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INTRODUCCION 

de la economía peruana durante las últimas La evolución 

décadas, se ha caracterizado por presentar de manera 

de haberse alcanzado periódica, situaciones en las que luego 

niveles elevados de crecimiento del PBI, le ha correspondido 

otra, en la cual el ritmo de expansión económica comienza a 

descender en forma pronunciada; dicha situación ha sido como 

consecuencia de la restricción que tenemos en el sector 

externo, siendo la caracteristica principal de esta, el no 

haber podido aumentar el potencial de generar divisas 

propias, a través de las exportaciones, por lo menos a ritmo 

concordante con el crecimiento de la actividad económica y 

por ende, con el nivel de importaciones que esta requiera. 

Ante la marcada restricción externa, como limitante de la 

cantidad y crecimiento económico, los Gobiernos de turno han 

recurrido a la adopción de políticas de promoción de 

exportaciones de bienes manufacturados, más para resolver los 

problemas del momento, que el de encontrar en dicha 

estrategia, una via de desarrollo ~stable en el largo plazo, 

que eleve la condición de vida de la población. 

El Perú· ingresa al final de esta década, con una 

situación económica muy deteriorada, cuyas manifestaciones más 

saltantés son: la elevada tasa inflacionaria, ~ecesión general 

la brusca caida del PBI y el saldo negativo de las Reservas 
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Internacionales Netas <RIN), dicha situación ha llevado···a. que 

vuelvan a ponerse de manifiesto, con mayor énfasis, la· 

propuesta de exportar manufacturas, como alternativa capaz de 

resolver la crisis económica. Por lo tanto, el desarrollo del 

presente trabaJo, pretende dar explicaciones que permitan 

determinar si dicha propuesta constituye una alternativa 

viable para los intereses nacionales y populares en el 

mediano y largo plazo. 

Nuestra investigación tiene asimismo, el interés de 

evaluar el sector exportador peruano durante el periodo 1980-

1990, centrando el análisis en la evolución de algunos 

instrumentos de las politicas de promoción adoptadas; busca 

además determinar el valor agregado sectorial, para simular 

posteriormente qué ramas industriales deben de promoverse y 

qué politicas e instrumentos se han de adoptar, para 

conseguir que el sector exportador, coadyuve al crecimiento 

y desarrollo del pais. 
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CAPITULO.! 

MARCO TKORICO DE POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR EXTERNO 

El sector externo de la economia ha constituido 

tradicionalmente en el Perfi y en América Latinaj una 

variable importante en el proceso de desarrollo económico 

seguido por estos paises, debido a que en el Perú el 

comercio exterior representa más del . 30% del PBI y en 

América La~ina esta cifra representa más del 40% según datos 

de la CEPAL. (U 

El análisis del desarrollo de las economias de los 

paises de América Latina, se ha caracterizado por la 

presentación constante de déficits en la balanza comercial, 

situación que se ha hecho crónica(2), limitando la 

capacidad; primero, de importar, es decir la de poder 

adquirir maquinarias, equipos, tecnologia e insumos básicos 

del exte~ior; segundo, de invertir, debido a la ausencia de 

recursos financieros para modernizar y desarrollar la 

infraestructura fisico-social y los gastos de la creciente 

urbanización; y tercero de desarrollo, ya que no se ha 

podido obtener mejores nivelesde vida para la población. 

En tal sentido las estrategias de desarrollo que adopten 

en el futuro estos paises, deberá de tener en cuenta; los 

Términos de Intercambio, es decir la relación que existe 



entre el indice de precios 

precios de importación de un 

paises. En otras palabras 
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de exportación y el índice de 

determinado pais o grupo de 

si~nifica la cantidad de 

importaciones que se pueden adquirir con unidades de 

exportaciones, registrando como deterioro la baJa en su 

relación. También se debe tener en cuenta el peso relativo y 

absoluto de su sector externo, elaborando políticas 

coherentes y realistas que muestren un alto grado de 

interrelación y concordancia entre los objetivos y las metas 

que se persiguen tanto en el sector interno y externo de sus 

economías, a fin de lograr una tasa de crecimiento del 

producto, que asegure un crecimiento sostenido en el largo 

plazo. 

En el presente capítulo vamos a desarrollar, : las 

di.versas estrategi.as de desarrollo que han seguido los 

paises de América Latina, en distintas etapas de su 

desarrollo, entre estas tenemos Modelo de Diversificación de 

Exportaciones Primarias, Modelo de Sustitución de 

Importaciones, y 

Tradicionales. 

Modelo de Promoción de Exportaciones No 

1. 1.- MODELO DE DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES PRIMARIAS 

La adopción de esta estrategia de desarrollo está 

relacionada a la independencia política y administrativa que 

obtuvieron los paise~ de América Latina después de largo 

periodo de colonialismo{3). Naturalmente 
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un país, que recién se independiza tiene muchas espectativas 

que satisfacer de su población, por eJemplo, crear un 

sistema de administración gubernamental, priorizar en dicho 

contexto, no resulta fácil, el gobierno no puede 

inicialmente optar por un paquete de políticas muy bien 

elaboradas, ya que no cuenta con la capacidad institucional 

suficiente para apoyarla. 

El anélisis de la evolución económica de los paises de 

América Latina, nos permite seBalar que entre 1820 y· 1930, 

estos asumieron un modelo exportador, que modelo respondió a 

las expectativas durante un periodo más o menos largo, pero 

la aparición de restricciones tanto a nivel interno como 

externo, presionaron 

alternativas. 

El transfondo 

para 

de 

que se optara por otras 

este modelo es buscar· la 

transformación de la economía, con el obJeto de generar un 

desarrollo· autosostenido e independiente, esta 

transfor~ación recae en el sector primario exportador, 

generrando exc~dentes y produciendo un efecto de arrastre 

sobre el resto de la economía. Dicho modelo abogaba por la 

continuación de la producción de enclaves(4), la cual 

unida a una integración paulatina de la economia, provocarla 

una expansión del mercado interno, que con el 

empobrecimiento de la modernización, sentaría las bases para 

un crecimiento industrial. 
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La caracteristica principal del modelo en América 

latina, es que 

más importante 

nacional, estos 

las exportaciones constituian el 

y dinámico de la formación 

representaban el eJe de toda 

componente 

del ingreso 

la actividad 

económica; pero la acción sobre el sistema; desde el punto 

por la diversificación de la .capacidad productiva, era 

limitada por la estrecha base sobre el cual reposa. Apenas 

uno o dos productos primarios, por otra parte sus 

posibilidades de influir sobre el resto del sistema en la 

práctica de una serie de factores, cabe destacar el tipo de 

función productiva adoptada y el hecho de que el sector 

pueda o no ser un enclave de propiedad extranJera. En 

termines generales, el desarrollo del sector exportador dio 

luga? ·a un proceso de urbanización más o menos intensa 

acompafiada al que se iban estableciendo industrias de bienes 

de consumo interno, tales como tejido, calzado, vestuario, 

muebl~s. etc., sin embargo unida al sector agrícola de 

subsistencia, era insuficiente para dar un dinamismo propio 

de la actividad interna. Así pues, el crecimiento económico 

quedaba supeditado básicamente al componente de la demanda 

externa de productos primarios. 

La esencia de la problemática del crecimiento "Hacia 

Afuera", está vinculada a una clara división del trabaJo 

social entre los sectores externo e interno de la economia. 

El sector de baJa productividad era básicamente de 

subsistencia y sólo satisfacía una parte de las necesidades 
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de los alimentos, vestuario y viviendas del sector de la 

población incorporando 

consumidores. 

monetariamente a los mercados 

Son caracteristicas del modelo primario exportador, la 

escasa o nula intervención del Estado en la regulación del 

comercio exterior¡ las politicas con respecto a la propiedad 

tienden a ser libres y favorables a la penetración de la 

inversión extranJera directa, especialmente en áreas y 

sectores productivos que abarcaban los enclaves; los precios 

relativos de los mercados de la economia, se determinaban 

por el libre Juego de la oferta y de la demanda, etc. 

El modelo conduJo a que en la óltima década del siglo 

pasado y en los primeros del actual, comienza a 

desarrollarse en la. mayor parte de los paises de América 

Latina una incipiente industria local de bienes de consumo 

interno, formados po.r consumidores urbanos favorecidos por 

el proceso de urbanización y ascensos de nuevas clases 

medias. Asimismo, era manifiesta la elevada concentración de 

la propiedad de los recursos naturales y del capital en el 

sector de la exportación, originando una distribución 

dispareja del ingreso, tan es así que el grueso de la 

población mostraba muy baJos niveles de ingreso, que 

prácticamente los colocaba al margen de. los mercados 

monetarios. De 1914 a 1945, las economías latinoamericanas 

se vieron afectadas por crisis sucesivas de su comercie 



exterior, ello provocó una drástica baJa en los ingresos POl 

exportaciones, reduciéndo la capacidad de importar de dicho~ 

paisés {5). La gravedad de lo~ d~sequilibrios externo~ 

indujo a los gobiernos a adoptar medidas de defensa deJ 

ingreso interno, tales medidas que consistían sobre todo er 

restricciones y control de las importaciones, elevación de] 

tipo de cambio y compra o financiamiento de los excedentes, 

los cuales estaban encaminados más bien a servir de defensé 

contra el desequilibrio externo, que a estimular lé 

actividad interna, dichas medidas produJeron un incremente 

sustancial de los precios relativos y de las importaciones, 

lo cual creó un estimulo para la producción interné 

sustituta. 

La ~reservación de una base de exportación precaria l 

sin dinamismo, causa ~el estrangulamiento ~xterno, asi come 

la apaiidión de sectores dinámicos que s~ expandan en el 

mercado restrictivo de los mercados nacionales, y la falté 

de inversiones para la extracción de recursos primarios dE 

largos periodos de maduración cada .vez más costosos, 

llevaron a la quiebra al modelo. 

1.2.-MODELO DE INDUSTRIALIZACION VIA SUSTITUCION DE LAS 
IMPORTACIONES 

Durante el periodo, de 1930 hasta el fin de la Segunde 

Guerra Mundial, se presentaron situaciones en el campo del 

comercio exterior, que conllevaron ·~ una reducción :de loE 
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ingresos· por exportación, c"onsecuentemente se produJeron 

fuertes caídas de la capacidad de importar. Esto condujo a 

que los países de América Latina realizaran esfuerzos por 

sustituir importaciones, traduciéndose ello en una baja 

considerable del coheficiente general de las importaqiones. 

Esta etapa, de transición hacia un nuevo modelo, 

debido a la necesidad de los paises de América Latina de 

dinamizar su crecimiento, con el refuefzo de un· mayor 

comercio exterior, asi aparecen las ideas de lo que se 

denominaría proceso de Sustitución de Importaciones, 

entendido como un proceso de desarrollo, que respondió a las 

restricciones del comercio exterior, procuró repetir, en 
\.·: .. 

condiciones históricamentes distintas, .1~ experiencia de 

industrialización de los paises desarrollados(6). 

A fines de los affos 1940, comienza a. desarroll~rse en 

los paises de América Latina políticas orientadas a la 

sustitución de importaciones; el argumento en prode la 

orient~ción hacia el interior de la economía, reposaba en 

la presencia de imperfecciones en el mecanismo del : .. mercado 

que hacían que para que las economías de los paises en 

desarrollo, fuera dificil competir y desarrollarse, en tal 

medida políticas orientadas a estimular la industrialización 

podrían constituir una base dinámica para alcanzar un mayor 

crecimiento económico y lograr aumentos en los niveles de 

vida de la población(7). 
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El modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones constituyen un proceso de desarrollo interno 

que se produce y se orienta baJo el. impulso de re~tricciones 

externas y se modifican a través de uria · ampliación y 

diversificación de la capacidad de produción industrial, 

ello se puso en práctica a través de políticas económicas 

que implicaban una mayor presencia e intervención de Estado, 

dentro de la actividad económica. El instrumento que se 

utilizó fue la restricción a las importadiones de bienes 

manufacturados via una combinación de medidas de precios y 

de contrciles cuantitativos directos; como v.g. niveles 

elevados de protección efectivo o a traves de controles 

bastantes detallados, cuantitativamente complejas y muchas 

veces burocráticas sobre lasimportaciones; lo cual sirvió de 

aliento a los empresarios nacionales y extranjeros para 

invertir en industrias sustitutas de importaciones ya que se 

les asegura beneficios e1evados y por lo ·tanto una fuente 

directa de ahorro para la expansión, al reservársele un 

mercado.Ya establecido para la producción. Dicho medelo se 

caracterizó por que mantiene un tipo de cambio sobrevaluado, 

lo cual conllevaba a que los productores internos sustitutos 

de importaciones prefieran destinar su produdción al mercado 

interno, ya que el precio que recibian por sus productos era 

más alto que el que conseguirían en el mercado mundial. 

La industrialización sustitutiva, constituye 

básicamente en tres etapas: la :primera es la que lleva la 
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industrialización de importaciones de bienes de consumo y 

manufacturas ligeras como la confecciones. textiles, los 

alimentos y bebldas, materiales de construcción, etc; la 

segunda es una etapa más compleJa, la sustitución de 

importaciones de bienes intermedios de consumo duradero y en 

algunos casos bienes de capital; la tercera, donde se deberá 

producir bienes de capital, constituidos básicamente por 

equipos y maquinaria. 

Dentr6 del proceso de industrialización sustitutiva 

.debe resaltar la presencia del Estado, su situación se 

circunscribió, por dictar políticas en el campo del comercio 

exterior, propiciar acciones y medidas que tiendan a que el 

sector agricola sirva de apoyo al sector industrial, 

produciéndose materias primas y alimentos a baJos precios, 

permitió adembs que el desplazamiento de.la mano de obra 

rural, del campo a las urbes, generará una presión para que 

los salarios no fueran muy altos , garantizando de esta 

manera que el costo de producción de los trabaJadores fuera 

bajo, permitiera una rapida acumulación industrial(8). 

Asimismo, el Estado mediante un conJunto de medidas, 

intensificó su participación económica a nivel de inversión 

en infraestructura, para reorientar la acumulación en favor 

del desarrollo de la industria, y como un Empresario 

sumamente dinámico a través de la inversión directa en el 

sector estratégico de la economia(9). Complementariamente a 

través de políticas especificas, se buscó asegurar que los 
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mecanismos monetarios y financieros, contribuya al obJétivo 

de alcanzar la industrialización, mediante v.g. el O&htrol 

de divis~. la nacionalización parcial de la banca, thsas de 

interés reales, baJas lineas de créditos preferenciales,etc. 

El modelo de sustitución de importaciones, tuvo aporte 

positivo al desarrollo industrial, principalmente 

en su primera etapa; avanzando en el proceso de sustitución, 

paraque el crecimiento disminuyera y se hiciera más lento, 

ya que se presentaron problemas en el sector externo, ._debido 

al avance de la actividad sustitutiva, ya que se fueron 

requiriendo cada vez mayores fluJos de importaciones, 

principalmente en bienes intermedios y de capital, y en 

contrapartida al no haberse registrado mayores niveles de 

ingreso por exportaciones, provocaron que la escasez de 

divisas, constituyera una limitación al desarrollo del 

modelo, ello se refleJó en crisis periódicas de la Balanza 

de Pagos. 

La.experiencia de los paises de América Latina, muestra 

que el proceso de sustitución, comenzóa truncarse por la 

escasa magnitud del mercado interno, qué no permitió la 

expansión de las actividades más allá de dicho ámbito; se 

vieron casos de industrias que-se instalaron, al amparo de 

la sustitución y en ella existia una subutilización :de los 

muy grandes ( 10 r. ·. mostrando en 

consecuencia altos grados de ineficiencia. Cabe señalar que 
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la falta de competencia permitió que los productos 

sustituidos no mostrbran normas satisfactorias de control de 

calidad. 

En conclusión; lo manifestado en los párrafos 

anteriores permite seffalar que el proceso de sustitución de 

importaciones no generó independencia a problemas de Balanza 

de Pagos, contribuyó en forma insuficiente a resolver el 

problema del empleo, permitió la información de grupos 

oligopólicos en la industria .y de~c~idó el acceso .a lo~ 

mercados extranJeros, como medio de aprovechar economías de 

escala. Estas limitaciones fueron consecuencia de políticaE 

equivocadas y/o mal aplicadas que conduJeron a que el modele 

de. industrialización por sistitución de importaciones sE 

truncara(ll). 

1.3.-MODELO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Por la década de los aBos 1960, mUchos paises dE 

América Latina, en vista de que el proceDo de sustitución de 

importaciones, no resolvió el problema .del desarrollo dE 

producción de manufacturas, ni el de la diversificación dE 

su parque industrial; se propusieron pasa~· a una etipa dE 

transformar el sector secundario, de corisumidor a generado! 

de divisas en el sector primario, es así que algunos paiseE 

comenzaron a adoptar políticas orientadas a .la exportación, 

las cuales produJeron efectos dinámicos sobre la economi2 

interna y contribuyeron a esclarecer el crecimiento<12). 
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El "Modelo de Promoción de Exportaciones", se 

caracteriza por la existencia de incentivos por la obtención 

de divisas, las cuales son bastante uniformes y nc 

discriminatorias entie grupos de productos; complementándose 

a través de un montaj~ de un esquema Jurídico instituciional, 

que sirvió para operar los mecanismos de promoción, cor 

dichas politicas se buscó dos <Z> obJetivos: a) incremental 

las exportaciones y (b) diversificar las exportaciones tantc 

respecto a productos, como a mercados de exportación(13). 

La adopción de politicas de promoción de exportaciones 

como medio de obtener la industrialización, derivan. de Ul 

incremento del comercio internacional, a través· de 1~ 

eliminación de barreras y medidas controlistas, de una meno. 

intervención por parte del Estado y por la existencia de Ul 

tipo de·cambio bastante realista que permita asegurar 1. 

producción en el mercado interno y externo. Dichas política: 

coadyubaron a que las actividades de buen · rendimiento s 

puedan exportar más allá de la magnituddel mercado interno 

aprovechando los beneficios de la especialización(14). 

Entie otras caracteristicás relev~ntes del modelo, s 

puede mencionar; la existencia de reciprocidad en l 

transferencia de ingresos por parte· de.ia industria y 1 

agricultura, la reorientación de la inversión pública.a 

efectos de privilegiar la infraestructura para l 

exportación no tradicional, la complementación a través d 



politicas ·monetarias y financieras, etc. 

Este modelo pretende efectuar un cambio en 

estructura del comercio exterior de las economia!: 

Latinoamericanas que conlleve a equilibrar la Balanza dE 

Pagos, que sirva como una vía de expansión sostenida de 1< 

economía en el largo plazo; para alcanzar dicho camino, s~ 

acompaña, que les permita a los paises especializarse eJ 

ramas productivas an las ·cuales tengas ventaja: 

comparativas, además que se le brindó una serie d• 

incentivos, a fin de otorgarle a los exportadores, w 

tratamiento favorable en sus obligaciones tributarias 

asimismo que se deben dar acceso a line~s de crédito: 

preferenciales, y otro tipo de incentivos que vay~ desd 

tarifas de servicios püblicos subsidiados~ hasta asistenci 

técnica, capacitación e informaci6n(15). 

El modelo requiere que el Estado inicie toda una acció 

de apoyo a fin de promover las exportaciones, organizand 
·· ... 

los instrumentos de promoción y la 6rientación de da 

prioridad a las exportaciones sobre . otras variable 

económicas, asimismo debe buscarse. . permanentement 

sistematizar y perfeccionar los mecanismos de apoyo a fin d 

evitar acciones unilaterales y/o multilaterales de lo 

paises desarrollados, que pudiera afectar el fluj 

exportador. La promoción de exportaciones implica 1 

institucionalización de todo un esquema, 4ue con la toma d 

conciencia se acerque a la necesidad de dar un 
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caracteri~tica estable al negocio de exportación(16). 

La experiencia de los paises de América Latina, que 

fueron algunos paises tomaron la delantera, con esta 

política de promoción de exportaciones como consecuencia de 

la sustitución de importaciones, v.g. Brasil, Mexico y 

Argentina. Lamentabl~mente los otros paises iniciaron su 

estrategia de promoción de exportaciones, Biguiendo a los 

paises lideres, sin contar con un aparato productivo 

apropiado o una. · ·.· política de fomento industrial, 

presentándose severos problemas por falta de disponibilidad 

de una oferta tipica explorable. También se ha observado una 

tendencia a formular políticas en fomento a los 

exportaciones, copiando las experiencias de otros paises, 

ignorándose que la estructura productiva presenta en cada 

pais sus propias carateristicas y problemas y en 

consecuencia necesitan de instrumentos de especificas . 
. . ·, 

. . . 

El análisis del resultado de la aplicadión de políticas 

de fomento a las exportaciones en los paises de América 

Latina, en base a tres componentes:. ·.· incremento de 

exportaciones, diversificación de produdto~ y de mercados, 

sefiala que se han alcanzado logros, ~n l~s exportaciones 

manufactureras ha crecido en forma muy lenta dentro del 

comercio Mundial; se avanzó en cuanto a ~ue algunos paises 

las exportaciones No Tradicionales llegan a más del 30% del 

total de sus exportaciones, asi como ,se·· ~crecentó la 
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presencia en los mercados ya conocidos y se establecieron 

vínculos comerciales en nuevos mercados. El camino a seguir 

es largo y existen numerosas imperfeciones por identificar y 

corregir, por ejemplo como enfrentar exitosamente la 

existencia·. en el. comercio internacional de prácticas 

protecionistas por parte de de los paises desarrollados que 

han puesto barreras a los productos manufacturados 

provenientes de América Latina. En ~onclusi6n el desarrolle 

de estos paises dependerá de su capacidad para superar loE 

obstáculos que enfrente(17) 
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CAPITULO II 

EL ROL DE LAS EXPORTACIONES EN LA COYUNTURA ACTUAL 

2.1.-BASES PARA LA ELABORACION DE UNA 
DESARROLLO DEL SECTOR EXTERNO 

ESTRATEGIA DE 

La estrategia de desarrollo que adopte el país y para 

que resulte exitosa deberá tener en cuenta el peso relativo 

y absoluto de su sector externo; elaborar y aplicar 

políticas coherentes y realistas que .muestren la 

interrelación y concordancia entre los obJetivos y metas que 

se persigan tanto en el sector interno . y externo de la 

economia, conducente a lograr una alta tasa de del producto, 

que asegure un crecimiento sostenido a largo plazo. 

La importancia del comercio exteri6r~n el desarrollo 

del pais es cada vez más decisiva cin un contexto de 
·.·: . ... 

dificultades financieras a nivel interna6ional de cambios y 

de tendencias observadas en la economia internacional, a 

partir de la crisis mundial de 1973-1974, que muestra una 

economia internacional en situación de crisis, mutación y 

reordenamiento que ha venido alterando paulatinamente el 

escenario productivo, tecnológico y financiero. 

2. l. !;Estrategia De Desarrollo Del Comercio Exterior. 

La crisis económica, ha generad6 un panorama de 

incertidumbre económico y social, influenciado por el 

clima de desorden e incoherencias en la coordinación y 
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conducción de la política económica y el desarrollo 

inusual de las principales variables macroeconómicas, 

pero aparece el sector externo como la salida a la 

crisis económica del pais, motivado por un incremento 

generalizado rle los principales 

exportación e influenciado por una drástica reducción 

de las importaciones, debido a la profunda recesión 

productiva dur~rite los afios 1988 y 1989. Es decir 

factores exógenos condicionaban el desarrollo del 

comercio exterior. 

Para cumplir con efici~ncia su rol, el comercie 

ext~~ior debe responder a uné política de mediano ) 

largo plazo, dentro de una estrategia de desarrolle 

coherente y viable. Solamente asi se puede concertaz 

voluntades a fin de lograr el marco permanente ;¡, 

estable que se requiere en la implementación de] 
.:.:: .... 

conJunto de politicas, medidas e instrumentos. Este 

resulta si se tiene en cuenta· •1as profunda~ 

transformaciones que se vienen •·· ·operando en le 

estructura productiva internacional. • las tendenciaf 
: . . . . . . . . . 

globales del comercio internacional y los cambio~ 

tecnológicos que se vienen operari.do·y finalmente la~ 

nuevas reglas y aJustes estructur~les que propone! 

ecori~mias mundiales para los paises e~~desarrollo. 

Es importante para el des~rr6llo . de nuestrc 
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comercio exterior considerar la dinámica del contextc 

internacional. Este ha sufrido diferentes cambios en 

los últimos años, tornándose cada vez más variables ~ 

oompleJaB. LoB paiBeB industrializ~dos ~e occidente han 

incidido hace algunos afias importantes cambios 

cualitativos en sus economías a través de procesos de 

''Reconversión Industrial", que implican efectos, 

modificaciones en su demanda de productos básicos e 

innovación tecnológica. Por otro lado los paise~ 

llamados socialistas en el marco de lél 

"Reestructuración" "Transparencia" que viener 

aplicando le dan a sus empresas mayor autonomia de 

decisión lo que abre nuevas perspectivas en el comercie 

exterior. Estos países que anteriormente preconizabar 

su mercado interno, han iniciado un proceso de aperturs 

de sus economías hacia el desarrollo de SUE 

exportaciones y el incremento de las importaciones de 

productos que no fabrican. 

