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lNTRODUCCION 

En los óltimos . quince a~os las exportaciones no 

tradicional es han ad qui r·i de.') un papel importante. en nu~~,;tra 

fu~nte de ingreso de divisas, incrementando su participación 
. ! 

i 

eh el total de e:<portaci ones de diez a más del 25 por 

ciento •. 

Los principales mecanismos de promoción de estas 

exportaciones se norma.ron a través del D.L. 22342 o "Ley de 

' Promoción de E:<portacio.nes No Tradicionales,", promulgado. el 

21.11.78. 

El pr0p6sito del presente trabajo es analizar y evaluar 

·ei comportamiento del sistema financiero y en particular .del 

B~nco Indust~ial, sobre su participación en el uso del 

principal instrumento f inancier::o de promoción a las 

exportaciones no tradicionales, nos referimos al "Fondo de 
1 

Exporta.cienes No Tradic:it:1'1ales", más conocido por la - sigla 

.FENT. 

~n el primer eapftula se muestra los 'difer~ntes 

mecahismos de promoción de exportaciones utilizados en seis 

paises de Ámér:·fca. Latina. Asimismo, se analiza l _a · evciluc'f6n 

de •üs exportaciones de productos manufacturados en ~) 

periodo 1960-1987. 



iEti al sag~pdc¡ Cap·1.:tulo se anal iza. la .evolución de las 

de y · las principales 

car-ac:teristic:as clel . . F~NT, desde su cr·eación. hasta ncw:i.embre 

de . 19a9. Incluye ihfor~aci6n · sobre el Seguro de . Crédito~ 

la Exportación CSECREX> y ·una evaluación de los principales 

aspectos de ~u gesti~n. 

En .el tercer Capitulo se estudia el c:omportam:i.ento d<~ 

l .a. 1 inea FENT en relación e\ las e:1¡.,ortaci enes no 

~nadicionale~, ~l sl~t-ma fi~anciero y en particular, el por 

qué el Banco Industrial, 
1 

administradbr del los recursos del.· 

,FENT durante once af'lcs, 1 Llega de OCl.lpar el primer 1 ugar· en 

·el ranking de colocaciones desciende hasta el pctavo lugar. 

Tambi~n se estudia.los ingresos y costos financieros del uso 

·dei FENT por )cis distin~os agentes económicos. En el sub-

:capitulo III.5 se exponen las pr6puestas de modificación del 

FENT de ADEX y del autor. 

Final .mente, en el cap:Y.tulo -·rv se analiza brevemente la 

nueva. Ley de Comercio E:d:eri or y 1 a Ley de Bases de Zonas 
\. 

Francas y Zonas de Trat~nH ento Especial~ ~n relación a 1 a 

~ey de Promoción de Exportaciones No Tradicio~ales. 

Tambi~o se exponen l~s perspectivas del autor sobre el 

FENí y las EHp-ortaciones l\lo Tradicional.es eri el corto . y 
.e,-

mediano p'lazo, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones. 

Lim~, febrero de 1990 
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MARCO TEORICO 

Debido a que la· aplica.ción de la teoria ortado:-:a del 

en los paise~ subdesarrollados, no 

ldgraba 1 os beneficios esperados en cuant,.::, al . desarrol l c:1 

económi com y al fracaso de las pol f ti cas intentadas o 

realizadas con el propósito de mejor~r sus economías trás la 

crisis de 1,929 y sobretodo la situación desfavorable 

generada por la Segunda Guerra Mundial; en 1,948 se creó en 

el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la 

Comisión Económica par;,., América Latina, con el propósito 

primordial de estudiar los problemas económicos de dichos 

pafsesD 

La tesis a desa~rqllar toma coma marco teórico el 

enfoque de 1 a CEPAL sobre el Desar~ollo Económico, 

c., 

Ind~strialización, sustituc ión de Importaciónes y Promoción 

de Exportaciones. 

Asimi~mo ~ se asume que las palftlcas de desarrollo 

aplicadas en el Per~t, se basan o se Jnspiran en el 

pensamiento de la CEPAL. 

(1) Entendido en su más amplio concepto, es decir, lograr· mayores tasas de. creci1iento del producto 
conj~rtamente con un mayor bienestar social, 

... \,-



6 

,. 
Es por esta razón Y, , dado que son 1 as pol f ti cas dE'! 

desarrollo de 1 e:'\ CEfAL la~ que ·han si do o esttm siendo 

aplicadas en la m~yoria de los p~ises latinoamericanos, es 

que pasamos a contin0ación . a resu~ir muy brevemente el 

pensamiento de la CEPAL. 

Los trabajas realizados por la CEPAL y el argentino 

·Raill Prebisc:h<21 sobre la realidad· económica d~ los pafses 

latinoamericanos, tomáron gran auge a parti~ de la década de 

1 , ·950. 

