IGV, al mismo 
tiempo que se disminuyó la tasa del ISC 
aplicable a los mismos, de 93.4 por ciento 
a 70.0 por ciento en promebio. Posterior- 
mente. estas tasas fueron modificadas en 
cuatro oportunidades durante el año. 

Evolución de la tasa ISC 
Combustibles durante 1993 

Vigencia Tasa 
Promedio 

Decreto Ley 25979 
(1992-1 2-23) 1 de Ene. al 7 de Abr. 70 

Decreto Supremo 
58-93-EF (1993-04-08) 8 de Abr. al 29 de Jul. 68 

Decreto Supremo 
115-93-EF 
(1 993-07-30) 30 de Jul. al 13 de Set. 61 

Decreto Supremo 
136-93-EF 
(1 993-09-1 4) 14 de Set. al 21 de Nov. 71 

Decreto Supremo 
154-93-EF 
(1 993-1 1-22) Desde el 22 de Nov. 58 

Adicionalmente. mediante dicho de- 
creto ley se eliminó la exoneración del IGV 
a los siguientes bienes: 

- Animales vivos. 
- Minerales metalúrgicos, escorias y 

cenizas. 
- Productos farmacéuticos adquiri- 

dos por el Ministerio de Salud y 
aquéllos que integran el Programa 
Nacional de Medicamentos Esencia- 
les y Oncologicos. 

- Zinc bruto aleado y sin alear. 
- Barcos de transporte de mercancías 

de 2 000 toneladas o más de peso 
muerto, importados por las empre- 
sas navieras nacionales. 

Posteriormente, durante el año se 
produjeron las siguientes modiíicaciones 
respecto a la legislación de los impuestos 
a la producción y consumo: 

En junio, mediante Decreto Supre- 
mo 101-93-EF (1993-06- 18). se redujo el 
número de bienes afectos al ISC. elimi- 
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nándose aquéllos que signiíicaban un 
mayor costo de administración respecto a 
la recaudación obtenida. En este sentido, 
sólo quedaron aíectos al impuesto las ga- 
seosas, licores, ciganillos. cervezas, vehí- 
culos y combustibles. 

En setiembre, mediante Decreto Su- 
premo Extraordinario 12 1 -PCM/93 (1993- 
09-09), se modiíicó la modalidad del cál- 
culo del ISC que grava las cervezas, ga- 
seosas y cigarrillos. de modo que la base 
imponible quedo constituida por el precio 
a nivel minorista y no por el precio del 
productor. Esta medida tuvo el objetivo 

de eliminar problemas de elusión que 
podrían darse en el caso de empresas 
vinculadas económicamenie al produc- 
tor. Al mismo tiempo, se redujeron las 
tasas aplicables a los bienes antes seña- 
lados con el íin de evitar aumentos exce- 
sivos en los precios finales. 

En octubre íue períeccionado el régi- 
men de devolución del IGV en favor de los 
exportadores. Dicho régimen permite la 
i-ecuperación del IGV pagado por compras 
intermedias (saldo a favor), las cuales no 
pueden ser compensadas como crédito 
íiscal en sus ventas íinales destinadas a la 

CUADRO 52 
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de nuevos soles de 1993 Variación porcentual 

l. lngresos tributarios 

1 .  lmpuestos a la renta 
2. lmpuestos al patrimonio 
3. lmpuestos a las importaciones 
4. lmpuestos a las exportacicnes 
5. lmpuestos a la producción 

y consumo 
a. IGV 

.Comercio interior 

.Comercio exterior 
b. ISC 

.CorribustiGles 
. .Otros 
c. Otros 

6. Otros ingresos tributarios 
7. Documentos valorados 

II. lngresos no tributarios 

III. lngresos corrientes (ItII) 

IV. lngresos de capital 

V. TOTAL DE INGRESOS (IIItIV) 

11 Preliminar. 
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expot-lación. puesto que estas Últimas se 
encuentran exoneradas del IGV. Este sal- 
do puede ser deducido del pago de otros 
impuestos del Tesoro Público o en su 
defecto se puede pedir su devolución me- 
diante Notas de Crédito Negociables. Me- 
diante Resolución 102-93-EF/SUNAT 
(1993- 10- 10) se reglamentó el uso de es- 
tas notas, estableciéndose que pueden 
ser negociadas con terceros o utilizadas 
para el pago de Iuturas obligaciones 
tribu tarias. 

Por otro lado, se  aplicó el BeneIicio 
Especial de Regularización Tributaria 
(BERT), mediante el cual se  extinguieron 
los recargos, intereses y/o reajustes y las 
multas por inIracciones Iormales, y se 
permitió el pago al contado o íraccionado 
de los tributos actualizados. Este bene- 
íicio comprendió a las deudas tribu tarias 
generadas hasta el 31 de diciembre de 
199 1. De acuerdo a este régimen, las 
deudas actualizadas menores a S/. 7.4 
millones se  cancelan al contado o hasta 
en 36 cuotas mensuales no menores a 
S/.  200 cada una. Las deudas actualiza- 
das mayores o iguales a S / .  7.4 millones 
se  cancelan al contado o hasta en 60  
cuotas mensuales no menores a S / .  200. 

Asimismo, mediante Decreto Supre- 

mo Extraordinario 1 1 -PCM/93 (1 993-03- 

03). se otorgó un Beneíicio Especial de 
Regularización Tribu taria Aduanera 

(BERTA). por el cual se extinguen los 
adeudos tributarios exigibles por aduanas 

devengados hasta el 31 de diciembre de 
1992. El número de cuotas de Irac- 

Con relación a la contribución al 
FONAVI. mediante Decreto Ixy 25981 
(1992- 12-23), se dispuso a partir de enero 
de 1993, la eliminación de la tasa de 8 por 
ciento sobre las planillas que correspon- 
día a los empleadores, incrementándose 
de 1 a 9 por ciento la correspondiente a los 
trabajadores. En compensación a este 
incremento, los trabajadores con contrato 
de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992 tuvieron derecho a percibir un  incre- 
inento de 10 por ciento sobre sus reinune- 
raciones a partir del 1 de enero de 1993. 
Posteriormente. mediante Ley 26233 
(1993-10-17), se restituyó la tasa del 
FONAVI a cargo del empleador a un nivel 
de 6 por ciento y se redujo a 3 por ciento la 
correspondiente a los trabajadores. 

B. GASTOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL 

En 1993 el gasto corrientey de capital 
del gobierno central ascendió a 12,8 por 
ciento del PBI, nivel superior en 0.1 de 
punto porcentual al de 1992. Cabe anotar 
que al igual que en los dos ejercicios 
anteriores. el gasto se mantuvo bajo un 
estricto control de acuerdo a la disponibi- 
lidad de recursos. 

Los gastos comentes no financieros 
del gobierno central ascendieron a.7.6 por 
ciento del PBI, resultado inferior en 0.4 de 
punto porcentual al registrado el año an- 
terior. Dicha disminución se debió pnn- 
civalmente a menores transferencias. Por 

% 
cionamienlo depende del monto de la deu- otro lado, el monto de intereses ascendió a 
da tribu taria, siendo el máximo posible de 2.2 por ciento del PBI, incrementándose 

1 48 meses para las deudas actualizadas 0.1 de punto porcentual del PBI respecto a - mayores a US$ 100 000. 
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CUADRO 53 
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 11 

Porcentaje del PBI Estructura porcentual 

l. Gastoscorrientes 
Gasto corriente no financiero 
1. Remuneraciones 
2. Bienes y servicios 
3. Transferencias 
Gasto corriente financiero 
4. Intereses por deuda interna 
5. Intereses Dor deuda externa 

II. Gastosde capital 
1. Formación bruta de capital 
2. Transferencias 
3. Otros 

III. SLIBTOTAL(I+II) 

IV. Amortización 
1. Deuda interna 
2. Deuda externa 

V. TOTAL (III+IV) 

11 Incluye los gastos efectuados por las corporaciones de desarrollo (COHDES), Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE) e Instituto Nacronal de Iniraestructuia Educativa y de Salud (INFES) 

21 Prelimiriar 

La partida de remuneraciones f~ ie  
equivalente a 3,l por ciento del PBI, lige- 
ramente inferior alcnivel registrado el pe- 
riodo anterior. En lo que se refiere a la 
política salarial, el gobierno otorgó las 
siguientes asignaciones durante el año: 

1. En mayo se aio una bonificación es- 
pecial a los profesionales de salud 
(S/. 70). docentes (con título S/.70, sin 
título S/.  60). trabajadores asisten- 
ciales y administrativos de los ministe- 
rios de Salud y Educación y sus ins- 
tituciones píiblicas descentraliza- 

das (S/. 60) y de los programas de 
salud y educación de los gobiernos 
regionales (S/. 60). El costo total de 
este incremento fue de S/. 32.2 millo- 
nes meiisuales. Posteriormente, se 
concedió a estos trabajadores una bo- 
nificación extraordinaria, por única vez, 
por concepto de uniforme equivalente 
a S / .  60, lo cual generó un gasto de 
S/. 21.4 millones. 

2. En julio se dio una bonificacion adicio- 
nal por trabajo etectivo y no pensionable 
a los directores y subdirectores perte- 
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necientes al pliego del Ministerio de 
Educación y a los programas pre- 
supuestales de educación de los go- 
biernos regionales. 
En noviembre se hizo efectiva la boni- 
ficación no pensionable al personal 
docente que presta servicios en zonas 
rurales y de frontera, otorgada a partir 
del mes de marzo. Para el ejercicio 
1993 esta bonificación se fijó en S/. 45 
mensuales. ' ~ l  pago por concepto de 

reintegro de esta bonificación fue de 
S/. 8.6 millones. 

4. En diciembre se reajustó el monto 
único de remuneración total de autori- 
dades, directivos y docentes compren- 
didos en la carrera universitaria. El 
costo mensual fue de S/. 0,9 millones. 

5. Los trabajadores de los ministerios 
de Defensa e Interior recibieron una 
bonificación en el mes de junio. la 
cual representó para el Tesoro Públi- 

CUADRO 54 
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 11 

Millones de nuevos Variación 
soles de 1993 porcentual 

1991 1992 1993 21 1992l1991 1992,4993 

l. Gastos corrientes 7 821 7 821 7 997 0,o 2,3 

Gasto corriente no financiero 5548 6200 6171 11,7 -0,5 
1. Remuneraciones 2 140 2 459 2 523 14,9 2 6  
2. Bienes y servicios 1 009 1 339 1 291 32,7 -3,6 
3. Transferencias 2 400 2 402 2 357 0, 1 -1,9 

Gasto corriente financiero 2 273 1 621 1 826 -28,7 12,7 
4. Intereses por deuda interna 529 134 58 -74,6 -56,5 
5. Intereses por deuda externa 1 744 1 486 1 767 -14,8 18,9 

II. Gastos de capital 
1. Formación bruta 

de capital 
2. Transferencias 
3. Otros 

III. SUBTOTAL (I+II) 

IV. Amortizacidn 
1. Deuda interna 
2. Deuda externa 

V. TOTAL (III+IV) 

11 Incluye los gastos efectuados por las corporaciones de desarrollo (CORDES), Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE) e Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES). 

21 Preliminar. 
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co un egreso mensual aproximado de 
S/. 2 1.2 millones. Adicionalmente. en 
el mes de octubre dichos trabajadores 
recibieron una bonificaciónvacacional 
que representó un costo de's/ .  16.1 
millones. 

6. Los funcionarios y servidores nombra- 
dos, contratados y obreros permanen- 
tes y eventuales. que prestan servicios 
al Estado bajo cualquier régimen labo- 
ral, percibieron los siguientes benefi- 
cios: 

- Bonificación extraordinaria por 
escolaridad, la cual iue equivalente 
a una remuneración total perma- 
nente del mes de marzo, con un 
máximo de S/.  150 y iin mínimo de 
S/. 80. que representó un gasto de 
S/.  88.2 millones. 

- Aguinaldo por iiestas patrias, que 
fue igual a una remuneración total 
permanente del mes de junio, sin 
que en ningún caso fuera mayor a 
S/. 150 ni menor a S/. 80, con un 
costo de S/. 85,7 millones. 

- Aguinaldo por navidad, siendo 
equivalente a una remuneración 
total permanente del mes de no- 
viembre. no mayor a S/.  150 ni 
menor a S/.  120. La presión en el 
gasto por este concepto fue de 
S/. 125,8 millones. 

El rubro bienes y servicios ascendió a 
S/. 1 29 1 millones, equivalente a un nivel 
de 1,6 por ciento del PBI, ligeramente 
inferior al registrado en 1992. 

Las transferencias comentes iueron 
equivalentes a 2.9 por ciento del PBI, nivel 
inferior en 0.2 de punto porcentual al 
registrado en 1992. Las pensiones conti- 
nuaron siendo el rubro más importante de 

las transferencias corrientes, ascendien- 
do a 1 ,O por ciento del PBI. 

El gasto de capital iue equivalente a 
3.0 por cierito del PBI, nivel superior en 0.4 
de punto porcentual al registrado el año 
anterior, debido al mayor uso de los recur- 
sos del FONAVI y el mayor gasto en los 
programas de alivio de la pobreza. La 
utilización de los recursos del FONAVI 
ascendió a 0.5 por ciento del PBI, superior 
en 0.3 de punto porcentual a lo aplicado 
en 1992. Por su parte, los programas de 
alivio de la pobreza demandaron un nivel 
de 0.4 por ciento del PBI, el cual superó en 
0.2 de punto porcentual a lo registrado en 
el periodo anterior. 

6 La formación bruta de capital alcanz, 
u nivel de 1.7 por cientó del PBI. nivel 
superior en 0 , l  de punto porcentual res- 
pecto al año anterior. Cabe anotar que se 
registraron incrementos en la participación 
dentro de la inversión del sector transportes 
y comunicaciones (30 por ciento del total) 
de 7 puntos porcentuales y a los sectores 
sociales (12 por ciento) en 5 puntos por- 
centuales respecto a lo registrado durante 
1992. Dentro de la iornlación bruta de 
capital se incluyó el gasto del Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE) y del Ins- 
tituto Nacional de Iniraestmciura Educa- 
tiva y de Salud (INFES), ambos por un total 
de S/. 540 millones (0,7 por ciento del 
PBI). así como de los gobiernos regiona- 
les por S/. 2 15 millones (0,3 por ciento del 
PBI). Asimismo, se debe destacar que 
S/. 52,9 millones (O, 1 por ciento del PBT) 
del FONAVI sirvieron para finaiiciar la 
inversión del periodo y se recibieron 
US$ 86 millones de financiamiento exter- 
no destinados a la inversión, monto me- 
nor en US$ S millones a lo percibido en 
1992. 
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CUADRO 55 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 11 

(Estructura porcentual) 

l .  Sectores económicos 
1. Agricultura 
2. Transportes y comunicaciones 
3. Energía y minas 
4. Industria, comercio, turismo e integración 
5. Pesquería 

II. Sectores sociales 
1. Educación 
2. Salud 
3. Vivienda y construcción 
4. Trabajo y otros 

III. Sectores generales 

IV. Programas multisectoriales 

V. TOTAL 

11 Incluye al Instituto Nacional de Desarrollo (IIVADE) y al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa 
y de Salud (INFES). 

21 Preliminar. 

Las transferencias de capital ascen- 
dieron a 0.7 por ciento del PBI, superior en 
0 , l  de punto porcentual a lo registrado en 
1992. La mayor parte de este rubro está 
compuesto por los programas de alivio de 
la pobreza (0.3 por ciento del PBI). Asimis- 
mo, se incluyen S/.  47 millones como 
transferencias al Fondo de Seguro de De- 
pósitos para efectuar compensaciones a 
los ahorradores. Los otros gastos de capi- 
tal ascendieron a 0.5 por ciento del PBI. 
nivel superior en O, 1 de punto porcentual 
a los registrados en 1992. Este rubro 
incluyó principalmente la utilización de 
recursos del FONAVI por S/. 344 millones 
(0.4 por ciento del PBI), así como los pagos 

a la Arnerican International Group (AIG) 
por US$30 millones como compensación 
por los activos pertenecientes a la empresa 
Belco. 

El gasto comente y de capital en 
programas de alivio de la pobreza totalizó 
S/.  577 millones, monto equivalente a 0,7 
por ciento del PBI, conformado principal- 
mente por S/. 338 millones del Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social -FONCODES-(0.4 por ciento del 
PBI) y por S/. 1 16 millones del Programa 
del Vaso de Leche (O, 1 por ciento del PBI). 
El gasto en programas de alivio a la pobreza 
incluyó transferencias de capital por un 
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monto equivalente a 0.4 por ciento del PBI, millones. Dicho monto estuvo conforma- 
transferencias corrientes equivalentes a do por US$447 millones de amortización, 
0,2 por ciento del PBI, gasto en bienes y US$383 millones de intereses y US$867 
servicios equivalente a 0.1 por ciento del millones de regularización. El monto pa- 
PBI y formación bruta de capital por gado fue superior en US$ 1 001 millones 
S/. 31,7 millones. respecto al año previo, lo que se debió 

En lo que se refiere al servicio de 
la deuda externa del gobierno central, 
los vencimientos en 1993 ascendieron a 
US$ 1 79 1 millones, correspondiendo 
US$ 923 millones a amortización y 

básicamente al mayor pago por regulari- 
zación de la deuda con el Banco Interna- 
cional de ~econstrucción~~omento [BIRFJ, 
el cual fue compensado con desembolsos 
del mismo ente financiero. Y 

US$868 millones a intereses. El servicio 
de la deuda fue superior en US$ 267 
millones a lo registrado en 1992, princi- 
palmente debido a que, en el presente año, 
se tuvieron mayores vencimientos del 2. EMPRESAS PUBLICAS 
principal de la deuda extenla en US$ 196 
millones. Durante 1993 se prosiguió la rees 

En el año se atendieron pagos de tructuración del aparato productivo dt. 

deuda externa por un total de US$ 1 697 Estado, así corno con el Proceso de 

CUADRO 56 
OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

(Millones de nuevos soles de 1993) 

lngresos corrientes 
Gastos corrientes 

AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 

lngresos de capital 
Gastos capital 

RESULTADO ECONOMICO 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

1 .Largo plazo 
2.Corto plazo 

INTERNO 

11 Preliminar. 

102 



~Wenzoria 1993 
I3anco Cxntral de Kaenra del P ~ N  

pnvatización de las empresas públicas. 
Bajo este contexto. las empresas siguie- 
ron aplicando políticas de racionaliza- 
ción, destacando los programas de in- 
centivos para el retiro-vol~intario de los 
trabajadores y aquéllos de reducción de 
costos. 

Como resultado de estas medidas, las 
operaciones de las empresas públicas no 
financieras registraron un superávit de 
S/ .  281.2 millones (0.3 por ciento del PBI). 
lo que c~ntrastó con el déíicit de S/. 22 
millones obtenido en 1992. Ello se explicó 
principalmente por los superávit registra- 
dos en la Empresa de Electricidad del Perú 
S.A. (ELECTROPERU) . Empresa Minera 
del Perú S.A. (MINERO PERU), Empresa 
Nacional Pesquera del Pení (PESCAPERLJ). 
Empresa Eléctrica de Lima (ELECTRO- 

I,IMA), Empresa Nacional de Telecomuni- 
caciones ENTEL) y Empresa Nacional de 
Puertos (ENAPU) . 

Con relación al proceso de promoción 
de la inversión privada, durante el a i o  se 
continuó con el establecimiento del marco 
regulatoiio favorable a la privatización de 
los sectores hidrocarburos, telecomuni- 
caciones, minería y electricidad. Asimis- 
mo. se determinó que los medios de pago 
a ser utilizados en la venta de acciones de 
las empresas públicas pueden consistir en 
una combinación de eíectivo y obligacio- 
nes elegibles (papeles de deuda externa). 
Durante 1993. con el nombramiento de 
sus respectivos comités especiales de 
privatización (CEPRI), se inició el proceso 
de privatización en las siguientes empre- 
sas: 

EMPRESAS INCLUIDAS EN EL PROCESO DE PROMOCION DE LA INVERSION 
PRIVADA DURANTE 1993 

- Empresa Nacional del Tabaco S.A. (ENATA). 
- Fertilizantes Sintéticos S.A. (FERTISA). 
- Empresa Regional de Transporte Urbano de Arequipa (ERETRU AREQUIPA). 
- Empresa Regional de Transporte Urbano de Trujillo (ERETRU TRUJILLO). 
- Empresa Regional de Servicios y Producción Pesquera Samanco. 
- Empresa Regional Pesquera Grau. 
- Banco Internacional del Perú (INTERBANC). 
- Banco Continental. 
- Banco Popular de Bolivia. 
- Empresa Nacional de  Ferrocarriles S.A. (ENAFER). 

i - Empresa de Generación Termoel6ctrica de Ventanilla S.A. (ETEVENSA). 
-- Empresa Nacional de Turismo S.A. (ENTURPERU). 
- Compañía de Seguros Popular y Porvenir. 
- Empresa Pesquera Regional del Sur (EMPRESUR). 
- Empresa Regional de Palma Aceitera (EMREPALMA). 
- Empresa de Desarrollo y Explotaciófi de la Palma Aceitera (EMDEPALMA). 
- Empresa Regional Minera Grau Bayóvar S.A. 
- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). 

1 - Empresa de la Sal (EMSAL). 
- Empresa Minera Especial Tintaya. 
- Puerto de Ilo. 
- Complejo Ay roindustrial de Chao. 
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A lo largo de 1993 se realizaron quin- 
ce privatizaciones,. ascendiendo el valor 
total de estas operaciones a US$ 3 18,2 
millones. Destacó la venía de la empre- 

sa  Petróleos del Mar [PETROMAR] por 
US$ 200 millones. que serán pagados a 
partir 'de 1995 en cuotas anuales de 
US$ 10 millones durante 20 años: así 
como la venta de la'sociedad Minera 
Cerro Verde por US$ 37 millones. a ser 

cancelada en el primer trimestre de 1994. 
Cabe señalar que durante 1993 los ingre- 
sos del Tesoro Público por concepto de 
privatización ascendieron a US$ 166.3 
millones. de los cuales US$ 47.9 millones 
corresponden a las ventas realizadas en 
1993 y US$ 1 18.4 millones a las efectua- 
das en 1992. Las ventas realizadas en 
1993 involucran proyectos de inversión 
por US$ 55 1.2 millones, correspondiendo 

PRlVATlZAClON DE EMPRESAS PUBLICAS: 1991 - 1993 

FECHA Millones de US$ 
EMPRESA DE COMPRADOR VALOR INGRESOS TESORO (') PROYECT. 

VENTA VENTA 1991 1992 1993 DE INVER. 

DllRANTE 1991 
1. Sogewiese Leasing S.A. 
2. Cia. Minera Buenaventura S.A. 