Se observa en algunos paises industrializados el 
... 

resurgimiento ~e prácticas protecionis~as que limitar 

el acdeso a nuestros productos, sobre todo si se 

presentan en mercados a lo~ . que tradicionalmente 

tenemos acceso. De otro ladó:se:hace necesario el use 

cada ves más frecuente de mecanismos no convencionale:: 

como: El comercio compensado, El pago de la deuda er 

productos o la triangulación. 
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Para el desarrollo de nuestras relaciones 

Comerciales Internacionales se hace posible el 

crecimiento de sectores productivos relacionados 

directa e indirectamente con el comercio exterior, 

generando nuevos puestos de trabajo, posibilitando la 

acumulación de capital, la aceleración del proceso de 

industrialización y una meJora en términos de ingreso 

nacional y del nivel de vida de la población. 

2. l. l. l. Elementos De Una Estrategia De Desarollo 
Del Comercio Exterior 

Toda política de desarrollo del comercio 

exterior debe cons iden::~.r tres elementos 

importantes: La concertación, la selectividad y la 

estabilidad en las reglas de Juegos(18-A). 

a).-La concertación 

Este es un elemento importante en el éxito de 

una estrategia de desarrollo del comercio 

exterior, pues permite el diálogo a fin de 

conciliar intereses mutuos entre Estado y Agentes 

económicos. Se evitará asi la dispersión de 

esfuerzos .'bbmunes y se establecerán las pautas y 

lineamient6~ del sector externo, tanto en el 

mediano y la.rgo plazo :para que así se diseñen 

líneas de acción prácticas! . e 

B).-La Selectividad 
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La selectividad constituye un elemento 

inprescindible en la estrategia de desarrollo del 

sector externoen la cua . se podrá potenciar 

sectores productivos que cuenten con: 

posibilidades reales de · desarrollo de ventajas 

. comparativas, con un potencial de demanda externa 

y de producción etc, con la finalidad de 

insertarse en el duro mercado internacional. 

C).-Kstabilidad De Las Reglas De Juegos 

Es muy importante mantener una estabilidad 

tanto politica como económica con la finalidad de 

reducir elementos de incertidumbre, contrubuyendo 

a un clima propicio necesario para generar 

inversión externa y externa. 

2.1.1.2 ObJetivos De Una Estrategia 
Desarrollo Del Comercio Exterior 

Una estrategia que propicie el desarrollo del 

comercio, ·deberá propender hacia los siguientes 

obJetivos:. 

A).-Ampliación De La Base Productiva. 

Esta supon~ una mayor prod~6ci6n de las lineas que 

se exportan y el desarrcillo de otras nuevas, 

especialmente de aquellas que presentan un fuerte 

potencial de mercado en ef exterior. La aropliaciór 

de la base productiva debe considerar factores quE 
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inciden en la pérdida de competitividad de los 

productos peruanos en el mercado internacional 

tales como: elevado componente importado, 

tecnologias atrazadas, reducida escala de 

producción, mercados nacionales cautivos, alto~ 

costos de infraestructura y transporte y reducidos 

margenes. 

B.-Utilización De Los Recursos Naturales 

Los recursos naturales en los diferentes 

sectores de producción no son adecuadamente 

explotados, no se aprovechan optimamente, por 

eJemplo: el vol6men de la biomása de especies 

pesqueras comercializables, no se aprovechan la 

existencia de los diferentes·· microclimas, que 

permitan implementar diferentes. actividades de 

acuicultura para la producción de crustáceos y 

moluscos. 

En el sector agropecuario no se aprovechan 

eficientemente, tampoco las áreas de producción 

actualmente cultivadas, existiendo otras áreas de 

cultivo aún sin ser explotados. La existencia de 

abundante y variados recursos mineros que exportan 

directamente, podrian ser reorientsdos a 

actividades que impliquen una alternativa rentable 

para la generaqión de nuevas industrias de 

exportación con un mayor agregado nacional. 



C. - Creación y lo Adecuación De La Infraestructur~ 
De Servicio a la Exportación 

Actualmente las exportaciones se enfrentan < 

una deficiente infraestructura y encarecimiento dE 

los costos de los servicios a la exportación, qu~ 

~- m~nifi~~t~ ~n un incr~mento de los costos dE 

producción y distribución y en un descincentivo 

la exportación y proyectos de exportación. 

D.-Impulso Al Desarrollo Regional 

Los objetivos señalados implicai 

necesariamente considerar un obJetivo fundamenta: 

al impulso del desarrollo regiorial. Este impulse 

implica promover no solamente. la inversiól 

productiva en zonas distintas a las urbanas si nc 

· también crear y meJorar ~n ~estas zonas 1.: 

infraestructura de los servicios productivo~ 

básicos 1 que permitan reducir··. costos y haceJ 

competitivo nuestros productos en el exterior l 

transferir tecnologia a fin de incrementar eJ 

valor agregado y aprovechar adecuadamente lof 

recursos naturales de que se disponga. 

E. - Propiciar El Desarrollo ~ ··Una Industrié 
Intermedia De Apoyo 

Las industrias de apoyo están encargadas deJ 

abastecimiento de insumos, repuestos, envases, 

embalaJe, servicios financieros y no financiero~ 
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que necesiten la industria de1a exportación y de 

la importación. 

2.2.-EL PAPEL DE LAS EXPORTACIONES EN EL MODELO DE 
DESARROLLO 

Nuestro pais durante el transcurso · de su historia 

económica, ha optado por modelos de desarrollo(18)1, que 

fueron llevados a la práctica con un mayor· .. o menor grado de 

énfasis, no obstante los cambios y modificaciones que 

produJeron sobre nuestra economía, los resultados que se han 

obtenido de sus aplicaciones, en cuanto a elevar el nivel de 

vida de la población, no han sido satisfactorias(19)2; en 

ese sentido, se hace necesario elaborar. un modelo de 

desarrollo alternativo, el cual, lo fundamental sea 

garantizar la satisfacción y el cambio democrático de las 

relaciones sociales de producción y distribución; y eso sólo 

lo podemos lograr en base al esfuerzo productivo interno. 

Lo expresado en el párrafo precedente, nos conduce a 

señalar ·que; optar por una política de desarrollo, que tenga 

como eJe de acumulación, su gran participación en el 

Comercio Mundial, a través de la adopción de un modelo 

orientado totalmente a la exportación(20)3; tiene pocas 

posibilidades de éxito, dado el entorno industrial imperante 

y la de débil posición competitiva en nuestro pais. Hoy en 

dia se viene observando un deterioro en la situación 

económica a nivel mundial, lo cual se manifiesta en un 
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decrecimiento de la producción y ~1 come~cio, 1.: 

persistencia de la inflación, los crecientes desequilibrio~ 

fiscales y externos, el predominio del capital financiero : 

especulativo, el crecimiento de la ta~~ de interés, ll 

declinación de la hegemonia de los EE. uu: ·. en el Comerci1 

Mundial, la redestribución y concentración del capital 

nivel internacional, el creciente protecci6nismo, etc. (21)4 

dicha perspectiva de la Economia Mundial .nos lleva a 1 

conclusión de que sólo se puede plant~ar una salida de es 

naturaleza, si se dispusiera de considerables recursos 

externos para un periodo muy prolongado, condición que e 

muy dificil de lograr en las actuales circunstancia~ 

lasituación planteada abona por optar, por una auténtic 

alternativa de desarrollo, en la cual se priorize E 

desarrollo del mercado interno, paralelamente a un proce~ 

gradual de reestructuración de los patrones de acumulacic 

y regulación social, a fin de alcanzar una meJor asignaci1 

de recursos y una democrática distribución del excederr 

económico; .para materializar ello, será indispensable logr, 

la adhesión y comprometer el esfuerzo de la colectivid 

social (22). 

Por otro lado: actualmente se viene debatiendo, otr 

modelos de desarrollo para aplicarlos en el pais; estos 

refieren al crecimiento basado en la movilización de l 

recursos hacia la exportación manufacturera y ·que 

sustento en el des~rrollo del mercado interno dichos model 
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que de una u otra forma ya han sido puestas ~n práctica, ha1 

vuelto a resurgir via reaJustes que le han sid< 

introducidos, dirigiéndose el debate tan sólo a determinaJ 

la direccionalidad e intensidad que se le da al proceso y ei 

buscar en contraponer las bondades de uno y otro, tan es as~ 

que se presenta como incompatibles la sustitución dE 

importaciones con la exportación manufacturera. En realida< 

ello constituye un falso dilema, ya que ambos deben ser 

componentes y completas, al interior de una estrategia en l1 

cual lo fundamental de la necesidad más apreciante d( 

nuestra población, en lo que toca a la alimentación, 11 

salud y la educación; por eso la estrategia alternativa 

estructura deberá esegurar en lo posible que la producci& 

se organize en función de las necesidades básicas par1 

satisfacer. 

Dentro 

planteado, 

de los 

considero 

lineamientos básicos del model< 

que uno de los elementos motrice~ 

deberá ser, tratar de establecer una interacción entre e: 

crecimiento de la exportación manufacturera y el desarroll< 

industrial interno, debiendo ser, este ültimo el ej~ sobrE 

el cual, se centre los esfuerzos de los aJustes productivos, 

para apoyar la e~portación manufacturera, se orientart 

recursos de acuerdo a criterios planificado~ 

democráticamente; considerando que el más recomendable eE 

igual, que partiendo de las necesidades básica~ de lf 

sociedad, posteriormente se proyecta hacia los mercado~ 
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externos. · Dentro de este marco se entenderá que dado el 

objetivo fundamental, no cabería ~~timular la exportaci[on 

de productos nacionales indispensables para la subsistencia 

de las familias, es; previamente· no se ha satisfecho el 

consumo irit~rno; por eJemplo, resultaría absurdo Privilegiar 

la exportación de pescado, rico en proteínas, en lugar de su 

consumo interno. 

En el modelo alternativo,no se debe permitir 
.··· . 

planteamiento cortoplacista o inmediatista :<i>ara desarrollar 

la exportación manufacturera, con la d~lóa finalidad de 

resolver los problemas referidos a la 9a~encia de recursos 

en moneda extranjera; si no más .bien ... entendemos su 

desarrollo, como un proceso de maduració~y preparación, por 

un mediano o largo plazo, en cuy6 •. trayecto iremos 

identificarido y priorizando industrias de exportación, en 
·,.'· · .. ': 

las que concentraremos esfuerzos, para elle/ será necesario 

efectuar cambios en la actual productividad~ 

El'cambio de la estructura productiva, es relevante 

dentro de la estrategia plan~ada, por cuánto dada las 
'' 

características de nuestra industria(23)5, cualquier 

desarrollo del sector exportador, será como. consecuencia de 

una transferencia de recurzos del resto.· <de la economía 
. ' 

hacia ese sector, afectando la distribuciófi de ingresos en 

contra del resto de productores y d~ ·.los trabaJadores; lo 

cual desde la perspectiva de lo c6nvencional, resulta 
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equivocado, ya que en el meJor de los cá~os , podr• 

significar una reducción transitoria de los d~~~quilibrio: 

·con el exterior, pero no la superación de lo~ bismos. A 

respecto sostenemos ~ue el desarrollo de la expdttacion 

manufacturera sólo podrá ser sostenida en la medida que s1 

expanda el mercado interno, en el marco de un. 

reestructuración i~dustrial, que tienda lograr una industri. 

más integrada y menos dependi~nte de ~actores externos, par. 

ello será necesario acompa~ar el piocéso de desarrollo d· 

exportaciones por mecanismos directos·y selectivos{24)6. 

La exportación manufacturera, debe de brindar un· aport· 

complementario, al esfuerzo de alcanzar un desarroll1 

interno, esto será posible en la medida que las empresa 

productotas de manufacturas para la exportación, se· rige 

baJos los·criterios de crear efectivamente bn nuevo empleo 

de propiciar eslabonamientos internos, de t6nder hacia 1 

utilización intensiva de insumos nacional~s. de comparti 

socialmente su crecimiento, etc; en este s·ent.ido y dentro d 
. ·. ··' 

este esquema el Estado deberá propicüú·.· las condicione 
.,·. . . .. 

necesarias para estimular la exportación, utilizando 1 

planificación, como herramienta que gat~ntize la asignació 

de los r~cursos en el obJetivo propuesto.~: 
1 •,, • ' 

2.3.-REFLEXION SOBRE UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
EXPORTACIONES 

En la actualidad el tema de las opciones y estrategia 

alternativas de desarrollo a ido cobrando ~na importanci 
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creciente en nuestro país, ya que los antecedentes llevan é 

la conclusión de que la crisis de nuestra economía, e~ 

debido al agotamiento del patrón de acumulación que hé 

predominado en las ~ltimas décadas. Una de expresiones de 
. . . . . -

dicha crisis es que·la actual estrUctura productiva y lo:: 

hábitos de consumo d0 la población;<ha conllevado a que e] 

incremento del nivel de actividad.vaya acompañado por uné 

significativa utilización de divisa~. cuyo financiamiento nc 

pUede ser solventado debido a la baJa de los ingresos pox 

exportación-ya que estos no crecen al mismo ritmo- y el 

cierre del mercado internacional de capitales; dichó 

situación ha derivado de crisis cróniCas.· del sector 

externo(25), lo expuesto pone de manifiesto ~tie la adopción 
. . . . . . . 

de una estrategia en el campo del comerciO :·:~terior, que nos 

condusca hacia el crecimiento económi~Q: debe ser visto 

dentro de una perspectiva de largo plazO,: puesto que está 
·.··. ·. ·,' 

relacionado con el crecimiento de las ex;or~~ciones y con el 

cambio de la estructura interna de la población, las mismas 
. . . 

que no' ·pueden estar desligadas de ~ha estrategia de 

desarrollo interno(26). 

Las exportaciones constituyen la ~uente más sana y 

permanente de generación de divisas, por. :eso su desarrollo 

tiene que tomar muy en cuenta, que a liive1 mundial su 

crecimiento basa medida 
. · .. ·· 

el comercio se en gran en 

intraindustria, en el cual las diferencias. técnicas entre 

paises, la competitividad de costos .y la capacidad 
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innovativa, resultan cruciales; por eJemplo, que L 

Revolución Tecnológica Internacional actualmente en marcha 

obliga a adoptar una estrategia compleja, que combine e 

cambio general interno de la potencialidad productiva 

creativa, bon el aprovechamiento de ventajas naturales y 1 

especialización (27). El Comercio Internacional es en buen 

medida interno a las empresas transnacionales y empresa 

independientes-pero con sólidas estructuras organizativas

ello obliga a que nuestra industria exportadora, tenga qu 

adquirir la escala de operaciones y la.~ficiencia propia d 
. : .· .. :- ·, '• . 

la competencia de estas empresas, im~llcando que la 
. . . 

oportunidades de penetrar con nuevas expbrtaciones, en lo 

mercado~ más grandes. Nuestro pais · ~~~~. desarrollar su 
. ' ~ .. 

exportaciones, tiene que potenciar en ~1 mediano y larg 

plazo los factores de competitividad y ci~~tividad . 
. · ....... 

los volümenes exportados de bienes manufacturados, E 

han mantenido casi constantes durante la ültima década, J 

cual pone de manifiesto la capacidad d~ nuestro sectc 

exportador de generar las divisas que la economia requiere 

ello se ha debido fundamentalmente por l~ incapacidad dE 

patrón de acumulación industrial adoptado, el 

desarrolló ramas industriales altamente intensivas E 

importaciones, con la finalidad dé ab~stecer pautas e 

consumo que fueran determinadas por la competencia mundia: 

ello fue configurado en el transcurso de su desarrollo, Ul 

estructura productiva que se caracteriza por ser altameni 



32 

concentrada y centralizada y por ser poca integrada inter e 

intra sectorialmente <28). Dicha estructura ha impuesto 

limites a la producción de manufacturas para el exterior, 

que tiene que ver principalmente por la inexistencia-salvo 

el sector textil- de industrias suficientemente 

desarrolladas, dedicadas a la exportación, el aparate 

industrial existente enfrenta problemas derivados de su 

falta de competitividad, limitada capacidad para satisfacer 

demandas externas y el poco interés de los productoreE 

locales para exportar-esto último por la posibilidad e 

seguridad de obtener beneficios en el mercado interno, sir 

incurrir en los riesgos y las tareas adicionales de 

incursionar y subsistir en mercados externos-. Entoces eJ 

crecimiento de las exportaciones debe de prepararse hacia eJ 

mediano o largo plazo, madurando ventajas en productividad ~ 

ampliando márgenes "de participación democrática en lé . . . 

producción, para ccinseguirlo será necesério reestructurar el 

aparato productivo (29), a fin de·h~c~~lo menos dependientE 

de insu.'mos y bienes . de capital exter.no, dicho proceso deber~ 

de llevarse a cabo a través de una forma gradual 

selectiva, en cuyo transcurso iremos perfilando 

consolidando una planta industrial ligada a la exportaci~ 

suficientemente estimulada con capacidad fisica y de mercadc 

como para potenciar un incremento su~tancial de la~ 
:., ·. 

exportaciones no tradicionales. 

. ..... 

Se debe considerar que la crisis ~undi~l ha puesto 
.:· .··.:-... : .. ·_:· 

.·· .. · :. :·-. 
: .. ·. •' .... 

. ·. · ... <' _:_:· ' 

eJ 
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evidencia la caída del nivel de crecimiento de las 

exportaciones mundiales y también un cambio estructural cual 

es, la cada vez menor importancia del comercio interhacional 

como "lider" del crecimiento de la productividad mundial; 

dicho escenario ha conllevado a la aparición de nuevas 

tendencias protecionistas, que han venido ha constituir toda 

una corriente, que ha tenido por bien, ser denominada 

neoproteccionista(30), dicha tendencia, conJuntamente con la 

recesión mundial en ciernes y los últimos cambios 

tecnológicos productivos, conducirá inevitablemente a una 

menor demanda de nuestros productos manufacturados por parte 

de los paises del norte industrializado, la dificultad de 

tener acceso a dichos mercados, debe favorecer la búsqueda 

de oportunidades de desarrollar el comercio Sur-Su. Dentro 

de dicho mercado la . politica exterior tiene sus meJores 

posibilades de desarrollo en la integración comercial, en 

este sentido orientar nuestras exportaciones en el mercado 

sub-regional andino y latinoamerica~ó. debe constituir 

nuestra' preocupación; la maximizaci6n<del intercambio con 

nuestros paises vecinos es un imperativo de la hora actual, 

la posibilidad de este campo dependerán de que los paises 

concreten en el terreno práctico la voluntad politica, 

expresada en apóyar la integración(31). 

Por otro lado, la existencia de heterogeneidades 

estructurales constituye una caracteristica de nuestra 

economia, la vigencia de los mecanismos de derechos no 
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garantizados la suspensión de dichos problemas, la cual h8 

justificado la intervención del estado en la economia; es 

m,i\:::J, dentro de una per~~pect.l.,va naclonal c.reemoa que esta 

debe de acrecentar su presencia, para asi poder sostener los 

esfuerzos productivos que el país requiere, p.;:u.~a elló aer~ 

necesario democratizar lo y modernizarlo para hacerle 

eficiente(32). En lo referente al comercio exterior debemoE 

de tener en cuenta ~ue la evidencia empirica indica que ur 

n6mero muy reducido de empresas son responsables de la mayo1 

parte de las exportaóiones mundiales, dicho escenario no! 

conduce a una situación en la cual se hace necesario que sE 

recurra a mecanismos · que tiendan a afirmar y potenciar ur 
. . ' . . . 

poder de negociación comercial na~ilohal. con la finalidad d( 
. . . : . 

tener y mantener una presencia dentro de la economif 

mundial. Al respecto deberíamos .comenzar a desarrollar uné 

Organización Administra ti va competente para el manejo de le 

comercialización internacional ya que el pais requier~ 

disefiar canales de comercialización que le permitan tener UI 

acceso ~ás autónomo a los mercados mundiales, ~erá necesaric 

en consecuencia construir estructuras·empres~~iales que nof 
·, ... 

permitan concentrar y centralizar capacidad de vent~ 

internacional, promoviendo la formación de consorcios d( . ' . . . . 

exportación y la creación de la 
', · .. _; .: 

comercialización de manufacturas, las~c~ale~ propiciarét 

entre otros aspectos, reducir la diversiflcación, fiscalizaJ 
. . . ' . . 

la calidad y vigencia de las empresa~ t6ºnicas, así co~ 
. . . . . . 
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establecer marcas de exportación; para ello ser. 

indispensable que estas empresas logreri suficiente escala~ 

empre~:Jariales de operación y urw salida más agresiva co 

oficinas propias en los centros financieros y comerciales 

En general, es necesario que un pais como el nuestr 

fortalezca con una · perspectiva nacionalista 1 

institucionalidad, especialmente la dirigida al mund 

exterior. 

·.··· 
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CAPITULO III 

MODELO DE EXPORTACIONES NO TRADICIONAL 

El crecimiento económico, en base a la expansión de lé 

exportación no tradicional, finalmente implica demanda po1 

productos y recursos. tradicionales, en tal sentidc 

contribuye positivamente a cerrar un déficit de balanza de 

pagos, a atenuar una situación coyuntural recesiva y é 

efectuar el nivel y composición de la demanda por recursoE 

productivos. 

3. 1.- LINEAMIENTOS DE POLITICA DE FOMENTO A LA EXPORTACION 

El objetivo de esta sección es, presenta.r. Uné 

descripción detallad~ de todas las politicas que afectaror 

directamente al sector exportador en las últimas do~ 

décadas, resaltar>· .las principales características de 

promoción de exportaciones en el Perú. 
:'· .--· 

<: ' . '. 

-Durante la década de los sesenta.· el proteccionismo } 

el incremento de la . demanda interna ·. llevaron a un ··:tápidc 

crecimiento de la industria nacional,· a la vez que generaror 

fuertes presiones inflacionarias .. ··· La combinación de une 

tasa de inflación doméstica mayor a la internacional y de 

una política cambiaría que mantuvo el tipo de cambio fijo, 

condujo a una fuerte apreciación del tipo de cambio real 

(TCR). 

En Julio de 1968, y como parte .. del.· programa de 
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estabilización, el gobierno introduJo un crédito tributario 

para las exportaciones industriales no tradicionales el cual 

se denominó Certificado De Reitegro Tributario a la 

Exportacion No Tradicional<CERTEX). 

-A comienzos de los sesenta el país sufrió un Shock 

externo favorable, los términos de intercambio meJorarán 

significativamente y las reservas internacionales casi se 

triplicaron en 1970. El incremento de reservas 

internacionales, llevaron al gobierno abando~ar el programa 

de estabilización y permitió la readopción de politicas 

macroeconómicas expansivas y la profundización de la 

industrialización por sustitución de importaciones <ISI) 

iniciada en los aBo~ sesenta. 

Durante la primera mitad- de 16s~ 70s, parte de las 

politicas del gobierno estuvieron di~igidas a incrementar la 

base industrial a través de la expansión de la demanda 

interna,; sin embargo durante este periodo se descuidó la 

promoción de XNT. En la ley general de industrias de 1970 

se incrementó el grado de protección del mercado doméstico, 

mediante el uso de barreras para-arancelarias. 

En 1974 la economía peruana ya mostiaba signos de un 

grave desequilibrio externo. En 1975, la ~risis de balanza 

de pagos se hizo evidente cuando los tér~in:~s ·de intercambio 

se deterioraron, la cta. cte. tuvo un défidlt·record de 1500 

Mlls US$ y al final de ese afio el pais habia perdido más de 
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500 Mlls US$. 

-La aguda restricción de divisas que a_travezaba el país 

y la existencia de capacidad productiva ociosa en el sector 

industrial en el afio de 1976, llevaron a que la exportación 

no tradicional se convirtiera nuevamente en un obJetivo 

importante de la política económica. En mayo de 1976 se 

modificaron y unificaron las normas existentes para 

promover lass exportaciones no tradicionales. El Certex 

máximo· se incrementó a 40%, se otorgó un 10% adicional para 

las empresas localizadas fuera de Lima, y un 2% más para 

productos que no se habían exportado previamente (D.L. NQ 

21492). Este dispositivo fue una respuesta a la crisis de 

balanza de pagos; un obJetivo era "asegurar la máxima 

generación de divisas", en un momento que los recursos 

internacionales eran negativas y continuaban su tendencia 

descencente. 

-A partir de 1979, se produce un boom externo y se 

descuidan las exportaciones de manufacturas, entre 1979-

1981. El boom en . )os precios de productos de exportación 

condujo a un coniiderable incremento de las reservas 

internacionales, facilitó la recuperación del nivel de 

actividad económica y ~ontribuyó a 1~ reducción del déficit 

fiscal, pero constitu~ó un serio pr6bl~~a para los esfuerzos 
', •. ·. 

de estabilización del gobierno. Láincapacidad del Banco 

Central para esterilizar un fluJ6 :de divisas hacia el páis 

de la magnitud del que se estaba registrando. La existencia 
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de un nivel excesivo de barreras arancelarias y para-

arancelarias, hacían que el shock externo pudiera tener un 

efecto inflacionario muy grande. En este .nuevo contexto 

macroeconómico, el gobierno orientó el maneJo de las 

políticas comercial y cambiaria a anfr~ntar el problema 

inflacionario, descuidándose la promoción de las 

exportaciones; la politica macroecoüórnlca redujo la 

rentabilidad de la actividad exportadora ri~:tradicional. 