En esos estudios, al realizar el análisis histórico de 

la evol Ltci ón de las economías de los 

latinoamericanos, la CEPAL establece que existen des etapas 

bie~ definidas en este proceso. 

Desarrollo hacia afuera (anterior a 1,930). Tenia 

principalmente como objetivo el satisfacer las 

necesidades de productos primarios de los grandes 

centros industriales. Se .producia para la exportación 

y se e~<portaba _ materias primas y pF·oductos agricolas. 

La exportación era el medio para conseguir los recursos 

nect:~sari c.:>s para importar productos manufactLtrados que 

no eran producidgs al interior de los pafses, pues la 

industria era casi i ne:-: i stente. Se dependía del 

mercado i nternac i anal de materias primas, teni éndos(::~ 

como limites de expansión la produ~cidn nacional y ".la 

demanda mundial. Los capitales extranjeros penetraban 

(2) Principalmente el trabajo: ªInterpretación del proceso Latinoamericano de Desarrollo en 1949ª. / '.' 



para desarrol J. ar l ,:A ' i nf r;::\~StrLtC::'t:Ltra nec<:--::!Sar Í a pare\ <:?1 

sector expcriadar. El excedente generado no era usado -_, 
--

i nt er n amen te - y 1 a!?.", pocas inversiones deJ Estado (con 

fondos captados en forma de impuestos) ne) 

efectuadi:1s en otra~;; sec:tcires prodLtctivos. 

consecuencia fue que, a p~sar de exisiir épocas de auge 

de exportaciones y de la economía.en gener4l, gracias a 

1a creciente e:-~pansi ón de los centros, no hubo 

suficiente acumulación de capit~l en América Latina. 

El tipo de d~sarrollo anteriormente descrito tiene su 

primera gran crisis juntc.1 con la del 

capitalista mundial en la década de 1,930, debido a que 

los paises i ndLlstr i ali z ados entraron en 

disminuyendo su demanda en materias p~imas e insumos de 

los ne industrializados~ a la vez que restringiendo su 

oferta de productos manufacturados. Como consecuencia 

de esta crisis bajaron -ademá~J -del vol ómen de ventas-

los precios internacionales de materias primas y 

subieron los de productos manufacturados, reduciéndose 

la c.apac i dad ad qui si ti va de los e~-~portadores de las:. 

primeras. Esta situación, denominada de depenclenci a 

ewterna, s.;e agudizél a~n mc::'i.s con l.a Segunda Guerra 

Mundial. 

Desarrollo hacia adentro. Al analizar los problemas 

del periodo anterior, la CEF'AL set"Yaló como · principal 

causa la e~;trt.tctura productiva no diversificad,-a <.:;;ino 



· s 

más bisn en prr.1dLtc:tos primario1:;, de 

exportación, la ~ual co~promete el abastecimiento de la 

demanda interria. 

El enfoque cepalino de eitos problemas destaca los 

aspectos estructurales ele ec:onomf c:.i.s 

l at i noamer i canas' se1"1al ando al respecto ·que cual qui f.ff• 

esfuerzo será en vano si 170 ' se efectúan 

transformaci enes profLmdas en di chas estructuras, que 

son las que i~~iden el progreso~ estim~lan situaciones 

ccl.mo las descritas. En este sentido el Estado se 

convierte en el orientador promotor y planificador del 

Desarrollo, es éste qui en debe fijar J. as metas y de 

acuerdo a ellas los instrumentos, a la vez que adopta 

las medidas destinadas a alcanzarlas. Sel°l'al an que, 

además para ayudar al logro de los objetivos propuestos 

resLtl ta clave la cooperación internacional, pues=. 

contribuirá a superar uno de los obstáculos principales 

que es 1 a estructura de 1 a1:~ e:{portaci ones? por CL(anto 

Latinoamérica exporta principalmente materias primas 

cuyos pr-·ec:ios internacionales son muy fluctuantes y c:on 

tendencia a la baja, especic\lmente en relación a loi:-, 

precios de los bienes industriales. 

Dentro de este c:onte}:to sei plantean una serie ele 

reformas estructurales cuyo objetivo 1 es adecuar el 

aparato productivo hacié., el ansiado desar·rol lo 
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a~toso~:.tenido, r10 dependiente del Sectc.1r E:-:terno .. E ·::, 

decir, el per f 9da .de ,desarrol J. O hac Í é:'l. adentro vuel Ce.'\ 

sus miras .hac:i é:'l. la prodúcci 6n i ndustr' i al 

SL1sti tuc i ón de impprtaciones al considerarse a 

industrialización como motor del Desarrollo Económico . 