Sub Total 

DURANTE 1992 
1. Compania Minera Condestable S.A. 
2. Banco de Comercio 
3. Grifos de Petroperú 
4. Buses de Enatru Perú 
5. Industrias Navales S.A. (INASA) 
6. Ouirnica del Pacifico 
7. Sol Gas S.A. 
8. MINPECO USA 
9. Hierro Perú 
10. Yacimiento Cuprlfero de Ouellaveco 

Sub Total 

DURANTE 1993 
1. Empresa de Transporte Aéreo 

del Perú (AEROPERU) 
2. Reactivos Idacionales S.A.(RENASA) 
3. PETROMAR 
4. Concesión Playa Estac. (CORPAC! 
5. Almacén de Santa Anita - ECASA 
6. Sudamericana de Fibras (Ex-Bayer) 
7. ERETRU Arequipa 
8. ERETRU Trujillo 
9. Eanco Popular de Bolivia 
10. Petrolera Transoceánica 
11. Sociedad Minera Cerro Verde 
12. FAbiica de Envases San Marti 

(Scciedad Paramonga) 
13. Concesión Tiendas DUTY FREE 

(CORPAC) 

TOTAL 1991-1 993 

10 Jun. 
19 Jul. 

26 May. 
05 Jun. 
Jun-Dic. 
Jul-Ago. 
JulISet. 
JulINov. 
20 Ago. 
07 Set. 
05 Nov. 
19 Dic. 

16 Ene. 
21 Ene- 
24 Feb. 
16 Jun. 
22 Jul. 
23 Jul. 
1 ! Ago. 
26 Ago. 
04 Nov. 
95 Nov. 
10 Nov. 

16 Nov. 

17 Nov. 

08 Dic. 
10 Dic. 

Accionistas 
Accionistas 

Grupo Serfin. 
Accionistas 
Varios 
Trabajadores 
Grupo Galski 
Arinco S.A. 
Accionistas 
Grupo Kibo 
Shougang Corp. 
Mantos Blancos 

AEROMEXICO y otros 
Accionistas 
Petrotech 
Inu. Angela S.A. 
SUNAD 
Grupo hlittienwald 
Trabajadores 
Trabajadores 
Grupo Crédito 
Glenpoint Enterp. 
Cyprus Corp. 

Nishii SRL 

Aldeasa 

Ind. SuizePeruana 
GRUNEPA S.A. 

( )  -asaiferenc.af entre os precios oe venta y 3s in rcsos ae Tesoro FUD i ~ ~ c ~ r r e s p ~ n a e n  acooros peno enles gasioscie pr valizac,6n. recursos 
del FonaodePiomci6n ae la lnvers 6n P ~ I V ~ ~ ~ ( ! O P P  ).pagos con CTC poi aaq~isiciones oe loslraba aoores y mnlos relen aos por empresas, 
matrices. 

11 El pago sera en X) cuotas anuales de USS 10 millones a partir de 1995. 
21 Servicios de CORPAC entregados en concesi611, no tienen valor de venta. 
Fuente: Ministerio de Econornla y Finanzas (MEF) y Cornisi6n de Promci6n de la Invsrsi6n Privada (COPRI). 
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casi en su totalidad a la Sociedad Minera 
Cerro Verde. 

Se debe señalar  que  algunas 
privatizaciones previstas para 1993 fue- 
ron postergadas debido a la necesidad de 
completar el marco regulatorio específico 
de estos sectores. Las postergaciones 
aíectaron la privatización de la Compañía 
Peruana de Teléfonos (CPT), ENTEL, Em- 
presa Minera del Centro del Perú 
(CENTROMIN PERU) y la Refinería de 110. 
entre las principales. 

Respecto a la política laboral, cabe 
mencionar que, como consecuencia de la 
aplicación de programas de incentivos para 
la renuncia voluntaria, se llevaron a cabo 
reducciones de personal por un total 

aproximado de 5.5 mil trabajadores. Con 
la transíerencia de algunas empresas al 
sector privado, alrededor de 8.5 mil traba- 
jadores adicionales dejaron de pertenecer 
a la actividad empresarial del Estado. 

Los reajustes de precios y tariías pú- 
blicos se continuaron efectuando a pro- 
puesta de las respectivas comisiones 
reguladoras. con el requisito de aproba- 
ción por parte de la Comisión de Promo- 
ción de la Inversión Privada (COPRI), pre- 
via opinióil íavorable de la Comisión Téc- 
nica de Precios y Tarifas Públicos y de 
acuerdo al marco establecido mediante 
Decreto Ley 25752 (1992- 10-03). 

Durante 1993 la inversión de las 
empresas públicas no financieras fue de 

CUADRO 57 
RESULTADO ECONOMICO DE LAS EMPRESAS 

PUBLICAS NO FINANCIERAS : 1993 11 
( Porcentaje del PBI ) 

PETRO ELECTRO CENTROMIN MINERO PESCA ENCl RESTO TOTAL 
PERU PERU PERU PERU PERU 

Ingresos corrientes 4,7 O, 7 0,9 0,5 0,5 0,2 3,4 10,6 
Gastos corrientes 4,6 0,5 0,9 0,5 0,5 0,2 2,4 9,5 

AHORRO EN 
CUENTA CORRIENTE 0,1 0,3 0,o 0,1 0,0 0,O 0,6 1,1 

Ingresos de capital 0,O 0,o 0,O 0,O 0,O 0,O 0,1 0,1 
Gastos de capital . O, 2 O, 2 0,O 0,O 0,O 0,O 0,4 0,8 

RESULTADO 
ECONOMICO -0,l O,1 O,O O,O 0,O 0,O 0,2 0,3 

FINANCIAMIENTO 
NETO a 1  -0,l O,O OJO 0,O 0,O -0,3 -0,3 
Externo 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 0,0 ' 0,O 0,O 
Interno O, 1 -0,l 0,O 0,O 0,O 0,O -0,3 -0,4 
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S/. 628 millones, equivalente a 0.8 por 
ciento del PBI. Destacó la inversión ejecu- 
tada por las empresas PETROPERU, 
ELECTROPERU.ENTELPERU.ELECTR0 
LIMA, SEDAPAL y CENTROMIN PERU. 

Durante 1993 PETROPERU registró 
un déficit económico de O, 1 por ciento del 
PBI, nivel similar al registrado el año arite- 
rior. Los ingresos corrientes ascendieron 
a 4,7 por ciento del PBI, lo cual representó 
una disminucióri de 0 , s  de punto porcen- 
tual respecto a 1992. Ello respondió 
principalmente a la dismin~ción real de 
8.4 por ciento en el precio final promedio 
de los combustibles respecto al año ante- 
rior, lo que iue atenuado por el incremento 
registrado en la demanda interna (1 1'7.4 
miles de barriles diarios, en comparación 
con 1 13.8 en 1992). Asimisnio, cabe seña- 
lar que los ingresos se vieron alectados por 
el menor riivel de ventas extemas, que 
para 1993 alcanzaron un nionto de 
US$ 20'4 millones, inferior en US$ 11 
millones al registrado en 1992. 

El precio de los combustibles iue re- 
ajustado en cinco oportunidades en el 
año, variándose simultáneamente la tasa 

del ISC, que se redujo de un 93,4 por 
ciento en diciembre de 1992, a 58.0 por 
ciento al cierre de 1993. Cabe anotar que, 
mediante DecreCo Ley 25979 (1992- 12- 
23), se afectó a los combustibles con el 
IGV, a la vez que se redujo la tasa del ISC. 
Asimismo, para el ejercicio 1993 dejó de 
tener vigencia la contribución del 10 por 
ciento sobre las ventas internas de la 
empresa aplicado durante 1992. 

Por otro lado, los gastos corrientes se 
redujeron 0.6 de punto porcentual del 
PBI, al reducirse las compras de bienes y 
servicios por menores niveles de importa- 
ciones y adquisiciones de materiales y 
suministros. Sin embargo. el rubro remu - 
neraciones experimentó un ligero aumen- 
to como consecuencia del pago d 
indemnizaciones por la reniincia de 54, 
trabajadores, equivalente a una reducción 
del 8,5 por ciento de la fuerza laboral de la 
empresa. 

Los gastos de capital (0.2 por ciento 
del PBI) se orientaron a las iiiversiones de 
reposición y a los proyectos de ejecución. 
Denlro de las primeras. destacó la perro- 
ración de 42 pozos de desarrollo en el 

PRECIO PROMEDIO DE LOS COMBUSTIBLES: 1993 
(SI. por galón) 

Precio IMPUESTOS Precio Tasa 
neto final I SC 

PETRO Rodaje I SC IGV TOTAL 11 ("/o) 

Hasta el 31 Dic. 92 0,87 0,02 0,83 0,OO 0,85 1,93 93 
01 Ene. 93 0,88 0,02 0,63 0,27 0,92 2,05 70 
08 Abr. 93 0,93 0,02 0,63 0,28 0,93 2,l-2 68 
30 Jul. 93 1 ,O3 0,02 0,63 0,30 0,95 2,26 61 
14 Set. 93 1 ,O4 0,02 0,73 0,32 1 ,O7 2,42 7 1 
22 Nov. 93 1,27 0,02 0,73 0,36 1 ,11  2,75 58 

1/ Incluye el margen del grifero. 
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noroeste y en la selva norte y, en los 
proyectos de ejecución, aquéllas realizadas 
en Pavay'acu-Corrientes en perloración- 
reacondicionamiento y equipos de servi- 
cio de pozos, así como la ejecución de 
obras civiles en el Muelle de Carga Líqui- 
da-Talara. 

En agosto se dictó el marco regulatorio 
del sectorhidrocarburos, Ley 2622 1 (1993- 
08-20]. creándose la empresa PERU 
PETRO, que asume algunas funciones que 
desarrollaba PETROPERU en representa- 
ción del Estado. Entre estas funciones se 
puede señalar la negociación de los con- 
tratos petroleros, la comercialización a 
través de terceros de los hidrocarburos 
provenientes de los contratos y la asunción 
del pago del canon y sobrecanon. Por la 
misma norma, PETROPERU pasó a ser un 
contratista más, para lo cual firnlarfi un 
contrato de licencia para operar en los 
lotes 8 (Talara) y X (selva). 

Durante el año 1993 ELECTROPERU 
registró un superávit económico de 
S/. 84 , l  millones (O. 1 por cierito del PBI), 
lo que contrastó con el délicit registrado el 
año anterior (0.1 por ciento del PBI). Ello 
obedeció a los mayores ingresos de la 
empresa, así como a la disminución de los 
gastos comentes. 

El incremento de los ingresos co- 
mentes de la empresa se explica por los 
mayores volúmenes de ventas, el mante- 
nimiento del nivel real de las tarilas eléc- 
tricas y la reducción de los periodos de 
cobranza. Cabe anotar que el mayor vo- 
lumen de ventas estuvo asociado al au- 
mento en la produ cciónlde energía ( 1 O por 
ciento), al no haberse presentado proble- 
mas de sequía. Por su parte, las tarilas 
fueron reajustadas en cinco oportunida- 

des, manteniendose en promedio el valor 
real de las mismas, aunque sin alcanzar 
su valor objetivo. Asimismo, de acuerdo 
a la Ley de concesiones Eléctricas (Decre- 
to Ley 25844 del 1992-1 1-19 y su regla- 
mento, Decreto Supremo 9-93-EM del 
1993-02-25). a partir del 1 de mayo dejaron 
de ser sujetos de regulación tarilaria 
aquellos suministros por encima de una 
demanda máxima de 1 000 Kw (potencia 
.Qontratada) . que representa aproximada- 
mente el 25 por ciento del total de energía 
comercializada. 

Bajo el nuevo esquema tariíario in- 
troducido por estas normas, la Comisión 
de Tarifas Eléctricas (C'TE) elabora las 
lórmulas de las que se desprenden las 
tarifas objetivo, así como los índices de 
reajuste de las misinas. Estas incorporan, 
entre otras variables, el Indice de Precios 
al por Mayor, el promedio general .de 
sueldos y salarios y el precio de los com- 
bustibles. A partir de la inlormación pro- 
porcionada por la CTE. las empresa-s 
distribuidoras de energía elaboran los 
pliegos tarilarios para los usuarios finales. 

En lo que se reliere al gasto, durante 
el periodo se ha procedido a una electiva 
racionalización, sin perjudicar el normai 
desenvolvimiento del proceso productivo 
de la empresa. Así, los gastos en bienes y 
servicios disniinuyeron por la menor ge- 
neración de energía térmica, -que tiene 
costos de producción mayores respecto a 
la hidroeléctrica. Asimismo, el egreso por 
remuneraciones disminuyó en térnlinos 
reales, debido a la ejecución de los pro- 
gramas de renuncias voluntarias. 

Los gastos de capital (0.2 por ciento 
del PBI) fueron rilenores en términos rea- 
les a los registrados en 1992 y estuvieron 
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destinados principalmente a la Central 
Térmica de Ventanilla [I y 11 etapa) y al 
Programa de Rehabilitación que compren- 
de, entre otros. la reposición de líneas de 
transmisión y renovación de equipos. 

En el ejercicio 1993 PESCA PERU 
generó un superávit de S/ .  26,3 millones, 
resultado que muestra una mejora res- 
pecto al déficit de S/.  54,9 millones obte- 
nido en 1992. Esta situación se debió 
tanto a mayores ingresos corrientes cuanto ' 
a los menores gastos corrientes. 

El incremento en los i~gresos co- 
mientes se explicó por los mayores ingre- 
sos por exportación, tanto de harina de 
pescado (618 MTM en 1993 contra 414 
MriM del año anterior), cuanto de aceite 
crudo de pescado (81.6 MTM en 1993, en 
contraste con 37.9 MTM en 1992). Cabe 
señalar que los mayores ingresos por ventas 
se vieron disminuidos por la paulatina 
reducción en las cotizaciones de dichos 
productos a lo largo de 1993. . 

La disminución de los gastos comien- 
tes se debió principalmente a los.menores 
gastos en remuneraciones y compras de 
bienes y servicios. El gasto en remunera- 
ciones fue menor al registrado en 1992 
debido al retiro de más de la mitad del 
personal de dicha empresa. No obstarite. 
el incremento de remuneraciones realiza- 
do en 1993 aminoró el efecto de la reducción 
de personal sobre los gastos totales. E1 
gasto en compras fue inferior al de 1992 
debido al mayor uso de las existencias, 
tanto de insumos cuanto de productos. 

Este resultado respondió principalmente 
a los menores ingresos corrientes (inferio- 
res en O. 1 de punto porcentual respecto al 
año anterior) por efecto de las bajas cotiza- 
ciones de los metales en el mercado inter- 
nacional, lo que fue atenuado por el au- 
mento de los volúmenes de venta. 

Cabe indicar que el 70 por ciento de 
las ventas de la empresa se orientaron al 
mercado externo, siendo las principales 
áreas de exportación América del Norte 
(30 por ciento). Europa (15 por ciento), 
Asia (1 1 por ciento) y países miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Iilte- 
gración -ALADI-( 10 por ciento). 

Los gastos corrientes ascendieron a 
0.9 por ciento del PBI, nivel inferior ; 
registrado el año anterior. El rubro remu- 
neraciones disminuyó su participación en 
el gasto a consecuencia de la aplicación de 
un programa de racionalización de perso- 
nal en el primer trimestre, mediante el 
cual se redujo 11,s por ciento el i~íimero 
de trabajadores. Por su parte. el gasto en 
bienes y servicios lbe el único rubro que 
registró un incremento respecto al año 
anterior, debido a las mayores adquisicio- 
nes de materias piiinas y bienes inteime- 
dios que demandó el mayor vo!umen de 
producción de minerales. 

El gasto de capital .Cue de S/ .  28.1 
millones y comprendió tanto i~versiones 
en proyectos metalúrgicos cuanto eil pro- 
yectos mineros, destacando entre las pri- 
meras la ejecución del proyecto Nueva 
Planta de Oxígeno. 

Durante 1993 CENTROMIN PERU Durante 1993 MINERO PERU regis- 
registró un déficit económico de S/. 6.9 tró un superávit económico de S/ .  31.5 
millones. lo que contrastó con el superávit millones, superior en S/.  30,7 milioiles 
de S/.  35,2 millones obtenido en 1992 . respecto al registrado en 1992. Los ingre- 
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sos corrientes ascendieron a 0 ,5  por cien- 
to del PBI, nivel superior al de 1992, 
debido a los mayores volúmenes exporta- 
dos. no obstante la disminución de Ias 
cotizaciones de losminerales en el mercado 
internacional. 

Los gastos corrientes ascendieron a 
0.5 por ciento del PBI, nivel similar al del 
año anterior. En esta empresa se observó 
una recomposición en el gasto a favor del 
rubro bienes y servicios y en detrimento 
del rubro remuneraciones, a raíz de que 
las operaciones de MINERO PERU no in- 
cluyen la gestión productiva de la Socie- 
dad Minera Cerro Verde S.A. correspon- 
diente a 1993. Dicha empresa iue creada 
en el mes de junio sobre la base de la 
unidad de producción Cerro Verde, con 
la finalidad de ser transferida al sector 
privado. 

El rubro remuneraciones disminuyó 
su participación en el gasto total a causa 
de la aplicación de un programa de in- 
centivos por renuncia voluntaria. que 
involucró a aproximadanlente 400 traba- 
jadores. Adicionalmente, desde el mes de 
junio se excluyó a 786 trabajadores perte- 
necientes a la ex unidad de producción 
Cerro Verde, actual Sociedad Minera Ce- 
rro Verde. la cual fue privatizada en no- 
viembre. 

Los gastos de capital estuvieron 
orientados principalmente a inversiones 
en reposición y estudios, incluyendo 
aquéllos dirigidos a la valorización de las 
unidades de producción de la empresa y 
de las concesiones mineras con el objetivo 
de privatizarlas posteriormente. Se debe 
señalar que el monto total de las inversiones 
fue financiado íntegramente con recursos 
propios. 

Durante 1993 ENCI generó un déiicit 
económico de S/.  7,5 millones. lo que 
signiiicó una mejora de S/.  3.6 millones 
respecto al obtenido en 1992. Ello se debió 
a que los ingresos-se incrementaron en 
mayor medida que los gastos corrientes y 
de capital. Asimismo, en el coiltexto de la 
liberalización del comercio, las activida- 
des de la empresa han sido limitadas, 
como se evidencia en el descenso del volu- 
men de sus ventas de 585 MTM en 1992 
a 265 MTM en 1993. Cabe resaltar que 
durante 1993 se llevó a cabo un proceso de 
reducción de personal que involucró a 857 
trabajadores, lo que produjo un aumento 
del gasto en el rubro de remuneraciones 
por concepto de pago de compensaciones 
de retiro. Este proceso iorma parte del 
programa de reestructuración de la em- 
presa, con la finalidad de llevar a cabo su 
pnvaüzación. 

3. OTRAS ENTIDADES 

En 1993 el conjunto de entidades que 
conforman el resto del sector público no 
iinanciero registró un déiicit económico de 
S/.  3,2 millones. resultado que contrastó 
con el superávit del año previo (S/. 66,8 
millones). Ello fue consecuencia del déii- 
cit de las instituciones públicas, lo cual 
iue parcialmente compensado por el supe- 
rávit del Instituto Peruano de Seguridad 
Social (IPSS) 

El resultado econimico de las insti- 
tuciones públicas pasó de un superávit 
de S/. 93.5 millones (0,2 por ciento del 

" 1 
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CUADRO 58 
OPERACIONES DE OTRAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PUBLICO : 1993 11 

Gobiernos Beneficencia Instituciones IPSS Total 
locales Píiblica píiblicas 

Millones O16 Millones O16 Millones O16 Millones O16 Millones % 

- SI. PBI SI. PBI SI. PBI SI. PBI SI. PBI 

lngresoscorrientes 1180 1,4 57 0,1 716 0,9 1367 1 ,7-  3320 4,1 
Gastos corrientes 868 1,1 53 0,1 620 0,8 1 225 .1,5 2 766 3,4 

'3 

Ahorro en cuenta 
i corriente 313 0,4 4 0,O 96 0,1 , 141 0,2 554 0,7 
1 1 

Ingresos de capital 20 0,O 1 0,O 160 0,2 O 0,0 182 0,2 
Gastos de capital 323 0,4 4 0,O 362 0,4 43 0,1 733 0,9 

RESULTADO 
ECONOMICO 10 0,O 2 0,O -106 -0,l 98 0,1 3 0,O 

FINANCIAMIENTO 
NETO -10 0,O -2 0,O 106 0,1 -98 -O,1 -3 0,O 

Externo 
Interno 

11 Preliminar. 

PBI) a un  déíicit de S/. 106,2 millones (O. 1 
por ciento del PRI) en 1993. Ello respon- 
dió básicamente a un  mayor gasto de 
capital. 

Por otro lado, las operaciones del 
IPSS mostraron una evolución íavorable, 
registrando u n  superávit económico equi- 
valente a O. 1 por ciento del PBI, producto 
fundarneritalmente de la mejora del aho- 
rro en cuenta cociente. Los ingresos 
corrientes se  incremeiltai-on por el au- 
mento de la recaudación por contribucio- 
nes de salud y pensiones. así como por la 
contribución de solidaridad a partir del 
segundo semestre. En el primer caso. la 
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base de cálculo de las contribuciones au- 
mentó porque las remuneraciones lueron 
reajustadas en 10 por ciento para coni- 
pensar el aumento de la tasa de la contri- 
bución al FONAVI a cargo del empleado, 
que tuvo lugar a conlienzos del ejercicio. 
Por su  parte. la contribución por solidari- 
dad proviene del aporte de los trabajado- 
res aíiliados al sistema privado de pensio- 
nes. Los gastos corrientes disminuyeron a 
consecuei~cia de la necesidad de raciona- 
lizar sus  egresos ante la apai-iciori de! 
sistema privado de pensiones. Asimismo. 
se  espera que el volumen de operaciones 
del IPSS disminuya a partir de junio de 
1994, íecha en que entrará en íunciona- 
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miento la Oficina de Normalización se modificó la estructurade los ingresos de 
Previsional (ONP]. Esta jristitución se en- los gobiernos locales, simplificándose la 
cargará de la administración del Sistema legislación de los tributos municipales y 
Nacional de Pensiones. reordenando la asignación de los tributos 

nacionales destinados a los gobiernos lo- 
Finalmente, en diciembre de 1993. cales, en beneficio de las municipalidades 

mediante DecretoLegislativo 776 (1993-12-3 1). distrilales. 
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1. REUNIONES 
INTERNACIONALES 

En el transcurso de 1993 el Banco 
Central de Reserva del Perú pa~-licipó en las 
sigilientes reuniones internacionales: 

-XXV Reunión de la Con~isión Asesora 
de Asuntos Financieros y Monetarios de la 
-4sociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), realizada en Montevideo, Uruguay, 
del 15 al 19 de marzo. 

-V Reunión del Directorio del Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR) , desa- 
rrollad; en Bogotá, Colombia, el 25 de mar- 
zo. 

-LXIII Reunijn del Coinité de la Asam- 
blea de Gobernadores del Banco Interameri- 
cano de Desarrollo (BID), llevada a cabo en 
Hamburgo, Alemania, el 26 de marzo. 

- U 1  Reiinióri del ~ o m i i é  de la Asani- 
blea de Gobernadores de la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII), eiec-. 
tuada en Hamburgo, Alemania, el 27 de 
marzo. 

-XXXIV Reunión Anual de la Asamblea 
de Gobernadores del BID, llevada acabo en  
Hamburgo, Alemania. del 28  al 3 1 de marzo. 

-Vi11 Reunión Anual de la Asamblea de 
Gobernadores de la CII, realizada e n  
Hamburgo, Alemania, del 28  al 3 1 de marzo. 

-Bureau del Grupo Intergubernamental 
de los Veinticuatro sobre Asuntos Moneta- 
rios Internacionales (G-24) del Fondo Mone- 
tario Internacional (FMI) y el Banco Interna- 
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
eiectuado en Washington, D.C., Estados 
Unidos de América, del 4 al 25 de abril. 

-XLVIII Reunión de Suplentes del G-24 
del FMI-BIRF, llevada a .  cabo en Washing- 
ton, D.C.. ~ s t a d o s  Unidos de Aniérica, el 28 
de abril. 

-XLVIII Reuiiión de Ministros del G-24 
del FMI-BIRF, efectuada en Washington, 
D. C., Estados Unidos de América, el 29 de 
abril. 

-X)(XIX Reunión del Comité Interi- 
no del FMI-BIRF, realizada en Washington, 
D.C., Estados Unidos de América, el 30 de 
abril. 

-XLV Reunijn del Comité de Desarrollo 
del FMI-BIRF, llevada a cabo 'en Washing- 



ton, D.C., Estados Unidos de Anlérica, el 1 
de mayo. 