' ' ' 

-En 1981 el boom externo babia t~rminado, la cuenta 

corriente de balanza de pagos registra~a-su mayor déficit 

(US$ 1730 · Mlls) y las reservas internacionales cayeron en 

más de 500 millones de dólares; en 1982 ~1 déficit de la 

cuenta corriente aún sobrepasaba los 1500 Mlls de dólares. 

A pesar-de estos déficit, el nivel de recarsos se mantuvo 

positivo gracias a la obtención de nuevos préstamqs del 

exterior. 

En este nuevo contexto de crisis ~e ~alanza de pagos, 

el gobierno revirtió la direccionalidad · de las politicas 

cambiarlas y come:t·cial. Por un lado. la poli tica cambiarla 

estuvo dirigida a incrementar el tipo de c~mbio real y por 

otro lado se revirtió el proceso de liberalización de 

importaciones iniciado en 1979 y ~- pa~~ir de 1982 se 

reintroduJeron algunas barreras para-arancelarias. 

La aceleración de la inflación de 1983 (68.8%)~ induJo 

a que se recurriese nuevamente al uso del tipo de cambio 
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como instrumento para reducir las expectativas, derivadas 

del fuerte proceso de dolarización de la economia. En Agosto 

de 1983 el BCR comenzó a pre-anunciar el tipo de cambio y 

hasta· febrero de 1984, el tipo de cambio real fue apreciado 

en 10%¡ y la inflación, sin embargo no descendió 

significativamente y llegó a 125%. A pesar del alto costo 

inflacionario de la devaluación del tipo de cambio, no 

existian otros instrumentos para promover las exportaciones. 

Efectivamente, la viavilidad del CERTEX y del FENT como 

mecanismos para promover las exportaciones habia sido 

cuestionada a inicios de 1983 por parte de EE.UU., a través 

de la inposición -· de derechos compensatorios a las 

exportaciones peruanas de textiles. 

A mediados de 1~ década de los ochenta la promoción de 

las exportaciones se~habia convertido en una tarea dificil y 

costosa. Por un lado,. el proceso de dolarización en -el Perü 

y la apreciación del dólar nort~~meti6ano en los mercados 

financieros internacionales ll~va~6ri' a que el costo 

inflacionario de devaluar el TCR: multilateral fuese muy 

alto. Por otro lado, el uso de instrumentos especificas de 

promoción, tales como el CERTEX o el FENT, estaban sujetos a 

represalias por parte de otros paises. 

-A mediados de 1985, al instalarse el gobierno de Alan 

Garcia, se tomaron una serie de decisiones que marcaron un 
~ .-. .. ·. 

cambio drástico en la politica macroecon6~i~a. En 1985, se 
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adoptó un modelo heterodoxo, con crecimiento hacia adentro y 

despreocupación por la rentabilidad del sector externo. 

La promoción :_de exportaciones se caracteriza en 

general, por su f~lta de transparencia al igual que la 

política cambiarla. El sistema de tipo de cambio dual creado 

en Agosto de 1985, se convirtió de= facto en un sistema 
' . ' .. 

cambiarlo multiple, y que fue e~olu~ionando de manera muy 

poco ordenada y mucho menos pre-establecida, se pasó de dos 

tipo de cambios en Agosto de 1985ca mAs de diez tipos de 

cambio en Diciembre de 1987. En este contexto la evolución 

del tipo de cambio exportador se volvió muy incierta, se 

crearon grandes oportunidades de arbitraJe {y de corrupción 

administrativa) y la importancia del tip~·.de cambio como 

se~al que sirve para asignar recursos reaie~ en la economia 

se vió disminuida. 

. ....... ···.: .· 

-Evidentemente, la promoción de exportaciones de 

manufacturas en el Perfi no han obedecido ~:~na estrategia de 
.. . 

desarrdllo industrial o de inserción en 1~ economia mundial 

en el largo plazo. MAs aún puede afirmar~e que los episodios 

de prOmoción de exportaciones ~o · tradicionales 

fundamentalmente han constituido parte de la:politica de 

balanza de pagos, con un horizonte·. temp~1~al bastante 

reducido. 

-Además, la naturaleza corto placista:y contraciclica 

de la politica de promoción de exportacl~~es ha llevado a 
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que el tipo de cambio real sea excesivamente inestable 

contribuyendo a incrementar el riesgo de la actividad 

exportadora. 

3.2.-POLITICAS DE PROMOCION DE EXPORTACION NO TRADICIONAL 

El retraso en ~l~proceso de industrialización, la 

escasez de di visas .·para poner en marcha nuestro aparato 

productivo, la situ~ción de crisis d~iivada del pago de la 

deuda externa, nuestra dependencia de: insumes importados, 

las limitaciones propias de todo pais sub-desarrollado, asi 

como el hecho de encontrarnos en .desventaJa comparativa 

frente a bienes industrializados, ha conllevado a que 

nuestro país asuma una política de incentivos mediante la 

implementación de diversos dispositivos legales que buscan 

estimular a los productores nacionales para que incursionen 

en el comercio internacional de mercancías. industriales a 

través de la exportación no tradicional. 

En términos prácticos los incenti~os tio tiene otra 
. . . . . ~ ' 

finalidad que la de abaratar los costos fij~~ o variables de 

producción y/o comercialización de un de~er~inado bien, sea 

de modo· <I1recto o indirecto, con la f inaJ:Í.dad de hacer más 

rentable' la actividad exportadora, asi 60mo ·la de hacer más 

competitiv~ al exportador en el mercado internacional. Es en 

apoyo de esta poli tica que s.e ha dictaáo una serie de 

dispositivos legales que contienen normas sobre regulación, 

control y fomento de las exportaciones nó tradicionales, 

basadas en una estructura institucional que, aunque soporta 
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criticas, ha logrado hacerlos operativos. 

3.2. 1 CERTIFICADO DE 
EXPORTACION 

REITEGRO 'l'RIBUTÁRIO A LA 

Ent.1·a en vigen.eia por n)edio del D. S. 002-69- IC/DS 

del 17-06-69, que reglamenta .el l.~4gim~n d~ f,::;¡rru;;¡n,t,,~ ;.¡. 

las exportaciones rnanufacture~~s. su denominación hacia 

alusión a una práctica corriente en el comercio 

internacional que, en primer lugar consiste en la 

devolución de los impuestos indirectos incluidos en los 

cost.os de los productos a exportarse¡ en· segundo lugar 

permite compensar al exportador de los costos internos 

más elevados que los internctcionalesjqebido a la alta 

protección que recibe la industria-~e sUstitución de 

importaciones y a la meno.t• escalá. ae producción; en 

tercer lugar motivar a los empresarlo~•hacia el mercado 

externo creando un margen neto de p~ptección, dado que 
:-· .. ·:· . ·. 

el mercado internacional que es altamente competitivo y 

finalmente para compensar el efecto negatiyo sobre las 

exportaciones de una política de tipo .:·de cambio irreal. 

El CERTEX está expresado en morieda nacional al 

tipo de cambio del mercado ünico de:9~mbio, el mismo 

que será indicado en el certificad() un día · habil 

anterior al de su liquidació (D. S. 141-88-PCM):;. cabe 
··:· _ .. , 

resaltar que el total otorgado por concepto de 

reintegro, el exportador sólo gozará del 88%, por 

cuanto del restante 12% será repartidc). por el concejo 
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municipal provincial y para el ICE era el porcentaJe 

del 10 y 12 por ciento respectivamente. 

El CERTEX en su primera etapa se aplicó solamente 

~· loa productos no tradicionales de elaboración 

industrial, con una tasa uniforme de 15%. Con el tiempo 

el CERTEX ha experimentado numerosas variaciones y 

regulaciones. A fines de 1972, fue creado el CERTEX 

AGROPECUARIO (33) :, en 197 4 entró en vigencia el CERTEX 

ARTESANALC34). En 1976 se le introduJeron tres cambios 

importantes, aumentaron sus tasas, se diversifacaron y 

se sumó 10% .'. por descentralización para las 

exportaciones producidas fuer~· .del área de Lima y 
. ~· .. · ... ' 

Callao. 
,''· 

En 1981, se rebaJaron las ta~as y se eliminó el CERTEX 

para varios productos, las tasa restantes se hicieron 

más uniformes. En la actualidad existen cuatro tipos de 

certex cuyo porcentaJe no excede en total del 35% neto 

y que se encuentra clasificados en las listas A,·-B, C y 

D, que corresponden respectivamente a Í~~que gozan del 

rei tegro básico en un porcentaJe que v-~ d.el 10% al 22%, 

por descentralización con un tope máximo del 10%, 

artesanal hasta por un monto total q~~ n~ podrá exceder 
... 

del 35% y el complementario con un tiláximo de 10%. El 

valor de exportación sobre el qu~ ~e aplicará los 

porcentaJes de reitegro tributario~ e~- el valor FOB, 

,·' .: 



45 

previa deducción de los gastos consulares y las 

comisiones permitidas pagadas al exterior, el mismo que 

no podrá ser mayor que el " valor referencial" fijado en 

lJaBe a lfH3 Pt'eoióB t'efet'enciales vigentes a la fecha de 

exportación o ~1 valor de compra interna o el costo de 

producción seg6~corresponda y un margen del 20% sobre 

dicho valor,· en caso de no existir precios 

referenciales. 

Para su otorgamiento el ei~ortador deberá :cumplir 

con estar inscrito en el: registro de empresas 

exportadoras de productos no tradicionales; presentar 

una solicitud ante el ICE, dentro de los cuatro mese 

computados a partir de la expedición de la constancia 

que acredite la cancelación del compromiso de entrega 

de moneda extranjera; acompañar un .. éJemplar de la 

póliza de exportación debidamente numer~da, liquidada y 

cancelada, documento de embarque .·.·.emitido por el 

transportist~. un ejemplar de la f~¿t~~a comercial, en 
:.· ·. -· . 

el caso de acogerse al reintegro por descent1·alización 

deberá de presentar una consta~~ia de producción 

descentralizada emitida por el·· sector productivo 

coi~~spondiente y si se tratase de p~¿dticción artesanal 

el exportador deberá presentar un~declaración jurada 
', .... - . 

que establesca el carácter artesanai de :los productos 

exportados. De esta forma se pret~nde minimizar los 

problemas de fraude, carruseles y sObre facturación 

·. '· 
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detectados en años anteriores. 

3.2.2 FONDO PARA LA KXPORTACION NÜ.TRADICIONAL 

Los creditos FENT fueron cread~8:por .. D. Ley 1962! 

del 28-11-72, con el obJeto de fomentar la: 

exportaciones no tradicionales mediante apoyo nc 

financiero, encargándose la administración del Fondo a. 

Banco Industrial, bajo el reglamento dado a través d1 

la R.S 084-73-EF del 30-03-73; posteriormente mediant, 
·.. . 

D. Ley 22342 del 21-11·-78 ley de ·Promoción a la 
... ·. 

Exportaciones No Tradicionales y su: Reglamento D. S 

001~79-ICTI/CO del 09-01-79, se . estableció un regime 

integral de promoción a la exportación manufacturera 

en cuyos capitulos IV y titulo III, · se precisa la 

disposiciones que norman su procedimiento. 

3.2.2. 1 CREDITOS FENT: ADMINISTRACION BANCO 
INDtJSTRIAL 

El fondo fue creado en noviembre de 1972, pe 

razones operativas, las actividades financieré 

entraron en funcionamiento a mediados de 197~ 

Mediante este instrumento el Banco Industri~ 

quedó encargado de efectuar las siguientE 

operaciones: otorgar créditos a los intermediaric 

financieros para ·· el financiamiento : de 

exportaciones no tradicionales en el corto plazc 

financiar directamente las exportaciones 

tradicionales en el corto, mediano y largo plaz1 
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Otorgar avales, cartas fianzas u otras modalidades 

de garantías relacionadas a dichas exportaciones; 

Participar en eperaciones de co-financiamlento de 

exportaciones no tradicionales; Otorgar lineas de 

créditos a entidades y/o empresas del exterior, 

con el objeto de que sean aplicadas a la 

adquisición de productos peruanos de exportación 

no tradicional. Debe resaltarse que dichos 

préstamos fueron otorgados en moneda nacional. 

El fondo co~tó con recursos propios que provenían: 

del 90% de rendimiento de un impuesto del 1% ad-

valorem CIF~ que se aplica a las importacioóes de 

bienes; Ap6rtes del estado para incrementar el 

capital pagado del banco y,. que se fiJen en el 

Pre::-.mpuesto General de Vi· >Hepúbllca; Recursos 

adicionales que establescan en el programa 

monetario, de créditos ~ que el Banco Industrial 

obtuviera en el pais y ~n el extranJero para los 

fines establecidos. 

El Fent estableció diferentes modalidades 

crediticias, cuya naturaleza y montos financiados 

correspondieron a:· Créditos d~·· Pre-Embarque, 
.··;·:_.:· ,·. 

destinado a la preparación de . los pedidos .· .. ,·• '•, 
de 

exportación; su obJetivo era contrlbuir a poner el 

producto dentro de las condici6nes de calidad y 
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costo que exige la competencia internacional, para 

tal efecto se proporcionaba de recursos para 

cubrir gastos de adquisición de materia primas, 

elavoración , envase y transporte hasta el puerto 

de embarque. El monto del crédito no podia exceder 

el 80% del valor FOB de los productos materia de 

exportación, el plazo máximo otorgado era de 180 

días más una prórroga de 60 días. Créditos de 

Post-Embarque;. destinado a la financiación de las 

ventas al ~xterior, su obJetivo era poner la 

comercializadión del producto peruano dentro de 

las meJores condiciones de competencia en el 

mercado internacional; en cuarito al plazo de la . . . 
. · . . . . . ' 

venta los créditos cubren h~~ta el 90% del valor 

FOB de exportación, los plazos para la concesión 

de los créditos variaban en función de la 

naturaleza de los bienes susceptibles de ser 

financiados. Así tenemos: 

a). -Créditos Para La Formación De .. Stock, cuyo 

propósito era permitir a los ex~o~tadores no 

tradicionales, disponer de vólumen~~ suficientes 

de producción para cumplir adecuád~~ente con la 

demanda externa, superando la li~iiadión en el 

sentido que, muchas veces, este p~did~ de magnitud 

no era posible atenderlo por .la ~arencia de la 

suficiente pt·oducción' esta modalidad permitía 
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cubrir hasta el 60% del valor FOB de las 

existencias y el largo plazo otorgado era hasta 

por 90 días. 

b).-Créditos Para Asistencia Técnica y Apertura De 

Mercados, en. muchos casos las empresas 

exportadoras, sin recursos de capital suficiente, 

no estaba e~·c6ndiciones de realizar las tareas 

indispensables para ingresar . a determinadas 

mercados, incluyendo la ideritificación de la 

demanda; para contribuir a resolver la situación, 

los recursos del Fent podían aplicarse al 

financiamiento de hasta el 100% de los gastos 

derivados de la participación de los productores 

en ferias y exposiciones internacionales, 

incluyendo publicidad, gastos de pasaJes y otros 

egresos asumidos en la promoción C()mercial, el 

plazo aplicable era de hasta 180 dias: 

Para otorgar estas modalidades de .c~éditos se 
. . . : . 

exigieron garantías de avales o ca~tas fianzas, 

cartas de créditos a plazos, pre~d~~~iridustriales 

y/o hipotecas, en el caso de la formación de stock 

loS insumos o productos terminados c;nstituían la 
·' .: 

garantia real de esta operación; respecto de la 

tasa de interés del crédito, est'aba· sujeto a 

variaciones de acuerdo a la coyuntura económica 

monetaria y a las disposiciones legales que 
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dictaba el Ban.co Central de Reserva del Perú. 

Cabe anotar .Aue sin mediar. norma alguna que 

derogara los ~rticulos correipondientes a la ley 
... 

cte l=il'Omooi,~m c1e e;.::pol't.Ewiónes·: no t.t·adicionales y 

su reglamento; en los cuales.·se encargaba al Banco 

Industrial la administraci6n de dicho fondo, el 

Banco Central de Reserva de~de Noviembre de 1983 

pasó a regular y administrar el FENT. 

3.2.2.2 CREDITOS FKNT: ADMINISTRACION DEL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA 

Fue creado por el BCR mediante·· Resolución 

cambiaría 014-83-EF/90 del 10-11-83, :mediante la 
·,-·, ....... '• 

línea de crédito "Fomento de Expo~taciones No-

Tradicionales", destinado a· · ~financiar las 

operaciones de dicho sector y cuy~:~ronóstico era 

promocionar e incentivar el de.sarrollo de la 

actividad exportadora nci tradicional'/ mediante el 

fi~~nciamiento de sus operaciones -~e pre-embarque 

y post-embarque en moneda extranJera. Esta línea 

empezó a funcionar en diciembre dé.· 1983 y estaba 

compuesto originalmente por dos lineas: Créditos 
. '• . 

FENT con Advance Account, regida por la R.C 014-

83-EF/90, y créditos Fent en moneda nacional, 

regida por la circular 033-83-EF /90_.· 
· .. 

Este instrumento podía ser utilizadd--~por personas 
· .... 

naturales o Jurídicas que se encueritren inscritas 



51 

en el capítulo especial de empresas exportadoras 

de productos no tradicionales; las operaciones de 

pre-embarque se financian en moneda nacional y/o 

extranjera, el crédito de post-embarque es 

otorgado exclusivamente en moneda extranjera; en 

ambos casos el financiamiento puede llegar hasta 

6ubrir el 90% del valor Fob de exportación. 

En octubre de 1985, con la carta circular 067-

85/EF/90 se creó adicionalmente la linea FENT en 

moneda extranjera sin Advance Accout, ante la 

continua disminución de la utilización del crédito 

Fent en moneda nacional, como consecuencia de su 

alto costo financiero, en tal sentido, en marzo de 

1986, con la circular 010-86-EF/90, se eliminó 

dicha línea. Para operar dicho instrumento el BCR 

proporcionó recursos a los intermediarios 

financieros, que en el caso de la línea Fent con 

Advance Accou~~ el BCR no recarga intereses al 

intermediario ~inanciero, para esto si cobraba el 

exportad,or el 1%; en el caso:·de la linea sin 

Advance Account se cobra al ex~brtador el 6% de 
.·· .. · . · ... 

interés, destinándose al int·érmediario l. 5% de 

comisión, lo ~ual considera~do que los intereses 

se cobran por trimeste calendario vencido, el 

costo efectivo anual llegaba al 6.66%. 

Las tasas de interés y su forma de cobro o pago 

·. ·:·. 
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en el capitulo especial de empresas exportadoras 

de productos no tradicionales; las operaciones de 

pre-embarque se financian en moneda nacional y/o 

extranjera, el crédito de post-embarque es 

otorgado exclusivamente en moneda extranjera; en 

ambos casos el financiamiento puede llegar hasta 

cubrir el 90% del valor Fob de exportación. 

En oc~ubre de 1985, con la carta circular 067-

85/EF/90 se creó adicionalmente la linea FENT en 

moneda extranjéra sin Advance Accout, ante la 

continua dismihución de la utilización del crédito 

Fent en moneda nacional, como consecuencia de su 

alto costo f ina·n'ciero, en tal sentido, en marzo de 

1986, con la >Circular 010-86-EF /90, se eliminó 

dicha linea. Pár~ operar 

proporcionó r~cursos 

dicho instrumento el BCR 

los· intermediarios a 

financieros, que en el caso ·de Oia línea Fent con 

Advance Account el BCR no,recarga intereses al 

iritermediario financiero, para esto si cobraba el 

exportador el 1%; en el caso de la linea sin 

Advance Account se cobra al exportador el 6% de 

interés, destinándose al intermediario 1.5% de 

comisión, lo cual considerando que los intereses 

se cobran por trimeste calendario· ~~ncido, el 

costo efectivo anual llegaba al 6. 66% •... · 

Las tasas de interés y su forma de : :~obro o pago 

·:. ·.·::·: . .. 
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aprobado por el D.S. 020-74-MINCOM del 12-12-74, en sus 

artículos 206 al 213 se refiere también a esta 

operación, sin embargo tanto la ley como su reglamento 

resultan normas insuficientes para que dicho régimen 

entre en operación como instrumento de promoción a las 

exportaci6nes no tradicionales; en ese sentido es que 

se dictó el D.S 018~77-CO/CE del 18-08-77 a fin de 

hacer más operativa ~l régimen de Admisión Temporal, 

complementándolo c6n ~na serie de dispositivos que 

permitieron fijar las condiciones para acogerse al 

régimen, así como los sistemas de control que 
. . . 

corresponde al Estado. Posteriotméttte, en el D.Ley 
. . 

22342 Régimen Integral de Promoción·a:. 'las Exportaciones 

No Tradicionales, se hace una referencia a este régimen 

de Admisión Temporal (art.24) permitiéndole a la ley 

General de Aduanas y a las normas antes citadas. 

Finalmente, mediante D.S05-371-82-EFC del 29~12-72 se 

deroga el D.S 018-77-CO/CE, está estableciéndose 

modificaciones fundamentales al régimen, pero sin 

alterar el espíritu de la norma. El D.S 371-82-EFC 

contempla entre otras opciones: la simpii~lcación de 

los procedimientos para el cumplimiento d~ 1~ norma, al 
, .. ·.·· 

sustituirse el programa de admisión/expo~~ación por una 
· ... ·.·. 

opinión ·.previa favorable del sector.competente, 

eorrespondiendo a la Dirección General.: de Aduanas 

autorizar<las operaciones de admisión temporal por un 
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año calendario. Y la autorización de las empresas 

beneficiarias a exportar a través de terceros. Para 

acogerse a este régimen se debe cumplir previamente con 

los siguientes requizitos: 

a). -Que los insumes·, y materias primas sean destinadas 

necesariamente a procesos industriales con un aumento 

de su valor y modificación de su estado original. 

b).-Ser más competitivo en cantidado precio que sus 

similar de fabricación nacional cuá~do esta exista en 

condiciones necesarias de ~uministi~. 

c).-Que el costo de manufactura del producto a exportar 

tenga como mínimo un 30% de componente nacional. 

d).-Que el solicitante sea una empresa industrial 

constituida en el país. 

Respecto a su relación con el CERTEX:, · ·. cuando el 
. . . . . 

producto a exportar tenga derecho a GEHTEX, en la 
,¡;. 

liquidación del reitegro básico, se. ·ct(~scontará del 

valor. de exportación, el correspóndi~nte a las 
. ·· .. ·. 

mercancías internadas baJo el régi~én( ,: puestos en 

puerto nacional. 

3. 2. 4 SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACrC>N <SECREX) 

Instaurado en 1972, mediante D. L .... 19568 del 13-10-

72 ¡ su finalidad era la de cubrir ·por· cuenta del 

estado, los riesgos comerciales, políticos y 

extraordinarios que pudieran enfrenta:r.el.-mercado de 
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exportación de pr6ductos manufacturados. Inicialmente 

su administración ~uedó confiado al Banco de la Nación, 

para cuyos efectosfue dotado de un fondo especial de 

garantía; en 1975,. su maneJo se transfirió a Popular y 

Porvenir Compañia mediante la L ·· · ··• de Promoción ~y de 

Exportaciones No Tradicionales, dictada a partir de 

1978, se dispuso la creación de una nueva estructura 

institucional pa1·a el seguro, tales normas se 

reglamentaron en octubre del año siguiente mediante 

D.S. 141-79-EF, por el cual se autorizó la constitución 

de una empresa especializada bajo la forma<de sociedad 

anónima, la misma que seria la ünica facultada para 

otorgar cobertura frente a los riesgo.s :• que puedan 

enfrentar quienes participan en el·· .··Comercio de 

productos no tradicionales de exportacióti, ·~ste esquema 
·- .. ·.· . .' 

no logra su desarrollo, si no hasta ef 01 de enero de 
.. t· 

1980 <D. S. 152-79-EF), en que consigci~ realizar sus 
. ,' .. 

obJetivós cuando las compañías de seguros del pais 

decidan·unir esfuerzos y concurrir en apoyo del sector 

exportador, creando para este efectó .. una · ~compa~ia ..... 

especializada en el ramo de seguros d~·crédito a la 

exportación, proponiéndose como obJetivo .•· fundamental 

ofrecer una garantía eficaz, de baJo costo y de trato 

diferente. 

La Compañia Peruana de Seguros dé.Crédito a la 

Exportación S.A. <SECREX S.A.), es una empresa privada 
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que tiene como accionista el 60%del capital de veinte 
. . ' ~- :. .: . · .. :. :. 

compañías de seguros y de reaségur()s que operan el 

Perú, a los bancos comerciales'que.detentan el 30% del 

capital y al Estado representado por el FOPEX<ICE) que 

aportaba el 10% restante. 