La CEPAL :inició una ac.:t :i. va campat"Ya sugiriendo y 

1 

fomentando ideas industrializadoras vfa sJstituci6n de 

i mportac i ene~-., 

correlación 

set"Yalandc:i que 

atraso, 

e:< i ste una clara 

subdesarrollo y 

especialización en bienes pri~arios para la exportación 

internacional. 

dependencia 

Se 

desc:ansc1 

argLtmentó 

c~n Lln e:\ 

entonces que la 

injusta división 

i nternac i anal del trabajo que permite el clesarrol lo 

industrial de algunos pai sef.a y J. o trl.lnca y 1 imita en 

otros. Desde este punto de vista, el rr~medi o que 

requiere esta si t.Ltaci ón consiste en di versificar la 

estructura productiva de los países de modo de reduci r 

su dependencia resp<'?cto df? uno o pocos productos de 

e:-: por tac i ón. 

La industrialización se convier·te a~;1. en un objetivo 

importante en la estrategia de desarrollo. Por un 1 adt.J, el 

aumento de 1 a produce i 6n i ndLtstr i ,al ¿~corta 1 a diferencia 

entre la oferta y la demandé:\ interna; por otro, al 
( 

sustitu:lr~e productos importados por productos nacionale~ se 

liberan recursos provenientes de las exportaciones primarias 

para ~er utilizados en otro tipo de importaciones ~ue 



colaboran a la indLtstri 'ali\~ac::~ón del pafs. 

industr·ial ización es .~~c:o~,id~ favorablememte pues abs,mrbe el 

inc~emento de 1~ · p~blaci6n ec::on6mitamente actiya y estimula 

a otras actividad es, i ne 1 LlSD · a 1 . .,., agr i cül tura de consuma 

interno, a que contribuyan al mismo objetivo. 

De es'ta manera ir:l¿i, creciendo el ingreso global y 

-mejorando el i ngresci per cápi ta, con su respedti vo efecto 

mµltiplicador. Tf.Jclo ello no signific~ subestimar la 

importancia· del comercio e:<teri or, ·sino que este sector 

adquiere un importante carácter complementario del objetivo 

de desarrollo, al reconocerse que el proceso de 

ihdust.ri ali zaci ón no puede 11 ev,arse a cabo sin 1 as di vi sc.-\s 

generadas 

adquirir 

industria. 

por las e:-~portac:-i ones, 

los bienes de capital 

pues ellas permiten 

indispeMsables para la 

Aquf cabe resaltar la i m~">ortanci a que da la CEF'AL en 

1,969 en su publicación "El . SegLthcJo Decenio de las Nacione~:"> 

Unidas par• el Desarrollo'', a la integración latinoamericana 

co~o política necesaria para facilitar la indu~trializaci6n 

y contribuir al desarrollo nacional. 

'· Por · un lado, la integración ayudaría a r-e?ducir los 

obstácLtl os que enfrenta 1 a produce i 6n industrial en gran 

parte debidos a los redL\Cidos m<=1rc:ados nacionales, ya que 

f .ormarf a un · mercado ampliado. As!, la SLtstitLtción podr.ia 

abarcar .. no só 1 o bienes de can sumo de gran demanda y fácil 

1.0 



1.1. 

prodL\CCi ón, 
,, 

si no tamb i ém ·industria bá~Ji c:a cuyo al to costo, 

estrecho mercado y rentab i l :i. dad . hacen 
·' 

i~posible inicia~~~ producción. 

Al respecto, se -observa c:on la integración 

latinoamericana se empieza a pensar en la tercera etapa de 

SLlstitLlción' , es 
l 

! 
dec: ir, · 1 a produce i ón ele aquel 1 os bienes que;:.,; ' 

taLtsan desequilibrio en la balanza ~omercial; lds productos 

intermedios básicos y algunos tipos de bien~s de capital. 

Vemos entonces que el esquema de industrialización 

descrito hasta el momento tiene 1 :f.mi tes económicos y 

financieros que es preciso e:-~aminar, para luego comprender 

mejor las ra~=ones qL1e llc~var-on a ·1a CEF'AL a formular la 

necesidad de Liria segunda etapa en el proce-,:-;;o 

industrializador, además de la sustitución de importaciones. 

Un factor esencial pra el crecimiento económico de los 

pafses hoy industrializados ha sido la expansión de su 

espacio económico. Inicialmente se di6 una explotación 

intensiva de los márgenes de crecimiento de cada pafs, sin 
' 

embargo, la saturación de este mercado interno obligó a los 

pafses a buscar mercados en el exterior. bel mismo modo, la 
<:.. 

estrechez de los mercados internos de los países de América 

Latina originó la baja rentabilidad de las industrias que, 

por sus . altos co1:;;tos, 

eHtranjeras 7 aün en Sl.l 

podían competir 

propio terreno. Ec· ::.> 

con 

más, 1.as 

constantes transformaciones tecnológicas que mejoran les 
1· ,_,. 

mc!!todos de prodLtcc i ón, así c:omc:i 1 é."\S eccmomi as a esc:i::11 ·a, , no 
. ·, 



· püeden · ·sef" aprovechadas - , en ' beneficio de 

,nacionales debido ~ · 16s reducidos m~rcados. Al respecto, 

, ,.., 
1.,::. 