-XXX Reunión de Gobernadores de 
Bancos Centrales del Continente America- 
no, Centro de Estudios Monetarios Latino- 
americanos [CEMLA), efectuada en San José, 
Costa Rica, el 7 de mayo. 

-XXII Reunión del Consejo para Asun- 
tos Financieros y Monetarios de la ALADI, 
realizada en San José, Costa Rica, el 7 y 8 de 
mayo. 

-XXVI Reunión de la Comisión Asesora 
de Asuntos Financieros y Monetarios de la 
ALADI. efectuada en Montevideo, Uniguay. 
del 16 al 18 de junio. 

-LXIV Reunión del Comité de la Asam- 
blea de Gobernadores del BID, llevada a 
cabo en Punta del Este, Uruguay, el 19 de 
junio. , 

-LXII Reunión del Con~ité de la Asam- 
blea de Gobernadores de la CII, realizada en  
Punta del Este, Uruguay, el 19 de junio. 

-XXVII Reunión de la Con~isión Aseso- 
ra de Asuntos Financieros y Monetarios de la 
ALADI, llevada a cabo en Cartagena de In- 
dias, Colombia, del 23 al 27 de agosto. 

-11  reunió^^ del Comité Consultivo del 
FLAR, efectuada en Bogotá, Colombia, el 16 
de setienlbre. 

-Bureau del (3-24 del FMI-BIRF, reali- 
zado en Washington, D.C., Estados Unidos 
de América, el 20 y 21 de setiembre. 

-XLE Reunión de Suplentes del G-24 
del FMI-BIKF, efectuada en Washington. 
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D.C., Estados Unidos de Anlérica, el 24 de 
setiembre. 

-LWI Reunión de Gobernadores, de 
Bancos Centrales de América Latina y Espa- 
ña,  CEMLA, realizada en Washington, D.C., 
Estados Unidos de América, el 23  y 24 de 
setiembre. 

-XXIII Reunió11 del Consejo para Asun- 
tos Financieros y Monetarios de la ALACI, 
efectuada en Washington. D.C., Estados Uni- 
dos de Anlérica, el 23  y 24 de setiembre. 

-XLIX Reunión de Ministros del (3-24 
del FMI-BIRF, llevada a cabo en Washing- 
ton, D.C., Estados Unidos de América, el 25 
de setiembre. 

-XL Reunión del Comité Interino del 
FMI-BIRF, efectuada en Washington, D.C., 
Estados Unidos de Anlérica, el 26  de setiem- 
bre. 

-XLVI Reunión del Comité de Desarro- 
llo del FMI-BIRF, llevada a cabo en  Washing- 
ton. D.C.. Estados Unidos de América. el 27 
de setiembre. 

-LXV Reunión del Comité de la Asam- 
blea de Gobernadores del BID, efectuada en 
Washington, D.C., Eslados Unidos de Arné- 
rica, el 29 y 30 de setiembre. 

-111 Reunión de Alto Nivel sobre Admi- 
nistración de los Bancos Cent-ra!es de Ainé- 
rica Latina y España, efectuada en Mérida, 
Yucatán, Mé,uico, dei 19 a1 22 de octubre. 

-Grupo de trabajo de la Comisión Ase- 
sora de Asuntos Financieros y Monetarios 
de la ALADI, realizado en Montevideo, Uru- 
guay, del 6 al 9 de diciembre. 
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2. CURSOS 
INTERNACIONALES 

-Conferencia "Integración Regional en 
América Latina y Europa: Objetivos estraté- 
gicos y refuerzo de las capacidades de res- 
puesta", organizada por el Centro de Forma- 
ción para la Integración Regional (CEFIR), 

2 en Montevideo, Uruguay, del 9 al 12 de 

marzo. 

L 

-Seminario Taller "Abatiendo la inlla- 
ción en América Latina", auspiciado por la 
Agencia Internacional del Desarrollo (AID), 
en Washington, D.C.. Estados Unidos de 
América, el 12 de marzo. 

-Seminario Regional sobre Conversio- 
nes de Deuda, organizado por el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELAI, en Te- 
gucigalpa, Honduras, del 19 al 2 1 de mayo. 

1 -Curso "Mercados Financieros e Ins- 
, . trumentos", auspiciado por la Fundación 

: .* del Banco de Suiza, en Zurich, Suiza, del 3 1 
de mayo al 18 de junio. 

-Seminario "UBS International Banking 
Seniinar", organizado por la Unión de Ban- 
cos Suizos, en Zurich, Suiza. del 13 al 26 de 
junio. 

-Curso "Teoría y Política Monetaria", 
auspiciado por la Fundación del Banco de 
Suiza, en ~ u r i c h ,  Suiza. del 6 al 24 de 
setiembre. 

-XX Conferencia Interamericana de 
Contabilidad. realizada en Santo Domingo, 
República Dominicana, del 13 al 16 de se- 
tiembre. 

-Seminario "Fixed Income Strategies", 
organizado por Lehman Brothers Inc., en 
Nueva York, Estados Unidos de América, del 
6 al 8 de octubre. 

-Seminario "Problemas de Información 

y de Metodología de Balanza de Pagos". 
auspiciado por el Banco de Mé'xico y el 
CEMLA, en México D.F., México, del 6 al 8 de , 

octubre. 

-Pasantía en el Banco Central de Méxi- 
co, auspiciado por el Banco de México sobre 
sistemas de interconexión de cuentas co- 
rrientes, en México D.F., Mé'xico. del 17 al 23 
de octubre. 

-XX Reunión de Sistematización de 
Bancos Centrales Anlericanos e Ibéricos, 
auspiciado por el Banco Central de Jamaica, 
en Kingslon, Jamaica, del 25 al 29 de octu- 
bre. 

-Coníerencia del BIRF sobre maneio 
de reservas internacionales, realizada en 
Washington, D.C., Estados Unidos de 
América. del 2 al 4 de noviembre. 

-Taller sobre estadísticas de conlercio 
exterior para los paises de la ALADI, llevado 
a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 
12 de noviembre. 

-XXX Reunión de Técnicos de Bancos 
Cenlrales de Latinoamérica (CEMLA), efec- 
tuada en Montevideo, Uruguay, del 15 al 19 
de novienlbre. 

-Seminario Regional sobre la Imple- 
mentación del Sistema de CuentasNaciona- 
les, organizado por 1.a Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
realizado en Santiago de Chile, Chile, del 22 
al 26 de noviembre. 
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-Pasantía en el Banco Central del Uru- 
guay, auspiciada por el BID sobre contabili- 
dad y desarrollo de sistemas, en Montevideo, 
Uruguay, del 2 1 al 27 de noviembre. 

-Pasantía en el Banco Central de Para- 
guay, auspiciada por el BID sobre contabili- 
dad y desarrollo de sistemas, en Asunción, 
Paraguay, del 27 de noviembre al 2 de di- 
ciembre. 

-Seminario sobre reestructuración de 
bancos, efectuado en Washington, D.C., 
Estados Unidos de América, del 5 al 17 de 
diciembre. 

3. REUNIONES 
NACIONALES 

-XL Curso de Extensión Universitaria, 
dirigido a estudiantes de los últimos dos 
años del programa de economía y a los 
egresados con no más de dos años de anti- 
güedad de las diíerentes universidadks tiel 
país, eíectuado en Lima, del 4 de enero al 30 
de marzo. l 

-Reunión de trabajo sobreArmoni7,ación 
del Mercado de Valores en el Grupo Andino, 
con el coauspicio del FLAR, realizado en 
Lima, del 10 al 12 de marzo. 

-Seminario para periodistas especiali- 
zados en temas económicos del Perú, llevado 
a cabo en Lima, del 10 al 12 de mamo. 

-Curso Descentralizado de Actualiza- 
ción y Selección, dirigido a los estudiantes 
de las facultades de economía de las univer- 

sidades de provincias, como requisito para 
su participación en el Curso de Extensión 
Universitaria; desarrollado en Lima, del 2 de 
agosto al 3 de setiembre. 

-Presentación de la Moneda Conme- 
morativa del 120 Aniversario del Intercam- 
bio Comercial Perú-Japón, efectuada en 
Lima. el 20 de agosto. 

-Ciclo de conferencias a los estudian- 
tes de las universidades: Pontiíicia Univer- 
sidad Católica del Pení, TJniversidad Ricar- 
do Palma, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. ~kvers idad  Nacional Agraria 
La Molina, Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega y la Universidad del Pacííico, eíectuado 
en Lima, del 14 de setienlbre al 7 de diciem- 
bre. 

-Curso de Actualización dirigido a pro- 
fesores de las facultades de economía de las 
universidades Católica Santa María y Nacio- 
nal de SanAgustín, realizado en la ciudad de 
Arequipa, del 6 de setiembre al 15 de octu- 
bre. 

-Presentación del libro: "Ensayos de 
historia andina, élites. etnias, recursos", 
autora Mana Rostowroski, realizada en Lima, 
el 24 de setiembre. 

-Congreso Nacional de Economistas, 
eíectuado en Arequipa, del 6 al 9 de octu- 
bre. 

-Reunión de coordinación con los repre- 
sentantes de las entidades bancarias para la 
aplicación de un sistema de iníormación con- 
table por medios magnéticos, realizada en 
Lima. el 26 de noviembre. 

-Seminario "Diagnóstico del Programa 
Económico y el Sistema Financiero", organi- 
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zado por la Universidad San Luis Gonzaga, 
en Ica. del 26 al 28 de noviembre. 

-X Encuentro de Economistas de la 
Gerencia de Estudios Económicos, realizado 
en Lima. del 10 al 13 de diciembre. 

4. DIRECTORES 

Por Resolución Suprema 032-93-PCM 
del 25 de enero, se designó como miembros 
del Directorio a los señores Germán Suárez 
Chávez, como presidente, Henry Barclay 
Rey de Castro, Sandro Fuentes Acuno y 
Alfredo Jalilie Awapara. 

El Sr. Germán Suárez Chávez fue rati- 
ficado en su cargo de presidente del Directorio 
del Banco Central de Reserva por intermedio 
de la Resolución del Congreso Constituyente 
Democrático 00 1 -93-CCD del 22 de febrero. 

Mediante Resolución del Congreso 
Constituyente Democrático 008-93-CCD del 
12 de marzo, se nombró directores a los 
señores Alberto Benavides de la Quintana,. 
Raúl Otero Bossano y Mano Tovar Velarde. 

5. CIRCULARES 

No. 001-93-EF/90 (1993-01-04): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 

reajuste a que se reíiere el artículo 119 del 
Decreto Legislativo 637, Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
guros. correspondiente al mes de enero. 

NO. 002-93-EF/90 (1993-01-19): ES- 
tablece que la tarifa correspondiente al pri- 
mer trimestre de 1993 por el uso de la 
Cámara de Compensación a nivel nacional 
será de S/ .  1 950,OO. 

NO. 003-93-EF/90 (1993-02-01): CO- 
munica los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 119 del 
Decreto Legislativo 637, Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias. Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al mes de febrero. 

No. 004-93-EF/90 (1993-02-04): Re- 
cuerda que las instituciones del sistema 
íinanciero deben realizar el canje de billetes 
ymonedas a la vista y a la par, sin costo para 
el público. Reitera la lista de billetes denomi- 
nados en intis que mantienen su  curso legal. 

No. 005-93-EF/90 (1993-02-22): Re-. 
úne las disposiciones en materia de encaje 
en moneda nacional, sustituyendo a la Cir- 
cular 030-92-EF/90 a partir del 1 de marzo. 
En esta oportunidad, a electos de lograr una 
mayor claridad en cuanto al régimen de 
encaje que corresponde a las empresas fi- 
nancieras que se convierten y operan bajo la 
forma de empresas bancarias, se especiíica 
que el método y base de cálculo para dichas 
entidades deberá contemplar el manteni- 
miento del total de obligaciones sujetas a 
encaje (TOSE) base y la tasa implícita bási- 
ca. 

No. 006-93-EF/90 (1993-02-22): Re- 
úne las disposiciones en materia de encaje 
en moneda extranjera y sustituye a la Circu- 
lar 03 1 -92-EF190 a partir del 1 de marzo. En 
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esta oportunidad, a efectos de lograr una 
mayor claridad en cuanto al régimen de 
encaje que corresponde a las empresas fi- 
nancieras que se convierten y operan bajo la 
forma de empresas bancarias, se especifica 
que el método y base de cálculo para dichas 
entidades deberá contemplar el manteni- 
miento del TOSE base y la tasa implícita 
básica. 

NO. 007-93-EF/90 (1993-02-25): 
Modifica los artículos 19 y 20  de los regla- 
mentos de la Cámara de Compensación en 
moneda extranjera y moneda nacional, res- 
pectivamente, disponiéndose la exclusión 
automática de la Cámara de Compensación 
de los bancos declarados en disolución y 
liquidación por la Superintendencia de Ban- 
ca y Seguros (SBS). 

No. 008-93-EF/90 (1993-03-0 1): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 1 19 del 
Decreto Legislativo 637, Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias. Financieras y de Se- 
guros. correspondiente al mes de marzo. 

No. 009-93-EF/90 (1993-03-23): Re- 
fiere que las institiiciones financieras loca- 
les autorizadas en el ámbito de la ALADI, 
sólo podrán emitir obligaciones hasta por u n  
monto previamente establecido por cada 
institución. 

No. 010-93-EF/90 (1993-03-29): Se 
refiere a ¡a clasificación de billetes como 
aptos para reingresar a circulación. 

NO. O1 1-93-EF/90 11993-03-30): CO- 
munica el horario de atención de las opera- 
ciones en moneda nacional y extranjera. 

NO. 012-93-EF/90 (1993-04-01): CG- 
munica los valores diarios del índice de 

reajuste a que se refiere el artículo 119 dei 
Decreto Legislativo 637. Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al ines de abril. 

No. 013-93-EF/90 (1993-04-02): Fija 
la tarifa correspondiente al segundo trirnes- 
tre de 1993 para las instituciones financie- 
ras que participan en la Cámara de Compen- 
saciiin en S/ .  2 190.00. 

NO. 014-93-EF/90 (1993-05-03): CO- 
munica los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 119 del 
Decreto Legislativo 637. Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias. Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al mes de mayo. 

No. 015-93-EF/90 (1993-06-01): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 11.9 del 
Decreto Legislativo 637. Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
giiros, correspondiente al mes de junio. 

No. 016-93-EF/90 (1993-06-15): Dis- 
pone que a partir de julio las instituciones 
financieras pueden elaborar su  propia esca- 
la mensual de atención aplicable a los retiros 
de efectivo que realizan con cargo a su  
cuenta corriente. Para ello, las instituciones 
financieras remitirán a la Sección Caja de 
este banco, cinco días antes del último día 
útil de cada mes, la solicitud de la escala 
porcentual aplicable a s u s  retiros del mes 
siguiente. Asimismo, dispone la escala de 
atencion para aquellas instituciones cuya 
solicitud no proceda o no se hayan acogido 
al presente dispositivo. 

No. 017-93-EF/90 (1993-07-01): Fija 
la tarifa correspondiente al tercer trimestre 
de 1993 para las instituciones financieras 
que participan en la Cámara de Compen- 
sación de Cheques en S / .  2 500,OO. 
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No. 018-93-EF/90 (1993-07-0 1): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste'a que se refiere el articulo 119 del 
Decreto Legislativo 637, Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al mes de julio. 

No. 019-93-EF/90 (1993-08-02): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 119 del 
Decreto Legislativo 637, Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al mes de agosto. 

NO. 020-93-EF/90  (1993-08-06):  
Aprueba los límites individuales y globales 
para las inversiones que eiectuen las Admi- 
nistradoras Privadas de Fondos de Pensio- 
nes. 

LIMITES INDMDUALES. 

a. Valores emitidos por el gobier- 
no central 40,00/0 

b. Valores emitidos por el BCRF 25.0% 
c. Depósitos a plazo y otros títulos 

representativos de captaciones 
por parte de empresas del sector 
financiero 60,0940 

d. Bonos emitidos por empresas del 
sector financiero 30, W/O 

l. Bonos de empresas privadas, con 
excepción de las del sistema fi- 
nanciero 15.0% 

g. Acciones representativas del ca- 
pital social 4.0% 

h. Acciones del trabajo 4.0% 
i. Certificados de suscripción pre- 

ferente 3,0% 
k. Productos derivados de valores 

que se negocien en la Rueda de 
Bolsa O, 1% 

1. Cuotas de Fondos Mutuos de In- 
versiones en Valores O, 1% 

m. Instrumentos financieros emiti- 
dos o garantizados por estados o 
bancos centrales de países ex- 
tranjeros, así como acciones y 
bonos emitidos por instituciones 
extranjeras 5.0% 

n. Emis i~nes  primarias de acciones 
o bonos, dirigidas a iinanciar el 
desarrollo de nuevos proyectos 4.0% 

Asimismo, la Superintendencia de Admi- 
nistradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) 
dispuso los siguientes límites para las inver- 
siones en: 

e. Instrumentos financieros de cor- 
to plazo que confieren derechos 
crediticios 5.0% 

j. Colocaciones en operaciones de 
reporte O, 1% 

LIMITES GLOBALES 

Las inversiones comprendidas en los 
incisos a y b 60.0% 

c y d  70.0% 
i 15,0% 
g,h,i.j.k y 1 10,0% 
m 5.0% 
n 4.0% 

No. 0 2  1-93-EF/90 ( 1993-08-09): Dis- 
pone que a partir de la información corres- 
pondiente al 31 de julio, se envíe a la 
Subgerencia del Sector Monetario el balance 
de comprobación mensual en medios mag- 
néticos, en adición a la copia impresa. 

No. 022-93-EF/90 (1993-08-17): Hace 
de conocimiento la comunicacion del Banco 
Central de Chile que decide marginar las 
operaciones referidas a la Resolución 57 del 
Consejo para Asuntos Financieros y Mone- 
tarios de la canalización a través del Conve- 
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nio de Pagos y Créditos Recíprocos de la 
ALADI. 

No. 023-93-EF/90 (1993-08-20): Re- 
suelve poner en circulación, a partir del 21 
de agosto, monedas de plata de curso legal 
conmemorativas del " 120 aniversario de in- 
tercambio comercial Perú-Japón", con u n  
valor nominal de S/ .  50.00. 

No. 024-93-EF/90 (1993-08-18): Se 
hace conocer nonlbres y firmas de hnciona- 
rios facultados para la veriíicación de los 
depósitos en efectivo de las instituciones fi- 
nancieras que mantienen el Sistema de Depó- 

I 

sitos en Custodia. 

No. 025-93-EF/90 (1993-09-01): Da a 
conocer losvalores diarios del índice de reajus- 
te a que se refiere el articulo 1 19 del Decreto 
Legislativo 637, Ley General de Instituciones 
Bancarias, Financieras y de Seguros, corres- 
pondiente al mes de setiembre. 

No. 026-93-EF/90 (1993-10-01): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 119 del 
Decreto Legislativo 637. Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al mes de octubre. 

NO. 027-93-EF/90 (1993-10-04): ES- 
tablece sanciones para los que incumplan 
con las normas establecidas tanto por el 
Banco Central cuanto por el Convenio de 
Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI. 

No. 028-93-EF/90 (1993-10-05): Fija 
la tarifa correspondiente al cuarto trimestre 
de 1993 para las instituciones financieras 
que participan en la Cámara de Compen- 
sación de Cheques en S/ .  3 000.00. 

No. 029-93-EF/90 (1993-10-12): Con 
el fin de procurar que las instituciones fi- 
nancieras estén en condiciones de contn- 

buir a mantener en circulación numerario k. 
con un nivel adecuado de calidad, dispone el 
reingreso a la circulación de billetes de diíe- 
rentes valores nominales. 

No. 030-93-EF/90 (1993-1 1-02): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste a que se refiere el artículo 312 del 
Decreto Legislativo 770, Ley General de Insti- 
tuciones Bancarias, Financieras y de Segu- 
ros, correspondiente al mes de noviembre. 

No. 031-93-EF/90 (1993-1 1-03): d. 1 
Dispone el envío. a través de medios nhg-  
néticos, de la iníornlación adelantada de las t- 

operaciones del sistema financiero. 

No. 032-93-EF/90 (1993-1 1-26): Re- 
úne las disposiciones en materia de encaje 
en moneda nacional: sustituyendo a la Cir- 
cular 005-93-EF/90 a partir del 1 de di- 
ciembre. Eri esta oportunidad, se modiíica la 
tasa de encaje mínimo legal (fijándose en 9 
por ciento), se elimina el esquema de encajes 
marginales y se exonera de guardar encaje 
por los bonos subordinados. 

No. 033-93-EF/90 (1993-1 1-26): Re- 
úne las disposiciones en materia de encaje 
en moneda extranjera y sustituye a la Circu- 
lar 006-93-EF/90 a partir del 1 de diciem- 
bre. En esta oportunidad se modifica la tasa 
de encaje mínimo legal (fijándose en 9 por 
ciento); se reduce la tasa marginal de encaje /" 
de 50 a 45 por ciento; se  actualizaél periodo , i 

base para el cálculo del TOSE base y de la 
/ ' 

/ 
tasa implícita; se establece el tratamiento de 
encaje para los bonos subordinados y para 
los bonos comunes de plazo pro-mgo no - - 
menor de u n  año colocados en el exterior; y 
se reduce la tasa de remuneración de los 
fondos de encaje de la Tasa de Interés Pa- Q 

siva en Moneda Extranjera (TIPMEX) a la 
London International Board of Rates (LIBOR) 
a tres meses. ' 2  
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No. 034-93-EF/90 (1993- 12-0 1): Da 
a conocer los valores diarios del índice de 
reajuste a que se reiiere el artículo 312 del 
Decreto Legislativo 770, Ley General de Ins- 
tituciones Bancarias, Financieras y de Se- 
guros, correspondiente al mes de diciem- 
bre. 

No. 035-93-EF/90 (1993-12-30): Fija 
horario de atención para las instituciones 
financieras en los meses de verano. 

6. CAPITAL 
Y RESERVAS 

De conformidad con el artículo 5 de la 
Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central 
de Reserva del Perú, el capital autorizado es  
de S/ .  50 000 0 0 0 , O O  suscrito y pagado por 
el Estado. No se emitirá acciones, constando 
su valor sólo en la cuenta "Capital Sus- 
crito - Ley OrgánicaArtículo 5 Cuarta Dispo- 
sición Transitoria" segun lo aprobado por el 
Directorio en su sesión del 1993-03-2 1. Ade- 
más se consigna la suma de S/ .  0.76 pro- 
ducto del antiguo capital del banco. 

En consecuencia, el capital y reservas 
del Banco Central al 31  de diciembre de 
1993 está constituido por: 

Capital pagado S/. 0,67 
1 

Capital Suscrito 
Ley Orgánica 
Artículo 5 50 O00 000,OO 

Reserva legal 0,07 
Reserva para evenlualidades 0,02 

El Capital ajustado según lo nor- 
mado por la Resolución 2 del Consejo 
Normativo de Contabilidad asciende a 
S/.  67 050 000.76. 