Las áreas de cobertura de SECREX, son para riesgos 

comerciales, por el cual se busca proteger al 

exportador de la inestabilidad económica-fi~anciera del 
. . . 

comprador (insolvencia), en cuyo caso el~~guro cubre 

el 80% de la suma asegurada; y rara rie~g~~: políticos y 

extraordinarios, en cuyo caso se cubre al exportador de 

circunstacias de tipo politice como: irico~vertivilidad . '' ·.··. 

e intransferibilidad de divisas falt~ de pago por 

disposición expresa del gobierno deL: ~ais importador, 
·:.··:· ·. ·.: ... ·, ·. 

Guerra .. civil o internacional, impos ibill:ctad de exportar 

o de recibir pago por medidas de caráct~r interno, etc, 

y de aquellas circunstacias de caráct~i~atastróficos 

que p~edan impedirle al comprador real\z~~ el pago del 

crédito derivado de la exportación, para ~stos casos el 

seguro lo protege hasta por el 90% de la suma 

asegurada. 
.._ .. i<:·_·::. _: ' 

El exportador que contrata una póli~~~de seguro de 
. ' . . 

crédito a la exportación, trasladá los ~iesgos de la 

transacción a la compañia aseguradora mediante el pago 

de la prima; en la etapa de pre-embarqué, la póliza 
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protege al exportador del riesgo desde que su contrato 

de venta se cancele, debido a circunstancias aJenas a 

el, sobre la que no tiene mayor control; en la etapa 

que sigue al embarque, el vendedor nacional se cubre 

del riesgo de "no pago" por parte del cliente. En otras 

palabras, una póliz~ de seguros, es una cobertura real 

con validez legal~ y eficacia y no simplemente un 

documento que se deba comprar 
,', 

por que la ley así lo 

manda. 
. :: ·:· . .. :-

Una póliza de seguro resulta válida, en el caso de 

que se hubiera hecho efectiva el pago de la prima 

correspondiente y siempre que las condiciones a los 

cuales se suJeta la cobertura hubiera sido cumplida. 

Las coberturas se encuentran diseffadas en f~nción de la 

oportunidad del embarque y a las · obligaciones 

contractuales del vendedor y del coroprad~r.,se cubren 

las pérdidas derivadas de la exportación· fUtura en su 

etapa ,de pre-embarque o los que se ori~irian recién con 
. . . . . .. . 

posterioridad al embarque de las merc~n~:Í.as o post-

embarque. Las operaciones pre-financia~as conceden a 

sus clientes de acuerdo a lo 'establecidÓ en·el artículo 

58 del, D. LEY NQ 22346, deben ser- garatizados 

obligatoriamente con póliza de seguro~·~SECREX, salvo 

que las operaciones respectivas cont~~~n con aval 

bancario o crédito documentarlo. 
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3.2.5 EL TIPO DE CAMBIO ... · ... ;>.:.\-: ·. 
En el Perú en los últimos affos, )ia'. política 

. : ·.::· ' 

cambiarla se caracterizó .por tener un ~1 to ··.grado de 
.... :·.:' .<. · . .' . ....... : 

inestabilidad y una gran capacidad de ad~pta6i6n , ello 

se ha debido J entt·e otros aspectos (35) .... a .la necesidad 

de resolver los problemas que afectab~n·seriamente la 

competividad de las exportaciones manufad~J~eras y por 

la necesidad imperiosa de incrementar •· · ·la ·oferta 

exportable, en los últimos cinco años ·•él mo'tivo de 

afianzar un modelo de desarrollo. 

A través del maneJo del tipo de ca~bio se buscó 

dar solución a las necesidades sentidás de los 

exportadores que precisan contar con un ti~o de cambio 

que frene la presentación de una baJa so~tenida en.el 

volúmen exportado, y por otro lado para hacer frente a 

las presiones y viscicitudes derivadas de la situación 

inestable de la economía internacionaL Dicho panorama 

es que continuamente ha obligado a los responsables de 

su maneJo a elevar el tipo de cambio, 'de tal forma que 

se mantengan las ventaJas comparativas de los productos 

de exportación, defendiendo asi la rentabilidad de la 

exportación de aquellos productos y líneas de 

producción con ventajas comparativas a nivel 

internacional para que mantengan, desarrollen y amplíen 

los mercados obJetivos de exportación. 
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la oferta de exportación está ~fedtado por todo 

cambio que se pudiera efectuar sobre li·relación entre 

los precios extranjeros y la estructurade precios y 

costo de la economía nacional, diCha relación 

denominada tipo de cambio es la q~e al sufrir 

variaciones provocan una alta o baja modil:icación de 

las cantidades exportables El debate de los 

economistas está centrado en el grado de estabilidad 

del volúmen exportado con respecto al tipo de cambio. 

En la actualidad si bien se conoce :la incidencia 

que tiene la variable tipo de cambio sobre la cantidad 

exportable manufacturera, no existe,coricenso sobre su 

efectividad en el corto plazo. Por un lado existe una 

corriente de economistas que propugnan una estrategia 

basada en el desarrollo de las exportaciones no 

tradicionales; esta considera que dichas ~xportaciones 

son elásticas al tipo de cambio a un nivel que sea real 

y positivo, conllevaré a que se eleve la competitividad 

de los productos y la rentabilidad del exportador, lo 

cual inmediatamente se traducirá en un aumento del 

volümen· exportado. Por otro lado están aquéllos 

economistas que auque no rechazan la posibilidad de 

desarrollar las exportaciones no tradicionales, son más 

escepticos de la efectividad del tipo de cambio para 

promover las exportaciones, dichos economistas inciden 

más en la necesidad de diseffar una política que 



60 

principalmente tienda a disminuir los costos de las 

empresas exportadoras y de los factores externos, los 

cuales deben complementarse con instrumentos que 

incidan sobre los ingresos, entre los· cuales se 

encuentran el tipo de cambio, 

Para terminar es necesario mencionar que 

ültimamente dentro de la politica de incentivos a las 

exportaciones manufactureras, los gobiernos de turno 

han incentivado las exportaciones manufactureras via el 

maneJo administrativo del tipo de cambio, esto se ha 

dado mediante el control de cambios que han aplicado 

los gobiernos de modo sistemAtice o eventual, con el 

fin de incentivar al exportador, el mismo que en 

definitiva recibe una mayor cantidad en moneda nacional 

por el dólar adquirido producto de su exportación; la 

modalidad comün ha consistido en otorgar tipos de 

cambios preferenciales, mültiples y de racionamiento, 

consi4erándose para efectos de su otorgamiento la 

selectividad del producto exportado, en concordancia a 

ello se ha expedido certificados de exportación con el 

tipo de cambio fijado. 

3.3.- EXPERIENCIA DE PAISES, QUE APLICARON EL MODELO DE 
PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos paises 

del Sur Este Asiático y de América Latina, adoptaron 
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estrategias de crecimiento en base a la promoción de 

exportaciones no tradicionales o de manufacturas. La 

experiencia más exitosas se dieron en los paises denominados 

los Tigres del Asia, en donde destacan: Óorea del Sur, Hong 

Kong, Singapur y Taiwan; por su parte en América Latina la 

experiencia más relevante lo constituye Brasil. 

En esta oportunidad, vamos ha exponer algunas 

reflexiones de promoción de exportaciones en base a la 

experiencia. coreana. 

3.3. 1 PROMOCION DK KXPORTACIONKS, EXPERIENCIA DK 
COREA DKL SUR 

En los ültimos dos decenios las exportacione de la 

Repüblica de Corea del Sur, registraron un avance 

espectacular, lo cual estuvo acompa~ado por un 

acelerado crecimiento y una significativa 

transformación de su estructura económica {cuadros NQ 

3.1 y 3.2). Dada la importancia que para los países 

latinoamericanos tiene desarrollar una estrategia de 

promoción de exportaciones exitosa, presentamos la 

experiencia coreana, para tratar de obtener algunas 

ense~ansas ütiles. En primer térmiho.se resumen ciertas 

particularidades de la economia 66reana antes de los 

a~os sesenta. Después se analizan las políticas de 

promoción de exportacion adaptadas y posteriormente se 

presentan los resultados obtenidos. 
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3.3. 1.1 CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA COREANA 

Durante la primera mitad del presente siglo 

Corea fue una colonia Japonesa. Como resultado de 

la segunda guerra mundial, los Japoneses fueron 

obligados a retirarse y la penísula se dividió en 

dos partes. La República de Corea, que ocupa la 

parte sur, fue gobernada por el régimen 

autoritario de Syn Gan Rhu desde el fin de la 

guerra mundial hasta su derr6camiento en 1960. 

Desde el principio Corea del Sur recibió 

importantes fluJos de ayuda económica y militar de 

Estados Unidos, que fueron mayores durante la 

Guerra de Corea (1950-1953) y continuaron a lo 

largo de los aBos sesenta. Después de la caida del 

régimen de .. mm se aplicó una política de 

att·accción de· capitales privados cuyo proposi to 

era diversificar las fuéntei,e incluir, entre 
. · .. 

otros paises a Japon y a l6s d~-E~ropa Occidental. 

Algunos autores han señalado la importancia que 

tuvo el aprendizaJe tecnológico y organizativo de 

los coreanos durante el periodo de dominación 

japonesa{36). También se ha dicho que el gobierno 

estadounidensa aplicó en Corea un prog~ama Militar 

que generó una demanda especifica eri~cictores que 

luego se convirtieron en importantese~portadores, 

como los de madera terciada 1 ·. 'neumáticos y 
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construcción. 

Por otra parte, los grupos privados nacionales 

adquirieron una importancia en el desa~rollo de la 

econoroia coreana debido a la estrecha ielaci6n con 

el poder público, mientras que las organizaciones 

obreras son muy débiles. Un inalista coreano 

sefiala que en su pais tiene una gr~n influencia la 

tradicion confuciana, que se basa en la idea de 

que "la 

por lo 

política es atributo de la élite y que, 

tanto, cualquiera que asuma el poder 

intenta movilizar a las causas y al mismo tiempo 

impedirles participación. En tales circunstacias, 

los políticos 

toleradas la 

autoritarios 

participación 

son 

del 

fácilmente 

estado es 

fundamental en la economía, la intervención del 

estado se extendió a los distintos sectores de la 

actividad económica. Destaca la incorparación, en 

1960 de la banca privada al sector público con el 

fin de subordinar el sector financiero al proc~so 

de industrialización. De esa manera, en 1972 el 

87% del valor agregado por el sector financiero se 

generaba en organismos públicos. A partir de 1962 

se pudsieron en<vigor sucesivos planes económicos 

quinquenales, con objetivos de·industrialización 

bien delimitad~s y con una clar~ definición del 

papel de los agentes externos:e~~bl proceso. 
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3. 3. l. 2 POLITICAS RELACIONADAS CON LA PROMOCION DE 
EXPORTACIONES 

. ·., . 

.·'..: Durante la segunda mitad • : de·. los años 

cincuenta Corea llevó a cabo una politica de 

sustitución de importaciones de bieries de consumo 

no duradero. La producción de es6~ bienes se 

protegió mediante arancele ·· ·• aduaneros, 
· ... 

restricciones cuantitativas a su importación y un 

sistema de tipo de cambios múltiples". Despúes· de 

la caida del régimen de Rhu se:· ·efectuaron 

profundas reformas económicas enm~rcadas en una 

estrategia de crecimiento industrial · basado en el 

crecimiento de las exportaciones, Los principales 

cambios en la politica económica se efectuaron 

durante el gobierno de Chung · Hu · Par k, que se 

inició en 1964. Entonces se adoptaron no sólo 

nuevas medidas para promover el comercio, sino 

también reformas monetarias y fiscales tendientes 

a incentivar el ahorro interno. 

Asi, en 1965 se duplicaron las tasas de interés 

sobre depósitos y créditos locales, al mismo 

tiempo se otorgaron créditos preferenciales a los 

programas de promoción de exportaciones. El 

Gobierno no sólo controlaba los bancos, si no las 

tasas de interés del sistema bancario y los fluJos 

del capital externo; el racionamiento del crédito 
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a largo plazo le permitió, además adquirir un 

control considerable sobre las empresas, que 

utilizó para inducir a éstas a atender los 

requerimientos del programa exportador. En la 

primera mitad de la década de los sesenta se 

estableció un sistema de estimules directos e 

indirectos a las exportaciones que incluía lo 

siguente: 

a).- Acceso automático a créditos bancarios 

subsidiados para el capital de trabaJo necesario, 

asi como créditos a los importadores de insumes 

para las industrias de exportación y para la 

conversión de fábricas. Además se creó un sistema 

contingente para financiar las actividades de las 

firmas exportadoras en el extranJero. 

b).- Acceso libre de aranceles aduaneros a las 

importaciones de insumos requeridos para exportar. 

c).-Exención de impuestos indirectos a la compra 

de bienes importados o nacionales, destinados a la 

exportación o a la producción de bienes 

exportables. 

d).-Reducción de los impuestos al ingreso generado 

en actividad de exportación. 

e).-Tarifas preferenciales de energia y transporte 

para la producción y el traslado de productos 

exportables; 
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De estos incentivos, los más relevantes para el 

crecimiento de las exportaciones fueron las 

execiones impositivas y el subs~dio crediticio. La 

proporción entre los subsidios por créditos 

intetnos y externos al sector manufacturero y el 

capital fiJo respectivo pasa de 4% en el periodo 

1957-1961 a 14% de 1967 a 1971 y a más del 25% a 

partir de 1972. 

En 1965, se estableció un tipo de cambio ünico y 

fluctuante. La tasa de cambio se estableció en 

términos reales a fines de la década. Los nuevos 

aumentos de la tasa entre 1970-1973, decidieron al 

gobierno a eliminar el incentivo impositivo, 

consistente en tasa reducidas de impuestos al 

ingreso por exportaciones y al reducir las 

subvenciones sobre los interés de los préstamos. 

El sistema de incentivos fue muy eficaz por que 

s'e implemetaron mecanismos institucionales 

especiales que permitían que el aparato 

burocrático del estado tramitara con rapidez las 
.. · .· 

deciciones políticas. Además se logró una estrecha 

asodiación entre el gobierno . y los intereses 

privados. Dentro de losprincipales mecanismos 

institucionales, Rhu seiíala la· fiJación de metas 

de exportación y la realización de reuniones 
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mensuales de promoción del comercio. 

El sistema de metas de exportación se inició en 

los affos sesenta y consiste en fiJar montos 

anuales por empresas, ramas industriales, 

productos y mercados extranJercs. Inicialmente los 

montos los fiJaba el estado, pero luego fueron las 

propias empresas que la determinaron y el gobierno 

pasó a actuar como coordinador. 

Entre 1960-1968 la política de sustitución de 

importaciones contribuyó en forma significativa al 

crecimiento (más del 20%) de 12 sectores 

productivos, entre ellos derivados del petróleo, 

máquinas de coser, medicamentos, productos 

eléctricos, papel cartón, productos químicos y 

acero. La. ·• importación de algunos artículos de 

consumo d~radero, como automóviles, televisores y 

refrigeradoras estaban prohibidas de manera que la 

demanda comenzó a satisfacerse con producción 

interna. De 1968 a. 1973, la sustitución de 

importaciones se concentró en los bienes 

intermedios, productos básicos de acero, derivados 

del petróleo, hilados y teJidos, productos 

metálicos y maquinaria no eléctrica~ 

A partir de 1981 el gobierno.·. promovió la 

racionalización de algunos secto~es industriales, 

.; ·.· . . : 
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como la maquinaria pesada y petroquimica, para 

contrarrestar un exceso de inversión. Al mismo 

tiempo anunció un programa de mayor liberalización 

de importaciones. para estimular la competencia 

con las industrias nacionales y aumentar la 

producctividad de estas. En promedio los aranceles 

se reducirian de 23% en 1981 a 17% en 1988. 

Asimismo, desde 1960 entró en vigor una 

legislación que concedia incentivos al capital 

extranJero, tales como concesiones fiscales, la 

exención de:impuestos al ingreso por un periodo de 

cinco afios y garantias a la repatriación del 

capital y · de las ganacias. También se 

simplificaion los procedimie~tbs administrativos a 
. ·.·' .. . . . . . 

los inversionistas extranJ~ros, a través de la 

creación de la oficina .de Promoción de la 

inversión. En 1966 se eliminaron los limites a la 

participación extranJera en el capital de las 

empresas y sobre los periodos de remisión de 

utilidades al exterior. Con el fin de atraer la 

participoación extranJera en las e~portaciones, en 

1970 se estableció la primera zoni libre y en 1973 

la segunda. Por otro lado la legi~lación .· ... ·· laboral 

ha sido considerablemente más "severa con los 

·_, .. · 

obreros de las empresas extranJeras; a los que los 

prohibió la realización de hueiga~~ 
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3. 3. l. 3 RESULTADOS DE LAS POI.ITICAS DE PROMOCION 
DE EXPORTACIONES 

La economia coreana sufrió una transformación 

estructural importante en las ültimos décadas. El 

crecimiento rápido y sostenido de las 

exportaciones se inició desde el principio de ese 

periodo, como respuesta al generoso paquete de 

incentivos otorgados. Las excepciones impositivas 

y el financiamiento a tasas de interés subsidiadas 

contribuyeron a que la tasa global de retorno del 

sector industrial subiera de 9% en el lapso de 

1959-1961 a 17% en 1962-1966 y a 27% en 1972-

1976. 

En los cuadros (3. 1 y 3.2) se puede apreciar 

que Corea tuvo altas tasas de crecimiento del 

producto, · con cambios importantes en ·la 

participación de los distihtos sectores y un 

notable áumento del. ·sector industrial~ 

especialmente de las 1nd~strias quimicas y 

pesadas. Por otra parte la tasa de 

crecimiento de las exportaciones en esos dos 

decenios fue de alrededor del 36% anual, 

acompaffada de un cambio significativo en su 

composición. En 1962 los cproductos 

industriales representaron el 2Ó% de las 

exportaciones, porcentaje que se.eievó a 991% 
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periodo 1961-1967' aumentando su 

participacipación. En general se trataba de 

manufacturas livianas que requerian gran cantidad 

de mano de obra, como maderas, textiles y 

confeciones. A fines de la década del sesenta se 

registró un aumento apreciable en la densidad de 

capital de las exportaciones de manufacturas 

consecuencia del establecimiento de nuevas 

industrias,. como la de acero, fertilizantes, 

derivados petroquimicos y productos electrónicos. 

Desde 1971 el crecimiento de las exportaciones de 

las industrias quimicas y pesada supera el de la 

industria ligera, por lo · ~ua representa 50% del 

total de exportaciones manufactureras. Durante los 

afios sesenta destaca el crecimiento de las ventas 

externas de productos metálicos, equipos de 

transporte, barcos y productos electrónicos. El 

l:'ápido crecimiento de la producción y las 

exportaciones de bienes de capital coincidió con 

la puesta en marcha del tercer Plari Quinquenal, en 

1973, cuando el gobierno concentró ~sfuerzos para 

desarrollar las industrias qu¡~icas y pesada. 

Entre otros propósitos, con e~t~~plan se debian 

superar las limitaciones a la ~xpansión de las 

industrias ligeras con alta densidad de trabaJo, 

:ocasionadas tanto por la .mayor competencia 
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internacional como por el aumento de los salarios 

en Corea. Hacia 1979, las exportaciones de bienes 

de capital de Corea ya casi estaban al mismo nivel 

que las de Brasil y Argentina, paises que en 1967 

tenían un nivel muy superior. (cuadro 3.4) 

Cuadro NQ 3.4 

Pricipales Paises en Desarrollo Exportadores de Bienes 
de Capital (mill de US$) 

Países 1967 1973 1978 1979 

Argentina 24.2 202.3 406.9 n.d 
Brasil 3'7. 6 185.6 1.374. 3 1.817.5 
Corea 7.9 106.5 1,430.1 1,507.6 
Hong Kong 1* 22.3 90.8 395.0 520.8 
India 15.2 96.6 356. 1 383.6 
Indonesia n.d n.d n.d 45.3 
r1alasia n.d n.d 303.0 n.d 
~1exico 2* 18.2 281.2 328.0 n.d 
Singapur 3* 32.6 428.8 l. 040. o 1.575. 5 
Thailandia n.d 2.8 n.d 168.4 
Taiwan 19. o n.d n.d 1, 236. o 

1* Excluye exportaciones 
2* Excluye exportaciones de "maquinarias" 

Fuente: Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, Serie D 
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La evolución de la economía peruana durante los afios 

ochenta estuvo marcada por la preséhcia de dos gobiernos 

constitucionales, pero con orientaciones de politica 

económica contrapuestas. Durante ··.el periodo de 1980-1985, 

corresponde al Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde 

Terry, quien implementó una política neoliberal y de 

aperturismo de la economía al sector externo. Asimismo 

durante el periodo de Julio de 1985 a Julio de 1990, el 

Gobierno de Alan García Pérez, que inicialmente implementó 

una política económica heterodoxa y de·ampliación del 

mercado interno hasta 1987 y luego debido.>aproblemas de 

escasez de divisas, se comienza a adoptar políticas 
: . . '• .. 

económicas ortodoxas. 

4. 1 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR EXTERNO 
' 

El .análisis de la economía peruana ~en relación ~1 

sector eiportador, vamos a dividirlo en dos etapas ya 

selafiadas. 

4. 1. 1 EVOLUCION DE LA ECONOMIA Y EL ~~iKdTOR EXTERNO; 
1980-1985 

El incremento de las inver~io~es durante el 

gobierno del General Velasco y la doritracción de la 

producción de 1977-1978 habian .posibilitado la 
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existencia de una mayor capacidad:productiva ociosa que 

podia ser aprovechada para dihamizar la economia a 

partir de 1980. También se présentaban otros factores 

favorables para reactivar la · economia como un nivel 

positivo de reservas de 553.9 Mill de US$ para 1979 

(anexo NQ 01), además con un saldo comercial 

significativo, y relativo equilibrio de la balanza de 

pagos, que aseguraba una producción interna mayor que 

en affos anteriores, como también la disponibilidad de 

mano de obra a todo nivel de calificablón a la par de 

un mayor acceso al crédito para el se~i61 privado. 

· ... ·.··.·::.· .. ' 

Todos estos factores condibi~ll~ban un mayor 

creci~iento económico, 
: ·::·. ·. ·. 

sustentad6 ~n el exceso de 

capacidad instalada y en la, mayor disponibilidad de 
·,! ::: 

recursos; es decir estaban dadas las.·. condiciones para . . . 

que el nuevo gobierno constitudionar; aplicara 
.. 

··. .. 
politicas desarrollistas y en expansión del gasto 

público, pero no fue así, y por el contrario el nuevo 

gobierno aplicó una politica económica ortodoxa de 

corte recesivo. 

El gobierno de Fernando Belaunde· T~rry, implementó 

una politica económica de tipo neolib~r~l. El gabinete 

Ulloa consolida la politica aperturista: postulando la 

re inserción de la economia· internacional y 

beneficiándose todavia con el ~xcedente de liquidez 

internacional, por lo menos hast~ 1982. A partir de 



75 

1983, la estrategia liberal enfrenta las dificultades 

generadas en el sector externo por el aumento sostenido 

de los intereses de la deuda, retracción de los fluJos 

financieros externos a raiz de la crisis · de pagos de 

los principales paises 1983. En 
...... 

este afio se experimentó una caída abrupta de la 

producción y los continuos déficit . comerciales 

especialmente como consecuencia~ d~ una drástica 
. :' . ·.'· ·, · .. 

libe~alización de las importaciones , y de la aplicación 
. . . . 

de medidas tendientes a abrir el siitema. financiero 

nacional a la competencia internaciona:L . · • 

El sector exportador resulta el principal 
. , . •.' 

beneficiario de la política económica ¡: a través de las 
. . :· ··. _ 

minidevaluaciones, protecciones tribut.~~ias (CERTEX) y 
.. .. 

crediticias, logra apenas una meJora relativa 
' ' . . 

enfrentando a dificultades crecientes por la política 

proteccionista de las economías desarrolladas. La 
; . . 

política de comercio exterior esttivo dirigida a 

combatir la inflación, po.r ello, se insistió en la 
. ·.. . . . :. 

profundización del proceso de liberalización de las 

importaciones y del incremento -~~1 tipo de cambio. A 

fines de 1980, el 98% del universo arancelario se 

encontraba bajo el sistema de libre importación con un 

arancel promedio de 34 % y un máximo de 60%. 

En lo que respecta a los sectores vinculados al 

mercado interno, estos se enfrentaban a una doble 
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dificultad: 
.·. ..: : . . 

1).-El encarecimiento de los insurrios, repuestos y 

bienes de capltal por el impacto de las 

minid~valuaciones y el encarecimi~~to~ del .crédito por 

tasas ' de interes altas. 
·:·: ;·: · · 

2).-La contracción del consumo · Interno por la 

disminución acelerada de los salario§ reales. Estos 
.. . 

sectores debieron soportar también l¿~ aumentos en el 
·~.· ·: . ·>. ··: .. 

precio de los conbustibles y las tarifa~ p6blicas; que 

se convirtieron en la clave para aliv}~r .el déficit 

fiscal. .. :::· .· . 