Ayza 

Latina. 

Juan, . G. F-ic:het y .N. Gonzáles en SLt obre:, "Américc:, 

I ntegrac i 6n Ec:on6rni ca · y Sust i tuc i 6n de I rnportª-

cienes", manifiestan lo s:iguiente: · 

nacional 

"si se juzga por el . nl!.tmero de hab~ tantes, 
América Latina y algL~tn pafs en particul..,:1r 
tienen un mercado bastante amplio. Pero esa 
ampl i tuc.1 es más aparente que r·eal. Si . se 
observa .. el c:omportami ento . de 1 a demanda ·ele 
sectores sociales con distinto<.::"> niveles de 
ingreso, · se aprecia con claridad que 
sol ament1:~ 1 as personas con un ingreso por 
habitante superior a los 500 dólares anuales 
generan Ltn demanda . signifj,cativa de bienes 
industriales no alimenticios. Más del 80% de 
la demanda de manufacturas no alimenticias de 
América Latina proviene de personas cuyo 
ingreso es superior a la cifra mencionada. 
La mitad de la población de Am~rica Latine:, 
tiene Ltn ingreso inferior a 500 dólares". 

.Se intenta entonces favorecer a la industria 

protegiendo su actividad y ventas-,, 

encareciendo, v:i'.a arancei e~ e 

productiva 

impuestos internos 

discriminatorios, los artfculos importados y, en muchos 

casos, hasta prohibiendo ' su importación; sin embargo esto no 

es suficiente, la etapa simple y relativamente fácil d E.' 

<-
su st i tuc i ón de importaciones ha 11 egado a sLt l :i'.' mi te en 

ciertos paf'!:;;esn 1 y en otros ya lo está haciendo. 

Par~ emprender actividades sustitutivas técnicamente 

complejas y diffciles es generalmente necef.;aria Ltna gran · 

inversión de capital, disponibilidad de conocimientos y 

(3) Por eje~plo: México, .Colo11bia, Argentina y Brasil. 



.apt,i tudes técni c:as, ·· además ele· merc2,dos muy vastos, para 

aprovechar 1 a~¡; ec:ono,nj'. as ,cle ·. '8scal a~ Po~ otro lado, el ~esto 

de la industr_ic.üiz.aci6n seria mene>r si se pLldiera prodLtcir 

también pára el mercado f .or~\l:.\eo , . pues evi tar:ta que el mayor 

requerimiento de importaciones no pueda ser compensado por 

falta ele divisas, y qLte elds-i::a tanta capacidad :lnstalada 
1 

·; 

ociosa 1 a cual ·podria usarse como. punto de par ti da para 

aumentar la oferta. Esto na implica necesariamente volcar 

hacia afuera tOdas _las industrias e~d?tente~, sino más bien, 
. . . 

1 í neas de produce i 6n de fábricas ye.-\ establecidas o nuevas 

cuya demanda crezca con celeridad y que, con el transcurso 

del tiempo, pudiera ponerse en condiciones de competir en el 

plano internacional. Se está de este medo reconociendo la 

necesidad de un mercado ampliado ci integrado para facilitar 

la indLtstrializaci6n, pLtes 1:,olucionaria en gran medida la 

ineficiencia 141 , altos costos y escasa rent.;:-tbiliclad de las 

industrias nacionales, asimismo, se estarfa diversificando 
• 

las exportaciones y con ell6 ré~uciendo la inestabilidad de 

los ingresos provenientes de ellas, de tanta necesidad para 
\ . 

el desarrollo económico. 

Otro obstáculo en este proceso de industrialización 

radica en el carácter monoel<partador· o 1 a e~<i sb:~nci a de 

pocos produc·~_os de el-q.:>ortaci ón en los paises de América 

Latina (cási en su totalidad materias primas a pesar de les 

esfuerzps que se hacen por diver<.:dfi.carlas). Por el lo -el 

(4) Insuficiencia en la que hablan caldo las industrias nacionales por la excesiva proteci~o de sus 
gobie~~os. 



proceso . de · inc;lustrial :i.zaci'ém, financiado c:on 16s rect.u'·:so~,; 

Obtenidos c:on dich~_s. ;_:vent~~s? s<e hace mL\y dependiente d<r lc\r;;¡ 
-,· 

flLlCtLlacit'lnes · qLte ocLtrren en el mercado · inte'i,--na<.:ional df-2 

dichos productos; esta~· ventas ~stán en función de la 

demanda de lo~ pafses industrializados y ésta en función del 

ingreso y · la actividad económica que desarrollan dichos 

pafses. 

productos 

Por el lado de la oferta, especialmente de 

agrapecuari.os, tienden ser afectados por 

_alteraciones climáticas y biológic~s, lo. que merma el 

vol~tmen de producción y, en cc.>n~:;ec:uencia, los ingresos dé 

exportación y la capacidad del país para importar. En estas 

condicjones resulta muy difícil el surgimiento de una 

industria nacional. 