7. OBLIGACIONES 
A LA VISTA 

El total de obligaciones a la vista cons- 
tituido por billetes, monedas y cheques cir- 
culares de gerencia en circulación, así como 
por los depósitos a la vista y otras obligacio- 
nes, ascendió al 3 1 de diciembre de 1993 a 
S / .  1 881 004 994, cantidad que se descom- 
pone de la forma siguiente: 

Billetes en 
circulación S/. 1 668 899 487 

Monedas 119 839 247 
Cheques circulares 
de gerencia 1 S/. 1 788 738 735 

Depósitos a la vista 
- Banca múltiple 6 994 357 
- Banco de la Nación 829 603 
- Empresas financieras 925 436 
- De particulares 2 023 

- Otras entidades 
y londos 5 501 534 

- Depósitos especiales 54 884 76 1 
- Bancos y otras 
instituciones 
en liquidación 9 130 S/. 69 146 844 

Cheques de gerencia 
y otras obligaciones 

S/. 50 O00 000,76 Constituyen también obligaciones del 
Banco los depósitos en moneda extranjera 
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que las instituciones bancarias y otras 
entidades mantienen en el instituto emi- 
sor y que, al terminar el año. ascendieron a 
S/. 3 997 061 070. Además. existen obliga- 
ciones en moneda extranjera por un equiva- 
lente de S/. 1 484 752 136, importe que su-  
mado al anterior totalizó S/. 5 48 1 8 13 206, 
que corresponde al total del rubro "Depósi- 
tos y Obligaciones en Moneda Extranjera" 
del balance del BCRP. 

8. ACTIVOS 
INTERNACIONALES 

Al 3 1 de diciembre de 1993. los activos 
internacionales están constituidos de la si- 
guiente manera: 

- Oro en el país 
y en el exterior S/. 928501008 

- Plata en el país 
y en el exterior 64 535 210 

- Monedas extranjeras 956 038 

- Depósitos a la vista 96 007 571 
- Depósitos a plazo 5 724832850 

- Bonos en moneda 
extranjera de organismos 
internacionales 525 315 966 

- Convenio de 
Créditos Recíprocos 216 879 129 

- Aporte del Perú en 
oro y DEG al FMI 303 384 957 

- Aporte en dólares 
al FLAR 385 200 O00 

- Aceptaciones bancarias 
hasta 90 días 52 831 957 

- Tenencias DEG 2 015 942 

S/. 8 300 460 628 

9. OPERACIONES 
DE CREDITO 

El total de las colocaciones del Banco 
Central de Reserva del Perú al 3 1 de diciem- 
bre de 1993 asciende a S/. 137 735 710 
distribuidos de la siguiente forma: 

Banca múltiple y 
empresas financieras S/. 6 1 15 08 1 
Banco de la Nación 13 1 620 629 

S/. 137 735 710 

1 O. UTILIDADES 

Durante el ejercicio 1993 el Banco 
Central de Reserva del Perú registró 
S/. 126 607 548 de pérdida, la que será 
cubierta por el Tesoro Público, de conformi- 
dad a lo estipulado en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Banco Central. 

11. FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL (FMI) 

Con fecha 17 de junio de 1993 se 
efectuó el ajuste de las tenencias del FMI 
en nuevos soles, quedando al cierre del 
presente. ejercicio una equivalencia de 

a-. 

1 
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DEG 0.362 139 por nuevo sol, [resultante de 
la paridad de DEG 0,702549 por dólar de los 
Estados Unidos de América y el tipo de 
cambio promedio al cierre de las operaciones 
al 30 de abril de 1993 de S/ .  1.94 por dólar 
de los Estados Unidos de América), resul- 
tando un  incremento de S/. 1 479 351 723 
en dichas tenencias y S / .  476 092 3 18 en el 
aporte del Perú en moneda nacional al FMI. 

En el ejercicio 1993 se han efectuado 
pagos por u n  total de DEG 52 224 845, de 
los cuales DEG 12 119 928 corresponden. a 
pagos de recompra sobre los préstamos 
otorgados y DEG 40 104 917 a pagos de in- 
tereses. 

Con fecha 18 de mamo de 1993 se 
cancelaron los atrasos del Perú ante el 
FMI por un  total de DEG 620999 O 16, de los 
cuales DEG 446 60 1 193 corresponden a re- 

12. BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID) 

Al 3 1 de diciembre de 1993, la situación 
de los.aportes del gobierno íue la siguiente: 

A. APORTE SUSCRITO 

conipras de los giros: Tramo de Crédito. 
Servicio Ampliado. Financiamiento 
Compensatcrio. Política de Acceso Amplia- 
do y Financiamiento Suplementario; y 
DEG 174 397 823 corresponden a los pagos 
por intereses: trimestrales, semestrales y 
cargos especiales. 

Al 31 de diciembre de 1993 el aporte del 
Perú está constituido de la siguiente mane- 
ra: 

- Aporte en 
oro y DEG DEG. 106 275 O00 S/. 303 384 957 

- Aporte en 
moneda 
nacional 993 610 189 
que representa DEG. 359 825 000 

DEG. 466 100 000 Sl.1296 995 146 

i) Capital ordinario 
Pagadero en eiectiv~ 
Exigible 

ij) Capital interregional 
Pagadero en eíectivo 
Exigible 

iii) Fondo para operaciones 
especiales 
Pagadero en eiectivo 
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B. APORTE PAGADO 

i) Capital ordinario 
Entrega en US dólares 
Pagarés en US dólares 
Entrega en nuevos soles 
por un equivalente a: 
Pagarés por el equivalente 
en nuevos soles de US 
dólares del peso y ley 
en vigencia al 1959-01 -01 
que representan US 
dólares corrientes. 

ii) Capital interregional 
Entrega en US dólares 
Pagarés en US dólares 
Pagarés por el equivalente 
en nuevos soles de US 
dólares. 

iii) Fondo para operaciones 
especiales 
Entrega en US dólares 
Pagarés en US dólares 
Entrega en nuevos soles 
por un equivalente a: 
Pagarés por el equivalente 
en nuevos soles de US 
dólares 
Pagarés por el equivalente 
en nuevos soles de US 
dblares del peso y Ley en 
vigencia al 1959-01-01 que 
representa US 
dólares corrientes. 
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13. BANCO INTERNACIONAL 
DE RECONSTRUCCION 
Y FOMENTO (BIRF) 

Al 31 de diciembre de 1993 el apode 
total del gobierno al BIRF es como sigue: 

Aporte inicial 
Ley 10640 

Aumento del aporte 
Ley 13187 

Aumento del aporte 
Ley 16569 

Pagado en 
efectivo Exigible 
(USS) (USS) 

Total 
(USS) 

Aumento del aporte 
Decretos leyes 

m 19264 - 19526 1 085 710,OO 9 771 390,OO 10 857 100,OO 

Aumento del aporte 
* Decreto Ley 23062 2 448 887.60 22 039 988,40 24 488 876,OO 

Aumento del aporte 
Leyes 24679 -24754 17 734 853.00 230 049 437.00 247 784 290.00 

14. CASA NACIONAL 
DE MONEDA 1. Producci6n monetaria 

Durante 1993 la producción de mone- La producción en este rubro ascendió a 
das, productos y servicios para terceros al- 151 875 000 piezas, cantidad que se des- 



Memoria 1993 
Banco Central de Reserva del Perú 

Unidad Monetaria "Nuevo Sol" 

MONEDAS 

DENOMI- ALEA- CANTI- VALOR 
NACION CION DAD MONETARIO 

(Piezas) (S/.) 

S/.1,00 Alpaca 
S/. 0,50 Alpaca 
S/. 0,20 Latón 
S/. 0.10 ialón . 

S/. 0,05 Latón 
S/. 0,01 ialón 

TOTAL 

COSPELES 

DENOMI- 
NACION 

ALEACION CANTIDAD 
(Piezas) 

Alpaca 15 964 185 
Alpaca 2 487 400 
Latón 19 304 000 
Latóii 3 6  869 900 
Latón 23  364 700 
Latón 480 

TOTAL 97 990 665 

2. Trabajos a terceros 

2.1. Trabajos artísticos 

La producción de bienes y la prestación 
de servicios realizados para particulares se 
detallan a continuación: 

Medallas 1 779 
Condecoraciones 5 5 
Llaveros 1 O 0 0  

TOTAL 2 834 

2.2. Ensayes d e  metales 

Los ensayes de metales preciosos reali- 
zados para terceros y las crazadas de latón y 
alpaca para el proceso de ainonedación se  
detallan seguidamente : 

Virutas de oro 5 
Virutas de plata 2 
Lingotes de oro 2 8 
Crazadas de latón 9 5 
Crazadas de alpaca 17 

TOTAL 147 

~ o n e d a s  conmemorativas del 120 ani- 
versario del Intercambio Comercial Perú- 
Japón. 

DENOMI- ALEACION CANTI- VALOR 
15. DESTRUCCION DEL 

NACION DAD MONETARIO 
NUMERARIO 

(Piezas) (S/.) 
Durante el año se llevaron a cabo 52 

S/. 50,OO Plata 0,925 4 000 200 000 actos de destrucción del numerario. 
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AJ Billetes 

Denominación Cantidad de piezas 

B) Monedas . 

Denominación 

I/. 1 ,o0 

Cantidad de piezas 

17. ESPECIES 
VALORADAS 

Según el convenio del 19 de diciembre 
de 1934, el Banco Central de Reserva del 
Perú ha  continuado con la custodia de espe- 
cies valoradas pertenecientes al gobierno, 
siendo el movimiento durante el año 1993 el 
siguiente: 

Timbres consulares 

Saldoal1992-12-31 S/C 199492465 
Menos 
Timbres egresados 3 260 000 

Saldo al 1993- 12-31 S/C 196 232 465 

Nota: u n  Nuevo Sol Consular (S/C) 
equivale a u n  dólar de los Estados Unidos de 
América y es  empleado para la cancelación 
de las tarifas consulares que cobra el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores por los 
servicios que este otorga. 

16. VALORES EN GARANTIA 

De conformidad con la nueva Ley Orgá- 
nica del Banco Central de Reserva del Perú, 
los valores en  garantía que las empresas 

c bancarias y financieras mantenían en el 
ente emisor por las operaciones que efectua- 
ran con el, les fueron devueltos en el mes de .' febrero de 1993. 

18. PRESUPUESTO 
EJECUTADO A NIVEL 
PLIEGO AÑO 1993 
(En nuevos soles) 

A. REMüNERACIONES S/. 46 427 408.24 

Básica empleado 
permanente 27 681 074.09 
Reunificada 11 326,81 
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Bonificación personal 662 581,93 
Bonificación familiar 7 466,46 
otros 
[empleados permanentes)v 

t. 

14 273 886.17 
Gratificaciones , - 128 680,43 
Compensación 
tiempo servicios 3 627 609,80 
Horas extras 34 ?82,55 

B. BIEHES CORRIENTES S / .  9 364 752.44 

Racionarnien to 132 000,70 
Vestuario 516 803.90 
Materias primas 6 257 320.19 
Materiales de escritorio 56 752,55 
Materiales de laboratorio 2 633,51 
Materiales de construcción 55 713,28 
Materiales eléctricos 63 514,31 
Materiales sanitarios 11 096,88 
Materiales procesamiento 
automático de datos 166 783,60 
Materiales de impresión 120 960,41 
Ma teriales fotográficos 
y fonotécnicos 113 332,07 
Materiales explosivos 
y municiones 3 407,86 
Materiales de limpieza 40 447,42 
Impresos y suscripciones 505 890.35 
Combustibles, carburantes 
y lubrican tes 161 164,89 
Enseres 2 313,08 
Herrarnien tas 33 213.18 
Repuestos 851 292.64 
Otros 270 111.62 

C. SERVICIOS S/. 12 218 434.86 

Pasajes, viáticos y. asignaciones 61 7 972,84 
Movilidad local 59 195,65 
Atenciones oficiales 
y celebraciones 39 327.07 
Seguros personales 359 173,81 
Seguros no personales 1 186 598,59 
Asesona, consultoria peritaje 705 056.47 
Embalaje, flete y almacenaje 41 1 760.81 

Instalación y acondicionarnien to 127 487,08 
Man teriimiento y reparación 1 977 126,44 
Tasas de servicio público 72 451.76 
Tarifas de servicio público 2 392 990,21 
Derechos educativos 721 401,51 
Derechos de aduana 247 808,23 
Publicaciones 253 080.31 
Impresiones 441 773,62 
Encuadernación 18 669.23 
Arrendamiento de inmuebles 198 387,42 
Arrendamiento de muebles, 
equipos y otros 23 105,21 
Arrendamiento servicios 
procesamiento automático 
de datos 417 166.50 
Judiciales y notariales ~ 28 420,22 
Otros 933 454,04 
Servicios de vigilancia 918 528,49 
Servicios no personales 67 499,35 

D. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES S/ .  20 247 824.39 

Al I.P.S.S. (Caja de 
enfermedad-maternidad) 2 319 017,37 
Al I.P.S.S. (Caja Nacional 
de Pensiones) 2 106 670,16 
A los orgariismos 
descentralizados autónomos 3 179 119,OO 
Al exterior 156 588.55 
Sepelio y luto 4 798.50 
Subvención a personas naturales 84 821,16 
Bonificaciones especiales 882 640,34 
Otras 11 279 004.90 
Directorio 98 439.77 
Fondo Nacional de Vivienda 136 724,64 

E. PENSIONES S / .  10 000.00 

F. INTERESES Y , 

COMISIONES S/. 332 514 396,28 

Moneda extranjera 322 987 335,72 
Moneda nacional 9 527 060,56 
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G. ESTUDIOS S/ .  0 , m  

H. OBRAS S/ .  4 536.52 

Por contrata precio 
fijo suma alzada . . . . 4 536,52 

1. ACCIONES S/ .  0.00 

J. ADQUISICIONES 
PRESTACIONES 
Y VALORES 

K. BIENES DE CAPITAL 
NO LIGADOS A 
PROYECTOS 
DE INVERSION S/.  4 0 1 5  356 .98  

Maquinaria y 
equipo industrial 652 370.46 
Maquinaria y 
equipo de 
procesamiento 
automático de datos 628 278.18 
Maquinaria y equipo 
de comunicaciones 184 092,90 
Maquinaria y 
equipo íotográiico 
y fonotécnico 346 550,42 
Ediiicaciones 1 335 689.13 
Otros 868 375.89 

TOTAL GENERAL S/ .  424 802 709 .71  

19. PUBLICACIONES 
a 

- Nota Semanal 
@ - Boletín mensual 

- Revista Moneda 
- Memoria 1992 
- Documentos de trabajo 

No. 1 "Perir: deuda externa, privatización 
y estrategia de negociación con la ban- 
ca comercial" 
No.2 *Estrategias de alivio a la pobre- 
za" 

- Cuadernos de historia numismática 
- Iníorme de gestión del Fondo de Seguro 

de Depósitos 
- Ley Orgánica del Banco Central de Re- 

serva del Perú 
- Perú: Compendio estadístico del sector 

externo 1979- 1992 
- Tabla de composición de alimentos de 

mayor consumo en  el Perú 
- Legislación bancaria comentada 
- Agenda 1994 
- Folletos: "Textilería en el antiguo Perú", 

"Sistema privado de pensiones" 
- Cartilla: "Jorge Basadre, la historia" 

20. ACTIVIDADES 
CULTURALES 

Exposiciones en el extranjero: 
- Centro cultural de Gran Canaria (Es- 

pana):"Caballitos de totora" 
- Museo real de arte e historia (Bélgica): 

"Tesoros del nuevo mundo" 

Exposiciones en el local principal: 
- ' Pintura contemporánea: Kitty Rodrigo 
- Medallas conmemorativas de las cons- 

tituciones políticas del Perú 
- Cultura Lambayeque: máscara 
- Arqueología: representaciones de fau- 

na. 



Memoria 1993 
Banco Central de  Reserva del Pení 

- Moneda y medallas conniemorativas de 
curso legal 

- Personajes ilustres de la numismática 
- Medalla conmemorativa Intercambio 

Comercial Perú J a p ó n  

Exposiciones fuera del local del museo: 
- Museo de la Nación: "Retrato de 

Túpac Amaru". Instituto Pedagógico 
Nacional y colegios: BF Skinner,  
Alexander Von Humboldt, Ernest 
Middendorff, San Silvestre, Villa Cá- 
ritas, Concordia Universal, San Igna- 
cio de Recalde y Juana  Alarco de Dam- 
mert. 

Exposiciones en el museo: 
- La orfebrena en  el antiguo Perú 
- Conservación y restauración de meta- 

les 
- Textilería en el Perú precolombino 
- Panorama arqueológico del Perú 
- Pintura peruana contemporánea, de 

Gil de Castro a los pintores actuales 
- Retablistas contemporáneos 
- Homenaje a Lima, patrimonio cultural 

de la humanidad 
- Moneda republicana 
- Medalla peruana 

La pieza del mes: 
- Enero : Cultura Chavín 
- Febrero : Medalla conmemorativa 

Ciudad de Lima 
- Marzo : Medalla Glorias del Perú 
- Abril : Cultura Huari 
- Mayo : Cultura Lambayeque 
- Junio : Pintura Kitty Rodrigo 
- Julio :Acta de la Ju ra  de la In- 

dependencia, 182 1 
- Octubre : Cultura Vicús 
- Noviembre : Cultura Mochica 
- Diciembre : Nacimiento de Hilario Men- 

dívil 

132 

Actividades descentralizadas: , 

- Talleres artísticos culturales en el Ins- 
tituto Nacional de Bienestar Familiar: 
Artes plásticas 
Danza folklórica 
Manualidades 
Teatro 

- Talleres de teatro para la tercera edad 
Grupo Fraternidad 

Funciones y ciclos de cine-club: 
: Cine latino - Enero 

- Febrero : Oliver Stone 
- Marzo : Cine animacion 
- Abril : Cine alemán contemporá- 

neo 1 
- Mayo : Francois Truffaut 
- Junio : Cine alemán contemporá- 

neo 11 
- Julio : Hermanos Coen 
- Agosto : Jean  Luc Godard 
- Setiembre : Francisco Lombardi 
- Octubre : Erick Rohmer 
- Noviembre : Simone Signoret 
- Diciembre : Marylin Monroe 

Funciones de teatro infantil: 
- Enero : Grupo ~ u a n  Volantín 
- Febrero : Grupo Los Tuquitos 
- Marzo : Grupo La Abejita 
- Abril : Grupo Creaciones y Exis- 

tencias 
- Mayo : Grupos Ruasum Kunan, 

El Zapatito 
- Junio : Grupos La Marmita. Len- 

tejuelas Show 
- Julio : Grupos Yawar, Raíces 
- Agosto : Grupos El Botón. Luis Ka- 

nashiro 
- Setiembre' : Grupos Imagen, Arte yVida 
- Octubre : Grupos Piqueras, Kentay 
- Noviembre : Grupos Mascaritas, Vicky 

Paz 
- Diciembre : Grupos TAIJ, El Botón 



Memoria 1993 
Banco Central de Reserva dcl I'cní 

Actividades de extensión cultural: 
- Enero : Conrerencia "Africanía poé- 

tica", Sabas Mandinga 
- Noviembre : Conferencia "Visiones e 

identidades. Literatura ac- 
tual" Noble Katerba 
Recital poético "Encuen- 
tro de poetas jóvenes de 
los 90" Noble Katerba ' 

19. CENTRODE INFORMACION 
Y DOCUMENTACION (CID) 

ESTADISTICA ANUAL DE SERVICIOS 
DE BIBLIOTECA 

Lectura Préstamo Circulacibn 
interna 

Administración 477 179 214 
Agricultura,induslria 

y producción 2041 125 446 
Ciencia, investigación y 

metodología 149 115 256 
Comercio y sector externo 3 324 603 738 
Condiciones y 

política económica 4 175 800 7 670 
DemograJa y población 890 36 197 
Derecho 59 115 5 
Finanzas públicas 2 616 523 295 
Historia y geograíia 60 40 
Matemáticas 500 82 57 
Política 393 87 2 195 
Polílica monetaria 7971 370 79 
Sistemas bancarios 3807 141 3 
Sociología 16 22 2 2 
Tecriología 44 158 281 
Teona económica 8814 1233 125 
Trabajo y seguridad social 79 49 674 
Otros 30 90 8 

TOTAL 35 445 4 768 13 265 

ESTADISTICA ANUAL 
DE ADQUISICIONES 

COM- CANJE DQNA- TOTAL 
PRA TNQ 

LIBROS 
Administración 
Agricullura, 

industria y 
producción 

Ciencia, 
investigación y 
metodología 

Comercio y 
sector externo 

Condiciones y 
polílica 
económica 

Demografia y 
población 

Derecho 
Finanzas 

públicas 
Historia 

y geograíia 
Matemáticas 
Política 
Política 

monetaria 
Sistemas 

bancarios 
Sociología 
Tecnología 
Teona 

económica 
Trabajo y 

seguridad 
social 

otros 

PUBLICACIONES 
PERIODICAS 14 479 



BALANCE DEL B.C.R.B. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 



BALANCE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 - HlSTORlCO 
ACTIVO Y OTRAS CUENTAS DEL DEBE (Nuevoa solee) 1 PASIVO Y OTRAS CUENTAS DEL HABER (Nuevos ~0 les)  

ENCAJE 
Encale legrl r n  rl Perú 
Om en el ~ a l s  ......................................................................... ..... 
Monedas extranjeras ................................................................................. 

....................................................................................... Plata en el pals 

SI. S/. S/. I 

Encale legal en el exirinlero 
........................................................................................ Oro en el extranjero 

Dep5sitos a la vista ............................. .. ........................................................ 
Dep5slos a plazo .......................................................................................... 

..... Plata en el extranjero : .............. ... ......................................................... 
Bonos moneda extranjera de organismos Internacionales y 
enlidades extranjeras ............................ .. ..................................................... 
Aceptaciones bancarias hasla 90 dlas ........ : ................................................... 
Pporte del Perú en oro y DEG al FMI ............................................................... 
Convenios de crddiio reclproco .................................................................... 
Aporte dólares Fondo Latinoamericano de Reservas ...................................... 
Tenencias derechos especiales de giro ........................................................... 
OTRAS DISPONIBILIDADES . 1 
OTROS FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA 

COLOCACIONES 

Descuentos redescuentos y ptdstamos a 
bancos comérciales y empresas financieras .............................................. 6 11 5 081.1 1 6 115081,ll 

SI 
CAPíTAL Y RESERVAS ..................................... 

i 

OBLIGACIONES 

....................... Billetes y monedas en circulación 1 788 738 735.28 
............................................................ Dep6sitos 69 146 844,27 

Cheques de gerencia 
............................................. y otras obligaciones 23 119 414.56 1 881 004 994,l 1 

OBLIGACIONES A FAVOR DE 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

Fondo Monetario lntemacional 
............................................................. Pagares 2 151 875 67456 
............................................................. Dep5sitos 909 985 409.35 

3 061 861 087.91 

Dep6siIos de otras instituciones 
internacionales ........................... .. ..................... 20 889.40 3 061 881 9 7 7 3  

DEPOSriOS Y OBLIGACIONES 
EN MONEDA EXTRANJERA 

( OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

n ui i i i iy r i  ........................ 
Banco d. la Nacl6n ........................................................................................ 131 620 629.30 137 735 710,41 / Flljiisle en valuación Le. 

1 Futuros moneda extranjera ......... ..................................... 1 929 797 453,55 
y Organica art.89 .......... 130 248 602.80 

.................................... ....................... 1 rrnnv~ .... 425 999 169.49 2 486 045 225,84 

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN 
Futuros. moneda extranjera a recibir ........................................................... 3.37 
Tercera disposiaón transitoria de la Ley Orgdnica ........................................ 518 524 000.23 Valores en prenda y custodia 
Varios ............................................................................................................... 2 708 465 699.60 3 226 989 703,20 

................... a Tltulos valores en garantla ........... 92 245 818.45 1 
.............. b{ Tltulos valores y otros en custodia 

OTRAS CUENTAS DEL DEBE 
Gastos de administración y varios 

............................... 
..................................... Otras cuentas de orden 

TOTAL 13 423 672 464.55 

............. ................. TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 1?R?41R7R5593 

INVERSIONES 
lnmuebles (nelo de depreciación SI. 11 235 835,08) ............. .. .................... 58 933 550,86 
Mobiliario y equipo (neto de depreciación S/. 2 050 956,98) ........................... 15 937 494.51 
Valores mobilianos de propiedad del banco .................................................. 4 304,31 
Varios ........... .: ................................................................................................. 35 558 629.24 
Aporte del Perú en moneda naciond al FMI ................................................ 993 610 188,35 1 104 044 167.27 1 104 044 167.27 

GERMAN SUARQ CHAVQ 

cn Presldente 

OTRASCUENTASDELHABER 
Intereses, comisiones y utilidades varias ............ 