En el paradigma neoliberáL acclopopulista, la 

contracción de demanda no logr6 sentar las bases del 

modelo exportador. La economía se~ ~ió ~ afectada por un 

marcado proceso de dolarización, ~e tal manera que se 

volvió ., ' Ínás rentable la tenencia: de . dólares y los 

depósitos en moneda extranJera; que, otro tipo de 

activo en moneda nacional, todo esto desalentó la 

inversión productiva y favoreció la especulación. 

El cuadro NQ 4. 1 resume los principales 

indicadores macroecon6micos y muestran los resultados 

de la política económica acciopopulista durante 1980-

1985. Podemos captar que los resultados o indicadores 

nos muestran una caida tendencia! de la producción, 

inclusive la caida del PBI de 1983, que tiene un alto 

. ·, ·. 



77 

componente exógeno (inundaciones en i~ costa norte y 

sequias en la sierra sur). Asimismo se;denota una caida 

de la Inversión Bruta Fija, que pasó de 28.8% del PBI 

en 1981 a 18.4% del PBI en 1985, dismiriuyendo asi el 

stock de capital de la economia. EI::ahorro interno 

muestra un comportamiento inestable, p~sando de 28.5% 

CUADRO NQ 4. 1 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS: 1980-1990 

Año a b e d e f 

1980 2.9 24.5 -2.8 28.5 60.8 82.6 
1981 3. 1 28.8 -4.9 27.3 72.7 -553.0 
1982 0.9 29.6 -3.9 27.0 72.9 -429.0 
1983 -12.99 23.5 -8.9 19.7 125. 1 293.0 
1984 4.7 20.9 -5. 1 19.5 111. 5 1,007.0 
1985 1.9 18.4 -2.6 19.3 158.3 1,172. o 
1986 8.6 20.3 -4.5 18.5 62.9 -65.0 
1987 6.9 19. o -7. 1 17.7 114.5 -521.0 
1988 -9.8 20.0 -6.7 19.9 1;722.3 -99.0 
1989 -10.2 18.2 -6.2 19.8 2,775.1 1,197.0 
1990 -4.4 15.7 -3.0 14.0 7,649.6 340.0 

Fuente: BCR 
a) Tasa de incremento del PBI 
b) PorcentaJe de la IBF respecto al PBI 
e) Porcentaje del déficit económico del gobierno central 

respecto al PBI. 
d) PorcentaJe del ahorro interno respecto PBI 
e) Incremento anual de los precios al consumidor 
f) Saldo de la balanza comercial <en mill de US$). 

del PBI en 1980, luego 19.5% y 19.3% del PBI durante 

los años 1983-1985 respectivamente. La inversión 

pública por su parte muestra un carácter expansionista, 
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dado que aumentó su participación dentro de la 

inversión total~ de 22% en 1981 a 38% en 1985, 

destinándose moritos significativos a proyectos de 

irrigación, vivienda y otros· al:Óleoducto y la central 

hidroeléctrica .de Charcani, proyectos importantes para 

estimular la inversión de capifal extranJera. 

Volviendo al cuadro NQ 4. 1, en cuanto a la 

inflación, esta se incrementa continuamente, 

demostrandonos que el aperturismo de la economia, no 

cumplió con el obJetivo de disminuir Ja~inflación, por 

el contrario en 1983 por primera vez:' en la historia 

económica, la inflación alcanzó una'cifra de tres .. •' .. · . 

digitos, llegando a ser en ese año.:l~5.l%, luego cae 
·: . ''. 

ligeramente a 111. 5% en 1984. .);>era en 1985 se 

incre.mentó abrúptamente a 158. 3%. (pero· si consideramos 

la .inflación anual izada hasta agosto .. Q.e 1985) 

,l.: :·. 
. . . 

·En lo que respecta al sector ext.erno ... durante el 
:·:···: 

gobierno de Belaunde, muestra Uá . comportamiento 

errático. En los primeros años de ·ra década de los 

ochenta, con la politica aperturista se: incrementaron 

ostensiblemente las importaciones • . a. todo nivel, 

permitiendo tener saldos comerciales. ~e~ativos durante 
. ... ·. 

1981-1983. En 1984-1985 se obtuvo ba1~nces comerciales 

positivos, básicamente a la contracción de las 
.. . .. 

exportaciones y al descender relativamente el producto 
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y debido a la política de minidevaluaciones. Asi 

tenemos de un saldo positivo de 82.6 millde US$ de la 

balanza comercial en 1980, se pasó a niveles negativos 

cercanos a los 500 mill de US$ en 1981 y 1982, 

posteriormente como consecuencia def tipo de cambio 

real se alcanzó un saldo positivo en .1983 de 293 mill 
. ... . . 

de US$ y luego subir a un nivel super±or a los 1,000 
.· -:: .-::· . .- ·· 

· .. 
mill de US$ anuales entre 1984-1985. ·.·'. : 

·. __ ; 

· : . . · · : 

Por su parte la balanza de cap1t~les mostró una 

retr~cción durante 1980 y 1981, :y . · posteriormente 

duraiite 1982 y 1984 se recuper·a . ostensiblemente, 
.. 

disminuyendo en 1985. El comportamiento mostrado 

responde: al pago adelantado del servició .de la deuda 

en los primeros años del gobierno deÁción Popular, la 

·recuperación relativa de 

. ·· ·. 

la balanza 
• .. . . . . 

en cuenta 

cortiente, debido a los balances comerciales positivos 

y crecientes entre 1983 y 1985 .... ··. En general, la 

ev¿luci6n de las cuentas externa~ ~ntre 1980-1985 

mostró un comportamiento cíclico muy propio de nuestra 
·· . . · .... . 

economia, pero paulatinamente ~ermitió ir ganando 

Reservas Internacionales Netas, productos de los saldos 

positivos de la balanza de pagos en los años 1980, 

1982, 1984 y 1985, permitiendo que él nivel de RIN pase 

de 771. 4 mill de US$ en 1981 a 1,382. 6 mill de US$ en 

1985. (ver anexo NQ O 1) . 
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Hasta mediados de 1985, la econOrofa . peruana venia 

registrando un alto nivel de .••. desempleo y un 
._·._·.··.' 

estancamiento de la producción, que'llegaba a igualar . . . . 

los.niveles obtenidos dos décadas airá~. Se enfrentaban 

a ~levadas presiones inflacionariai;.~ue anualmente 

super~ba el 250%, que alentaba la especulación y 

dolarización de la economia, en desl~al competencia con 

la inversión productiva. 

A partir del 28 de Julio de 1985 se produjo una 

modificación de la politica económici al asumir la 
·.,: _:. 

. . . . . ' 

presidencia de la Repüblica Alan Ga~riiá Pérez .. El afio 

1985 marca el proceso del paradigma neoliberal, 

levantada como alternativa al populismo estatista de la 

década del setenta. La politic~ ecoriómica puesta en 

marcha a partir de Agosto de 1985, por el gobierno del 

Apra tuvo la responsabilidad de eliminar el componente 

inercial de la inflación y reacti~ar. la demanda y la 

producción, para estimular la ·inversión privada y 

dirigir el proceso de la recuperación econímica. Las 

cifras del cuadro NQ 4. 1 nos demuestra que se asumió 

con creces la responsabilidad asumida, pero 

temporalmente hasta 1987. La economia creció 

ostensiblemente, se recuperó el ahorro y la inversión, 

se reduJo la inversión en 1986. Esta recuperación de la 
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economia estuvo influenciada por la politica fiscal de 

aumentar el gasto püblico y del déficit con fines 

productivos y de cuya utilización de_i~portaciones de 

bienes de servicios y de reservas Jirit~rnacionales. 
· . . :. · .... 

b:stas y otras medida~:> de carácter .fi~c.~l. monetario y 

cambiarlo permitieron ampliar la J¿m~rida y por lo 

tanto, la recuperación económica s!nnayores presiones 

inflacionarias entre 1986 e inicios ·,de 1987, por el . . . . . 

exceso de gasto público en ~bras · de inversión 

principalmenmte y la reducción de ingresos tributarios, 

provotaron un mayor déficit püblico. 

A raíz de tales problemas se ~d~ptaron ajustes 

en la politica económica para evitar un retroceso en el 

ritmo de la expansión de la demanda y de la producción. 

Se elevaron tarifas püblicas, las t~§a de impuestos 

selectivos al consumo, ampliándose la.:. hase tributaria 

de dicho impuesto. Se crearon impuestos temporales a 

la~ remuneraciones y a la compra de m6neda extranJera. 

Se mantuvieron subsidios a los alimentos, a los 

fertilizantes y a la gasolina ~~pecialmente. Pese a 

estos esfuerzos, el conjunto de·medidas adoptadas no 

logró revertir mayormente las terid~ncias negativas. La 

presión tributaria siguió su descenso;. mientras que el 

déficit fiscal como porcentaje del PBI, creció de 4.5% 

en 1986 a 7. 1% en 1987. En 1988 se agudizaron las 
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presiones en el sector externo, el m6rdado monetario y 

del sector público . 
.. . 

: · . · 

• :::: ... • • • • 1 

._ ... ·.·· . 

. . . . . ' . . 

El cuadro NQ 4. 1 nos muestra 4qe la producción 
. .. 

en 1988 cayo abrúptamente en 9. a~;~' ,lk· lrií lsl~ :i.én tal~r.an~·~ 
.. .. 

· .. :.· 
a · 1722.3%, pero se logró un pe~uefio •- desbalance 

comercial de -99 mill de US$, debido~· la ~erificación 
.. , . .' 

del mercado cambiarlo y al paquete· de medidas 

económicas se shock, desde setiembte.• Para 1989 y 1990 

el panorama económico continuó deteriBiándose por las 

políticas económicas inconsistentesy el desgobierno 

generalizado. La inflación casi se duplica respecto al 

a~o 1988, la producción, sufrió otra f~erte contracción 
. . . ' 

de 10.2%. Los salarios de la po~lació~ se deterioraron 

y apenas alcanzó a un 40% la 

presió tributaria apenas llegaba a un 5 o 6% del PBI. 

En 1990 el PBI, se contrae en 4i~% y la inflación se 

triplica llegando a la tasa de 7649.6%. 

· En el sector externo la b~lanza de pagos no se 

mostfo favorable baJo el periodo de análisis, muy 

especialmente a pa1·tir de 1986 que se vió afectada por 

las condiciones adversas del contexto internacional, 

las políticas monetarias y fiscales y medidas 

proteccionistas adoptadas por los paises 

industrializados. 

El crecimiento sostenido y desarrollado de nuestro 
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país se ha visto perjudicado por·. cuatro factores 

limitantes: La caída constante de 16s términos de 

intercambio 1 el protecioni::-Jrno internacional 1 las altas 

tasas de interés real eri el mercado 

reducfdo financiamiento externo. 

internacional y el 

Así tenemos al 

observar el sector externo de nuestra· economía, la 

balanza de cuenta corriente de la bal~~za de pagos que 

en 1985 había registrado un superávit de 153 mill de 

US$ dado el excelente superávit de la balanza comercial 

de 1172 mill de US$, en 1986 .. la balanza en cuenta 

corriente registró un déficit de 1113 mill de US$ 

eqivalente a un 5% del PBI, este resultado se explica 

por el déficit comercial de 65 mill de US$, producto d 

la caída del 15% del valor de las exportaciones y del 

incremento del valor de las importaciones. 

En 1987 la tendencia negativa en cuenta 

corriente persistió, auque esta vez se experimentó una 

li~era meJoria en los niveles de precios reales y 

términos de intercambio, pero las mayores necesidades 

de importación de insumos y de bienes de c~pital como 

consecuencia del ciclo expansivo del producto iniciado 

en 1986 y continuando en 1987, nos llevó a un mayor 

desbalance comercial en 19871 originando un déficit en 

cuenta corrient.e. El año 1988, es un año que se 

caracteriza por. ser el año de ajustes en la economía y 

donde la politica económica se orientó al cierre de las 
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brechas fiscales y del sector exte~nd que se habia 

puesto de manifiesto en 1987, 
. . : . . . 
po~ las politicas 
. ; .·< .: ~= ·:·.: 

expansivas del modelo eterodoxo. Las m~didas de aJustes 
. _:. , · ·:'. 

aplicados fueron de corte ortodbio · y las más 

importantes se aplicaron a partir de .setiembre. Como 

resultado de la aplicación de las ··~edidas ortodoxas; el 

producto cayó en 9.8% lo que a su;ez originó una caida . . . . . 

del 13.5% de las importaciones, dªd~ lá. dependencia del 

producto de insumas importados~ Las exportaciones se 

incrementaron ligeramente contribuyendode esta forma a 

que el déficit en cuenta corriente descienda y que la 

balanza comercial deficitaria se reduzca notablemente. 

En lo que respecta a la balanza de capitales el 

periodo de 1986-1988 se caracterizó por experimentar 

una fase contractiva de los fluJos netos de capitales 

privados y públicos de largo plazo, hecho que 

repercutió en forma desfavorable en el resultado de 

balanza de pagos y en la consigiente pérdida de divisas 

o RIN. La causa de tal situación se explica en lo 

siguiente: la retracción de los fluJos de capitales por 

parte de organismos o institutos y la banca privada 

internacional, ·. como consecuencia de la insol vencía y 

falta de la ; capacidad de pagos de algunos pai~es . . · . 
. ~ . . · . 

latinoamericanos. desde 1983. La decisión peruana de 

limltar el pago ::de la deuda externa al 10% del valor de 

las exportaciones, hecho que .·. réPe:l'cutió negativa mente, 
.. ::·: · •.. :.· 

.·· , 
' · ', 
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por que desde 1986 el FMI¿ nos declaró pais inelegible 

dentro del mundo financiero internacional. 

4.2 EVOLUCION DE LA EXPORTACION NO TRADICIONAL: 1980-1990 

Antes de 1980, ya existían alguno~ instrumentos de 

política fiscal, cambiarla y de comercio.exterior que temían 

como objetivo, estimular las exportaciones rio tradicionales, 

pero hay que seffalar que hasta 1978 las XNT apenas crecían a 

una tasa media de 8.3% anual y representaba tan sólo el 

10.4% del total del valor de las exportaciones anuales. El 

mantenimiento de una política de tipo de cambio fiJo y la 

existencia de fuertes restricciones para-arancelarias y el 

relativo interés por parte del gobierno, parecen ser los 

factores que explicarían en buena medida el poco dinamismo 

del sector exportador no tradicional. 

A partir de 1978, gobierno aceleró la política de 

minidevaluaciones iniciadas en 1977, se había negociado con 

el Fondo Monetario Internacional, un programa de 

estabilización para 1978-1980, contemplándose un 

reordenamiento de las finanzas püblicas, tipo de cambio 

real, fomento y promoción del sec·tor exportador, así como 

una corta liberalizacii6n del comerci6¿ exterior. 
· .. :· <·.·~:>" .. 

En este contexto, los instrumentos de promoción a las 

exportaciones no ·tradicionales·: fueron revisadas y 

complementadas con una ley de promoción a las XNT, el Certex 

básico fue incrementado situándose al rededor de un · valor 
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promedio de 30% y el tipo de cambio MUC, .~e ac~ler6 más el 

tipo de cambio paralelo con un diferencial d~ sólo 8.57% en 

1978, 0.95% en 1979 y .52% en 1980. En .e~ta medida la 

rentabilidad del sector exportador se vi6 in6rémentado. 
· .. ·· 

Como respuesta a los estímulos •· brindados, las 

exportaciones no tradicionales crecían a tasas de 57.6% y 

129.5% para 1978 y 1979, muy por encima de la exportación 

tradicional; además dentro de la estrGctuii porcentual de 

las exportaciones, las XNT pasaron de un 13% en 1976 a 22% y 

21. 6% en 1979 y 1980 <Anexo NQ02) ..• ·.>Ello . dentro de un 

contexto de auge de las exportaciones totales, al ser 

estimuladas por excelentes cotizaciones ~e los productos 

primarios de exportación. Las XNT pasaron de 353 mill de US$ 

en 1978 a 810 y 845 mill de US$ durante 1979 y 1980. 

Dentro de los instrumentos de políticas que influyeron 

en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales 

durante 1978 y 1979, cabe destacar el FENT, tipo de cambio, 

reducción de las restricciones para-arancelarias y en menor 

medida el. CERTEX y la Admisión Temporal. 

4.2. 1 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PERIODO 1980-1985 

Este · periodo corresponde al segundo gobierno 

constitucional del ArqUitecto Fernando Belaunde Terry quién 

asumió la presidencia el 28 de Julio de 1980. La política 

económica de Belaunde se caracterizó por lo siguiente: la 

mayor liberalizactóri. del comercio exterior, un 

.. . ·. 
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reordenamiento legal, tributario y administrativo de los 

incentivos del CERTtX, FENT, Admisión Temporal asi como 

t.ambJ.én se nceleró • ·· la pol1 LJca de minidevaluac1.ones en 

tunoión de 1~ inflabión interna y externa. Por el lado 

fiscal se disminuyó ~n tanto el déficit fiscal al eliminarse 
. . . 

los subsidios a los productos básicos.Y mantener el precio 

de los combustibles en función d~l:.-dólar. En materia de 

deuda externa se efectuaron pagos adelantados por 

amortización como una medida de estabilizar en parte, el 

fluJo creciente de divisas proveniente del sector externo 

debido al boon exportador 1979-1980. 

4. 2. l. 1 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTAC.IONES NO 
TRADIC IONALim 

La evolución de las exportacionesjno tradicionales 

fue fluctuante, teniendo un promedio ... anual de 717. 2 

mill de USS$ lo que significó c~écer a una tasa 

negativa promedio de -2.7%. El afio ~A~ importante en 
. . . ' : . 

cuanto crecimiento de las ~xportaciones no 

tr'adicionales, después de 1980, fue ·:'1984 año en que se 

incl~ementaron en un 30. 8% respecto ar anterior; durante 

1981·~ y 1983 se registraron tasa~ d~ · crecimiento 

negativa. 

A pesar de tener un comportamient~ ·.fluctuante, las 

exportaciones no tradicionales permitieron que la 

balanza comercial no continuara .d~teriorándose a 

mayores niveles, dado que las exportadibnes 
·· .... :. 



EXPORTACIONES . 1979 1980 . 

Cuadro No 4.2 

E•<~o 1 uc ion de 1 as Exportaciones:: 1 980-1 990 
(En Millones de Dolares) 

1981 1982 1983 1984 1'385 1985 1987 1988 1989 19'30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· . . 

EXP. TRADICIONALES ([) . 2866 3071 2548 2531 2460 2421 2254 1885 1'352 1944 2509 2265 . . . 
EXP. NO TRADICIONALES CII> : 810 845 701 762 555 726 714 645 709 747 '379 967 . . 

- T e:.-~t i 1 es. . 247 224 234 281 186 258 244 232 255 257 345 365 . 
- Pesqueras . 104 117 107 '38 80 167 124 111 102 95 118 113 . 
- Agr-opecuarias : 75 ?2 61 70 56 74 93 72 85 96 112 114 
- Metal Mecfnica . &7 58 59 50 43 47 30 24 22 25 25 27 . 
- C!uimica : 76 90 81 65 45 44 46 55 61 71 92 71 
- 5ider-Meta1frgicas : E!2 82 48 71 55 59 86 79 112 137 175 163 
- Minerales nc Metflicos : 53 58 46 34 17 17 15 13 12 , -. 

~.::. 17 18 
- Resto 1:.E . 106 144 65 133 73 50 75 59 60 54 93 '35 . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
VALOR TOTAL CI+I[) . 3576 3916 3249 32'33 3015 3147 2978 2531 2661 2691 3488 3232 : . 

[M Incluye artículos de joyerla de ero, plata, madera y papeles, pieles y artesania 

Fuente: - Perf: "Compendio Estadistica de Comer-cio E>,:teriar· ':1 Pcl itica C.ambiaria" BCRP-1988 

- BCRP "Memorias 1980-1991" 
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tradicionales habían mostrado una tendencia decreciente 
. . 

afio tras afio desde 1980, con fu~rtes caídas en los afios 

1981 y 1985 y tasas negativas ae ~recimiento de -17. 1% 

y -1.6% . El crecimiento de l~s exportaciones totales 

para el periodo bajo estudio fue de -2. 1% promedio 

anual. 

Las exportaciones no tradicionales han mantenido 

una participación promedio del 21.5% respecto de las 

exportaciones totales, cifra que es mayor a lo 

experimentado dentro del periodo 1978-1980 (cuadro 

NQ4. 4), ello debido a que corrigieron algunos 

instrumentos de promoción e incentivo-y en otros casos 

al cierre de algunos de los princiPales mercados, 

derivados de la adopción de medidaip~6t~ccio~istas por 
. '•. 

parte de los respectivos. En 1981 ~e a~optaron medidas 

tendientes a racionalizar el Certe~ i~~-que afios atras 

era posible la exportación de productos para los que no 

se. Justificaba tal incentivo, en ~ste ~sentido se 

eliminó, la diversidad de niveles de.GERTEX que eran 

asignados por partida arancelaria y segQn . el contenido 

del valor agregado sobre la materia prima tradicional. 

Se excluyó así este incentivo a alguno~¡productos como: 

topa de alpaca, joyas y bisuteria d~bro y plata los 

cuales son unicamente ligeras transformaciones de la 

materia prima tradicional. 
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La racionalización del CERTEX comprendió diversas 

medidas, incluyendo la agilización de los trámites, 

procedimientos y sistemas de control aplicados en el 

otorgamiento de este incentivo. El cuadro N Q 4.5, nos 

indica la evolución del CERTEX otorgados y su relación 

porcentual con los impuestos al comercio exterior. 

Cabe mencionar que en 1982, los derechos 

compensatorios impuestos por los Estados Unidos a los 

hilados y teJidos de algodón peruano y las sobretasas 

arancelarias ·~· restricciones de carácter para-

arancelario adoptadas por algunos países 

latinoaemericanos. los que. cont.ribuyeron en mayor 

medida a que las exportac iO:nes no tradicionales 

pediesen dinamismo respecto a~lbs afios 1979-1980. 

La aplicación de medidas de imposición de derechos 

compensatorios por parte del Departamento de Comercio 

de los Estados Unidos, determinó la solicitud de 

reÍ1Uncia al uso del CERTEX y FENT por parte del comité 

de la Sociedad Nacional de Industrias ~~~1 caso de las 

exportaciones textiles destinados a ese~pais durante el 

periodo de aplicación de tal medida.: .~Q¡;· esta razón los 
; · .. · :·. 

exportadores no tradicionales de i~~~Íi~s que habían 

perdido dinamismo en 198:3 se rec~pera~on a ni veles ...... · 

estandar hacia 1984 (ver cuadro Nci4~2Y manteniendo su 
: . . · ....... . 

part,icipación dentro de la estructu~~'.i>vrcentual de los 
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productos no tradicionales que, diga~e de paso fue del 

6rden del 34.6% durante el periodo 1981-1985, seguido 

por productos pesqueros con el 16~4%, agropecuatio con 

10.2%, los demás grupos de productos tienen una menor 

participación, especialmente a partir de 1984 en que se 

eliminó el CERTEX a los productos de escaza elaboración 

a la materia prima tradicional (ver cuadro NQ4.3). 

Se debe sefialar que durante 1984 se realizaron 

importantes exportaciones de productos no tradicionales 

como parte de pago en especie del servicio de la deuda 

püblica externa, segün lo establecido en los convenios 

de renegociación con la Unión Soviética y Rumania. El 

valor de ventas de productos no tradicionales de 

exportación realizada en el marco de convenios de pagos 

de la deuda externa, en especie aumentó de 14 mill de 

US$ en 1984 a 121 mill de US$ en 1985, resultando 

importantes los embarques provenientes de los sectors 

agropecuarios, textil, pesquero y siderügico-metálico. 

En 1985 se observó un repunte de los productos de 

las actividad~s sidermetalürgicas los que aumentaron en 

45.7% respecto ·al año anterior, esto se reflejó en una 
'::· ... ··. 

mayor de barrasy alahambre.de cobre, planchas láminas 
. . : . . . ~ .' -'.: . : .. ; .... 

y aleaciones de zinc y soldadu~~~· de plata destinadas 

al exterior. Otro de notable.brecimiento fue el sector 



Cuadro t·4o 4. 3 

E>~PORTACIO~lES NO TRRDI CIONALES: 1 '380-19'30 
CEstruc. Porcentual %) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPORTRCION . 1'380 1'381 11382 1'383 1'384 1'385 1986 1987 1'388 1'389 19'30 : . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
EXPORTRC ION NO TRAD I C I CiriAL : 100 100 100 100 100 lOO 100 100 100 100 100 
-------------------------- . 

- Textiles . 26.5 33.4 36.8 33.5 35.5 34. 1 =16 35.'3 34.4 35.3 37.8 . 
- Pesqueras . 13.8 15.2 12.9 14.4 23 17.4 17.2 14.4 1") "? 12 11.7 ~- 1 

- Agr-opecuar-ias : 8.5 8.7 '3.2 10 10.2 13 11. 1 12 12.8 11.4 11.8 
- Metal Mecanica 6.8 8.4 6.6 -:- 7 6.4 4 ? 3 7 3.1. 3.3 2.5 2.8 . t. 1 . ~ • 1 

Ouimica . 10.6 11.5 8.5 8. 1 6. 1 5.4 8.5 8 .. 5 9.5 9.4 7.3 . 
- Sider-Metalurgicas : '3.7 6. E: '3.3 '3.9 8. 1 12 12.2 15.8 18.3 17.8 16.9 

Minerales no Metalices : 6.8 6.6 4.4 3 .-, ':l 
~ .. ._¡ 

.... ~. 