Un tercer obstácL\lo radica en los términos 

intercambio o relación entre el indic~ de precios de 

exportación e importac:iól"), que tienen una tendenc:i.a 

per•istente al deterioro en -~ps paises latinoamericanos • 

. "· Este hecho tiene su origen en que mientras los precios 

internacionales de la~ ,materias primas (que es lo que 

mayormente exportan dichos pafses) tienden a la baja, 

aquéllos de los productos manufacturados y bienes de capital 
'· 

(qL\e es lo que en ~ayor cuant:l a c:onst i tuye faUS 

importacione~t· tienden a la alza, originando la pérdida del 

poder adquisitivo de sus exportaciones y el ~eterioro de su 

capacidad para importar. DE~ ah:f. la urgente necesidád "de 

Latinoamérica por mejorar la relación de precios a su fávor, 

,· 
'· 
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pues no · tiene sentido el vo~ tunen de las 

e~portaciones si co~tin~a ~l~' baja persistente de su precrio . 
.. ,. 

Una de las al terna ti vas planteadas con mayor énfasis 

(válida asimismo para el caso · precedente de escas¿i_ 

diversificación) es la e:<portaci6n de maMufacturas, cuyo 

pt·ecio es e!stabl e y más .el evado que el de 1 as materias . 

primas.· 

Tanto el problema de la escasa diversi.ficaci6n de las 

exportaciones latinoamericanas como el del deterioro de los i 

· términos de inter·camb:i.o van estrechamente unidos al del 

lento crecimento de las exportaciones de materias primas. 

· · Par al el amente a estos cuatro obstáculos viene 

ocurriendo en Latinoamérica otro fenómeno que es una 

manifestación adicional de la dependencia ·de sus economfas 

respecto a su comercio ewterior y que en cierto modo se 

pueds decir que resulta de t .q9c1s ellos; nos referimor:;; al· 

."· estrangulamiento ewterno. 

La industrialización requiere bienes de capital y 

· cierto tipo de materias primas y bienes intermedios que 
<...,; ··a.. 

América Latino no produce; · y conforme se avanza en la 

sustitución de importaciones, estos requerimientos son cada 
.. 

vez mayare~. ' ~e continda entonces en situación semejante al 

periodo de desarrollo hacia afuera, es deci<r, a merced .de 

las e:<portaciones tradic:ionalei'S o de materias primas, para 

realizar dichas adqüisiciones en el mercado· internacional 
· 1: 



:1.6 

(con la diferencia que ahora tienden a ser importaciones de 

bienes de capital Y- ' produc::tos intermedios, en lugar de 

bienes de consu~o) •. 

Este cambio se maniiiesta en una rigidez en la economia 

que imposibilita (en el caso de ser necesaria) una reducción 

de importationes, 

i'ndustr.i a. En un 

sin comprometer el 

prihcipio pueden 

desarrollo de la 

comprimirse ciertas 

i mportac i enes no es€,mc i al es~ pero 11 ega un momento en que se 

to~a el limite de compresión, pues les alime~tos y bienes de 

capital no pueden dejar de adqLtirirse sin arriesgarse ~~ 

graves consE-:!cuenc i as económi c:as, social es y pol 1 ti c:as. El 

proble~a del estrang~lamiento está en que, mientras más se 

qui e.re desarrollar 1 a produc:(:i 6n industrial de manLtfactuas 

para sustituir dichas importaciones, tanto más será 

necesaria la importación de bienes de capital e insumos que 

no _se producen, para hacer TUncionar las industrias 

nacionales y c:omo el deterj.oro los términos de 

intercambio y de la capacidad para importar· continúa y el 

endeudamiento de los pa!~es tiene un limite, el problema de 

adquirir aquéllos se agrava. 

1 ' · Paradójicamente se puede decir que la dependencia se ha 

acentuado. Respecto a este punto, la CEPAL seNala: 



11 La i ntensLd-<F-\d del ·' proceso de sust i tuc i 6n · de 
importa.r.:: ici'nes hi;:o qL1e el cc>e·ficiente de 
i mportac: i Cines c:on respecto al producto, qLte 
ya se habfa reducido . considerablemente antes 
de 1,958, desc;endi~ra, ·entr-·e dicho a'f'Yo y 
1,965, de 13.9% e:\ :l0.4%. Esta redLtcción fue 
bastante general, con una tendencia a la 
di smi nLtci ón muy c:on~;;tante e~-:peri rrientacla por 
ca.si todos los· pafses de América Latina". <5 > 

En · otra publicación y sobre el mismo punto, la CEPAL 

set"l'ala: 

"disminLtci·6n sostenida del cc:>eficiente de 
import~ciones hasta llegar en algunos casos a 
niveles mLty bajos y~ por ende, di-f:J.c:iles de 
comprimir más, en casi t<."Jdc.)s 1 os pai ses de 
mayares mercados y desarrollo industrial 
-Argentina, Brasil, Colombia, México y 
Venezuela, así como en el Uruguay- y un 
cambio en la composición . de las mismas, que 
en la mayoría de los pafses mencionados han 
quedado casi despojados de bienes 
prescindibles de consumo". ' 61 

-Serf a, por tanto, conveniente para evitar estas 

si tLtaci ones, introducir en l9s pafses perj~dicados la 

producción de insumos y bienes de capital, aón cuando esta 

menos rentabl~ ,que en otros países, pues es 

· estratégica para su desarrollo. Entre las recomendaciones de 

la C::EF'AL, ésta estaba incluida. 
' . . 