................. RESULTADO DEL EJERCICIO 1993 ' 

ALFREDO JALILIE AWAPARA MARIO TOVAR VELARDE 
Dlroctor ' Director 

JAVIER DE LA ROCHA MARIE EMILIO PALLETE CELl 
Gerente General C.P.C. Mat. No.1324 

Contador General 





B A N C O  C E N T R A L  D E  R E S E R V A  D E L  P E R U  
Ganancias y Pérdidas correspondientes al aiío 1993 

(Nuevos soles) 

D E B E  H A B E R  

HISTORICO AJUSTADO HISTORICO AJUSTADO 

................... . .  - Intereses pagados y por pagar ...................... 316 224 722,96 353 593 477,04 Intereses percibidos y por percibir 238 857 246,38 265 71 4 783.66 

- Sueldos, gratificaciones, etc. ........................ 43 682 438,78 48 383 920,44 - Comisiones y otras utilidades .......................... 57 809 71 0,38 62 992 979.97 

- Remuneraciones al directorio ........................ 98 439,77 109 265,29 - Resultado por exposición a la inflación ............ 0,OO 33 135 239,82 

.............................................. - Contribuciones 7 741 531,17 8 384 223,15 - Pérdida del ejercicio ....................................... 126 607 547,73 11 O 845 044,41 

- Comisiones y otros gastos 
de administracibn ......................................... 49 61 8 257,52 55 367 063.22 

................................... - Castigos y provisiones 5 909 114,29 6 850 098.72 

GERMAN SUAREZ CHAVEZ 
Presidente 

ALFREDO JALlLlE AWAPARA MARI0 TOVAR VELARDE JAVIER DE LA ROCHA MARlE EMILIO PALLETE CELl 
Director Director Gerente General C.P.C. Mat. No.1324 

Contador General 
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ANEXO l 
PRODUCTO BRIJTO INTERNO PER CAPíiA: 1950 - 1993 

3 
PBI POBLACION PBI 

AÑO (Nuevos Si. (Miles) PER CAPíiA 
de 1979) (Intis 

11 21 de 1979) 

1950 865,6 7 632,5 1 13,4 
1951 936,5 7 826,3 119,7 
1 952 994,9 8 025,7 124,O 
1953 1 048,O 8 232,2 127,3 
1 954 1 115,6 8 447,O 1 32,l 
1 955 1 168,8 8 6713 134,8 
1956 1 219,O 8 904,9 1 36,9 
1957 1 301,3 9 146,l 142,3 

e 1958 1 293,9 9 396,7 137,7 
1959 1 341,4 9 657,8 138,9 
1960 1 504,7 9 931 ,O 151,s 
1961 1 615,8 10 217,5 158,l 5 1962 1 750,8 10 516,5 166,5 
1963 1 815,6 1 O 825,8 167,7 
1 964 1 9354 1 1  143,5 173,7 
1 965 2 030,~ 1 1 &7,3 in,i 
1 966 2 201,6 1 1  796,4 186,6 
1 967 2 284,9 12 132,2 188,3 
1 968 2 293,O 12 476,O 183,8 
1969 2 379,3 12 829,l 185,5 
1970 2 518,6 13 192,8 190,9 
1971 2 623,9 13 568,3 193,4 
1972 2 699,2 13 954,7 193,4 
1 973 2 844,3 14 350,3 198,2 
1974 3 107,4 14 753,l 210,6 
1 975 3 21 3,O 15 1.61,2 211,9 

* 1 976 3 276,l 15 577,7 210,3 
i9n 3 289,3 16 0033 2os,5 
1 978 3 298,6 16 434,6 200,7 
1 979 3 490,l 16 866,6 206,9 
1 980 3 670,7 17 295,3 21 2,2 
1981 3 856,6 17 720,2 217,6 
1 982 3 831,7 18 144,4 21 1,2 
1 983 3 374,6 18 568,2 181,7 
1984 3 547,8 18 992,3 186,8 

. 1985 3 648,O 19 41 7,2 187,9 
1986 4 011,3 19 840,4 202,2 
1 987 4 3473 20 261,4 21 4,6 
1988 3 965,2 20 6842 191,7 
1 989 3 503,8 21 112,6 166,O 
1990 3 354,9 21 550,3 1557 
1991 3 450,O 21 998,3 156,8 
1992 3 368,7 22 453,9 150,O 
1993 3/ 3 586,2 22 91 5,9 156.5 

11 Para los aAos 1950-1979 la fuente es el Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI): 
Cuentas Nacionales. 
Para los años 1980-1 993 la fuente es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

21 La fuente es el INEI. 
31 Preliminar. 
Elaboración: Subgerencia del'sector Real. 



ANEXO ll 
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS: 1984-1993 

(Nuevo8 soles de 1979) 

I Agropecuario 

I Pesca 21,7 24,5 31,8 28,l 36,3 37,7 37,8 345 35-5 44,O 

Manufactura 

Construcción 195,7 179,l 227,O 261,8 251,6 210,5 21 6,9 21 6,l 225,7 256,2 

I Gobierno 277.7 279,l 302,6 31 7,O 289,3 246,5 21 6,8 203,2 209,4 209,2 

otros 1425,7 1454,4 1597,O 1751,6 1581,6 1386,3 1333,3 1393,7 1370,7 1445,5 

PRQDUCTQ BRUTO 
INTERWQ 3!547,8 3648,O 4011,3 4347,s 3965.2 3503,8 3 W , 9  3450,O 3368.7 3586.2 

11 Preliminar. 
Fuente: Oficinas sectoriales de estadistica de los ministerios de la producción. 
Elaboración: Subgeremia de Sector Real. 



ANEXO III 
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS: 1984-1993 

(Variaciones porcentuales) 

Agropecuario 

Pesca 

Mineria 

Manufactura 

Construcción 

Gobierno 

Otros 2,4 2,O 9 3  9,7 -cj,7 -1 2,3 -3,8 4,5 -1,6 5,5 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 5 ~ 1  2,8 10,O 894 4 8  -1 1,6 4,s 2 8  -2,4 6,5 

11 Preliminar. 
Fuente: Oficinas sectoriales de estadistica de los ministerios de la producción. W 
Elaboración: Subgerencia de Sector Real. 



ANEXO IV 
PROWCCDN AGROPECUARIA POR PRINCPALES PRODUC70S : 1984 - 1993 

(Mllw & tondadar M-) 

P R w c a o u  

AQRICOU 

Cereales 

- Anoz 

(en dscara) 

- Malz 21 

- Sorgo grano 

- Tdgo 

FnRales 

- Um6i 

-Mango - 
-Manzana 

- Naranja 

- Palla 

- Pulano 

Hortalizas 

-Cebolla 

- c m 0  

- Tanate 

IndusMales 

- Algodón 

(en rama) 
- Cal6 

- CaAa de azúcar 

Menestras 

- Fdjd 

Oleaglnosas . 
- Coya 
Tubérculos 

y ralces 

- CaJmte 

- pepa 
- YucB 

PROWCClON 

PECUARIA 

Carnes 

- Alpaca 

- Ave 

- Capdno 

-ovino 

- Porcino 

- Vacuno 

Huwos 

Leche (vacuno) 

Lana (odno) 

Flbra (alpaca y llama) 

11 Prellrnlnar. 

2r Malz amadllo y malz arnlldceo. 

Fuenlb: Mhldterlo de Agriarhura. 

Elaboraddn: Subgerencla del Sector Real. 



ANEXO V 
EXTRACCION PESQUERA POR DESTINO : 1984-1993 

' (Miles de toneladas mdtricas) 

CONSUMO INDUSTRIAL 

Anchoveta 
Otras especies 

CONSUMO HUMANO 

Fresco 
Congelado 
Conservas 
Seco-salado 

PESCA CONTINENTAL 21 

Fresco 
Congelado 
Seco-salado 

11 Preliminar. 
21 Consumo humano. 
Fuente: Ministerio de Pesqueria. 

2 
Elaboración: Subgerencia del Sector Real. 

2 





ANEXO VI1 
INDICES DEL VOLUMEN nslco DE LA PRODUCCION DEL ESTRATO FABRIL: 1 0 8 ~ 1 0 ~ 3  

(19794 00) 

l. Indurtrl i do blonos do consumo 
31 1-312 Alimentos 
313 Bebldas 
314 Tabaco 
352 Qulmlca diversa 
390 DIversos 

II. Industrli do blonor Inkrmodlos (sln 31x) m,9 98,7 1W,6 117.1 101,9 8312 m,o 04,7 80.1 

IIA. Industrli do blonor Intormodlos (con 31 x) 
31 x Harina de pescado 
321 Textli 
323 Cuero 
331 Madera 
341 Papel 
351 Qulmlca Industrial 
353 Petr6leo refinado 
355 Caucho 
356 PiAsUws 
362 Vldrio 
368 Minerales no metAllcos 
371 MetAlica b&lca 
372 MetAllca bAslca no fenosa 

III. Industrli do blonos d. cipltal 
381b Productos metálicos 
382 Maquinaria y equipo 
383 Maquinaria y aparatos electriws 
384 Material de transporte 

TOTAL ESTRATO FABRIL (sln 31x) O1 ,5 113,4 130,7 111,8 88,8 86,2 91,9 67.9 92.3 

TOTAL ESTRATO FABRIL (con 31x) 012 . Oe,O 114,3 1303 113,6 O1 $6 89,2 96.3 91,6 97,6 

- 11 Prellmlnar, con base en una submuestra de Industrias seleccionadas. * Fuente: Ministerio de.lndustria, Turismo, Integracl6n y Negoclaclones Comerciales Intemaclonales. 
Elaboracl6n: Subgerencia del Sector Real. 





ANEXO IX 
PRODUCTO BRUTO INTERNO NOMINAL POR TlPO DE GASTO: 1984-1 993 

(Estnidum porcentual) 
u PGI. 

Gamba de consumo prlvado 

Gaetoe d. consumo públlco 
Qobiemo 
-Otras Instituciones 

Invsnlón bruta interna 
Inversión bfuta fija 
-Pública 2/ 
. M e m o  Y 
. Otm lnstltuclones 41 

-Privad8 
Variación de exlstendas 

Expoitrclón d. Menos y #nlcioe no flnancleros 

PRODUCTOBRUTOINTERNO 

11 Preiimlnar. 
2/ Hasta 1991 se considera la valorización de las obras ejecutadas; por ello, las cifras difieren de los montos registrados en las cuentas fiscales que muestran la e j ~ ~ ~ c i ó n  

financiera. 
Y Comprende al gobierno general: goblemo central, Instituciones públicas, IPSS y sociedades de benefidencia. 
4/ Incluye empresas públicas. 
Fuente: BCRP. 
Elaboracl6n: Subgerenda del Sector Real. 



ANEXO X 

PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL POR TIPO DE GASTO: 1984-1093 

(Nuevos Solas k 1070) 

aratoa do tonsumo @v@~o' 2 W0,3 2 324,O 2 660,l 2 872,8 2 W , 7  2 266,O 2 158.5 2 250.4 - 2 236,8 2 308.0 

Inveroh brutm Intounr 

inversión bruta nje 

- R1Mla 
. Gobierno 2i 
.OtraslnsWucion8sY 

- Privada 

VarlaciGi de exlstenclas 

PRODUCTO BRLCTO INTERNO 3647,8 3648,O 40113 4347.5 3005.2 3503,8 3364,s 3440,9 3388.7 3588.2 

11 Pmllmlnar. 

2i Comprende al gobierno general: gobierno mtral. instituciones pbblicas, IPSS y sociedades de beneficencia. 
3i Incluye ernpmsns p ú b l i i .  

Fuente: BCRP. 

Elaboracibn: Sibgerencia da Sector Real. 



. . , . 
ANEXO XI 

PRODUCTO BRWO INiERNO REAL POR TIW DE G1AST0: 108ClSW 

(V i r i i c ion r  pormtu i lur )  

1984 1 W  1066 1987 1- 1 989 1990 1SSI , 1- %m 
11 91 

. ' 

Q a e t ~  da consumo privado 2,9 14,8 7,6 4.1 -143 4,s %4 e S ?S@ 3'2 

Qpetoo de coneumo público 

9obierno 

-&ras instituciones 

Invealón brista intorni 

Inversión bruta fija 

-Pública 

. Gobierno 2/ 

. Otras instituciones W 
-Privada 

. . <  
. -. - '. a 

Impwlriclón de bioma y aarvlcioa no f ln inc luo i  -1 lI,@ -1 2.0 24,6 1 3 , ~  -10,s -16,s 7,s 15,1 @,e 4 3  . . 
" . . 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 5 1  2.8 Y 0,O 6 4  4 8  -1 lB6  -4'2 208 -2.4 

11 Preliminar. 

2/ Compreiide al gobierno general: gobierno central, instituciones p ú b l i .  IPSS y socieda&s de beneficericia. ' . --' 
W Incluye empresas públicas. 

--L .; , .  I 

Fuente: BCRP. 
-J Elaboraci6n: Subgerencia de Sector Real. , r i  ' r  . 



ANEXO XII 

COEFICIENTES DE AHORRO-INVERSION: 1984 - 1993 

(Como porcentaje del PBI nomlnal) 

Ahorro interno 

(1) 

Brecha 

ahorro - Invenl6n 

(1-11) 

11 Preliminar. 

Fuente: BCRP. 

Elaboración: Subgerencia del Sector Real. 



ANEXO Xlll 

TASAS DE VARlAClON DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS:l984-1993 

(A preclos de 1979) 

PBI Consumo lnverslón Exportacldn Importación Indico de 

11 Considera variación promedio. 

2/ Preliminar. - Fuente: BCRP. 
A 
CO Elaboración: Subgerencia del Sector Real. 



ANEXO XIV 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR : 1984 - 1993 

(Variación porcentual) 

1084 1986 1988 1987 1988 1 089 lo00 '1991 1991 1- -- -- - - 

M. Acum. M. h u m .  Mari. Acum. ' Mm. Acum. Mon. Acum. Mon. Aaim. Mari, Acum. kk .  Acum. Y.R ~cum;  Y.n Aorsm 

Enem 

Fsbrem 

Mano 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

.Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diiembre 

Fuente: 1NEl. 

Elaboración: Subgerencia del Sector Real. 



ANEXO XV 
BALANZA DE PAGOS: 6984-1993 11 

(Millones de US d6lares) 

l. BALANZA CUENTA CORRIENTE 

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

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

C. Servicios no financieros 

D. Pagos de transferencia 31 

II. CAPITALES A LARGO PLAZO 1 139 722 697 897 982 935 810 ' 726 61 2 1 237 
. . Y  

E. Sector público 
5. Desembolsos 

- .6. Refinanciación 
a. De amortización 
b. De intereses 

7.. Condonación 
8. Amortización 

,. '9.. Otros capitales 

F. Sector privado * 5 -265 -1 38 -10 44 25 57 -13 -119 137 590 

III. BALANZA NETA BASICA (I+II) 986 840 -445 -740 -379 938 -30 -558 -1 084 -537 

6. Capital de corto plazo y e.u o. -739 -560 -72 -45 -19 -75 1 6s 1 809 1 576 1 037 

IV. BALANZA DE PAGOS (III+G) 247 280 -51 7 -785 * -398.'. 863, 136 1 251. 492- 500. 

11 Considera el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública con el Club de París y la Japan ~eru'Oil Co. (JAPECO). 
2/ Preliminar. T 

31 A partir de 1990 considera los ingresos por remesas de peruanos en el exterior. 

A 
41 Registra el movimiento neto de atrasos en el pago del servicio de la deuda extama. 

m Fuente: BCRP, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ADUANAS y empresas. 
A Elaboración: Subgerencia de! Sector Externo. 



ANEXO XVI 
EXPORTACIONES FOB, POR GRUPO DE PRODUCTOS: 1984-1993 

(Millones de US dólares) 

1 984 1985 1 986 1987 1 988 1989 1990 1991 1992 11 1993 11 

l. PRODUCTOS TRADICIONALES 2 421 2 264 la86 1 952 1 944 2509 2 265 2 378 2 471 2994 
Mineros 1 368 1 205 1 041 1219 1 205 1 548 1 446 1 474 , 1649 1 432 
Petróleo y derivados 61 8 645 232 274 1 66 21 7 258 169 198 181 
Agrícolas 1 98 225 336 ln 1 67 239 175 21 0 115 n 
Pesqueros 1 37 118 206 223 357 41 O 336 467 440 542 
Otros tradicionales 100 71 71 59 49 95 49 57 72 102 

II. PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
Agropecuarios 
Textiles 
Pesqueros 2i 
Metal-mecánicos 
Qulmicos 
Sidero-metalúrgicos 
Minerales no methlicos 
Resto 3i 

111. TOTAL EXPORTACIONES FOB 3 147 2 978 2 531 2 661 2 691 3 488 3 231 3 329 3 484 3 464 

MEMO: 
Extracción de calamar gigante (valor) i d .  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 83 132 

ESTRUCTURA PORCENTUAL (%) 
Mineros 43,s 40,s 41,l 45,8 443 44,4 44,8 443 473 41,3 
Petróleo y derivados 19,6 21,7 92 10,3 6.2 62 8,O 5,1 58 52 
Agrícolas 63 7,6 133 6,7 6,2 6,9 5,4 63 3,3 22 
Pesqueros 4,4 4,O 8,1 8,4 13,3 11.8 10,4 14,O 12,6 15,6 
Otros tradicionales 32 2,4 23 22 1,8 2,7 1 ,5 1,7 2,1 2,9 

TRADICIONALES 

NO TRADICIONALES 

TOTAL 100.0 100,O 100.0 100.0 100,O 100,O 100,O 100.0 100,O 100,O 

11 Preliminar. 
2i A partir de 1992 incluye la extracción de calamar gigante bajo permisos de pesca. 
3i Incluye principalmente artículos de joyerla de oro y plata; maderas y papeles; pieles y cueros; y artesanlas. 
Fuente: BCRP, MEF - Oficina de lnformhtica y Estadistica (OFINE) y ADUANAS. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XVH 
EXPOFiiAUONES FOü, POR PfNNUPALES PRODUCTOS: 1964-1993 

(Mllloma & US c%lafes) 

Harhia de pescado 137 118 200 . 223 357 410 338 407 440 542 
Volumen (Mllea tm) 401 508 716 7x? 812 1005- 1084 1189 i o e i  i n s  
Precb (USYen) 342,4 2x?,6 287,7 305,7 438,7 374.1 310.3 393.3 431.0 , 3 1 4 3  

Algodón 23 51 39 19 30 e6 42 58 23 4 
246 624 474 1 89 218 734 430 554 209 41 Volumen (Mllee qq) 

82,6 81,6 l03,5 138.8 90.1 97.2 105.4 110,8 104.3 Recb (US'qq) Q2,5 

Azúcar 
Volumen (Mlles tm) 
Precb (USyqq) 

Cal6 
Volumen (Mlles tm) 
Precb (USYqq) 

Cobre Y 
Volumen (Mlles tm) 
Precb (eUCYlb) 

Hlerro 
Volumen (Milbnea Un) 
Precb (USWn) 

Oro 
Volumen (Mlles oz.tr.) 
Precb (USSlortr.) 

Plata reñnada 
Volumen (Mllbn.oz.~.) 
Precb (USYoz.tr.) 

Plomo Y 
Volumen (Miles tm) 
Precb (eUSVb) 

Zlnc 
Volumen (Mlles tm) 
Precb (eUSYlb) 

Petrdleo crudo y derlwadoe 
Volumen (Milbnea barrllee) 
Precb (USVb) 

H. PROWCTOS NO 

TRADICIONALES U 

IIL VALOR TOTAL (i+II) 

11 Preliminar. 
Y Incluye contenido de plata 
Y Incorpora principalmente metalee menores. 
41 A parllr de 1992 Incluye la extraccidn de calamar glgante ba)o pennlsos de pesca 
Fuente: BCRP, MEF-OFINE y ADUANAS. 
EiaboracMn: Subgerencla del Cector Externo. 



ANEXO XVlll 
IMPORTACIONES FOB - CUODE 11, POR SECTORES: 1984-19Q3 

(Millones de US dblares) 

l. BIENES DE CONSUMO 265 1 29 378 409 272 251 338 639 841 907 
Sector público 48 28 142 154 127 121 79 ' 69 15 13 
Sedor privado 217 101 236 ' 255 145 130 259 570 826 894 

II. INSUMOS 
Sector público 
Sector privado 

III. BIENES DE CAPITAL 771 558 761 976 729 666 886 934 1 120 1 136 
Sector público 400 1 69 158 152 117 247 170. 1 33 147 1 65 
Sector privado 371 389 603 824 61 2 419 71 5 801 973 971 

IV. DIVERSOS Y AJUSTE 180 295 21 5 335 203 285 335 325 307 151 
Sector público 110 227 159 241 129 136 183 154 123 94 
Sector privado 70 68 56 94 74 149 152 171 184 56 

V. TOTAL 
Sector público 
Sector privado 

MEMO: 

Principales alimentos 
Trigo 
Maíz y10 sorgo 
Arroz 
Azúcar 41 
Lhcteos 
Soya 
Cames 

11 Clasificación por uso o destino económico. 
21 Preliminar. 
31 Excluye donaciones. 
41 Incluye azúcar de caha en bruto sin refinar, clasificada como insumo. 
Fuente: BCRP, MEF-OFINE, ADUANAS y Comisión Nacional de Zonas Francas y Zonas de Tratamiento Especial (CONAFRAN). 
Elaboración: Subgerencia del Sector Extemo. 
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m ANEXO XX 
o) INDICE DE PRECIOS NOMINALES DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES TRADICIONALES: 1984-1993 11 

Harina de Algodón Azúcar Café SUB- Cobre Hierro Oro Plata Plomo Zlnc SUB- Petróleoy TOTAL 
pescado TOTAL retlnada TOTAL derivadas 21 

/ AGRICOLA MINERO 

n.a.: No aplicable 
11 Calculado con base en los precios promedio de embarque. 
21 Ponderado de acuerdo a la estructura de exporiacibn de cada año (fómula de Paasche). 
31 Preliminar. 
Fuente: BCRP. 
Elaboracibn: Subgerencia del Sector Externo. 
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ANEXO XXI 

INDICE DE PRECIOS REALES DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES TRADICIONALES: 19861993 11 

(Ano 1990 = 100) 

Harina de Algod6n Azúcar Caf6 SUB- Cobre Hierro Oro Plata Plomo Zinc SUB- Petróleoy TOTAL 
pescado TOTAL refinada TOTAL derhrados 21 

AGRICOLA MINERO 

n.a.: No aplicable 
11 Calculado en base en los índices de precios nominales de dichos productos, deflactados por el indice de inflación externa. 
21 Ponderado de acuerdo a la estructura de exportación de cada ano (fórmula de Paasche). 
31 Preliminar. 

L Fuente: BCRP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XXll 

lndladapmdoa M l c e  da volúmem lndlce de p d o a  lndlce de témilnos 
da exportiiclón da exporiadón externos de de 
Wldonri l  11 tradlclonal 21 Impsrtacl6n 31 lntercamblo 4/ 

(1) (10 (110 (1 1 111) 

1993 Y 78.9 127.7 1 13,2 69.7 

11 Ponderado de acuerdo a la estnictura de exportacidn d6cada año (f6mula de Paashe). 
2/ Ponderado de acuerdo a la estructura de export&idn del año base (fórmula de Laspeyres). 
3/ lnflacidn extema relevante para el Perú. 
4/ Calculado con bece en el lndi i  de precios de expoitacih deflactado por el lndlce de inflacih externa. 
Y Preliminar. 
Fuente: BCRP. 
Elaboraci6n: Subgerencia del Sector Externo. 