~-~ 
. ., 
~ 1.7 1.6 1.7 1.9 

- Resto : 17.3 9.4 '") . .., 
¡.;:_,..::¡ B.4 8.4 10.7 13.3 8.5 7.2 9.5 13.9 

Elaboracion : BCRP. 
F uent.e : BCRP "Memorias 1 '3E:0-1 '39 1" 

t.O 
t"' 
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agropecuario con una tasa de 2%, asimismo la renta de 

artículos de Joyeria y bisuteria de oro se vieron 

aumentados en un 25% (rubro resto). 

Los sectores que sufrieron un crecimiento negativo 

fueron el sector metal-mecánico y el pesquero. En el 

primero, este decremento estuvo asociado a los menores 

ventas externas de embarcaciones pesqueras y también el 

efecto de las restricciones impuestas en el marco del 

Acuerdo de Cartagena. En el segundo, el descenso 

refleJó las menores ventas de pescado y mariscos 

congelados. 

En relación a las exportaciones no tradicionales 

<XNTJ y el PBI se mantuvo en un promedio del 4.2% para 

1980-1985, pOrcentaJe menor al experimentado durante 

1978-1980 y esto se dio como resultado de la caída de 

las ventas externas y por el crecimiento del PBI 
- . 

durante 1980, 1981 y 1982 (~e~ cuadro NQ4.4). 

4.2.2 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PERIODO 1985-
1988 

Hacia 1985, la economía peruana mostraba un 

pronunciado nivel de inflación, un reducido crecimiento 

del PBI y un alto déficit del sector püblico. 

Adicionalmente, se experimentaban ~ltas tasas de 

desempleo con una costante reducción ~~l salario real. 

El proceso de "dolarización" de la· ec·oi1onüa. conllevó 
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una reducción del ahorro financiero en moneda nacional. 

Respecto al sector externo, el Perú afrontaba serias 

dificultades en el pago del servicio de la deuda 

externa y en el acceso al financiamiento foráneo, 

siendo agravada por la coyuntura internacional, 

observándose un deterioro de los precios de las 

materias primas, politicas p~otecionistés en los paises 
. . . . . . 

industrializados y altas tasas de irit~rés real en los 

mercados financieros internacionales.· 

A partir del 28 de Julio, al. ~~u~ir el mando del 

gobierno el nuevo Presidente constitucional Alán Garcia 

Pérez, se adoptó un Programa de Emergencia cuyos 

obJetivos principales fueron combati~ la inflación y 
., ·. ... . . . ': 

establecer las bases para una reactivación de la 

producción. 

En cuanto a las exportacione~; para continuar 

i11centivéndolas se incrementó el. porcentaJe del 

financiamiento FENT a un 90% del valor FOB, asi como el 

porcentaJe del certificado de libre~·disponibilidad a 

negoóiarse en el mercado fináriciero~ Respecto a la 

politica cambiarla, se devalu6 el tipo de cambio 

inicialmente en un 12% y se optó·por una estrategia de 

mantener el tipo de cambio, enti·e · Agosto de 1985 y 

Diciembre de 1986. De igual forma se estableció el pago 

de la deuda externa en un 10% del valor de nuestras 
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exportaciones. 

. .. 

Un análisis aparte necesita, siri ~duda alguna el 
.·.· ·. · .. · ...... · 

comportamiento de todas anteriores .var{~bles hacia el 

año 1988, en el cual la alta tasa ·inflacionaria y el 

desequili.brio económico reinante;: .·. coadyuvaron a 

agu~izar las crisis y transtornos~~i sector externo. 

Pase a que las exportaciones se tornatdn favorables, la 

coyuntura económica en crisis restó importancia a este 

sector, limitando de esta manera sus. potencialidades. 

4.2.2. 1 COMPORTAM lENTO DE LAS ·. KXPORTAC IONES NO 
TRADICIONALES 

Estas sufrieron marcadas r~dricciones en los 
. ·.,_ 

años 1985-1986, con tasas negáti~as de -1.6 y-

9.7% respectivamente, meJorando en 1987 y 1988, 

años en el que el crecimiento se .. da a un ritmo de 

9.9 y 5.4% como corresponde. El monto promedio 

anual exportable fue de 703.7 mill de OS$, 

correspondiendo al aBo 1986. la cantidad de 645 

mill de OS$, el más baJó, registrado para este 

periodo y el afio 1988 un total de 747 mill de OS$, 

la más alta del periodo. 

Las tasa de crecimiento por grupo de 

productos variaron costantemente, destacándose 

entre ellos, los productos químicos que crecieron 

en forma ininterrumpida a una tasa promedio anual 
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de 12. 6%¡ los productos agrícolas y 

sidermetalúrgicos crecieron sustancialmente en los 

afios 1985 y 1987 pero experimentaron, sin embargo, 

fuertes reducciones entre 19686 y 1988. 

En cuanto a la estructura porcentual, 

encontramos:que las exportaciones no tradicionales 

representan una relación promedio del 25.9% de las 

exportacione~ totales que seria uno de los más 

altos en los sub-periodos · analizados en el 

presente trabaJo (ver cuádr6~NQ4.4). Este hecho se 

explica en tanto que. las exportaciones 

tradicionales experimentaron continuas reducbiones 

desde 1981 a excepción de 1987 y 1988. Dentro de 

la estructura de las exportaciones no 

tradicionales, el sector textil. conservó su 

hegemonía con un 35. 1% seguido p6r los productos 

pesqueros con un promedio del :1~.4%, productos 

sidermetálicos con 14.6%, sigu~nd6 en importancia 

los productos agropecuarios c~rl :.12 ~ 2%, químicos y .. ,· 

.·'-:. ':, ·· ... ·,· 

otros <cuadro NQ4.3). 

Los montos de exportación. de productos 

tradicionales por grupos es cbmo sigue: productos 
; .. · .. 

: textiles con un promedio de: 2{. 7 mill de US$, 

~eguido de los productos pesquero~ cori 108 mill de 
. . . . ' . ' . 

US$, productos siderúrgicos que :experimentaron un 
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crecimiento constante, llegando a superar los 

montos de los años anteriores, para este periodo 

reglstró un promedio anual de 103'~ 5 mill de US$, 

seguidamente se ubicaron ' ·;.los productos 

agropecuarios con un promedio de·8&~5 mill de US$. 
'-: :; . . ·:. 

(ver cuadro NQ4. 2). Las -i·.· exportaciones no 

tradicionales dentro del con~en].o de pago de la 

deuda externa en especie, alcan~aron los montos de 

108 , mill de US$ para 1986; ~4 mill de US$ en 

1987, es decir un 15% menos que" én. 1986 y 67 mill 

de US$ para 1988, a razón de za% m~nos respecto 

d~l año anterior, esto se refl~J6 básicamente los 

menores pagos efectuados C()Íl .. productos no 

tradicionales, principalmente,···. con harina 

desgrasada de pescado, hiladbs···· y tejidos de 

algodón. 

4.2.3 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: 1989-1990 

Los graves desequilibrios en la economia en 

el frente interno y externo, ·que se veniann 

gestando desde 19861 llegaron a niveles 

insostenibles a mediados de 1988; · en tal sentido 

de Octubre a Noviembre de 1983: se diseña una 

propuesta de gasto combinatlo que con tenia 

elementos de shock y gradualismo, el cual fue 

complementado con las medidas de aJuste de 

Diciembre de 1988 y Abril de 1989, se instauró un 
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programa de corrección de carácter gradualista que 

se inició con medidas silenciosas, como reducción 

de subsidios, liberalización de precios de algunos 

productos y del incremento del tipo de cambio. 

Lamentablemente estas medidas no fueron 

permanentes y fueron rezagandose en el tiempo por 

presiones políticas y de conflicto 

interinstitucional, que terminaron volviendo 

inconsistente la aplicación de tales medidas. Esta 

sistuación repercutió negativamente en el sector 

interno de la economía, al desbocarse el proceso 

inflacionario y reducirse paulatinamente el 

producto ~finanzas püblicas. 

Sin embargo a pesar de tener un panorama 

adverso en el sector interno de la economía, las 

exportacicines no tradicionales, mostraron un 

notable crecimiento llegando a ser 979 mill de US$ 

en 1989 y 966 mill de US$ en 1990, es decir se 

ncrementaron en promedio un 30% respecto de los 

años anteriores. 



CAPITULO V 

POLITICAS K INSTRUMENTOS DE PROMOCION 
DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
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El desequilibrio del comercio exterior ha sido uno de 

los principales obstaculos que no ha podido superar nuestra 

economia; hacia los afies 50 el Peró era un pais exportador 

de productos primarios atado a una demanda inelástica, 

carecia de posibilidades reales para resolver los problemas 

del sector externo; .dentro de este contexto que en 1959 se 

expide la Ley 1327 O, • que constituye: el primer antecedente de 

promoción de exportaciones, con dicho disposi ti.vo se 

sancionó la devolución de los desgravámenes a la exportación 

de insumos y semielaborados a utilizarse en la fabricación 

de bienes exportables, asi como también se dispuso la 

exoneración de impuestos a la exportación de mercancias de 

alto valor agregado, dichos estimules operaban a solicitud 

del interesado, a pesar de todo ello el grado~e importancia 
' que se le brindó en dicho periodo a la :exportación no 

tradicional fue minimo. :::·.>:.::.··> ... 
' .. ··:.· 

Durante los afios sesenta, el prote66ionismo y el 

incremento de la demanda interna llé~~ron a un rápido 

crecimiento de la industria naciona1,'el impulso a la 

industriiiización marcó el proyecto econó~ico de dicha 

década,· pero el esfuerzo no fue suficiente ·existiendo un 

desequilibrio externo y como respuesta a labalanza de pagos 
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del año 1967, se decide en 1968 dictar acciones tendentes a 

apoyar las ventas externas de bienes manufacturados, con tal 

fin se expide el D.S 227-68-HC del 05-07-68, estableciéndose 

por primera vez el r6gimen de fomento a las exportaciones no 

tradicionales, a través de dicha norma se otorgó a dicha 

actividad una serie-de incentivos tributarios, financieros y 

fiscales; es de resaltar que mediante este dispositivo se 
. ' .. ·' 

' '• 

creó el Certificado de Reintegro Tributario a la Exportacion 

No Tradicional <CERTEX>. el mismo que entró en vigencia en 

1968 cuando se reglamentaba el mencionado decreto, a través 

del D.S 002-69-IC/DS del 17-07-69, donde la tasa única del 

Certex seria del 15% del valor Fob de la exportación, de la 

cual podrán gozar los productos manufactur~dos que no se 

encontraban incluidos en la siguiente lista~ .. harina y aceite 
· .... 

de pescado, algodón, azúcar, productos de la coca, petróleos 

y sus derivados, metales refinados, lanas ,~~~los finos de 

animales y cueros y sus derivados. 
. . . . : . . 

Durante la primera mitad de la déc~da de los sesenta 

las politicas del gobierno de turno est~vieron dirigidas a 

incrementar la base industrial a travéc. de: la expansión del 

mercado · . .interno, la promoción ·,~e exportaciones 
' . . :: ·, ... : 

manufacturadas fue descuidada, los esfuerzos para hacer 
·,:.":_·. 

efectivo los mecanismos de promoción ya creados fueron casi 

insignificantes, en este periodo la excepción fue la dación 

del D.Ley 19568 del año 1972, creándose el;Seguro de Crédito 
: ·.· 

a la Exportación y de D.Ley 19625 del mismo año, mediante 
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este dispositivo se cOnstituye un fondo de exportacioli.es no 

tradicionales a cargo del Banco Industrial del Perü, este 

vino a constituir una :Línea de crédJ.to para apoyar a los 

exportadores; cabe seffalar asimismo que en el mencionado a~o 

se incorporó a la nómina de productos que gozan de Certex a 

los bienes agropecuarios y artesanales. 

Es en el año 1976 que se observa una acción más 

decidida por parte del gobierno para apoyar la exportación 

manufacturera, ello fue como consecuencia n~~vamente de la 

aguda rstricci6n de divisas y por la existencia de una 
..... 

capacidad productiva ociosa en el sector 1ndt;istrial, es baJo 

ese marco legal que se expide el D.Ley 214~9~del 18-05-76 y 

su reglamento D.S 12-'76-CO/A.J del 19-05-76;_,por el cual se 

modifica y se uniformiza las normas exist~ntes para promover 

dicha actividad, f iJandose el porcentaje }~.e Certex básico a 
. ,,. .. . 

40% del ···.valor Fob, se otorga un Certex .··adicional por 

descentralización de 10% y uno por la exportacÍ.ón de nuevos 
. . 

product0s de 2%, asimismo se da un Cert~x 6omplementario de 

10% para· casos excepcionales y cuando.· convengan a los 

intereses de la economia; asimismo se estableció un 

horizonte de 10 años de vigencia para el Cert~x. Cabe anotar 

parad6gicamente, como producto de la f~~~te devaluación 

ocurrida en Junio de dicho af'io y a casi 4o·o.i·as más tarde se 
,. 

promulga el D. TJey 25530 del 28-06-761. y que se rebaJa a 30%¡ 

tambié mediante D.S 018-76-CO/CE del 28-06~76 se estableció 
. . : .. 

las tasas porcentuales que corresp~hdian ~ los productos 
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industriales con reitegro compensatorio básico, se puede 

decir que a partir de ahi hacia 1978 la promoción de 

exportaciones fue adquiriendo reconocimiento como un 

elemento importante para promover el desarrollo económico. 

5.1 INSTRUMENTOS DE PROMOCION DF. EXPORTACIONES• NO 
TRADICIONAIJES 

:-'.'.· 

5.1.1 PERIODO 1978-1980 

Este periodo se initia con la dati6n de una nueva 

ley de promoción de exportacione~:manufactureras, a 

través del D.Ley 22342<36) del . 21-11-78, este 

dis~ositivo se dio como respuesta i .la crisis externa 

abierta en los afias anteriores, el corivencimiento de 
. . . . . 

que la experiencia volvia a demostrar que las 

exportaciones tradicionales no habian sido capaz de 

satisfacer los requerimientos ·. Pl:'ioritarios de 

desarrollo en materia de crecimiento de1 producto, del 

empleo y el ingreso, y como medio p~ra superar la 

situación recesiva que golpeaba a · la actividad 

En este instrumento legal se combi~aron una serie 

de incentivos directos e indirectos, qUé conducieron a 

una situación favorable .a la exportación 

manufacturera, a la cual colaboró ~demás la politica de 

estabilización impuesta por el gobierno, que se tradujo 

en un gran deterioro del mercado inteino, en grandes 
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devaluaciones y en una caida del salario real. 

. . . . . . . . . . 

El sistema de subsidios se manti~ri~ · a través del . . . .. . . . : 

Certex que mantuvo un promedio durante ~1 periodo entre 

275~ y 28% del valor Fob. Entre ()tras medidas de 

promoción se otorgó un tratamiento·. preferencial para 

las .: industrias de exportación ·que .·va desde la 

liber~ción del impuesto a la renta por reinversión, 

bonificaciones por creación de pue~tos de trabaJo, 

exoneraciones del impuesto al registrq y de alcabala, 

suspención temporal del pago de derechos .· arancelarios 

aplicados a la importación de bienes de capital, etc; 

asimismo se brindó a los consorcio~ de exportación 

adicionalmente de otros incenti vbt·. un Certex 
.. ··· 

suplementario de 1% sobre el valor .Fob si logran 

aumentar sus exportaciones en un.. 20% anual; también 

puede verse que a través de dichi norma se incrementó 

los recursos y se otorga condiciones de mayor 
. . ' . 

fle~ibilidad en la linea de crédito.Fent y en seguro de 

exportación SECREX; en lo concerriiente a la promoción 

comercial, cabe destacar la creación del FOPEX, 

institución que canaliza la información de mercados 

extranjeros, proporciona asistencia técnica a los 

exportadores, organiza infraestructura en el exterior a 

través de sus oficinas comerciales, etc; se otorgó un 

régimen laboral flexible, se eliminó toda restricción 

legal a la modalidad de libre contratación; 
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. ~ .. 

complementariam~nte se crear~n 'm~cá~ismos promocionales 

referidas a regímenes de venta a 

consignación, de ventas en aer6puertos y terminales de 

almacenamiento, depósitos en zonas francas en el 

exterior, de fletes y tarifas promocionales, etc. Hay 

que seffalar que toda empresa que desee ~cogerse a los 

beneficios que establece el D.Ley 22342 deberá 

inscribirse previamente en el capitulo especial de 

empresas exportadoras de productos n~i~adicionales en 

la Dirección General de Comercio Exterior, según lo 

dispuesto por el D.S 027-79-ICTI/CO~CE d~l 20-09-79. 

Durante este periodo las :~xf.g~ncias de los 

sectores empresariales encabezadas por ADEX influyeron 

para:4ue el gobierno adoptara una ~~litica agresiva y 

favorable en el rubro de . las ·.. exportaciones 

manufactureras, la cual contrasta con la .Política de 

sueldos y salarios que fueron restritti~as y con fuerte 

tendencia hacia la baJa. 

. . 
5. 1.2 PERIODO: 1981-1983 

·::: ' 

Mediante la promulgación del D~Leg 026 del 30-01-

81 y su reglamento D.S 021-81-EF del 09~02-81, mediante 
: . . . . . . 

. . 

dicha norma se modifica el régimen de~ibsidios, en el 

sentido de que se hegemoniza el Certix en porcentaJes 

del 15%, 20% y 22% del valor Fob aplicados ya no por 

productos como ocurria antes, sin6a nivel de capitulas 
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del arancel de aduanas <NABANDINA). Los criterios para 

otorgar el Certex estaban en función directa del grado 

de importancia, como insumas para otras industrias 

nacionales y como consumidor de insumos nacionales; es 

asi que los productos con baJo grado de importancia 

como insumas para otras industrias locales con alto 

consumo de insumos nacionales, recibieron un nivel de 

Certex alto y viceverza. De otro lado se eliminó el 

subsidio a productos con escaso valor agregado y alto 

componente de re~ursos exportables como los obJetos de 

oro para Joyeriá y los Tops y Silvers de alpaca; se 

mantuvo el Cert~~ descentralizadri. -Y se participó a los 

municipios de·. un porcentaJe • de 'ios subsidios a la 

exportación, asi como se pre~eivó el Certex artesanal. 

Mediante el D.S 27-81-EF ·.se aprobó la lista de 

productos que gozan del Cert~x y el porcentaJe que le 

corresponde. 

Mediante D.Leg NQ 95 del 15-06-81 y su reglamento 
' 

D.S. 154-81-EF del 17-07-81 se efectuaron reaJustes a 
. . . . . . 

las normas operativas de exportación, que entre otras 

disposiciones mantiene .. registros:. · • · de empresas 
. ·· .. 

exportadoras de productos no 'tr~clJcionales", el 

capitulo especial de empresas exportador~s de productos 
·. ; ,· ' .. 

no tradicionales a que se refiefe· :~; D.S NQ 27-79-
. ' '· .. 

ICTI/CO-CE. Cabe resaltar que lé!.· ::reducción de los 

niveies de Certex fueron como consecuencia de una 
·':.· .. _:: .· .. , 

·.··. 
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politica deliberada del gobierno abciopepecista de 

trasladar recursos fiscales para apo~~r la exportación 

tradicional en desmedro de la manufacturera, dicha 

decisión conciliaba con la política implémentada por el 

gobi~rno, la cual era la de otofgar concesiones 

tributarias a las empresas mineras y p~troleras. 

5. 1.3 PERIODO; 1984-1985 

Este periodo se inicia con la dación del D.Leg 

NQ291 del 20-07-84 (37) a través del cual se iniformiza 

los dispositivos referentes al régimen de incentivos 

tributarios a la exportación no tradicional a los 

mismos que se les otorga una vigencia hasta el 28-05-

92; dicha norma se dio a consecuencia de que por los 

años 1983 a 1984 la promoción de exportaciones 

manufactureras se habia convertido en una tarea dificil 

y costosa. Dicha situación se complicó aun más por el 

proceso de dolarización de la economia que conduJo a 

que se acelere el proceso inflacionario, asi como por 

el cuestionamiento que comenzaron a hacer algunos 

países desarrollados, respecto al uso de instrumentos 

de promoción como el Certex y el Fent, e inclusive se 

dió el caso que durante el aBo 1984 los exportadores 

textiles de loi EE.UU. tuvieron que renunciar a estos 

tipos de inc~ntivos para evitar la imposición de 

derechos compensatorios por parte de las autoridades 
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norteamericanas~ 

El régimen. de incentivos comprendia: la 

exoneración tot~i y automática de todo tributo quen 

afecte la expoit~ción no tradicional, el otorgamiento 

del reintegro tributario compensatorio básico en 

porcentaje que va del 10% al25%. sobre el valor de 

exportación, la fijación del reintegro tributario 

compensatorio adicional por des~entralización en un 10% 

para las plantas ubicadas · fu~ra de Lima y Callao, 

además se otorgó un reintegro tributario compensatorio 

complementario que podrá ser otorgado hasta el 10% 

adicional sobre el valor Fob, esto se. daba con la 

finalidad de superar problemas excepcionales y/o 

coyunturales que se presenten en la: ·producción y lo 

comercialización de los productos man~f:~cturados, para 
. ,,·· :-.··. 

. . . 

los productos artesanales se otorgóun reintegro 
. : . .. ; .. · .. 

tributario básico y por descent~allzación, cuyos 

niv;eles se fijaron en 20% para el bá~i(!b y 10% para el 
.· ... 

descentralizado mediante R. M. NQ .'4~~7 -84-EFC/16 del 
·.. . . 

09~09~84. Por otro lado se limitó.< el monto del 

reintegro tributario, el cual no podrá e.xoeder del :35~~ 

neto; para efectos de un meJor cont.r6l.se 61asificaron 

los productos que gozan de Certéx básico, por 

descentralización, artesanales y co~~lémentarias en 

listas calificadas A, B, C y D respectivamente, las 
. ·. : .. 

mismas que fueron aprobadas con 1{ relación de 
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productos y porcentaje mediante. ~1 D.S NQ 387-84-EFC 

del 07-09-84. 

Para la determinación de los po~centaJes se 

consideraron los siguientes criterios: grado de 

utilización de insumos nacionales, intensidad de uso de 

mano de la obra nacional, el mayor valor agregado y el 

uso de tecnología nacional. 
·.· 

Durante el mismo periodo se expidió el D.Leg. NQ 
. . 

292 del 04-·06-85, mediante este • dispositivo se 

establece la empresa comercial ·Je ... exportación no 

tradicional a que se refiere el D. Ley····· 22342, la cual 

deberá unificar la oferta exportable:;::~ incrementar las 

expbrtaciones manufactureras diver~ificando me~~ados y 
.··:"·' .. 

. . 
productos, vincular 

·:: ~.. . . · ... 
labores de ~~dducción de las 

emp~~~as productivas que exporten a trávé~ de ellas y 

reali~ar actividades conexas vincul~4as a su actividad 

exportadora y comercializadora; para considerarse como 

tal debe constituirse como persona jurídica, bajo 

cualquier modalidad que la legisl8c{~; prevea, dirigir 

la actividad básicamente a la exportación 

porcentaje mayor a de 

... · .. .. . : . 

cualquier:: .otra 
' .. 

en un 

de las 

actividades que desarrolla, que sea ··~bnsiderada como 

empresa de capital nacional, el estar :inscrito en el 

ragistro de empresas comerciales de exportación no 

tr~diaional <36), y que su capital pagado sea no menor 
·, 

a 50 U!T; en cuanto a los incenttvos, ~e hace extensiva 
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los otorgados por el D.L 22342, asimismo. gozarán de la 

exoneración del impuesto general a las ventas por la 

compra interna de productos manufacturados destinados a 

la exportación, y estarán facultadas para realizar 

operaciones de importación y exportación y cualquier 

otro tipo de operaciones no convencionales de comercio 

internacional y el de poder alquilar o adquirir 

depósitos en zonas francas en el exterior. 

5. 1. 4 PERIODO: 1986-1989 

· A comienzos del presente periodo la restricción 

exterria y el ritmo de crecimiento de los precios se 

encontraban aceleradas, la cual c;~duJo al nuevo 

gobierno tomara una serie de desiciones que marcaron un 

cambio drástico en la politica macroeconómica que se 

venía siguiendo hasta entonces, por eJemplo en lo 

referente a la politica cambiarla primero se congeló el 

tipo cte oambio y después se pasó a.una devaluación 

encubierta (39), se estableció un sistema cambiario 

dual y luego se implantó una mültiple, ouya evaluación 

no fue muy ordenada. 