Sin embargo, para ser 

viable una prcducci6n tan costosa, se requiere un gran 

mercado. mercado debia ser el de Asociación 

Latinoamericana de Libre Comer e-~ i o <ALALC>, pero · 

problemas que ésta enfrentó en ~ .. Ll formación y crecimiento 

(5) CEPAL: ·El segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo: los déficits virtuales del 
comercio y de ahorro interno y la desocupación estructural de América Latina•. 

(6) CEPAL: ªL~ polltica comercial exterior de América Latina•. 

1. 7 



. cual' al restar . P.O:Sibi-lid'ades a la producción dEl, lo-r::; 

mencionados b.i enes ·, 1 imité.) . y est~:1nc: 6 también él proc::r-:?so de 

sustitución. 

Todos los problemas afrontados por el · proceso de 

tndustrialización v :i'.a '!:'Just.i. tui::i ón de import.ac:iones 

evi d. ene Í aron qLl""' er ne ' 1 ~ t . d ' Ó = ·a c:esar1.a una po J •• 1c:a e promc-Jc:1 n y 

planificación, seria y racional, 

· especialme,,te la,s no tradicionales. 

de laé exportaciones, 

Se rect'lnoce así la 

complementariedad entre la pc:>litica de sust:i.tuci6n de 

importaciones y la de promoción de en<porté.-tc:iones, y con 

ellas la importancia de darle un nuevo impulso y mayor 

dina~ismo a la. polftica de integración. 

Esta .r.-tcci6n del iberacla. es la lógi.ca conclusión de la 

CEPAL luego de haber e~·taminado lc>s principales problemas que 

se presentarían referentes a la industrializac: i6n en lo~r. 

pafses latinoamericanos. 

Antes de pasar a lo que significa y debe ser la 

promoción df-.? e:<pc>rtaci enes, se debe re.cardar que no 

constituye un objetivo en sf, sino que está integrada al 

pr-oceso de desarrollo; por tanto, los objetivos. de la 

planificación .. ·del desarrollo son los . que determinan el 

sentido de la mi 1:.:;ma; pL1ede tratarse de tocias 

exportaciones o sólo de las tradicionales (cuyos limites· e 

inconvenientes vimos ya>, o sólo de las manufacturas, e de 

ciertos bienes estratégicos • . ,, cualquier la 

:l.8 



eficierici~ de la política ~resupone una mayor participación 

del Estado en 1 as a_ct..ivi d.ádés de e:-:portaci ón, ac:tuahdo en J. a 

prodL\c:ción, vént~~ · y f i nanc i ami ente:>, como en la 

evalüación de las opo~tunidades que ofrece el mercado 

i nternac: i onal en cuanto a vol ümen, prec i m;5 7 eval L\ac i 6n de 

proyectos '.de inversi~m, sobre la competencia. 

niveles de demanda y oferta, etc. Además cor+·esponde al 

Estado · el papel de orientador dE":! la pol!tica,. pues l-r:;\tS 

exportaciones · deben· impulsarse en la ·medida que contribuyan 

al desarrolló nacio~al. 

Es as! como, debido en gran parte a las recomendaciones 

de la CEPAL, dentro del marco de las reformas estructürales 

propuestas, la estrategia de desarrol l c., basada en 

exportaciones no tradicic:>nales se torna agresiva en los 

·pafses latinoamericanos. 

En e·ste punto es conveniente) recordar escLlentamen:te lo 

que se espera de la polftica de promoción de exportaciones: 

Primero, complement,ar la Industrialización via 

Sustitución de Importaciones come estrategia de Desarrollo, 

al: 

contribuir a la solución del problema de la estrechez 

de J. o.s mercados nac:i. anal es; 

Reducir la dependencia respecto al mercadc; 

internacional de materias primas, tan inestable. 
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Permitir _mayores ingr'esoE, de divisas, . necesarias en 

di versos aspec_tQJS par'.a ·el desarrol l. o nacional; y, 

Cont~ibuir a la eficienc~a del sector industrial. 

Segundo, mejorar los términos de intercambio y la· 

capacidad a:dquisitiva de las e:-:portaciones. 

Tercero, aumentar la participación del Sector 

Indus~rial en el -Producto Nacional; 

Cuarto, absorb•r mano de obra y generar empleo. 