ANEXO XXlll 
COTIZACiONES DE PRODUCTOS AGROPECUARiOS: 1984-1993 11 

Trlgo 
Kansas Clty 

U W M  

Maíz 
Chicago 
U W M  

Azúcar 
Nueva York 
Contrato 11 

u w q q -  

Caíé 21 
Otros suaves 

arábigo8 
!Jwqs. 

11 Valor FOB. promedio anual. 

2/ Mercado de Nueva York. Cotización franco en muelle. 
Fuente: 'Estadlslicas Financieras Internacionales", Fondo Monetario Internacional (FMI); Reuters. 
Elaboracibn: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XXlV 
COTIZACIONES DE PRODUCTOS MINEROS: 1984-1993 11 

Cobre Plomo Zlnc Niquel Estafío Plata Oro 

21 21 21 2/ 2/ * 3.1 2/ 

euSMb. eUS$nb. eU§$nb. eUS$nb. cUS$nb. US$/Oz.Troy US$/Oz.Troy 

11 Valor CIF, promedio anual. . 
21 Mercado de Londres. 

3/ Mercado de Nueva York. - Fuente: Reuters. 
m 

Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XXV 
DEUDA EXTERNA TOTAL DEL PERU : 1984 - 1993 11 

(Millones de US dólares) 

A. LARGO PLAZO 10487 11785 13627 16278 16215 17058 18239 18868 19270 20228 

1. Sector público 2/ 9079 10553 12464 15021 15002 15882 17133 17915 18381 19021 
2. Banco Central de Reserva del Perij 31 862 825 788 870 827 792 776 735 661 960 
3. Sector privado 546 407 375 387 386 384 330 218 228 247 

B. CORTO PLAZO PUBLICO Y PRIVADO 1362 1092 1277 1356 1749 1551 1617 1919 2139 1929 

1. Creditos comerciales y financieros 978 ' 728 789 837 781 842 802 1 O01 1 206 1 201 

2. Sistema bancario 384 364 488 51 9 968 709 81 5 91 8 933 728 
a. Banco Central de Reserva del Perú 66 63 1.48 217 650 363 494 599 493 239 
b. Banco de la Nacidn 21 2 143 1 58 169 1 82 208 176 151 1 38 119 
c. Banca múltiple 83 115 1 32 84 78 90 69 9 1 225 287 
d. Banca de fomento 23 43 50 49 58 48 76 77 77 83 

C. DEUDA EXTERNA TOTAL ( A + B ) 11 849 12877 14904 17634 17964 18609 19856 20787 21 409 22157 

11 Preliminar. 
2/ Hasta el año 1990 incluye ajuste por variacidn del tipo de cambio. Considera el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública 

con el Club de Paris y JAPECO, así como las condonaciones de deuda con Suiza y los Países Bajos. 
31 Incluye el Tramo de Reserva del FMI (US$29 millones) y el efecto tipo de cambio de la deuda con el FMI. 
Fuente: BCRP; MEF - Direcci6n General de Cr6dito Público (DGCP). 
Elaboracidn: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEJíO XXW 
COEFICIENTES DE DEUDA EXTERNA : 1964 - 1993 11 

Deuda externa Deuda pública 2/ Servlclo deuda públlca 2/ Y 
total Exporbclones de bienes 

PBI 41 y aervlclos no finanderos 

11 Preliminar. 
21 De mediano y largo plazo; excluye pr6stamos de apoyo 8 la balanza de pagos. 
31 Corresponde al senricio efwüvamente pagado, incluye pagos con productos. 
4/ A fin de facilitar la comparación internacional se considera el valor en dólares del PBI 

' 

de 1979. corregido por la variacibn del deflactor impllcito del PNB de los Estados Unidos 
de Am6rica y por la tasa de crecimiento del PBI real. 

Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 

ANEJCO XXVll 
FLUJOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA: 1984 - 1993 11 2/ 

(Mlllonea de US dblares) 

Desembolsos Servlclo Otros Endeudamiento 
Y Amortlzaclbn Intereses T o W  capitales externo neto 

41 
I II 111 i k M  IV V=CII+IV 

11 Preliminar. 
21 De mediano y largo plazo; excluye pr6stamo.s de apoyo a la balanza de pagos. 
31 lncluye los alivios de renegociación de la deuda pública de 1983-85, 1991 y 1993. 
41 Registra el movimiento neto de atrasos en el pago del servicio de la deuda extema. 

Considera el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública con el Club de Parls y JAPECO. 
51 lncluye la reprogramación de atrasos con palses de Europa del Este. 
61 Incluye US$6 115 millones de la reprogramación con el Club de Parls. 
71 lncluye US$5 854 millones de la regularización de atrasos con el Club de Parls. 
81 lncluye US$867 millones de la regularización de atrasos con el Banco Mundial. 
91 lncluye regularizaciones contables por eliminación de atracos de deuda externa. 
Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XXVlll 
DEUDA PÜBLICAU(TERNA 11 a 

CREMTOS CONCERTADOS POR DESTINO : 1984 - 1993 
(Mlllones deUS dólares) 

Proyectos Importación 
de de Defensa TOTAL 

Inverdón alimentos 

11 Preliminar. 
2/ De mediano y largo plazo; exclu e prestamos de apoyo a la balanza de pagos. 
3/ lncl e US$421 millones del crgdito otorgado por la Ov-as Economic Cooperation Fund 

PE?~) de Jap6n y US$425 millones otorgados por el Bako Interamericano de Desarrolb 
BID) para ajuste estructural en el sector comercio. 

41 lncluye US$1 150 millones otorgados por el Banco Mundial para ajuste estructural del sector 
comercio, sector financiero y reforma estructural. lncluye US$222 millones. 
otorgados por el BID para quste estructural del sector financiero. 

Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Extemo. 

ANEXO XXlX 
DEUDA PUBL.ICA EXTERNA 11 

CREDITOS CONCERTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1984 - 1993 
(Millones de US dólares) 

Agencias oficlales Banca Organismos Países Europa Proveedores TOTAL 
y gobiernos internacional internacionales del Este 

11 Preliminar. 
2/ De mediano y largo plazo; excluye pr8stamos de apoyo a ia balanza de pagos. 
3/ Corresponde al crédito otorgado por la OECF de Japón. 
41 lncluye US$425 millones, otorgados por el BID. para ajuste estructural del sector comercio. 
5/ lncluye US$1 150 millones, otorgados por el Banco Mundial, para ajuste estructural del sector comercio, sector financiero 

y reforma estructural. lncluye US$222 millones otorgados por el BID para ajuste estructural del sector financiero. 
Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Extemo. 



ANEXO XXX 
DEUDA PUBUCA m R N A  '11 21 

CREDlTOS COllCERTAOOS POR PLAZO DE VENCIMENTO : 1SM - 1993 
(Mlllonom de US d ó b )  

D e l  a De S a D. 10 a Mlkde 
S aO)m 10 aAor 15 a h  1SaAor 

TOTAL 

- 

11 Preliminar. 
21 De mediano y largo plazo; excluye pr6stamos de apoyo a la balanza de pagos. 
3/ Incluye' USQ421 millones del crédlto otorgado por la OECF de Jepbn y USS 425 

millones. otorgados por el BID para ajuste estructural del sector comercio. 
44 lncluye USS 1 150 millones. otorgado por el Banca Mundlal. para ajuste estructural del sector 

comercio, sector financlero y reforma estructural. lncluye US$222 milbnes otorgados por el BID 
para ajuste estructural del sector financlero. 

Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboración: Subgerencim del Sector Externo. 

ANEXO XXXl 
MUDA PUBUCA EXiERNA 11 21 

DESEMBOLSOS NUEVOS POR DESTINO: 1W - 1983 
(Mlllomo de US dólarso) 

Proyectos 
de 

Invemlón 

Impoitaclón 
de D e h n  TOTAL 

allmntoo 

11 Preliminar. 
2/ De mediano y largo plazo; excluye pr6stamos al bCRP para la balanza de pagos. 
Y lncluye USS325 millones. otorgado por el BID, para ajuste estructural del sector comercio y USS 322 millones 

del cr6dito de Japbn a través de la OECF en 1991. 
4i lncluye USS63 millones (segundo tramo) otorgados por el BID para ajuste estructural del sector comercio y 

USS54 mlllones del saldo del crédito de Jap6n a trav& de la OECF en 1992. 
Y Incluye USS 975 millones otorgados por el Banco Mundial, de los cuales USS 867 millones ss utilizaron para regularizar atrasos; 

y USS 186 millones del BID, de los cuales USS 150 millones se destinaron para ajuste estructural del sector financiero y 
USS 36 millones para el sector comercio. 

Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboraci6n: Subgerencia del Sector Externo. 



" ANEXOXXXll 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 11 21 

DESEMBOLSOS NUEVOS POR FUENTE FINANCIERA: 1984 - 1993 

(Millones de US dblares) 

Agencias oficiales y gobiernos 161 229 129 148 153 174 118 427 31 84 31 216 31 

Banca internacional 181 5 O O O 18 4 O O O 

Organismos internacionales 260 206 205 220 94 17 40 382 41 176 41 1 282 41 

Países de Europa del Este 25 56 22 92 5 62 12 6 21 5 

Proveedores 399 197 139 125 98 109 7 1 57 106 6 

TOTAL 1026 693 495 585 350 380 245 *872 387 1 509 

11 Preliminar. 
21 De mediano y largo plazo; excluye prestamos de apoyo a la balanza de pagos. 
31 Incluye US$322 millones, US$54 millones y US$144 millones de prestamos de Japón a traves de la OECF 

en 1991, 1992 y 1993, respectivamente. 
41 Incluye US$325 millones, US$63 millones y US$36 millones otorgados por el BID, para ajuste estructural del sector comercio 

en 1991, 1992 y 1993 respectivamente. Además en 1993 esta institución otorgó un crédito por US$ 150 millones destinado al sector financiero. 
Asimismo, el Banco Mundial otorgó US$975 millones, de los cuales US$867 millones se utilizaron para regularizar atrasos y US$75 millones 
para privatización. 

Fuente: BCRP; MEF-DGCP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO xacifl 
TiPO DE CAMBIO PERU: 19841993 

Promdlo d d  periodo Fin da periodo 
Bimir io  11 I n íoml21  Binacirio 11 Informal 21 

Compn V.nt i  Promdio Compn V.nt i  h n n d l o  Compn Vent. Pmnndlo Compn V«it. Pronndlo 

V. por US dólar 
1984 3.59 3,71 3,65 n.d. n.d. 3,67 5.75 5.88 582 n.d. n.d. 5 s  
1985 12.50 12,74 12,62 n.d. n.d. 12.82 1732 17,44 17,38 n.d. n.d. 1730 
1986 17.66 17.87 17,77 n.d. n.d. 17,78 17.40 17.49 17,45 n.d. n.d. 20,03 
1987 31,24 31,80 31.52 n.d. n.d. 38,87 62.82 62.82 62.82 81,W 93,00 82.00 
1888 263,97 27372 268,85 310,85 318,42 314,W 1 727,81 1 771 .O8 1 748,50 1650,00 1750.00 1700,00 
1988 4 239.50 4 420,80 4 330,15 4 360.87 4428.98 439493 12 485.20 12 821,27 12 643.24 12830,OO 13050,OO 12940.00 
1990 169 462,s  205 344,70 202 403,68 205 266.07 207 536.22 206 401,14 505 710.47 528 134.66 516 922.57 545 000,00 550 W,00  547 500.00 
S/. por US dólar 6 
1991 0,76 0,78 O,TI o.nl o,m 0.774 0.85 0.07 o,m o , ~  o.on 0,873 

1992 124 1 3  125 1260 1,248 1 ,a 1 *m 1 -63 1,630 1 ,M 1 ,M 
Enero 0 9  0 s  0,99 0,986 0.994 0,880 0.87 0,w 0.98 0,873 0,877 0,875 
Febrero O ,07 O ,98 0.87 0,971 , 0,877 0,874 0.85 0,87 096 0.055 0,881 0,858 
Mano 0.95 0.98 O,= 0,953 0,960 0,956 0 , s  0,88 0.88 0,853 0,857 0,055 
Abril 1 .O1 1 ,O3 1,02 1,025 1.031 1.028 1 ,o4 1 ,06 1 ,O5 1,047 1,054 1 ,OS1 
Mayo 1,12 1,14 1,13 1,131 1.130 1,135 1.12 1.14 1.13 1,128 1,135 1,132 
Junio 1.17 1,18 1,18 1,174 1,181 1,178 1,18 1,18 1,18 1.182 1,190 1.188 
Julio 1.23 1.24 1.24 1,232 1,240 1,238 122 1.24 1,23 1,237 1,244 1,241 
Agosto 1,28 1,20 1.28 1,282 1,288 1 ,286 1.28 1 ,m 1- 1,288 1,291 1,288 
Setiembre 1 , s  1,38 137 1,366 1,373 1,360 1,47 1 .M 1 ,48 1.488 1.475 1,472 
Octubre 1 ,M 1,56 1.55 1,545 1.553 1.548 1.57 1 .S 1 ,58 1.575 1.582 1,578 
Noviembre 1.61 1.62 1,62 1.61 5 1.622 1,618 1 ,M 1.62 1 .81 1.610 1.616 1,613 
Diciembre 1.62 1,W 1 ,a 1,627 1,635 1,631 1 .M 1 ,e4 1 .M 1,630 1,638 1.834 

1993 1 ,m 1 ,m 1 ,O0 1,981 1 0- 1 2,14 2,16 2,l 5 2,150 2,160 2.1 66 
Enero 1 ,m 1 ,m 1,69 1,681 1,688 1,685 1 ,70 1.71 1.71 1,698 1,705 1,702 
Febrero 1,75 1 -76 1,76 1,748 1,755 1.752 1.78 1 .m 1,70 1.785 1.792 1.788 
Mano 1.83 1 ,84 1 , a  1,832 1,838 1,835 1 ,M 1,87 1,67 1,861 1,888 1,865 
Abril 1 .m 1 ,O1 1.91 1,805 1,910 1,908 1 ,83 1 ,m 1 .M 1,834 1,940 1,837 
Mayo 1.95 1,97 1,96 1,880 1.965 1,963 1 ,88 1,87 1,87 1.888 1.875 1,872 
Junio 1 ,99 2.00 2,00 1 ,m 2,003 2,001 2,w 2.03 2,03 2.026 2,031 2,028 
Julio 2,04 2.05 295 2.044 2,049 2,047 2,01 2 ,M 2.03 2,038 2.045 2.042 
Agosto 2.08 2.08 2.07 2,068 2,074 2.071 2.08 2,09 2.09 2,083 2.080 2,086 
Setiembre 2,08 2,lO 2,lO 2,087 2,084 2,091 2,13 2.14 2.14 2,127 2,135 2,131 
Octubre 2.13 2,14 2,14 2,132 2,140 2,136 2.14 2.16 2.15 2,148 2.1 54 2,151 
Noviembre 2.16 2.17 2,17 2,161 2,168 2,165 2.17 2,18 2,16 2.171 2.176 2,175 
Diciembre 2.15 2,16 2.16 2.158 2.165 2.162 2.14 2.16 2.1 5 2.150 2.1 60 2.155 

11 Entre 1984 y 1987pcorresponde a la cotizacidn de los CerMcados üancarios en moneda extranjera. Entre 1889 y julio de 1990 corresponde a la cotizaci6n del tipo de cambio de oferta y demanda 
de billetes publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). A partir de agosto de lssO corresponde a la cotUaci6n del mercado libre publicado por la mencionada instituci6n. 

21 Tipo de cambio del mercado informal calculado con base en observaciones propias. 
1 

Fuente: BCRP y SBS. 
m Elaboración: Subgerencia del Sector Extemo. 



ANEXO XXXlV 
TIPO DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS: 1984 - 1993 11 

(Datos promedio del periodo) 

Marco Florin Yen Libra Franco Lira DEG 
Alemán Holandés Japonés Esterlina Francés Italiana 21 

1 984 

1985 

1 986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1993 1,650 1,857 11 1,22 0,666 5,664 1 570,3 0,716 
Enero 1,619 1,820 125,14 0,651 5,490 1 492,O 0,727 

Febrero 1,642 1,848 120,84 0,695 5,562 1 547,O 0,729 

Marzo 1,641 1,851 1 17,Ol 0,684 5,595 1 592,O 0,724 
Abril 1,594 1,791 1 12,22 0,646 5,390 1 532,O 0,708 

Mayo 1,606 1,801 1 10,31 0,645 5,413 1 475,O 0,706 

Junio 1,652 1,852 107,26 0,662 5,552 1 501 ,O 0,710 
Julio 1,714 1,927 107,63 0,668 5,839 1 582,O 0,720 
Agosto 1,696 1,909 103,81 0,670 5,938 1 604,O 0,714 
Setiembre 1,621 1,821 105,39 0,656 5,674 1 568,O 0,706 
Octubre 1,603 1,845 106,99 0,666 5,758 1 602,O 0,711 
Noviembre 1,701 1,906 107,99 0,675 5,907 1 661,O 0,719 
Diciembre 1,712 1,917 11 0,Ol 0,671 5,850 1 688,O 0,722 

11 Unidades monetarias por dólar de los Estados Unidos de América. 
21 Derecho Especial de Giro. 
Fuente: 1981 -1 989 : 'Estadísticas Financieras Internacionales" FML. 1990-1 993 : Reuters. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XXXV 
ESTRUCTURA ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES: 1984 - 1993 

(Promedios simples a nivel sección NABANDINA) 11 

1 

I I 
111 
IV 
v 

VI 
VI1 

Vlll 
IX 
X 

XI 
XII 
Xlll 
XIV 
xv 

XVI 
XVll 
XVlll 
XIX 
XX 

XXI 

Animales vivos y productos del reino animal 
Productos del reino vegetal 
Grasas y aceites 
Productos industriales, alimenticios y bebidas 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias plásticas 
Pieles y cueros 
Madera y carbón vegetal 
Materias utilizadas en fabricación de papel 
Materias textiles y sus manufacturas 
Calzado, sombrería y afines 

Maufacturas de piedra, yeso y cemento 
Joyerla 
Metales comunes y manufacturas de estos 
metales 
Maquinarias y aparatos, material eléctrico 
Material de transporte ,' 

Instrumentos de óptica, foto y cine 
Armas y municiones 
Productos diversos 
Objetos de arte 

ARANCEL PROMEDIO 

11 A partir de 1992 se considera la clesificaci6n NANDINA a 10 digitos. 
21 Incluye la sobretasa de 15 por ciento sobre la tasa ad-valorem. vigente a partir de abril de 1984. 
31 lncluye la sobretasa de 17 por ciento sobre la tasa ad-valorem. vigente a partir de mayo de 1985. 
4/ lncluye la sobretasa de 21 por ciento sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de octubre de 1987. 
9 lncluye la sobretasa de 24 por ciento sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de enero de 19üü. 
61 lncluye la sobretasa de 24 por ciento sobre la tasa ad-valorem, vigente a partir de enero de 1988. Adicionalmente, se estableci6 en 

julio de 1989 un arancel máximo (ad-valorem más sobretasa) de 84 por ciento para las importaciones de bienes internadios y de capital. 
71 Decretos supremos 257-90-EF y 294-90-€F. 
81 Decreto Supremo 033-91-EF. 
91 Decretos supremos 133-92-EF y 027-92-AG. 
101 Decreto Supremo 100-93-€F. 

03 Fuente: BCRP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Extemo. 
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ANEXO XXXVl 
RESTRICCIONES PARA-ARANCELARIAS A LAS IMPORTACIONES: 1984 - 1993 

Dic. Jul. Dic. Abr. Dic. Dic. Dic. Jul. Dic. Dic. Dic. Dic. 

1984 1985 1985 1 986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 1992 1993 

Importación libre 4996 4757 3259 3224 O O 4192 4721 5269 5269 6483 6483 

Importación restringida 126 350 1 553 1 574 4 71 5 4 724 535 6 O O O O 

Importación prohibida 7 8 525 541 539 539 539 539 O O O O 

Importación prohibida 

temporalmente 172 188 O O O O O O O O O O 

Universo arancelario 11 5 129 5 115 5 337 5 339 5 254 5 263 5 266 5 266 5 269 5 269 6 483 6 483 

11 Incluye posiciones y subposiciones arancelarias para el periodo 1984-1986. Desde 1992 se considera la clasificación 
NANDINA a 10 dígitos. 

Fuente: BCRP. 

Elaboración: Subgerencia del Sector Externo. 



ANEXO XXXVll 
CUENTAS MONETARIAS DEL SISTEMA FINANC1ERO: 1-1993 11 

- (Nuevos ooles) -- (Mlleo de nuevoe soleo) (Mllloneo de nuevos MI~oL 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 . 1690 1991 1992 199321 

l. RESERVAS INTERNP.CIONALES NETAS 
A. Activos 
B. Pasivos 

II. OTRAS OPERACIONES NETAS CON ELEXTERIOR 

III. CREDriO INTERNO (A+B+C) 
A. Sector púb!lco 

1. Cr4ditos 
- Gobierno central 
- Resto del sodor público 

2. DepBsitos 
- Gobierno central - Resto del sector público 31 

B. Sector prlvado 
C. Otros actlvoa y paslvbs (neto) 

IV. OBLIGACIONES MON~TARIAS 
CON EL SECTOR PRIVADO (I+II+III) 
A. Moneda naclonal 

1. Dlnero 
Billetes y monedas en circulación 
Depósitos a la vista en moneda nacional 

2. Cuasldlnero 
Depósitos a plazo 
Depósitos de ahorro 
Cédulas hipotecarias de ahorro 
Otros valores 

B. Cuaoidlnero en moneda extranjera 
1. Depósitos 
2. Certificados de divisas 
3. Otros 

11 La moneda extranjera esta valuada al tipo de cambio promedio de compra y venta de fin de periodo. 
21 Preliminar. 
31 Incluye depóslos por refinanciación de 1983 y 1984. 

o) Fuente: Instituciones da1 sistema financiero. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Mynetano. 
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4 ANEXO XXXVlll 
O CUENTAS MONETARIAS DEL SISTEMA BANCARIO: 1984-1993 11 

(Nuevor d e s )  (Mller de nuevos soler) (Mlllonom de nuevor d w )  
1084 1985 1988 1987 1988 1980 1990 

e - 
1991 1992 199321 

l. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
A. Activos 
B. Pasivos ' 

II. OTRAS OPERACIONES NETAS CON EL EXTERIOR -1711 -2596 4410 -1306 4616 130 18 310 -32 -7 186 

III. CREDITO INTERNO (A+BC+D) 
A. Sector público 

1. Créditos 
- Gobierno central 
- Resto del sector público 3/ 

2. Dep6sitos - Gobierno central 
- Resto del sector público 3/ 

B. Sector prlvedo 
C. Caplíal, reoenras, provlrloner y rerultador 
D. Otros actlvor y parlvor (neto) 

IV. OBLIGACIONES MONETARIAS 
CON EL SECTOR PRIVADO (I+II+III) 18432 41002 63610 134795 992623 20998 1 004624 3832 7033 12312 
A. Monda naclonal 8674 27786 S6340 110146 6437i8 16 097 580 782 1536 2466 3661 

1. Dlnoro 4670 16450 33323 78988 467103 8W4 420 884 645 1620 2 373 
Billetes y monedas en circulación 2502 8132 16244 41945 261373 5372 272874 643 1 101 1551 
Dep6sitos a la vista 2177 8318 17079 37043 205820 3532 148010 302 519 821 

2. Cuarldlnero en m o n d a  naclonal 3995 11336 '22026 40161 176W1 7103 150808 501 845 1 284 
Dep6sii.o~ a plazo 1168 4015 7736 14335 43050 2 159 40 794 135 185 356 
Dep6sitos de ahorro 2228 5901 11136 20111 115120 4424 108103 421 631 885 
CBdulas hipdecarias de ahorro 541 1101 1964 3!)12 14837 465 9 090 29 13 10 
Otros valores 58 319 1190 li'C9 3578 145 1911 6 16 33 

B. Monda extranjera 9758 63216 8230 15660 348846 4 901 513 842 2296 4660 8666 
1. Depósitos 9623 13028 8051 14519 277532 4 158 492 424 2291 4&2 8653 
2. Certificados de divisas 135 188 179 1131 71313 743 21 418 5 6 2 

11 La moneda extranjera está valuada al tipo de cambio promedio de compra y venta de fin de periodo. 
21 Preliminar. 
3i Incluye COFIDE y depósitos por refinanciación de 1983 y 1984. 
Fuente: Instituciunes del sistema bancario. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario. 