En lo referente a la politica de promoción de 

exportaciones durante el periodo mencionado, el uso de 

instrumentos especificas de promoción, tales como el 

Certex y el Fent no fueron utilizados en forma 

intensiva, más bien el gobierno asumió en parte su 
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tratando de brindar su apoyo a 

fomento e incentivo destinados a 

incrementar y diversificar las exportaciones no 

tradicionales de bienes y servicios, asi como la de 

otorgar los servicios técnicos requeridos, es dentro de 

este marco que mediante D.Leg NQ 390 del 19-09-86 se 

crea el Instituto de Comercio Exterior, a quien se le 

encarga la misión de formular , eJecutar y supervizar 

la politica de comercio exterior, asi como la de 

dirigir y coordinar las acciones que se realizaban al 

respecto para optimizar sus resultados y promover su 

desarrollo dentro del mercado pluralista económico, 

dicha institución fue levantada sobre la 

infraestructura administrativa y operativa del Fopex y 

los viceministerios de comercio e integración del 

MICTI, es resaltar que mediante R.S. NQ 061-86-PCM del 

27-11-86 se aprueba su estatuto, por el cual se le dota 

de una organización para el cumplimiento de sus 

funciones. 

Cabe mencionar que durante dicho periodo se ha 

apoyado las exportaciones a través de la creación del 

sistema de exportación e importación-SEXIM- aprobado 

mediante D.S. NQ 057-87-PCM del 02-06-87, donde las 

empresas productoras no tradicionales que garantizen 

generar un ingreso neto de divisas equivalente como 

minimo al doble de sus requerimientos de importación 
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durante un plazo determinado, se acogeran a un 

tratamiento preferente en la expedición de una licencia 

previa de importación, para el efecto las empresas 

celebrarán un contrato con el ICE en el que se 

especifique el plazo de vigencia del mismo, metas 

trimestrales de exportación y pretenciones de 

importación; por otro lado se estableció la exportación 

de servicios como producto no tradicional, de acuerdo a 

lo dispuesto al D.S NQ 008-87-PCM del 12-01-87, a los 

mismos que se les hizo extensivos los beneficios que se 

establecen en el D.Ley 22342; asimismo se modifica las 

disposiciones referente al registro de empresas 

exportadoras de productos no tradicionales mediante D.S 

NQ 058-88-PCM del 04-05-88, a fin de adaptarla a las 

nuevas situaciones que se presentaban en el campo del 

comercio internacional; es de resaltar que durante el 

período se estableció un régimen especial de 

promoción para las exportaciones de confeciones 

elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino de 

alpaca a través del D.S. NQ019-88-PCM del 23-02-88, por 

el cual se le otorga hasta un máximo de 45% de Certex a 

las industrias que produscan confeciones con las 

materias primas antes mencionadas, que utilizen 

materias primas y/o insumas importados que no excedan 

del 15% del total de sus exportaciones anuales que 

exporten cuando menos el 60% del total de sus 
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efectivamente vendida y que además 

cuando menos el 60% de sus utilidades 

meJoramiento de la planta o en áreas 

complementarias al giro de su actividad. 

A mediados de este periodo la economia peruana 

muestra signos de aparente desequilibrio en varios de 

sus frentes, las cuales se agudizaron al final del 

periodo, manifestándose en un decrecimiento del PBI, 

aceleramiento del proceso inflacionario y en un 

desequilibrio de la balanza comercial, con reservas 

imternacionales netas negativas que entre otro factores 

fue producto del drástico decrecimiento del vol6men 

exportable, asi como por su descrecimiento de los 

precios de exportación. Es dentro de este marco que a 

fines del periodo diversas instituciones, organismos y 

centros académicos vinculados al sector comercio 

exterior comenzaron a propugnar y a exigir revisión de 

las disposiciones legislativas referentes a la 

promoción de exportaciones y al comercio exterior en 

general,se hablaba incluso de una nueva ley de comercio 

exterior; se entraba pues a una etapa en la cual se 

vislumbraba un nuevo marco legal para el desarrollo de 

este sector, situación que volvia a demostrar que dada 

la aguda crisis externa por la que atravesaba el pais, 

estas nuevas disposiciones indicaban que esta venia a 

constituir un episodio mas de la politica de promoción 
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de exportaciones industriales. 

5.2 POLITICA CAMBIARlA Y PROMOCION DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 

La politica cambiarla del Perü ha sido muy variada, en 

el que el estado condicionaba a la estrategia proteccionista 

orientada hacia el mercado interno via sustitución de 

importaciones (con excepción del periodo 79-82), la cual 

aunada a los crecientes niveles de inflación a partir de los 

mediados del sesenta, originaron una alta inestabilidad en 

el tipo de cambio real. 

Los datos que se muestra indicaban que el tipo de 

Cambio Nominal <TCN) se mantuvo fiJo entre 1970 y 1974, sin 

embargo el Tipo de Cambio Real (TCR) empezó a disminuir 

hasta 1975; durante ese periodo se originó una sobre 

valuación del tipo de cambio hecho que se trato de corregir 

con la devaluación del 75, sin ningún resultado; 

paralelamente a esto, el gobierno de turno orientó su 

politica a incrementar la base industrial a través de las 

expansión de la demanda interna via una fuerte protección 

efectiva a la industria nativa, ese panorama creó un fuerte 

sesgo anti-exportador dentro del sector industrial (v.g, 

producción para el mercado interno era mucho mas rentable 

que exportar); no obstante las XNT se desarrollaron en forma 

indepediente a la estructura mando y a la racionalidad del 

industrial exportador, por la disminución de sus costos 
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debido a ese tipo de cambio devaluado. Es por la vía de la 

sobrevaluación del tipo de cambio, por sus efectos sobre los 

ingesos, que explica en parte el surgimiento de las XNT en 

dicho periodo(40). 

En la medida que los efectos sobre los costos para la 

inflación doméstica superaba el efecto ingreso del TCN, las 

XNT se reducían. A partir de mediados de 1975 se comienza 

a aplicar una politica conducente a establecer la paridad 

cambiarla via la devaluación del tipo de cambio, es asi que 

los mecanismos que se utilizaron fueron las 

minidevaluaciones entre setiembre del 76 y Julio del 77, 

tipo de cambio fiJo entre julio del 77 y octubre del 77, 

flotación regulada entre octubre 77 y diciembre 77. Durante 

1977 las reservas internacionales registraron su más baJo 

nivel histórico: menos 1100 mill de US$, no obstante las XNT 

aumentaron por los incentivos establecidos (principalmente 

Certex). En 1978 la situación de las reservas seguia siendo 

critica, en cuanto al tipo de cambio este se mantuvo fiJo 

entre enero y abril, a partir de mayo se opto por las 

minidevaluacioes, las XNT siguieron creciendo a una tasa muy 

alta. 

Durante la etapa que va desde 1976 a 1978, es de 

resaltar que las devaluaciones estuvieron asociadas a los 

problemas de la balanza de pagos, de igual forma en este 

periodo el maneJo de la política cambiarla hace que el TCR 

.. J 
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vaya recobrando su paridad, tal es así que en 1978 alcanza 

su nivel más alto de toda la década de los sesenta. 

Durante 1979, la situación de las reservas 

internacionales se generó un superávit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos favorecida por la subida de 

los precios internacionales de nuestros productos de 

exportación, fundamentalmente las tradicionales, pero a 

partir de alli el TCR comienza a disminuir, no obstante las 

XNT seguian aumentando por efectos de las politicas de 

promoción. Concluyendo este periodo el TCR estuvo mas 

relacionado a las variaciones de las reservas 

internacionales que en la promoción de las XNT, el aumento 

de las XNT se debió a la política de los incentivos 

contenidos en el D.Ley 22342 y antecedentes; claramente 

entonces, durante este periodo la política de promoción de 

las XNT puede caracterizarse como un conJunto de respuesta 

de naturaleza contracíclica a la evolución de la balanza de 

pagos. 

Durante 1980 y el primer semestre de 1981, la economia 

peruana presentaba una coyuntura favorable en el frente 

externa, por la continuación auque en menor medida de la 

subida de los precios internacionales de los productos 

primarios de exportación; no obstante el fluJo de divisas 

hacia el pais en la magnitud que se registro, aunada a la 

existencia de un nivel excesivo de barreras arancelarias y 
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para-arancelarias, aceleraron el proceso inflacionario que 

ya vivia la econoroia. En este nuevo contexto el gobierno 

orientó la politica cambiarla a enfrentar el problema 

inflacionario, durante este periodo el maneJo del tipo de 

cambio correspondió a una politica cuyos mecanismos 

utilizados fueron las minidevaluaciones continuas y las 

devaluaciones discretas. No obstante la divisa estuvo barata 

en relación al sol(s/.) debido a que el tipo de cambio 

evolucionó más lentamente que la inflación, resultando de 

ello en un atrazo cambiarlo. A comienzos de 1980 se dan una 

serie de dispositivos en materia cambiarla referente a la 

entrega de moneda extranJera y a la liquidación de las 

divisas, provenientes de las exportaciones; se establecieron 

dos regimenes en función del tipo de producto de 

exportación, para los productos tradicionales (minerales, 

hidrocarburos, harina de pescado, etc.) y los no 

tradicionales (resto); asimismo el BCR emitía, al día 

siguiente de la entrega de las divisas producto de la 

exportación, certificados de moneda extranJera por el 90% 

del valor Fob recibido, los certificados eran transferibles 

por endoso y podian ser utilizados para efectuar pago por 

todo los conceptos comprendidos en el mercado ünico cambio, 

por el restante 10% el BCR emitia los mismos certificados 

que serian de libre disponibilidad, estas disposiciones 

estaban dirigidas a contener los efectos monetarios e 

inflacionarios derivados del acelerado incremento del 
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ingreso de divisas. 

A fines de 1981 y 1982, la situación del sector externo 

inicialmente favorable empezó a deteriorarse, registrándose 

un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a 

pesar de estos déficit, el nivel de reservas se mantuvo 

positivo, gracias a la obtención de préstamos del exterior, 

no obstante la utilización de este tipo de politicas 

(prestamos del exterior) se hacian cada vez m&s inviable en 

el corto plazo. En este nuevo contexto de crisis de balanza 

de pagos el gobierno revirtió la direcionalidad de la 

política cambiarla, la cual estaba dirigida a increnmentar 

el tipo de cambio real ( se acelero el proceso de 

devaluacion) , pero el proceso de dolarizacion en el cual se 

hallaba inmerso la economía incremento significativamente al 

costo inflacionario asociado con la devaluacion durante este 

periodo; es así que para lograr una depreciacion (subida) 

del TCR menor del 10% durante el segundo semestre de 1982, 

fue necesario devaluar el TCN en casi 45%. 

Durante 1982 se modificaron los porcentaJes de emisión 

de los certificados de moneda extranJera producto de las 

exportaciones, el 15% del valor era de libro disponibilidad 

y el 85% restante de certificados que podían ser utilizados 

por los conceptos comtemplados en el MUC, liquidados solo a 

traves del sistema bancario al tipo de compra de dicho 

mercado; de esta manera se buscaba incrementar las 
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transaciones en M.E en el sistema financiero y se anulaba en 

buena medida el efecto que sobre la emision primaria podia 

generar otro tratamiento sobre estos ingresos. 

Durante el primer semestre de 1983 la autoridad 

monetaria devaluo el TCN en mas de 60%, sin embargo que dado 

que la inflacion interna se acelero y el dolar 

nerteamericano continuo subiendo en los mercados 

internacionales, la depreciacion (subida) del TCR fue menor 

del 5%. en agosto de 1983 el BCR comenzo a preanunciarn el 

tipo de cambio, el experimento duro hasta febrero de 1984, 

durante este periodo el TCR disminuyó en 10%, la inflacion, 

sin embargo no descendio significativamente y llegó a 125%. 

En cuanto a las XNT durante este periodo 1980 a 1983, 

se observa una disminucion en la cantidad de la oferta 

exportable, debido fundamentalmente: a 

Certex y del numero de productos con 

crisis economica de latinoamerica, la 

la reduccion del 

derecho a el;a la 

cual reduJo las 

posibilidades de exportacion a dicha region; la reduccion de 

oferta de pescado por el problema del fenomeno del niffo, el 

establecimiento de derechos compensatorios por parte de 

EE.UU. a las exportaciones de textiles; todos estos factores 

en diferente proporción llevaron a que las XNT(41) cayeran 

a pesar de la existencia de un crecimiento del TCR. 

Durante 1984 y mediados de 1985 el BCR continuo 

devaluando la moneda, y que estuvo entre 113% y 125% para 
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dichos periodos. Cabe anotar que al igual que en aquel 

periodo el BCR paso de una fase de perdidas de reservas 

internacionales a una de ganancias, el ritmo de crecimiento 

de los precios, sin embargo se acelero fuertemente. Durante 

este periodo, no obstante que la promoción de las XNT se 

habian convertido en una tarea dificil y costosa, estas 

aumentaron un tanto por el aumento de la rentabilidad via 

tipo de cambio. 

En el segundo semestre de 1985 el nuevo gobierno, luego 

de un aJuste en el valor de la divisa, los primeros dias de 

agosto, aproximadamente en un 12%, lo cual le permitio un 

importante adelanto cambiario, congeló el tipo de cambio; 

por otro lado restringio el servicio de la deuda externa y 

limitó las remesas al exterior, todo ello llevo a que se 

reduJera la transferencia de capitales al exterior y por 

tanto la presion sobre el nivel de reservas internacionales; 

este cambio a que disminuyese el rol critico que babia 

tenido el TCR en asegurar un nivel razonable, por lo menos 

en el corto plazo. Cabe sefialar ademas que mediante D.S NQ 

364-85-EF del 01-08-85, se establecio el mercado financiero 

<MFl , en el cual el tipo de cambio se cotizaba en 25% 

superior al del MUC. 

Por otro lado la fuerte subida del TCR durante el afio 

1984, asi como el alto nivel de reservas deJado al nuevo 

gobierno, crearon el margen de maniobra suficiente para que 



121 

el gobierno de Garcia Perez utilizase el TCN como un 

instrumento para combatir la inflacion, lo cual se babia 

acelerado sustancialmente; esta politica condujo a una 

disminucion del TCR, a pesar de las devaluaciones 

encubiertas(42) que se produJeron entre agosto del 85 y 

diciembre del 87, el tipo de TCR disminuyo en 38%. (cuadro 

NQ 5. 1). 

Cuadro NQ 5. 1 

TIPO DE CAMBIO REAL: 1978-1989 

Año 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

TCO 
Pro m. 
<I/. X $) 

o. 156 
0.225 
0.289 
0.422 
0.698 
1.629 
3.467 

10.974 
13. 950 
16.840 

128.830 
2666. 19 

INTC 

54. 16 
77.80 

100.00 
146.23 
241. 55 
563.92 

1200.42 
3799.86 
4830.33 
5831. 02 

44608.73 
923195.98 

DTC 

85.6 
43.7 
28.5 
46.2 
65.2 

133.5 
112.9 
216.5 

27.1 
20.7 

665.0 
1969.5 

Fuente: "Memorias: 1978-1989" 

* TCR = TC x IPC,USA_ 
IPC.Lima 

IPC.L 
Base 
1980 

37.30 
68. 18 

100.00 
172.67 
298.59 
672.07 

1421. 18 
3670.31 
5978.93 

12824.82 
233706.7 
6719768.7 

IPC 
USA 

79.2 
88. 1 

100.0 
110.4 
117. 1 
120.9 
126. 1 
130.5 
133. 1 
137.9 
143.5 
150. 1 

TCO.Prom 
INTC 

= Tipo de Cambio Oficial Promedio 
= Indice Nominal de Tipo de Cambio 
= Devaluacion del Tipo de Cambio 

.IPC.U 
IPC.L 

2. 12 
l. 29 
1. 00 
0.64 
0.39 
o. 18 
0.09 
o. 04 
0.022 
0.011 
0.006 
0.0002 

DTC 
IPC.Lima 
IPC.USA 
TCR 

- Indice de Precios al Comsumidor de Lima 
= Indice de Precios al Comsumidor de EE.UU. 
- Tipo de Cambio Real. 

TCR* 

0.331 
0.290 
0.289 
0.270 
0.272 
0.293 
0.312 
0.439 
0.307 
o. 185 
0.079 
0.062 

Durante el periodo de agosto del 85 y diciembre del 87, 
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el tipo de cambio se mantuvo fiJo hasta febrero del 86, mes 

en el cual se produJo una devaluación encubierta, en efecto 

se pasaron 500 articules del MUC al mercado financiero; en 

diciembre del 86 casi todas las partidas del universo 

arancelario se encontraban en el mercado financiero con 

excepcion de las medicinas, los insumas agricolas y algunos 

alimentos; a principios de 1987 se introdujo el sistema de 

minidevaluaciones mensuales por el valor de 2.2%, la misma 

que duro hasta Junio; de ahi a setiembre la tasa se mantuvo 

fija; entre 

sucedieron 

octubre y 

devaluaciones 

fines de diciembre 

importantes mucho 

del 

de 

87 se 

ellas 

diferenciadas. En cuanto al tratamiento de la entrega de las 

divisas al BCR por concepto de exportaciones no 

tradicionales se pasó a liquidarse de agosto del 85 a 85% al 

MUC y 15% al MF, a julio del 86 en 50% al MF, en diciembre 

del 87 la liquidacion era solo por el equivalente a 136% del 

MUC. 

Una caracteristica de la politica cambiarla durante el 

periodo fue la falta de transparencia, a lo largo de este 

periodo el tipo de cambio dual que se habia creado en 1985, 

se convirtio de facto en un sistema cambiarlo multiple que 

fue evolucionando de una manera muy poco ordenada(43), en 

este contexto la evolucion del tipo de cambio exportador se 

volvio muy incierta y se fue creando una brecha entre el 

tipo de cambio exportador e importador, que genero en un 

subsidio cambiarlo que gravito enormemente sobre la emisión 
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primaria, la cual contribuía de manera directa a aumentar la 

inflacion. En la medida que no se devaluase el tipo de 

cambio para las exportaciones, incrementos en el tipo de 

cambio exportador elevarían el subsidio cambiarlo, de ahí la 

reticencia del BCR a devaluar sustancialmente el tipo de 

cambio para las exportaciones y la consiguiente disminucion 

del TCR exportador. 

En cuanto a las XNT, durante agosto de 1985 y diciembre 

de 1987, los saldos exportables se reduJeron, ello se debe

directa e indirectamente-por la notable expansion de la 

demanda interna. Esta situación se explica por que sólo una 

parte de estos, probablemente la mitad o menos, provienen de 

plantas diseñadas para la exportacion, competitivas a nivel 

mundial; la otra mitad proviene de plantas que producen para 

el mercado interno, que necesitan colocar localmente lo 

necesario para cubrir su punto de equilibrio y luego obtener 

una produccion marginal a costo marginal que puedan exportar 

a precios competitivos; sin embargo, como en ese periodo se 

tuvo una demanda interna ampliada, con una produccion por 

encima del punto de equilibrio, esa produccion marginal se 

coloco en el mercado interno a un precio 

obtiene en el extranJero, por lo tanto no 

del exterior(44) y como consecuencia de 

volumenes y montos de las XNT. 

meJor al que se 

tenia que salir 

eso disminuyen 

Durante 1988 y 1989 el tipo de cambio real, fue 
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perdiento paridad, dado que la devaluacion respectiva apenas 

alcanzó un 38.6% en 1988 y 60.1% en 1989, las razones de tal 

desaceleracion del TCR, se encuentra en el virulento proceso 

hiperinflacionario desde 1988 y de otro lado el incremento 

de de oferta de la divisa provenientes de actividades 

relacionadas con el narcotráfico. El hecho de que el TCR 

caiga 

notoria 

ellos 

de US$ 

abruptamente entre 1985-1986, no afectó de manera 

a la evolución de las XNT en términos de valor, 

se mantienen en un nivel promedio anual de 703.7 mill 

entre 1985-1988, y mas aún en 1989 y 1990 superan el 

promedio de la década, alcanzando 979 mill de US$ a 966 mill 

de US$ respectivamente. Este resultado nos permite afirmar 

que el TCR, no es la única variable relevante en el 

crecimiento de exportaciones no tradicionales. 

5.3 POTENCIAL Y DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES 

El potencial exportador de la economía peruana es 

amplia y diversificada especificamente en lo concerniente a 

las exportaciones no tradicionales y en donde se centre el 

estudio. Asimismo su desarrollo queda condicionada al 

establecimiento de una estrategia de comercio exterior 

coherente, estable y agresiva tanto en el aspecto de 

producción como en el de la comercialización. 

5.3. 1 POTENCIAL DE EXPORTACION 

El potencial de exportacion de nuestra economía se 

determinara con las acciones siguientes: 



a) Selección De Stock Y Productos Con Potencial 
Exportador 
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Aqui se requiere de acciones pertinentes para el 

fomento de las exportaciones, en aquellos sectores 

productivos que cuenten con mayor grado de integración 

nacional. Ingreso neto de divisas, grado de 

elaboración, efecto multiplicador sobre el aparato 

productivo nacional, perspectiva de demanda en el 

exterior. Estos elementos condicionaban el nivel de 

apoyo que pueden ser otorgados por el Estado y permiten 

disefiar políticas especificas respecto a instrumentos, 

incentivos de corto y mediano plazo. 

b) Régimen De Promoción Selectiva 

Para la promoción de exportaciones se requiere 

diseñar mecanismos de promoción específicos que 

propicien el crecimiento y desarrollo de determinados 

sectores. 

Estos mecanismos deberán re~ponder a las 

características y problemas particulares de cada sector 

productivo y se consideraran en el régimen de promoción 

selectiva; no se puede generalizar, por tanto, para 

todos los sectores de exportacion. Por ello es 

necesario que se propicie el apoyo a la industria 

intermedia a través de los diferentes mecanismos. 

El desarrollo de la industria intermedia podría 

convertirse en el tiempo, en exportadora, en la medida 
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en que su produccion satisfaga los requerimientos de 

nuestro sector exportador. 

5.3. l. 1 POTENCIAL DE EXPORTACIONES POR SECTORES Y 
ACTIVIDADES 

Para determinar el potencial de exportación 

por sectores se suJetara a las siguientes 

características: potencial de exportación, 

potencial de mercado y mecanismos de promoción. La 

seleccion de sectores básicos y actividades es la 

siguiente. 

a) Potencial De Exportación En El Sector 
Manufac·tura 

En este sector destacan las actividades de: 

Industria de la confección, derivados de metales 

no ferrosos, bienes de capital y manufacturas de 

la madera. 

b) Potencial De Exportación Del Sector Pesquero 

Comprende las siguientes actividades: langostinos, 

acuicultura, pescado congelado y conservas, etc. 

e) Potencial De Exportación Del Sector 
Agropecuario 

En este sector destacan las siguientes 

actividades: cultivos para la exportación no 

tradicional, conservas de frutas y hortalizas. 

A) Potencial Exportador Del Sector Manufactura 



de confecciones es una de 
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las actividades 

manufactureras que mas mano de obra demanda. En 

una prenda de vestir de punto básico, el 

componente por concepto de mano de obra es mayor 

al 30% del costo total. Además esta actividad es 

una de las que genera mayor cantidad de puestos de 

trabaJo por dólar exportado. Asi tenemos una 

exportación de 10 mill de US$ en prendas de 

vestir, demanda 1063 puestos de trabaJo directo. 

-Baja inversión por puesto de trabaJo, la relación 

inversión de bienes de capital/puesto de trabajo 

es una de las más baJas en la industria 

manufacturera a nivel mundial. En el Perü el costo 

del puesto de trabaJo en la confeccion es de 1500 

US$. A ello contribuye decisivamente la existencia 

en el pais de una importante infraestructura 

textil de hilanderia y teJeduria. 

-BaJo componente importado de los productos de 

exportación, los insumes de origen importado tiene 

un impacto marginal, que en términos medios 

alcanza el 15% del costo de la prenda. Tal es el 

caso de colorantes, entretelones, botones y 

accesorios de confección, etc. 

b) Potencial de Exportación 

Las caracteristicas que presenta el sector 
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confecciones, determinan que existe un fuerte 

potencial de producción y exportación, en especial 

de aquellos productos elaborados con algodón, 

lana de ovino o pelo fino de alpaca. 

Las metas de exportación estimadas para 1991 segón 

el Instituto de Comercio Exterior, alcanza a 400 

mill de OS$, segun el cuadro siguiente. 

METAS DE EXPORT. DE CONFECCIONES: AROS 1989-1991 
<OS$ mill FOB) 

-Confecciones De Algodón 

-Confecciones De Alpaca/Lana 

Total 

e) Potencial De Mercados 

1989 

lOO 

25 

125 

1990 

200 

50 

250 

1991 

300 

100 

400 

El comercio mundial de confecciones alcanzó en 

1986, 61,800 mill de OS$, siendo el sector más 

dinámico de los óltimos affos. Los principales 

exportadores son paises en desarrollo, básicamente 

los Tigres de Asia, que constituyen el 46% del 

total mundial. Así Hong Kong exportó 8,400 mill de 

US$, Corea del Sur 5,500 mill de US$, Taiwan 4,200 

mill de US$ y China 3000 mill de US$. Las 

exportaciones peruanas alcanzaron 40 mill de US$ 

en 1987. 
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Los principales mercados importadores son los 

paises desarrollados, que representan el 79% de la 

demanda mundial. Los compradores más importantes 

son: EE.UU 4,200 mill de OS$, Alemania Federal 

10,400 mill de US$, Francia 4,200 mill de US$ y 

Reino Unido 3,500 mill de US$. Las cifras de 

participación aún incipientes del Perú respecto a 

las cifras globales del Comercio Mundial de 

confecciones nos evidencian las posibilidades de 

acceso a 

importantes, 

los 

en 

mercados internacionales mas 

donde existen ya fuertes 

restricciones para la entrada de prendas de vestir 

provenientes de los cuatro tigres de Asia. Una 

posición similarmente restrictiva muestra la 

Comunidad Económica Europea con los grandes 

proveedores del Sur Este Asiático, a través de 

sistemas de cuotas o cupos de importación. 