Sin embargo, tras el impulso inicial, se vienen 

suscitando algunas dudas sobre los costos de las polfticas 

d.e ·. promac i 6n y la si gni f i cae: i_ón de sus beneficios, 

se~alándose que los incentivos no deben proliferar sin antes 

'. evaluar sus efectos en la economia, y ase~urarse de que no 

contradigan objetivos de Desarrollo Nacional. 

- ·-.... , .. 

Por su parte, estudios recientes de la CEPAL proponen 

que, previamente al inicio de Ltna campa~a de incentivos c:i 

las expo~tacianes debe p6nerse en práctica lo siguiente para 

una mejor implement~ción de las medidas a toma~se: 

E:-~aminar sistemáticamentt?.> el potencial de ~:i:-:porb:\ci6n 

del pai~~ · indicando qué productos cuentan con meJ~res 

perspectivas de e:<portac i 6n. Además., evaluar el 

al canee y naturaleza de J. O'!;:i obstáculos que c:;rea el 
incremento de 1 a oferta para e:-<portac:i6n, y Lir1a 

indicación del capital y las matr-:o1rias primas que se 

"-
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,., ., 
~: .. l 

necesitan para _aumenta~ dicha oferta. Se parte~ de 1 el 

utilización de _. c,;;.p: -"'CJ __ ,,d· ,,_,d·., · t] d "'' ... , = :L n !:.:-,·a .. a a 
. < 

ociosa, para lttego 

expandir dicha capacidad. 

Investigar los mercados el-:ternos, de preferencia 1 os 

nuevos. 

Organizar una admini$traci6n efi~az. 

Coordinar inversiones con 1 os sectores prodLtct i vos y 

comercializador~s interesados en la exportación, asi 

como mejorar la infraestructura del transporte. 

Implementar un sistema de represeMtaciones co~er-ciales 

en el e:<terior-, qLte pLlbl i cite adecuadamente los 

productos nacionales, f ortal ez c:a la capacidad 

riegociadora del pafs y mejore el acceso a los mercados 

e>: ter-nos. 

Desarrollar un eficien·te · sistema de i nf ormac i 6n 

comercial nacional e internacional, y difundirla entre 

los productor-es actua,1 es y poten e i al es. 

Establecer un sistema de control de calidad tomando · en 

cuenta los reque~imientos externos. 

Organizar ~además, un sistema per-manénte d~ evaluación, 

cualitativa y cuantitativa de los costos y beneficios 
( 

que vayan acarreando la puesta en marc:ha de 

mecanismos promotores. 
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En resumen, se tratad~ mejorar la oferta exportadora y 

desarrollar un s_;i. stema' ' eficiente de comercial.izaci6n 

e>:terna. 

Existe además una propuesta que es considerada crucial, 

y qLlé' proviene de 1 a f rust.ré:\da e:< peri ene i a respecto ,::\ 1 a ,, 

p~otección irracional y generalizada a la industria, dur~nte 

el proceso de SLtst i tuc i 6n de importaciones; se debe 

p r i ar i z ar-· la producción para e:-:portaci ón, es decir, 

seleccionar adecuadamente mercados y productos, de acuerdo a 

los objetivos que se persigan y SLt repercusión sobre el 

resto de la econo~fa nacional. 

Hasta aqLti se ha visto brevemente los motivos qud 

llevaron a los paf.ses latinoamericanos:; y a la CEPAL en 

particular a recom<.~ndar la polí.tic,a de promoción de 

expdrtaciones no tradicionales. 

Para efectos del presente trabajo se entiende pc1r 

productos de exportación no tradicional a aquellos productos 

~rinsables que tengan determinado coeficiente de valor 

agregado y aquellos productos del sectt>r primario que 

ante,rior-mente no hayan sido materia de comerc:ial:ización 

e>: tern,a. 
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CAPITULO I 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

·r.1 LA PROMOCidN DE LAS - EXPORTACIONES EN AMERICA LATINA 

Las pal itic:as:-, de promoción y desa\rrollo de las 

exportaciones llevadas a cabo en Améric~ Latina, tienen 

y han tenido el propósito fundamental de incrementar el 

volümen de ~us ventas en el exterior, diversificar, 1~ 

composición de su producción e:<portable, mejorar sus 

términos de intercambio y ampliar el nómero de mercados . 

de destino. 

La razón de la implementación de éstas políticas, 

se encuentra en la necesi dacl de 1 ograr 1 as · divisas · 

suficientes para financiar un desar~ollo económicó 

-
estable, dado que las divisas generadas por est-s 

economías provienen principalmente de la exportación de 

prodLtctos 

sLdetos ª 

primarios, con un 

fluctuaciones de 

demanda i _nelástica y 

precios por variables 

~xógenas, que hacen que para lograr el desarrollo, sea 

necesario buscar otras alternativas, concretamente, la 

export~ción de bienes manufacturados. 