ANEXO XXXIX 
RESERVAS INTERNACIONALES DEL SISTEMA BANCARIO: 1984-1993 

(Millones de US dólares) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 199Q 1991 1992 1993 11 

D. ACTIVOS INTERNAClONALES 
- Banco Central de Reserva 

Oro 
DEG 
Tramo de oro en el FMI 
Otros activos 

- Banco de la Nación 
Oro 
Otros activos 

- Banca de fomento 
Oro 
Otros activos 

- Banca múltiple 
Oro 
Otros activos 

II. PASIVOS INTERNACIONALES 1 185,3 
- Banco Central de Reserva 867,l 
- Banco de la Nación 21 2,3 
- Banca de fomento 22,6 
- Banca múltiple 83,3 

111. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 1 102,9 

11 Preliminar. 
Fuente: Instituciones del sistema bancario. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario. 



ANEXO XL 
CUENTAS MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 1984-1983 11 

(Nuevos soles] 
1985 1986 1987 

(Miles de nuevos soles) 
1 989 lSS0 

(Millones de nuevos soles) 
1891 1892 199321 

l. RESERVAS INTERNACIONALES NWAS 
A. Activos 
B. Pasivos 

Il. OTRAS OBLIGACIONES NETAS CON EL EXTERIOR 

III. CREDITO INTERNO (A+B+GD+E) 
A. Sector público 

1. Cr6ditos - Gobierno central - Resto del sector público 3/ 
2. Depbsitos - Gobierno central - Resto del sector público 3/ 

B. Sector privado 
C. Sistema bancario 

- Banco de la Naci6n - Banca de fomento 
- Banca múltiple 

D. Capital, reservas, provisiones y resultados 4i 
E. Otros activos y paslvos (neto) 

IV. OBLIGACIONES MONETARIAS 
CON EL SECTOR PRIVADO 1I+II+III1 
A. En moneda nacional 

1. Emisidn primaria 
1.1 Billetes y monedas emitidos - Banca - En circulaci6n 
1.2 De 6sitos - banca 

. Naci6n 

. Múltiple 

. Fomento - Otros 
2. Valores emitidos 

B. En moneda extranjera 
1. Dep6sitos - Banca - Resto 
2. Certificados - Banca - Sector privado 1 6  179 113; 

1/ La moneda extranjera esta valuada al tipo de cambio promedio de compra y venta de fin de periodo. 
21 Preliminar. 
3/ Incluye COFIDE Y depdsitos Dor refinanciaci6n da 1983 Y 1984. 
4/ Para-1 993 se inciuye'las p6rdidas del ejercicio (Ley Orginica BCRP, artlculo 93) 
Fuente: BCRP. 
ElaboracMn: Subgerencia del Sector Monetario. 



- d ANEXO XLI 

'PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 1984-1993 
. " 

(Miles de nuevos sole4 

Encaje y otras TOTAL DEL 

disponibilidades Colocaciones Inversiones Varios ACTIVO 

Fuente: BCRP. , ,. 
2 

-l 
w Elaboracibn: Subgerencia del Sector Monetario. 
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P 
- I. PRINCIPALES CUENTAS DEL PASIVO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 1984-1993 
-. - . - , * .  .. ' . . .  

( ~ i ~ e s  de nuevos soles) 

" - ,  
OBLIGACIONES A LA VISTA - Obligaciones a' . Depósitos y . 

- - " .  . ' Billetes y monedes ~ e ~ ó s i t o s  y otras favor de instituciones obligaciones en , Capital y TOTAL  DE^ 
, '  en circulación ' obligaciones T o t ~ l  ' internacionales moneda extranjera reserves Varios PASIVO 

a .  

1993 1 788 738,73 9'2 266,26 1 881 004,99 - 3 061 881,98 . ' -5 481 813,21 - 50000,00 2 359 437,68 12 834 137i86 . 

' . . . . .  . * I . . . . Fuente: BCRP. . .. - ' ..: , ' , . '. b . .  . . . . . 1 L  . . . 
ElaboraciQn: Subgerencia del Sector Monetario. 



ANEXQ XLlll 

CUENTAS DE ENCAJE Y OTRAS DISPONIBILIDADES DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 1984-1993 

(Miles de nuevas soles) 

-- ENCAJE -- LEGAL 
Oro Qro Disponibi- Aporte del Perú Otras 

en el en el lidades en en oro y DEG Plata TQTAL disponi- TQTAL 

país exterior el exterior al FMI bilidades 

A Fuente: BCRP. 

Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario. 



ANEXO XLIV 

COLOCACIONES DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 1984-1993 

(Miles de nuevos soles) 

Banco Bca. múltiple Banca de fomento Banca y emp. TOTAL DE 

Gobierno de la y empresas COFlDE financieras COLOCA- 

Nación financieras Producción Vivienda en liquidación CIONES 

- - - - -- 

Fuente: BCRP. 

Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario. . 



ANEXO XLV 
OBLIGACIONES A LA VISTA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 1984-1993 

(Miles de nuevos soles) 

DEPOSITOS A LA VISTA 
Billetes y Otras Total de 

monedas en En poder Otros Bca. múltiple y Otros Total obligaciones obligaciones 
circulación del público empr. financieras depósitos 11 depósitos 21 a la vista 

- - - - - 

11 Depósitos especiales. 
21 Cheques de gerencia. - Fuente: BCRP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario. 
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4 ANEXO XLVl 
03 CUENTAS MONETARIAS DEL BANCO DE LA NACION: 1 W l ü W  11 

(Nuovoe &) (Mlbo ¿a nwvoe oofoo) (Mlllonoa do nuovoa ooko) 
1064 1986. 1988 1W7 1W8 1888 1080 1891 1 m Z  10BBY 

1. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
A. Activos 
B. Pasivos 

11. OTRAS OPERACIONES NETAS CON EL EXTERIOR 183 -248 174 M4 83í7  2i6 

111. CREMO INTERNO (A+B+C+D+E) 
A Sudor pObllco 

1. Créditos 
- Gobierno central - Resto del sector público 31 . 

2. Depósitos 
- Gobiernocentral - Resto del sector público 3/ 

B. m o r  privado 
C. Oporecione~ I n ~ n c a r i o o  (noto) 

1. BCRP 
- Efectivo - Depósitos - Obligaches 

2. Banca de fomento - Crédltos y depósitos 
- Obligaciones 

3. Banca múltiple - Crwiosy dep6si  - Obligaciones 
D. Gapltal, rwe~~tb,  prowiolonoo y m u b d o a  
E. Oboe activoo y pnolwo (noto) 

N. OBLIGACIONES MONETARIAS 
CON EL SECTOR PRIVADO (I+II+III) 
A Llquldor en monada nacional 

1. Depbltos a la vista 
2. Depbios a plazo 
3. Depbltos de ahorro 

B. Llquidar on monoda ikran)era 2636 2287 4612 76473 674 

11 La moneda extranjera este valuada al tipo de cambio promedio de com~ra v venta de fin de periodo. 
21 Preliminar. 
3i incluye operaciones con COFIDE. 
Fuente: Banco de la Nación. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario. 



ANEXO XLVll 
CUENTAS MONETARIAS DE U BANCA MULTIPLE: 1984-1993 11 

(Nuevos solea) (Miles de nuevos solee) (Millones de nuevos solea) 
1961 1985 1886 19a1 1986 1989 1990 1991 1992 199921 

l. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 4(W -Tb 489 2 919 82 m1 1920 152301 375 524 117 
A. Activos 967 1534 2334 5702 121936 2400 188040 463 890 1333 
B. Pasivos 474 1 612 1 845 2 783 39 O55 474 35 739 88 386 616 

II. OTRAS OPERACIONES NETAS CON EL EXTERIOR 184 480 4ü2 1324 24338 297 31 782 89 132 182 

III. CREDiiO INTERNO (A+&GD*E) 12024 24152 35378 66W7 399391 10098 449652 2351 4818 9346 
A. Sector público 2i4 546 645 1616 14052 867 -3 437 -46 -368 -916 

1 .  Créditos 453 1137 1471 4276 29044 1 095 27 286 89 112 180 - Gobiemo central 130 387 535 762 5 716 85 1 7 014 21 33 ' 44 - Resto del sector público 3/ 323 749 936 3 514 23 328 244 20 272 68 79 136 
2. Depósitos 179 590 2116 2660 14992 228 30723 1 35 480 1096 - Gobierno central 14 49 74 63 1162 25 1 180 5 89 288 - Resto del sector público 3/ 165 540 2042 2597 13830 203 29543 130 391 810 

B. Sector prfvado 7166 15519 24736 46212 323718 7307 412612 1759 3759 7597 
C. Operacionecr interbancaidas (neto) S350 10800 14453 23 139 120 115 %2 147 089 7 1811 3501 

1 .  BCRP 5740 12047 16915 26156 147377 1 244 203 661 795 1 830 3380 - Efectivo 271 719 1639 3571 25199 115 1 47 720 41122 - Depósito 
159 

6451 13999 19369 33572 213721 2146 177321 703 1 725 3 228 - Obligaciones 982 2670 4113 10987 91543 1 622 14 782 23 41 Y 8 
2. Bem de la Nación -301 -1 188 -1 847 -2 465 -14 154 -345 -57 813 -85 -1 52 60 - Crwitosydep6sitos 6 69 671 482 1 272 1 1  1060 19 6 1 - Obllgadones 307 1257 2518 2947 15246 356 58 873 104 1 58 61 
3. Banca de fomento -89 -60 -615 -552 -4 108 63 1 221 -7 -7 -5 - Créditosydepdsios 41 171 484 1478 1936 122 5 834 11 1 O - Obligaclones 130 231 1099 2030 6044 59 4 613 18 8 5 

D. Clpltal, iierervas, provlslones y multados 2476 7074 11038 19530 320163 5 373 376 595 n 6  115i 1416 
E. Otror icthros y p88Ivos (neto) 1710 4361 7872 15170 252669 6 336 270 003 71 1 91 9 m 

IV. OBLIGACIONES MONETARIAS 
CON EL SECTOR PRIVADO (l+ll+111) 12701 24554 36269 70850 506610 12322 633735 2- 5474 10225 
A. Uquldm en moneda naclonal 4 608 15 250 31 011 61 942 323 563 9073 243110 719 1192 1 W  

1.  Depósitos a la vista 1797 6478 13838 30491 176579 2911 114446 224 450 743 
2. Depósitos a plazo 959 3597 7035 12815 39459 1 989 28 205 90 136 294 
3. Depósitos do ahorro l n 5  4998 9726 17693 103n4 4049 97540 398 594 840 
4. Cédulas hipotecarias de ahorro n 176 411 8 n  3579 124 2 917 7 1 1 
5. Otros valores 1 1 1 ' 6 6  172 O 2 O 11 16 

B. Llquldez en moneda extranjera 8092 9304 S258 8908 183047 3 249 390625 2076 4282 8931 

11 La moneda extranjera este valuada al tipo de cambio promedio de compra y venta de fin de periodo. 
21 Preliminar. 
31 Incluye operaciones con COFIDE. 
Fuente: Instituciones de la banca múltiple. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Monetario 



ANEXO XLVlll 
CUENTAS MONETARIAS DE LA BANCA DE FOMENTO EN LIQUIDACION: 1964-1W 11 

(Nuevo. solos) (Mller & n w 0 1  w k r )  (Mllloim & nwvo .  wk.) 
1984 1986 1066 1987 1888 10és 1990 1991 1991 100ii)Y 

l. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 53 -318 616 -280 -7- 27 - 1 0 c ~ l  6 9  -104 -1 Se 
A. Activos 182 275 126 1 374 21 428 281 28 813 15 21 20 
B. Pasivos 129 593 701 1 634 29234 254 39234 74 125 1 70 

II. OTRAS OBLIGACIONES NETAS CON EL EXTERIOR 4073 -738 -717 4498 -16082 1 46292 -27 4 4 

III. CREDTTO INTERNO (A+B+GD+E) 2986 S337 7 396 13 816 7i 662 1670 m647 261 274 329 
A. Sector públlco 

/ 

88 878 2090 3606 60314 680 20241 68 00 88 
1. C M i o s  203 1181 2387 4277 52832 578 21 711 75 84 89 - Gobiemo central 53 743 1 421 1 073 34 802 

' 
17342 36 49 64 - Resto del sector público Y 150 438 976 3204 18030 209 4 360 40 45 36 

2. Dep6sitos 115 303 307 671 2 518 18 1 470 7 8 8 - Gobierno central 58 132 122 323 386 5 1 097 5 5 5 - Resto del sector público Y 59 171 185 348 2 132 13 373 2 3 1 
B. Sector prlvado 6899 12232 22538 48623 242416 3790 208978 607 76a 907 
C. Opemcionar int.rbrncarkr (noto) -2 085 -3484 -9266 -22 587 -136 B2l -3844 -101 816 -71 -188 -204 

1. BCRP -1 649 -2 186 -7 576 -10 671 -08 897 -3234 -84719 -78 -1 84 -208 - Efectivo 37 140 235 608 3 825 62 2662 5 4 1 - Dep60ios 215 1173 736 2650 29385 217 8 628 28 O O - Obligaciones 1901 3508 8547 22929 122107 3513 106008 109 188 207 
2. Banca de la Nacibn -484 -1 317 -2 355 -3 315 -50 672 -647 -227 O 6 -3 

Chdiios y depósitos 16 1 37 85 1 55 832 13 1 939 8 1 O - Obligaciones 510 1454 2420 3470 51504 560 2 166 8 7 3 
3. Banca múltiple 68 39 888 399 3848 -63 6 870 5 4 6 - Cdditos ydepósios 123 215 1133 2128 5 762 63 3 589 15 11 6 - Obligaciones 85 176 467 1 720 2 114 128 10450 10 7 O 

D. Capital, nmenao, provl r io im y mult.dor 1269 2894 4954 10- 104927 1273 189- 388 606 tal 
E. Otros actlvor y paslvor (neto) 468 -1416 -3014 6237 26880 2346 14730  36 91 310 

IV. OBLIGACIONES MONETARIAS 
CON EL SECTOR PRIVADO (I+II+III) 1981 4283 8103 12067 64674 1466 64734 186 124 107 
A. Uquldoz on momda naclond 1398 3222 11248 42840 1 240 38429 118 91 68 

1. Depósitos a la vista 252 865 1267 3472 17110 335 12 443 35 29 13 
2. Depósitos a plazo 192 289 3?7 960 2 412 142 10626 43 42 39 
3. Dep6sitos de ahorro 431 825 1258 2 048 8654 277 7 278 12 3 2 
4. W u l m  hipotecarias de ahorro 464 925 1553 3035 11258 341 6 173 22 11 0 
5. Otros valores 57 318 1189 1733 3406 145 1909 6 8 5 

B. Uquider on m d  axüanjom 669 1061 469 809 11834 216 16306 47 39 99 
11 Los bancos Agrario, Industrial y de Vivienda se encuentran en estado de disolucibn para la liquidacibn de sus bienes y servicios a partir de 1992-0509 (Decreto Ley 25478); y 

el Banco Hipotecario desde 1992-08-07 (Resolucibn 766-9240s). Le moneda extranjera está valuada al tipo de cambio promedio de compra y venta de fin de periodo. 
21 Preliminar. 
Y Incluye operaciones con COFIDE. 
Fuente: Instituciones de la banca de fomento. 
Elaboracibn: Subgerencia del Sector Monetario. 



ANEXO XLD[ 
OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO : 1984-1983 

(Nuevos 8oles) (Miles de nuevos solea) 

1984 1985 1986 1987 1988 lW9  1990 1991 1992 1- 11 

l. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 
DEL GOBIERNO CENTRAL -796 206 

1. Ingresos corrientes 9 554 27 963 
2. Gastos corrientes 10350 27757 

II. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 
DEL RESTO DEL SPNF 1394 5498 

l. Empresas públicas 1196 4409 
2. Resto del gobierno general 198 1 089 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE DEL SPNF 598 S 704 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 438 1 O00 

V. GASTOS DE CAPííAL 5557 11 943 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V) 4 521 -5 239 
l. Gobierno central .-3 064 -4 574 
2. Empresas publicas -1 414 -1 045 
3. Resto del gobierno general -43 380 

VII. FiNANClAMlENTO NETO 
l. Externo 
2. Interno 

11 Preliminar. 
Fuente: Ministerio de Economía y Flnanzas (MEF), Banco de la Nación (BN), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Superintendenda Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT), Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), sociedades de 

u> beneiiciencia pública, gobiernos loca!es (GGLL) y empresas públicas. - Elaboración: Subgerencia del Sector Publico. 



ANEXO L 
OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO : 1984-1m 

(Porcentaje del PBf) 

l. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 
DEL GOBIERNO CENTRAL 

1. Ingresos corrientes 
2. Gastos corrientes 

II. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 
DEL RESTO DEL SPNF 

1. Empresas públicas 
2. Resto del gobierno general 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE DEL SPNF (1411) 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 

V. GASTOS DE CAPITAL 

Vi. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V) 
1. Gobierno central 
2. Empresas públicas 
3. Resto del gobierno general 

VII.'FINANCIAMIENTO NETO 
1. Externo 
2. Interno 

11 Preliminar. 
Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAT, SUNAD, IPSS. sociedades de beneficiencia pública, GGLL y empresas públicas. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO Ll 
RESULTADO PRIMARIO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO : 1984-1993 

(Nuevos soles) (Miles de nuevos soles) 

l. RESULTADO PRIMARIO -436 6 052 -6 669 -30 143 -162 033 -3762 9 766 575 256 633 942 1 113 499 

II. INTERESES 4085 11291 13439 22616 205949 3783 297734 1074726 1392896 2088897 
1. Gobierno central 3104 8642 10149 16130 134373 2197 230962 881582 1090702 1825767 
2. Empresas públicas 920 2436 3070 6015 69116 1519 63392 185277 294945 238949 
3. Resto del gobierno general 61 213 220 471 2 460 68 3380 7867 7249 24181 

t III.RESULTAD0 ECONOMICO 
DEL SPNF (1 - 11) -4 521 -5 239 -20 108 -52 759 -367 982 -7 546 -287 968 499 470 -758 954 -975 398 

Memo : 
Resultado primario 
(sln privatización) , -436 6 052 -6 669 -30 143 -162 033 -3 762 9 766 573-876 565 701 810 538 

11 Preliminar. 
2 

m Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAT, SUNAD, IPSS, sociedades de beneficiencia pública, GGLL y empresas públicas. 
w Elaboracibn: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LII 
RESULTADO PRIMARIO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO : 1984-1993 

(Porcentaje del PBI) 

- 

I I. RESULTADO PRIMARIO 4 6  3,2 -1,9 4 , 2  -3,7 -3,s O,2 1 4  1,2 1,4 

II. INTERESES 5,9 6,O 3,7 3,1 4,7 3,6 4,6 3,3 2,7 2,6 
1. Gobierno central 4,s 4 6  2 3  2 2  3,1 2,1 3,6 2,7 2,1 2 2  
2. Empresas públicas 1,3 1,3 o19 018 116 114 1,o o16 o16 0 3  
3. Resto del gobierno general 0, 1 0, 1 8, 1 0,1 oll oll 0, 1 oso ol0 ol0 

iII.RESULTAD0 ECONOMICO 
DEL SPNF (1 - II) -6,s -2,8 -5,6 -7,3 -8,4 -7,l 4 , s  -1,s -1,4 -1,2 

Memo : 
Resultado primario 
(sin privatización) 

11 Preliminar \ 

Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAT, SUNAD, IPSS, sociedades de beneficiencia publica, GGLL y empresas públicas. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO UII 
OPERACIONES DEL SECTOR PUBUCO NO FINANCIERO : 19841893 

(Nuevo. w k )  (M l lw  de nuevo. ooko) 

1 989 1980 1 991 1992 1993 11 

22333 1397561 7387451 12580M4 18717670 
7386 588068 3174773 5201856 8 121 787 
1330 49845 538518 933051 1 335 351 

13555 758272 3605716 6140366 9 139 583 
62 1 376 68444 315681 120 849 

1084 1 985 1 M  1087 1988 

l. INGRESOS CORRIENTES 26433 77312 111 317 182063 1113225 
1. Tributarloa 8083 25450 42531 65328 393413 
2. Contribuciones al IPSS 1 125 3 251 6 948 15 291 57 998 
3. No tisularloa 17200 48599 61838 102134 653083 
4. Tmnsferendaa 25 12 O 200 8 731 

IL GASTOS CORRIENTES 
1. Rernunemcknse 
2. B l o m  y servkkm 
3. Tramferendas 
4. Intereses 

tfl. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1 - 11) 698 6 704 -1 273 -21 677 -200 502 -3 802 -121 O75 388 755 1 171 606 2 284 162 

W. IMGRESOS DE CAPITAL 

V. GASTOS DE CAPITAL 
1. Fomción bruta de capitel 
2. Inveislbn flnanclem 
3. Olmo 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + W - V) 

MI. FINANCLAMIENTO NETO 
1. Ext.mo 

-LPgoplazo 
. Deeemboleoa 
. Amolthdbn 

- Corb plazo 
2. Intuno 

11 Pmllmlnar. 
03 Fuente: MEF, BN. BCRP. SUNAT. SUNAD, IPSS, eocledadee de benefldenda pública. QGU y emprke públicas. 

Elaboracl6n: Subgemnda del Sector Públlco. 
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ANEXO LIV 

a OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO : 1984-1993 
, - (Porcentaje del PBI) 

-- 

l. IhGRESOS CORRIENTES 38,2 41,O 30,9 25,4 25,6 21,O 21,8 22,5 24,O 22,9 
1. Tributarios 11,7 13,5 . 11,8 9,l 9,O 6,9 92 9,7 . 9.9 9,9 
2. Contribuciones al IPSS 1,6 1,7 1,9 2,1 1,3 1,3 0,8 1,6 1,8 1,6 
3. No tributarios. 24,9 25,8 17,2 14,2 15,O 12,7 11,8 11,O 11,7 11,2 
4. Transferencias 0,O 0,O 0,O 0,O 02 O, 1 0,O 0 2  0,s O, 1 

11. GASTOS CORRIENTES 37,3 38,O 31,3 28,4 30,2 24,6 23,7 21,3 21,8 20,l 
1 : Remuneraciones 9,4 8,4 8,9 92 8,3 73 52 5,6 5,9 5,4 
2. Bienes y servi+os 15,8 18,O 12,5 10,5 11,8 8,7 8,3 7,6 72 7,O 
3. Transferencias 62 5,6 62 5,6 5,4 4,5 5,5 4,9' 6,O 5,1 
4. Intereses 5,9 6,O 3,7 3,l 4,7 3,6 4,6 3,3 2,7 2,6 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1-11) ' 099 390 4 4  4 0  -496 -3,6 1,9 1,2 22 298 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 096 095 093 093 02 Os3 O,1 092 094 095 .. . 
V. GASTOS DE CAPITAL 890 693 596 4,6 4,O 3.8 2,7 299 44 4s5 