Lo anterior coloca al Perú como un proveedor 

alternativo de grandes proyectos en estos mercados 

mundiales, apoyándose no solamente en su 

competividad de costos sino particularmente en la 

calidad de la materia prima. 

d) Mecanismos De Promoción 

Los principales mecanismos de promoción 

exportaciones del sector confecciones, 

de las 

se puede 
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resumir en el D.S 019-88-PCM. Por cuanto 

constituye el primer esfuerzo . de concertación 

entre el sector privado y el gobi~fli.o. La duración 

del D.S NQ 019-88-PCM se prolonga hasta 1997. El 

régimen comprende a las industri~~ exportadoras de 

confecciones, fundamentalmente ~laboradas con 

algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca y que 
···. · .. ··. ·: 

utilizan materia prima y/o insuinosimportados que 

~o excedan el 15% del valor Fob · de exportación y 

que exportan cuando menos el 60% de su producción 

y que además capitalicen el 60% de sus utilidades 

anuales en modernización de. su capacidad 

productiva. 

Entre los principales beneficios~i que se acogen 
: ,·. 

las empresas dentro de este régimen son: El acceso 

a un mayor CERTEX de 35% y ~dicionalmente un 

reintegro tributa1·io compensator1o de 10~~ por 
. . . ' : 

descentralización, a empresas ubicadas fuera de la 

· provincia de Lima y el Callao: 

En materia de admision e interna~iento temporal, 

se pone en vigencia un sistema qt~ autorize este 

tipo de operaciones en un plazo no mayor de 10 

días. Igualmente se garantiza la vigencia de los 

incentivos del D.Leg 291 que trata sobre la 

suscripcion de contratos de trabajo a plazo fijo, 
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contratos de importacion de bienes de capital, 

gozan ademas de mayor tipo de cambio que 

establezca el BCRP para las exportaciones. 

En materia de financiamiento, y en coordinación 

con el BCRP se otorga una línea de crédito para 

nuevas inversiones, por un monto de 50 mill de US$ 

y administrados por COFIDE. 

B) POTENCIALEXPORTAOOR DEL SECTOR PESQUERO 

a) Caracte~isticas Básicas 

El Perú cuenta con una significativa biomasa de 

recursos hidrobiológicos, ~~timéndose en más de 
... -.. - .. _. 

12.5 mill de US$ de TMB.-~anchoveta, s~rdina, 
jurel, caballa). Con?tituyen esta población 

especies de valor ·comercial tanto para uso 

industrial como para consumo humano directo. 

Existiendo además fuera de las 30 millas volúmenes 

apreciables de especie blanca como tiburón, pez 

espada, corvina, lenguado y otros. 

La al terna ti va de desarrollo de:· la actividad 
•' . '•, 

. - . . . . . 

acuicultura, se orienta a incrément~r los niveles 

de rendimiento y aprovechamie~to' de nuestras 

ventajas comparativas, logrando . una mayor 

participación en los mercados · exteriores con 

productos de óptima calidad. 

'.:. . ·.· .. 
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Respecto al valor de la ínteg~acfón nacional es 

mas alto para la mayoria de lineas .del sector 

pesquero. Aun en el caso del s~?tor ~cuicultura, 

la incidencia del componente importado apenas 

llega al 5% en promedio. 

En lo que respecta al nivel d~~mpleo, segün 

informe INDECON, en el marco del c8nvenio entre la 

Sociedad Nacional de Pesqueria y~~1 Ministerio de 

Pesqueria, en 1980 la actividad pesquera preveia 

acupaci6n a 75,000 trabaJadores; Al respecto, 

gracias a la flexibilidad en la generacíon de 

empleo, este se podria increme~tar en plazos 

re la ti vamente cortos a mas ·· de 150, 000 puesto, 

incluyendo las actividades langostinera, piscicola 

y de servicios de comercialización. 

b) Potencial De Expor·tación 

El potencial de exportacion a mediano plazo del 

sector pesquero pueden incrementarse tanto 

ampliando las actuales lineas de producción, asi 

como incorporando nuevos productos, es decir 

diversificando nuestra oferta exportable. 

Respecto a lo primero, se estima que el sector 

pesquero no tradicional pueda alcanzar más de 700 

mill de US$ anuales; asimismo de un meJo1· 

aprovechamiento de las areas de cultivo de 

', .. 
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langostinos, se podría .alcanzar valores de 

exportación de hasta 400 mill de US$ en un plazo 

de cinco aBos. En el caso d~ congelados y 

conservas de pescados el valor de exportación 

podría llegar a los 50 y 60 mill de US$ anuales 

respectivamente. 

e) Potencial De Mercado 

Dentro de la demanda internacional de productos 

alimenticios, las lineas de mayor crecimiento se 

caracterizan por ser alimentos naturales, por sus 

ventaJas nutritivas, saludables y con menor 

contenido de aditivos artificiales). A nivel 

mundial los productos pesqueros cor.gelados 
.. 

presentan las mejoras perspectivas. 

Actualmente se estima que la demanda de pescado 

congelado ~s. superior a los 50,000 mill de US$. La 

actividad1angostinera apozada por la acuicultura 

ha permitido cubrir lo~ · excesos . . . de demanda 
. . 

. . . . '•. 

estacionales del hemisferio. norte, llegando a 

importar unos 4,500 mill .d~ US$. 

En el caso de conservas de pescado, se estima un 

tamaño de mercado de 900 mill de US$ con tendencia 

a diversificación de envases y nuevos tipbs de 

productos. Existen pues condici6nes favorables 

para incrementar la participación del Perü · en el 
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· Gome1·cio Internacional de productos pesqueros, 

tanto en los mercados del Hemisfirio N6rte como en 

los latinoamericanos. 

C) POTENCIAL EXPOR'I'ADOH DIU, SEC1'0R .AGRICUL'fURA 

al Características Básj.cas 

El sector agropecuario ofrece unériqrme potencial 
... ;·:::_-.,._· 

en diferentes lineas, y que cuenta con claras 

posibilidades de penetración · en el mercado 

externo. Este potencial se explica POl' la 
. ·. . 

p~esencia de condiciones diversas tales como: 

variedad de microclima; disp6nibili~ad de tierras 

aptas para el cultivo y de otras tierras que 

necesitan irrigación, diversidad d~ cultivos que 

pueden implementarse, diferentes tipos de suelos. 

Todas estas condiciones constituyen ventaJas 

notables para el sector agrícola peruano que lo 

colocan en una situación privilegiada frente a 

otros paises competidores. 

b) Potencial De Exportación 

Las características anteriormente señaladas 

determinan un fuerte potencial de producción para 

la exportación en diferentes lineas de producción. 

Sin embargo, para que las exportaciones peruanas 

de productos agropecuarios puedan acceder al 

mercado int~rnacional deben adecuarse a los 

' : .· 
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cambios tecnológicos, sistemas comerciales y 

evolución de las caracteristicas de la demanda 

externa<nuevos productos, meJoré~-~~lidades, etc) 

Es importante sefialar que las~ po~ibilidades de 

desarrollo del sector agropecu~ri9 se encuentra 
. ',·. 

condicionado a las normas legálés de tenencia de 

}a tierra, problemas de transpb.t't~· ·internacional 

que involucra condiciones riesgosas de los 

productos frescos que podemos pr6dUci~ y exportar 
.·· 

inicialmente. Entre los productos agrícolas de 

potencial de exportación merecen destacar: fuentes 

adecuadas de inversión y :financiamiento, 

incremento de productividad -Y expansión de 
... 

hectariaJe cultivado y meJor~~ sistemas de 

comercialización. 

e) Potencial De Mercado 

La demanda mundial por productos alimenticios ha 

mostrado una tendencia c.reciente. Esta tendencia 

se ha reforzado en los Qltimos • aBas, y se ha 

dirigido en economias de mayor desarrollo hacia 

productos frescos o refrigerados.· 

Este escenario ofrece claras posibilidades de 

desarrollo en el Per6 para diferentes rubros de 

exportación agricola/industrial de los productos 

siguientes: 
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-algunos frutos exóticos o cultivos en general, 

cuyo desariollo para la exportación es incipiente 

en la actualidad, pero que podría convertirse en 

una interesante oportunidad de" . agroexportación en 

mercados como el Norteameric~no y Europeo. 

-·Con relación a las _frutas y hortalizas en 

diferentes formas de presentación contamos con 

claras ventajas respecto a otros países, los 

microclimas variables permiten el cultivo de una 

enorme gama de productos herbofrutícolas en 

diferentes zonas y peri.odos <del año. Las 

importaciones de frutas y hortali·i.~s frescas han 

alcanzado en Estados Unidos 539.7~~ill de US$ y su 
:,-: ·: : ·:· .·· 

nivel mundial de demanda del me~c~do se estima en 

10,000 mill de OS$ sólo para hortalizas frescas. 

-Las flores frescas, coloiantes naturales y 

·_aceites eseciales, constituy~ ·otro renglón 

. ·.importante 
''•· . 

de la oferta pe~~ana. · El mercado 
·. '. ·.. . . : 

internacional para flores fresbas se: estima en 

1,742 mill de OS$ y sólo EE.UU i~porta220 mill de 

US$ de flores frescas por año. Dentro de la oferta 

de aceites esenciales destacan:· aceite de limón, 
... '• 

de eucalipto, palo de rosa, menta:., etc.; y de 

colorantes tenemos: carmín de cochinilla y bixina, 

etc. 

5.3.2 CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DE MERCADOS DE 
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EXPORTACION 

El incremento de nuestra oferta exportable si bien debe 

coht~ron t;e con las ex l. gene L~l!3 del men~ádo inte.rnac iona l. 

debe ir acompafiado de la consolidación de mercados a 

los cuales actualmente exportamos y de la bfisqueda, 

selección e inserción en nuevos mercados en el 

exterior. 

La consolidación y diversisficación de mercados 

supone el disefio y ejecución de estrategias de 

comercialización y negociación en los que participan 

los :eepresentantes de los sectores pQblicos y privado, 

que contemplen;ic6iones que van desde la realización de 

campai'ías de . p}:omoclón y difusión de la eferta 

exportable como.· pa1·ticipación ·. en eventos feriales a 

misiones comerciales y la scis6~i~ción de convenios 

comerciales y acuerdos de compl~me~tación económica que 

tenga aplicabilidad práctica: 

. ':: 

5.3.2. 1 Algunos Mecanismos Tendientes A Consolidar 
Y Diversificar Los Mercados De Exportación 

a) Utilización De Mecanismos No Convencionales 

Frente a las dificultades financier~s y la escasez 

relativa de divisas, la promoción de exportaciones 

·requiere de un importante esfue;~o imaginativo. El 

comercio compensado en sus di~e~·~as formas y los 
' .. • '• ··,. 

convenios de pagos de ··deu~a. en producto 

::: :.;· 
:.:::' :.· _: . 
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constituyen excelentes mecanismos de consolidar y 
.'< ·.: 

diversificar las exportaciones. 
' . . . . 

b} Inversión En Servicios Conexos A La Exportación 

Es de importancia desarrollar· . efecientemente 

actividades conexas que pr~~ten ~ervicios a la 

industria de la exportaci6n para lo cual se 

necesita tanta capacitación del personal que 

trabaje este rubro (envase, embalaje, etc.) como 

captar recursos arientados al desarrollo . 

e) Promoción De Join Ventures 

En algunos sectores productivos para incrementar 

la oferta exportable, contar con recursos externos 

que financien parte de la inversión requerida para 

que además constituyan capital de riesgo. Por eso 

es conveniente desarrollar empresas asociadas con 

el capital extranjero a través de los cuales se 

puede aprovechar no solamente el financiamiento de 

parte de la inversión, sino también el traslado y 

captación .. de una tecnología, así como la 

posibilidad de ingresar preferentemente a los 

mercados ·.en los que trabaJó normalmente el 
.. · 

inversionista extranjero. 

d} Acuerdos De Complementación Económica 

Se promoverá el establecirriiénto de Acuerdos de 

Complementación Económib~~ fundamentalmente con 
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países de mayor desarrollo relativo. Estos 

acuerdos estan dirigidos a favorecer nuestro 

sector exp6rtador a partir de la captación de 

recursos, de conocimientos y de tecnologias de 

esos paises que nos permita generar la producción 

para la expOrtación gue ellos requieran con lo 

cual se · podrá consolidar tales mercados y 

diversificar otros. 

. .·_; 

. . . ' . . : . . 

. ' . . . 
... . .. 

. . . . . . . . . . 
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CONCLUSIONES 

.. · 

l.- Como consecuencia de que el modelo de ' Sustitución de 
. . . .. 

Importaciones no dieron los resultados a los problemas 

de desarrollo, es que algunos paises Latinoamericanos 

decidieron poner en práctica el M6del6 de Promoción de 

Exportaciones. Dicho modelo se ~om~lementó con un 

montaJe o esquema Juridico institucional que sirvió 

para operar los mecanismos de promoción~ 

2.- Es de vital importancia el sector externo dentro del 

desarrollo interno, en virtud de que dicho sector 

representa el 30% del PBI, y que ~ara América latina 

representa el 40% en términos medios. En tal sentido 

las politicas de corto y largo plazo que adopten estos 

países, deben tener muy en cuenta el peso relativo y 

absoluto de sus sector externo. 

3.- Un Plan de Desarrollo del Comercio Exterior, debe 

considerar 3 elementos muy importantes: La 

Concertación, La Selectividad y la Estabilidad en las 

reglas de JuegO. Asi como también dentro de los 

obJetivos de ~icho desarrollo debe contemplar dos 

aspectos: Ampliación de la base productiva, mayor 

utilización de•· los recursos naturales, Creación y/o 

Adecuación de ia infraestructri~a de servicio a la 

exportación e ir~pulsar el Desa~r:rollo regional, etc. 
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4.- Una donclusión importante, es que. :dentro de los 
. .• · .. 

lineamientos básicos de un modelo de desarrollo, uno de 

los elementos motrices conciste .eh establecer una . ,•' 

:.· .. 

interacción entre el crecimiento .. ·de·. la exportación ........... ::': 

manufacturera y el desarrollo ind~strial interno, 

debiendo ser este último el eje sobl;é. el: .cual se centre 

los··~sfuerzos de los aJustes producti~ós. 

5.- Es importante sefialar que la evolución :cte la economia 
.. •' . . 

en los afios ochenta estuvo marcad~ po¡ politicas 

económicas contrapuestas. Durante el góbierno de Acción 

Popular se dio una politica neoliberal y de apertura al 
: .. : ... '.•' 

sector externo. .·:.: ·. 
·, 

Por su parte el gobierno aprista, ·"~tientó nuestra 

ecdnomia hacia la heterodoxia y de.·ampliación del 

~ercado interno. Hacia 1988, se adó~taron politicas 

ortodoxas y se descuidó el sector ~xterno. 

Durante el gobierno de Acción Pupular, el 

comportamiento de las exportacio~es no tradicionales 

fue fluctuante, la participación promedio de las 

exportaciones totales se mantuvo en 21.5%, debido a que 

se corriguieron algunos instrumentos de promoción e 

incentivos y en otros casos se debió al cierre de 

algunos de los principales mercados, debido a politicas 

proteccionistas. 

6.- El sector exportador de nuestra economia es muy amplia 

y diversificada, especificamente en lo concerniente a 



··.· .•·.· ... 

143 . ·.· .· . . ' .. ~' 

XNT.·.En tal sentido su desarrollo qu~~a cond~cionado al 

estabiecimiento de una estrategia de d6mercio exterior 

coherente, estable y agresiva. 

7.- Los sectores con mayor potencial exportable son: 

El sector manufacturas, destacándose~la industria de 

confeciones, derivados de metal no ferroso, manufactura 

de madera, etc. 

En el sector pesquero, tenemos~- langostinos, 

acuicultura, pescado congelado y conser~~s. etc. 

En el sector agropecuario destacan: cultivos para la 

exportación no tradicional, conservas de frutas, 

hortalizas, etc. 
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RECOMEND.ACIONES 

l.- Toda estrategia o política de promoción de 

Exportaciones Nó Tradicionales deben ser coherentes y 

consistentes co~ los lineamientos de política global, 

asi como también . dentro de un marco global de largo 

plazo. 

2.- Es necesario e importante introducir estudios que 

permitan el desarrollo del ·sector externo, asi como 

modelos que nos permitan "·visualizar en forma 

cuantitativa la evolución de metas, variables de 

requerimientos de divisas y ~ariables generadoras de 

divisas en el mediano y largo plazo, y asi poder. 

visualizar los posibles desequilibrios, de tal manera 

que se tomen las medidas correctivas. 

3.- Se deben de elaborar políticas de promoción de 

exportaciones en función de las potencialidades de los 

sectores que demanden menor cantidad de insumos 

importados asi como incentivando la exportación de 

productos con mayor componente nación~!. elevando asi 

el valor agregado de dichos producto~:~ : 

4. - Es imi)ortante también, plantear la defensa frente a la 

inestabilidad externa haciendo un permanente examen de 

las variables que incidan en . ·los· mercados 

internacionales; siendo necesarios liconsolidación y 

diversificación de los mercados de exportación. 
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Anexo Nro 03 

DEVALUACION E INFLRCION 
CEn porcentaje)l/ 

Oevaluacion realizada Inflacion :Inflacion relativa 3/ 
PERIODO :----------------------------------:---------------------------------:-----------------------: 

:T.C.Oficial: CBME :T.C Paralelo: Interna : EE.UU :Externa2/ :Bilateral :Multilatera: 

:Dic.76/0ic.75: 52.7: 17.9 : 44.8 : 4.7 . 7.6 . 38.2 . 34.6 . . . 
:Dic.77/Dic.76: 81.2 : 11.09 : 32.4 : 6.8 . 12.4 . 24 . 17.8 . . 
:Dic.78/0ic.77: 55.5 : 97.0'3 : 73.7: 9 . i 4. 1 : 5'3.3 . 52.2 . . . 
:Oic.7'3/0ic.78: 28. 1 : 19.6 : 27 .. 43 : 66.7: 13.3 . 10. 1 : 47.2 . 51.4 . . 
:Dic. E:O/Oic. 79 : :35. E: : 35.6 : 2g.s3 : 60.8 : 12.5 . 11.3 . 43 . 44.5 . . 
:Dic. E:l/Dic. 80 : 47 .. 7: 47.'3 : 43.67 : 72 .. 7: 8.'3 . 2.7 . 58.6 . 68.1 . . . 
:Oic.82/0ic.81 : '30. 7 : '30.1 : 65.6 : 72.'3 : 3.'3 . -0.7 . 65.4 . 74 .. 2 . . . 
:Dic.83/0ic.82 : 135. 5 : 140.5 : 136.57 : 125. 1 : 3.8 : -1.2 . 116. '3 . 127.8 . 
:Dic.84/0ic.83 : 132.7: 134.6 : 120.72 : 111.5 : 4. 1 : 2.4 . 103.5 . 106.5 . 
:Dic.85/Dic.84 : 168. 1 : 223 .. 1 : 240.22 : 158.3 : 3.'3 . 7.3 148.7 . 140.6 . 
:Dic.E:6/0ic.85: o : 13.5 : 42.65 : t•2. '3 : 1.1 . 11.7 61.1 . 45.8 . . 
:Dic.87/0ic.86 : 101. 1 : 178 : 125.86 : 114.5 : 4.3 . 13. 1 . 105.5 . E:9 .. S . 
:Oic.88/0ic.87 : 1682.5 : 818 .. 3 : 683 .. 52 : 1722.3 : 4.45 . 1.98 1644.71 . 1S8E .. '::ll . . 
:Dic.E:'3/0ic.88 : 892.67 : 2616.38 : 1117.'33 : 2774.77 : 4.64 : l. 33 : 2647.22 . 2737.01 
:Dic.90/Dic.89 : 10316.14: 3512.28 : 3748.5 : 7639.48 : 6 .. 53 . 12.29 . 7165 . 6?92 .. 53 . . 
:Oic.91/Dic.'30 : 93.4::: : n .. ;3 : :36.67 : 139.24 : 2. 73 4 ..... : 2 .. 38 4/: 132.8:3 4/: 1::~3 .. 67 . . : . . . . 
:Dic. 91/t·k,•.;. 91 : -l. '36 : n.a : -l .. 57 : 3.7: o ? . 1.44 :::.49 . 2.23 . . 
:Ene.92/0ic.'31 : -1 : n.a : -1.4'3 : 3.5 : o. 1 . 0.3 3.4 . 3. 1'3 . . 
:Fe!::o.92/Ene.'32 : -2.02 : n.a : -1.52 : 4 7 • 0.3 : -0.76 . 4. 3'3 . 5.51 . ' . . 
: ~1ar-. 92/F eb. '32 : -Lm : n.a : -1.85 : 7.4 : 0.5 . -1.04 . 6.E:17 . 8.52 . 
: Rbr-. '::12/Mar. 92 : 6.2~; : n.a : 7.53 : 3.2 : 1] -:::• . 0.58 4/: 2.'39 . 2.51 4/: . ~ . . 
: ~ia'::l· S2/Abr. '32 : lO.?E:: r,. a : 10.41 : 3.4 : o. 1 : 1.24 4/: ':J . .., 

._;. .. _:¡ . 2 .. 13 4./: 
:Jun.92/May.'32 : 4.42 : n.a : ::: .. 74 : 3.6 : o. 33 4./: l. 5 4/: 3.26 4/: 2 .. 07 4./: 

11 Variaciones porcentuales obtenidas al comparar los valores promedio de las voariables en los meses en 
referencia 

2/ Considera la inflacion de les siete principales socios comerciales del Peru, asi como la var1acion de sus 
monedas en relacien al delar de los EE.UU. de N.A 

3./ Diferencial entre la inflacion interna y la de los EE.UU de N.A y la e~terna, respectivamente 
4/ Preliminar 
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BALANZA DE PAGOS: 1981-1990 2/ 
(Millones de U$U) 

---------··----------------------------------------------------------------------------------------------------
1981 1982 1'383 1984 1985 1985 1987 198:3 1989 19'30 1/: 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE -1715 -1534 -780 -132 198 -1018 -1465 102'3 347 -665 

A. Balanza Comercial -553 -429 2'33 1007 1172 -55 -521 -'3'3 11 1"'•7 ..L ?1 391 
l. Exportaciones FOB 3249 32'33 3015 3147 2978 2531 2651 26'31 3488 3276 
2. IMPORTACIONES FOB -3802 -3722 -2722 -2140 -1806 -2596 -3182 -2790 -2291 -2885 

B. Servicios Financieros -1005 -958 -1039 -1076 -938 -1'60 -703 -765 -637 -693 
3. Sector pfblico -456 -548 -536 -806 -707 -605 -538 -5'34 -483 -555 
4. Sector privado -549 -410 -403 -270 -231 -155 -165 -171 -154 -138 

c. Servicios no Financiero -318 -314 -253 -221 -170 -343 -422 -376 -448 -610 

D. P.3:~;;:~s de Tr-ansfen:-ncia 161 167 2i.9 1-t::! .::Jo 134 150 180 211 235 247 

II. CAP ITRLES Fl LARGO PLAZO 564 1221 1372 1127 676 59 S 723 743 S'34 450 
E. Sector· p:Cb 1 i co 305 98'3 1431 1392 814 606 57'3 718 637 470 

5. Desembolsos 1620 1'334 1530 1026 s•"'-:> ._ ;::~_¡ 495 585 ~:50 3BO 245 
6. Refinanciacion 80 lOS 1024 4'39 201 [1 o 1] S'3'3 o 

a. De amor·t i zac ion BO 109 842 41E: 182 1] o o S15 (1 

b. De inter·eses o o 182 :31 19 [1 1] o 84 o 
7. Rmortizacion -13'34 -1054 -1145 -1441 -132';, -1453 -1591 -14'32 -1206 -1143 
8. Otros capitales -1 o 22 1308 124'3 1564 1685 -1860 ?E·4 13S8 

F. Sector· pr i ._.•a do 259 232 -5'3 -26~1 -138 -liJ 44 25 57 --20 

III.BALRNZA NETA BRSICACI+II) -1151 -313 5S2 9'35 874 -422 --743 -28S 1041 -215 
G. Capital a corto plazo y 

errores y omisiones &47 431' -532 -748 -5'34 -95 -42 -112 -178 ::Jf.) 1 

IU.BALANZA DE PAGOSCIII+G) -504 124 -40 247 2:30 -517 -785 -398 863 146 
---------------------------------------------------~---------------------------------------------------------

[/Preliminar 
2/ Excluye el costo financiero del serv1C1o tmpago 