1. Formación bruta de capital 7,8 , 62 52 4,1 3,5 3,5 2,5 23 2,9 32 
2. Inversión financiera .O2 0,1 0,l 0,O 03 O, 1 0,O 0,l 02 O, 1 
3. Otros , l OSO 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,l 0,3 0,9 1,3 

VI. RESULTADO ECONOMICO (111 + IV - V) *,5 -2,8 -5,6 -7,3 4 4  -7.1 4 5  1,5 -1,4 1,2 
l .  

VII. FINANCIAMIENTO NETO 695 298 596 7,3 8,4 791 4,5 1 S5 194 192 
." 1. Externa 4,8 4,4 3,O 1,9 2,9 23 23 22 0,9 . 1,5 

2. Interno 1,7 -1,6 2,6 5,4 5,5 4,6 2,O -0,7 03 -0,3 

11 Preliminar 
Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAT, SUNAD, IPSS, sociedades de beneficencia pública, GGLL y empresas públicas. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



'C' %> t * rt Pi 

ANEXO LV 
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL : 19841009 

(Nuevoa m) (Mlkr <k n w o a  W) 

1984 1OBS 1986 1087 1- 1WO 1990 1991 1m 1- 11 

l. INGRESOS CORRIENTES 21 9554 27963 45191 66424 403392 7500 597497 3008766 5760223 8855115 

II. GASTOS CORRIENTES 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1 - 11) -796 206 -3990 -27916 -89819 -3 578 152 482 -24 741 496 703 858 364 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 3/ 92 272 140 O O O O 16000 78141 302 981 

V. GASTOS DE CAPITAL 2360 5052 10968 17326 68623 2 440 87 831 478 874 1 378 643 2 421 071 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V) -3064 4574 14818 -45242 158442 4010  -240293 487615 -799 -1259746 

VII. flNANClAMlENT0 NETO, 3064 4574 14818 45242 158442 6010 240299 487615 809799 1259746 
l. Externo 2356 5505 6365 9271 94902 1887 125109 688592 484570 1214480 

- Largo plazo 2142 5380 5887 8912 96943 1837 125109 888532 484570 1214480 
. Deeembotsos 6232 16129 21012 29138 245525 4474 324790 1439242'1396330 3071800 
. Amortización 4090 10749 15125 20226 148582 2637 199681 770710 911760 l a 7 3 2 0  - Corto plazo 21 4 1 25 478 359 -2 041 50 O O O O 

2. Interno 708 -931 0453 35 971 S3 540 4131 115164 180917 319229 45268 

11 Preliminar 
2i Incluye donaaones comentee. 
Y Incluye donaciones de capital. 
Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAT, SUNAD, Empreea Nacional de C o r n e W i n  de lneumoe (ENCI), Empreea Comercializadora de Alknentoo S.A. (ECASA) y E m p m  P e t F d b  

del Perú (PETROPERU). 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



3 ANEXO LVI 1 

a3 
a3 

, I . OPERACIONES . DEL GOBIERNO CENTRAL : 1984-1993 
(Porcentaje del PBI) 

. . . . . 0 :,, . , , L .  , ,  . . I r ,  . . . 

l. INGRESOS CORRIENTES 2/ . ' 13,8 14,8 ' ' 12,6 9 2  9,3 7,1 9,3 : 9,2 ' 11,O. 10,8 . . 
II, 

. 1 

. . . . 
II. GASTOS CORRIENTES ' . . 14,9 14.?',.13,7 13.1 l i . 3  10.4 11.7 9,2 , , 1.0,O . :9,8 

, 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1 - II) , -1,l 0,1 -1,l -3,9 -2,l -3,3 -2,4 -0,l 1,O - 1,l 

IV."NGRESOS DE CAPITAL 31 0,1 0 2  0,o 0,O 0,O oso 0,o 0,O. 0,1 0,4 
l 

V. GASTOS DE CAPITAL 3,4 2,7 3,O 2,4 1,5 2,3 1,4 1,s 2,6 3,o 

VI. RESULTADO ECONOMICO (NI+ IV - \o 4,4 -2,4 4,1 -6,3 -3,6 -5,6 -3,7 - 5  - 5  -1,s 
I 

VII. FINANCIAMIENTO NETO . 4,4 . 2,4 481 6 3  3,6 5,6 397 , 1 3  .1,5 1,5 
1 .&terno 3,4 2,9 1,8 1,3 2 2  1 8  1 3  2,o , 019 1,4 

" 3,1 2,8 ' 1,6 1 2  2 2  1,7 119 2,O ,. 0,9 
' i  

-Largo plazo 1,4 
-Corto plazo 0,3 0,1 0,1 0,o 0,o oso 0,o . oso 0,O ' 0,O 

2.lntemo . . 1 ,O -0,5 2,3 5 0  1,4 3 3  1,8 -a5 Ole O, 1 

. . .  

11 Preliminar. 
2/ Incluye donaciones corrientes. 
31 Incluye donaciones de capital. 
Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAD, SUNAT, ENCI, ECASA y PETROPERU. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LVll 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL : 1904-1993 

(Nuevos soles) (Miles de nuevos soles) 

1984 1 985 1986 1 987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 11 

l. INGRESOS TRIBUTARIOS 

1. lmpuestos a los ingresos 

2. lmpuestos al patrimonio 

3. lmpuestos a las importaciones 

4. lmpuestos a las exportaciones 

5. lmpuestos a la producción y consumo 

- IGV 

. Comercio interior 

. Comercio exterior 

- ISC 

. Combustibles 

. Otros 

- Otros 
6. Otros Ingresos tributarios 

7. Documentos valorados 

Ir. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

III.TOTAL DNGRESOS CORRIENTES (1+ II) 9 554 27 96j 45 191 66 424 403 392 7 500 597 497 3 008 766 5 760 223 '8  855 115 

-L 
11 Preliminar. 

CD Fuente: MEF, EN, BCRP, SUNAT, SUNAD, ENCI, ECASA y PETROPERU. . . 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LVlll 
INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL : 1984-1993 

(Porcentaje del PBI) 

.l. INGRESOS TRIBUTARIOS 
1. Impuestos a los ingresos 
2. Impuestos al patrimonio 
3; impuestos a las importaciones 
4.'lmpuestos a las exportaciones 
5. Impuestos a la producción y consumo 

- IGV 
. . .Comercio interior 
. Comercio exterior 

- ISC 
. Combustibles 

, . Otros 
I - Otros 

6. Otros ingresos tributarios 
7. Documentos valorados 

11. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 293 1,7 1,2 0,6 0,7 0,3 O,4 0,s 1 ~ 5  1,5 

III.TOTAL INGRESOS CORRIENTES (1+ II) 13,8 14,8 12,6 9,2 9,3 7,1 9 3  9,2 11,O 10,8 

11 Preliminar. 
Fuente: MEF, BN, BCRP, SUNAT, SUNAD, ENCI, ECASA y PETROPERU. 
Elaboración: Sübgerencia del Sector Público. 



ANEXO UX  
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL : 1084-1993 11 

l. GASTOS CORRIENTES 
1. Remuneraciones 
2. Bienee y eervicioe 
3. Traneferencias 

-Empresas públicas no financiera8 
-Gobierno8 locales. institucionee públicas y beneficiencia pública 
-Peneiones y otro8 

4. lntemees 
-Deuda Interna 
-Deuda extema Y 

II. GASTOS DE CAPITAL 
1. Formaci6n bnAa de capkal 
2. Traneferencias 

-Empresas públicas no financieras 
-Empreeas públicas financieras 
Gobiernos locales, institucionee p ú b l i i  y beneficiencia pública 

3.Otme 

III. SUBTOTAL (I+ II) 

IV. AMORTlUClON 
1. Deuda interna 
2. Deuda externa - 

V. TOTAL GASTOS (III + IV) 

11 Incluye loa gastoe efectuado8 por las corporacionee de desarrollo (CORDES), lnetituto Nacional de Desarrollo (INADE) e Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud ONFES). 
21 Pmliminar. 
Y comprende el Integro del servicio vencido; considera el costo financiero del eervicio impagado de la'deuda pública con el Club de Parle y la Japan Peru Oil Co. (JAPECO). 
Fuente: MEF. BN y BCRP. 

A 

Elaboraci6n: Subgemda del Sector Públim. 



ANEXO U( 
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL : 1984-1993 11 

(Porcentaje del PBI) 

l. GASTOS CORRIENTES 15,O 14.7 13,7 13.1 11,3 10.4 11.7 9.2 10,O 
1. Remuneraciones 5,4 4,9 5,1 5,3 43 4,O 2.9 2,s 32 
2 Bienes y servicios 22 23 2,5 2.0 1,4 1,3 1,7 1 2  1,7 
3. Transferencias v . 9  2,s 3,3 3,5 ' 2,9 3,O 3,5 2,8 3,l 

-Empresas públicas no financieras 0,o 08 03 0,1 O, 1 0,s 02 0,o 0,1 
-Gobiernos locales, instituciones públicas y beneficiencia pública 0,8 0,6' - 0,7 09 0,7 0,7 0,s 0,8 * 0,6 
-Pensiones y otros 2,l 1,8 7-2 2,s 2,l 1 3  2,7 2,O 2,4 

4. Intereses 4,5 45 23 22 3,1 2,l 3,6 . 2,7 2,l 
-Deuda interna 1 ,o 1 2  08 0,9 0,8 0,s 1,2 ' 0,6 02 
-Deuda externa W 3,4 3,4 2,s 13 2,s 1 3  24 2,1 13 

11. GASTOS DE CAPITAL 3~4 2,7 3,O 2,4 1,s 23 1.4 1 3  286 310 
1. Formación bruta de capital 33 2,4 2,s f,6 1,1 15 1 2  1 2  1.6 ' ,1,7 
2. Transferencias 0.4 02 0,7 05 0,s 0,7 02 02 0,6 0,7 

-Empresas públicas no financieras 0,s 0,1 0,1 0,O . 0,1 0-3 0-1 0,o 0,1 0,o 
-Empresas públicas financieras 0,O oto 0,1 a1 0,o oto 0,o 04 0,o 0,o 
-Gobiernos locales, instituciones públicas y beneficiencia pública 0,1 0,1 0,s 0,4 04 03 0,1 02 0,s 0,7 

3, Otros 0,O 0-0 0,O 02 0,O 0,O 0-0 0,O 0,4 0,s 
. - 

I1I.SUB TOTAL (1 + 11) 

IV. AMOR~~ACION 62 6,4 5,o '3,1 3,6 3.6 4,8 2.8 2,O 2,s 
1. Deuda interna 03 0,7 03 0-3 0,1 1,1 1,6 03 03 02 
2. Deuda externa 53 5,7 42 2,8 3,4 2; 5 3,2 2,3 1,7 23 

V. TOTAL GASTOS (III + IV) 24,6 23,8 21,7 18,6 16,s 16,3 17,9 13.5 - 14,7 16.3 

I 

11 Incluye los gastos efectuados por CORDES, INADE e INFES. 
21 Preliminar. 
3/ Comprende el lntegro del servicio vencido; considera el costo financiero del servicio impagado de la deuda pública con el Club de Parls y la JAPECO. 
Fuente: MEF, BN y BCRP. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 
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ANEXO MI 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL: 1984-1993 

(Nuevos soles) (Miles de nuevos soles) 

SECTORES ECONOMICOS 
1. Agricultura 
2. Transportes y comunicaciones 
3. Energía y minas 
4. Industria, comercio, turismo 

e integración 
5. Pesquería 

SECTORES SOCIALES 188 655 1 435 1 547 5772 130 3 388 28 733 57 294 169 833 
1. Educación 53 191 41 4 488 1 946 44 1296 18438 25158 104 436 
2. Salud 84 31 1 743 646 2 648 37 1 193 5 268 23 621 32 206 
3. Vivienda y construcción 5 i  153 277 405 1 '72 46 893 4 842 4 717 479 
4. Trabajo y otros O O 1 8 6 3 6 185 3 798 32 712 

SECTORES GENERALES 21 90 72 565 172 ' 601 41 7173 50696 -26988 68 921 

PROGRAMAS MULTlSECTORlALES 3/ 494 , 1030 1149 1509 5124 151 6 397 5 950 48 046 70 005 

TOTAL 

11 Preliminar. 
21 Comprende : Presidencia, poder judicial, poder electoral, ministerio público, ministerios de.Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, 

Instituto Nacional de Planificación, entre otros. 
31 Incluye proyectos de Ambito sectorial diverso.En los últimos periodos se incorpora gasto ejecutado en las microrregiones. 
Fuente: MEF. ' .  

Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 
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ANEXO LXlll 
RESUMEN DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 1984 - 1993 

(Nuevos soles) 

~. 
1984 1985 1986 1987 

(Miles de nuevos soles) 

l. INGRESOS CORRIENTES 16 852 
1. Venta de bienes y servicios 16 051 
2. Transferencias O 
3. Otros 80 1 

II. GASTOS CORRIENTES 
1. Remuneraciones 
2. Bienes y servicios 
3. Intereses 
4. Impuestos 
5. Otros 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1 - 11) 1 196 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 
1. Transferencias 
2. Otros 

V. GASTOS DE CAPITAL 
1. Formación bruta de capital 
2. Inversión financiera 
3. Otros 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V) -1 414 

VII. FINANCIAMIENTO NETO 
1. Extemo 

-Largo plazo ' 
-Corto plazo 

2. Interno - 11 Preliminar. 
Fuente: Empresas públicas. 
Etaboracibn: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LXlV 
RESUMEN DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 1984 - 1993 

(Porcentaje del PBI) 

l. INGRESOS CORRIENTES 
1. Venta de bienes y servicios 
2. Transferencias 
3. Otros 

II. GASTOS CORRIENTES 
1. Remuneraciones 
2. Bienes y servicios 
3. Intereses 
4. Impuestos 
5. Otros 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1 - 11) 1,7 2,3 0,o ' 0,3 -2,5 -03 0,s 02 Ole 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 
l. Transferencias 
2. Otros 

V. GASTOS DE CAPITAL 
l. Formación bruta de capital 
2. Inversión financiera 
3. Otros 

Vi. R'ESULTADO ECONOMICO (MI+ IV - V) -2,O -0,6 -1,8 -1,2 -43 -1,2 4 8  -0,s -0,o , 013 

VII.FINANCIAMIENT0 NETO 290 0,6 118 l2 43 112 Ola 095 090 
l. Externo 

-093 
1,3 1,4 1,1 0,6 0,7 0,7 0,6 O, 1 0,O 

-Largo plazo 
oro 

22 1,7 0-8 0,8 0,6 0,s 0,6 O, 1 0,O 
-Corto plazo -0,9 -0,3 03 -0,2 0, 1 02 04 O,O 000 Oto 

oro 
2. Interno 0,7 -0,8 0,7 0,6 3,6 0,s 02 0,4 0,O -0,4 

t /  Preliminar. 
%%ente: Empresas públicas. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO U(V 
RESUMEN DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 1993 11 

(Miles de nuevos soles) 

PETRO 
PERU 

l. INGRESOS CORRIENTES 
l .  Venta de bienes y servicios 
2. Transferencias 
3. Otros 

11. GASTOS CORRIENES 
1 .  Remuneraciones 
2. Bienes y servicios 
3. Intereses ' 
4. Impuestos 
5. Otros 

III.AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (C II) 

IV. INGRESOS DE CAPlTAL 

V. GASTOS DE CAPlTAL 
1 .  Formación bruta de capital 
2.Otros . 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + N - V) 

VII.RNANCIAMIE~O NETO 
1 .  EXtemo 

-Largo plazo 
. Desembolsos 
. Amortización 

Corto plazo 
2. lntemo 

ELECTRO 
PERU 

609 853 
567 994 

O 
41 859 

MINERO 
PERU 

CENTROMIN 
PERU 

SIDER 
PERU 

212 718 
176 092 

O 
36 626 

209 207 
32 904 

136 328 
24 538 
8 389 
6 968 

3 511 

76 

3 833 
3 792 

41 

-246 

246 
O 
o 
O 
O 
O 

246 

PESCA SUB-TOTAL 
PERU 

437 331 6 431 693 
434 524 6 279 252 

O 5 105 
2 807 147 336 

RESTO TOTAL 

A 11 Preliminar. 
5 Fuente: Empresas públicas. 

Elaboracibn: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LXVI 
RESUMEN DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 1993 11 

(Porcentaje del PBI) 

PETRO ENCl ELECTRO MINERO CENTROMIN SlDER PESCA SUB-TOTAL RESTO TOTAL 
PERU PERU PERU PERU PERU PERU 

l. INGRESOS CORRIENTES 
1. Venta de bienes y servicios 
2. Transferencias 
3. Otros 

II. QASTOS CORRIENTES 
1. Remuneraciones 
2. Bienes y servicios 
3. Intereses 
4. Impuestos 
5. Otros 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1- II) 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 

V. QASTOS DE CAPITAL 
1. Fonñaci6n bmta de capital 
2. Otros 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V) 

VII.FINANCIAMIENT0 NETO 
1. Extemo 

-Largo plazo 
. Desembolsos 
. Amortizaci6n 

-Corto plazo 
2. Interno 

- 

11 Preliminar. -. 

Fuente: Empresas públicas. 
Elaboraci6n: Subgerencia del Sector Público. 



ANUO m1 

F O W A C I ~  BRUTA DE CAPITAL DE us EMPFIESAS PUBUCAS NO nrmcimrs (POR SECTORES): i ~ i m  
\ 

(Nusvor da) (YIk & n w w  moho) 

ENERGIA Y MINAS 

PETROPERU 

ELECTAOPERU 

MINEROPERU 

MINPECO 

HIERRO PERU 

CENTROMIN 

Tlnlsya 

TRANSPOñiE Y COUUNlCACImES 

ENAPU PERU 

C.P.V. 

CORPAC 

ENTEL PERU 

ENAFER 

ENATRU PERU 

AERO PERU 

INDSIRIA Y TURlsUO 

SIDER PERU 

EMSAL 

EFrmR PERU 

INDUMIL 

SIMA PERU 

Oims 

WWENDA Y CmSTRUCQOII 

ESALSEDAPAL 

ESARSEDAPAR 

ESAT-SENAPA 

EMAD-ENACE 

P(cSQUERIA 

PESCA PERU 

EPSEP 

CERPER 

OTROS 5 42 209 597 2483 55 2355 41018 115752 128160 

TOTAL 3007 6025 7669 12800 T1548 1611 71098 a9827 407510 628127 

11 Preliminar. 
Fuente: Empresas públices. 
Elaboraci6n: Subgereneia de4 Sector Público. 



N 
O ANEXO LXVlll 
O 

FORMACIOM BRUTA DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 1984-1993 
(Porcentaje del PBI) 

Energía y minas 3,5 2,7 1,5 1,1 1,o 1,1 0,8 0,4 0,3 0,4 
Transportes y comunicaciones 0,4 0,3 0,3 0,2 0 3  o, 1 o, 1 o, 1 0,2 O, 1 
Industria y turismo 0,o 0,o 0,o 0,1 o, 1 0,o 0,o 0,o o, 0 0,o 
Agricultura y alimentación 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o o, 0 0,o 
Vivienda y construcción 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0 2  o, 1 o, 1 o, 1 0,1 
Otros 0,O 0,O 0,1 0,1 O, 1 O, 1 O, 1 O, 1 0,2 0,2 

TOTAL 4,3 3 2  2,1 1 ,8 1 ,8 1,s 1 ;1 097 098 0,8 

11 Preliminar. 
Fuente: Empresas públicas. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LXIX 
OPERACIONES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO : 1984-1993 11 

(Nuevos soles) (Miles de nuevos soles) 

l. INGRESOS CORRIENTES 
1 . Tributarios 
2. Contribuciones al IPSS 
3. No tributarios 
4. Transferencias 

II. GASTOS CORRIENTES 
1. Remuneraciones 
2. Bienes y servicios 
3. Transferencias 
4. Intereses 

111. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1- 11) 198 1 089 2 574 4 391 -1 854 69 12 396 348 315 367 056 554 023 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 97 337 1364 2555 6474 126 2321 26 861 69 574 181 719 

V. GASTOS DE CAPITAL 338 1 046 2600 5817 26 563 448 13 398 215 899 369800 732 586 
1. Formación bruta de capital 329 1030 2593 5655 26563 431 11998 176138 284937 583 579 
2. Otros 9 16 7 1 62 O 16 1400 39 761 84 863 149 007 

VI. RESULTADO ECONOMICO (111 + IV - V) -43 380 1338 1129 -21943 -253 1319 159277 66 830 3 156 

VII.FINANCIAMIENT0 NETO 43 -380 -1 338 -1 129 21 943 253 -1 319 -159 277 -66 830 -3 156 
1. Externo 95 213 227 236 731 22 908 2 160 O O 

-Largo plazo 98, 194 196 ,283 3 185 22 908 2 160 O O 
-Corto plazo -3 19 31 -47 -2 454 O O O O O 

2. Interno -52 -593 -1 565 -1 365 21 212 231 -2 227 -161 437 -66 830 -3 156\ 

11 Comprende: IPSS, instituciones públicas, sociedades de beneficiencia pública y GGLL. 
21 Preliminar. 
Fuente: MEF, IPSS, sociedades de beneficencia pública y GGLL. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 



ANEXO LXX 
OPERACIONES DE OTRAS ENTIDADES DEL: SECTOR PUBLICO : 1984-1993 11 

(Porcentaje del PBI) 

l. INGRESOS CORRIENTES 3,4 3 3  3 ~ 9  4 2  392 2,6 2,O 492 492 4,1 
1. Tributarios 02 0,4 0,s 0,s 0,4 0,2 ' .0,3 1,l 0,5 0,6 
2. Contribuciones al IPSS 1,6 1,7 1,9 2,1 1,3 1,3 0,8 1,6 1;8 13 
3. No tributarios 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 03 0,7 0,6 1,1 1 2  
4. Transferencias 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 03 0,9 0,9 0,6 

II. GASTOS CORRIENTES 3,1 2,8 3,2 3,6 3,2 295 1,8 3,1 3,5 3,4 
l. Remuneraciones 1,3 1 ,O 1,4 1,7 12 1,1 0,s 0,8 0,8 0,8 
2. Bienes y servicios 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 ' 0,4 1 ,O 1 2  1 2  
3. Transferencias 1 ,O 1 ,O 1,l l,l 1,3 0,9 0,9 1,3 1,5 1,3 
4. Intereses O, 1 O, 1 O, 1 O, 1 O, 1 O, 1 0,l 0,O 0,O 0,O 

III. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1- II) 0 3  096 O,+ 0,6 -0,O 0,1 0 2  1 ~ 1  0,7 097 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 0,1 0,2 0,4 084 0,1 0,1 0,O . 0,1 0,1 0 2  

V. GASTOS DE CAPirAL 0,s 0,6 0 , ~  opa 096 0,4 0 3  097 0,7 099 
l. Formación bruta de capital 0,5 0,5 * 0,7 0,8 0,6 0,4 02 0,5 0,s 0,7 
2. Otros 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O OSO 0,O 0,1 02 02 

VI. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V) -0~1 092 094 0,2 -0,5 -0,2 090 0,5 Os1 Oso 

VII.FINANCIAYIENT0 NETO 
l. Externo 

-Largo plazo 
-Corto plazo 

2. Interno 

11 Comprende: IPSS, instituciones públicas, sociedades de beneficiencia pública y GGLL. 
21 Preliminar. 
Fuente: MEF, IPSS, sociedades de baneficencia pública y GGLL. 
Elaboración: Subgerencia del Sector Público. 