Con el objetivo de tener una visión global de lo~ 

principales incentivos utilizados para la prcmoci6n de 

las ,.- e:<portac:i.ones no tradicionales en América Latina, 
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.· presen:tamos a coritinÚaci6n · un cuadr·o resumen dt:,' ¡lcis 

incentivos Llti l i _~adós ·.en seis países.: Argent-;). nct, 

Colombia, Cost.a · Rit:a, Ec:Llado·r, Per~t. y Repé.lbl:ica 

Dominicana. En el ·c:aso del Peré.l, se analizará 

brevemente cada uno de estos incentivos en el capítulo 

II, pun_,to II.3. 

La c:lasificaci6n de lo~; distintos insfrumentos o 

incentivo a · las e:<portaciones no tradicionales está 
. . 

efectuada de acuerde a la estructura qLle se utiliz~ en 

cada pafs. 

a) Comprende: 

1: 

2: 

3 ': 

Reintegros: 

devolución 

Consistían básicamente 

de impuestos abonados 

en 

en 

la 

el 

mercado interno por insumos utilizados en la 

manufacturad~ les productos de exportación. 

Draw-back: 

aduaneros, 

pagados por· 

DévoTLlC i 6n de derechos 

los adicionales, 

los 

los recargos 

materia prima . importada 

i ncorpor,,da al producto e:<portado, y· a las· 

contribuciones hechas con motivo de esla 

i mpCJrtac i 6n. 

Reemb <.'l l sos: Devol L.tc i 6n de gr;avámenes, 
( ., 

exportador debía elegir entre el Draw-back o . 

los reembolsos. El objetivo es el mismo, la 

diferencia radica en la apJ. i c:aci 6n de 

24 
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S\ · . CUADRO No · 1. 

CUADRO RESUnEN DE INCENTIVOS UTILIZADOS EN LA PROKOCION DE EXPORTACIONES 
_, 

INCENTIVOS AR6ENTINA COLO"BIA COSTA RICA . ECUADOR PERU 

lA) 

(B) 

(Cl 

(D) 

lEl 

(F) 

(6) 

FISCAtES . 1-2-3-7 4-5 4-5-6-7 4-5 4-5 

I"POSITIVllS,ARANCELARIOS 
O ADUANEROS 8-9-10-11 12-13-14 12-14-15 .12-14-15 .12-14-16 

16-21-22 15 16-17-18 16-19-20 20 
23-24-25 

CA"BIARIOS 26 26 26 26 26-27-28-29 

FINANCIEROS Y)-31-32 30-31-32 30-31-32 30-31-32 30-31-32 
33 33-34-37 33-35 36-37-38 33-37 

39-40 

A LAS SOCIEDADES O . 
CONSORCIOS DE CO"ERCIA-
LIZACION INTERNACIONAL 52 47-48-49 51 52 

50-51 

SECTORIALES ESPECIFICOS 53 - 53 53 53 

OTROS 54 54 54 54 54 

FUENTE: POLITICAS DE PROKOCION DE EXPORTACIONES EN AL6UNOS PAISES DE A"ERICA LATINA 
CEPAL - 1985, 

. ¡~ · UN.IVERS,OA0 .N,CIONAl,., DE INGENIERIA 
· ' OFlCINA r ·:~TR~L-: -O e: B.BLIQTECA 1 

·--- . . ·: . ·. UNIDAD e~ eio~CESQS TECNICO$ . . . 
. . . . . . . ~ - - - ~ - ~ . . 

-- · 

REP DO"INICA 

5-7 

11-14-16 
20 

26 

31-32-36 · 
40-41-42 
43-44-45 
46 

52 -

54 



. -... valor FOB o CIF de 

determj.¡yados;" ·.'productos 
_::,, . .. . que sólo pueden 

acogerse · a Ltno de 1 os incentivos. · :· 

4: Exención de impuestos indirectas: B~sicamente 

e:-,oneraci ón del impuesto e\ 1 as' ventas. 

Certificada abono tri bLttar i io <CAT> ~ 

Certificado de reembolse.) tributario (CERT), 

Certificado de reintegro tributario a la 

exportación no tradicional (CERTEX>. 

Tanto el CAT, CERT y el CERTEX consisten en 

la devolucitrn de impuestos indirectos que 

gravan a los productos de e>,portaci 6n. Este 

sistema es aceptado por el GATT. 

Resulta de aplicar un determinado porcentaje 

sobre el valar FOB de la exportación, la tasa 
• " 

a aplicar está en f une i ón del val e>r agregado._ 

Generalmente estos certificadas son 

documentos al portador, negociables y pueden 

ser Ltti 1 izados para el pago de otros 

tributos. 

6 =. . t;:er.t i f i cado de i ne remen to .. de e:" por tac iones 

(CIEX): Estimulo creado · en 1976, el cual se 

otorgaba a las empresas agrfcolas · y 

agroindustriales f'l() tradicionales 

aumentáran sus exportaciones y que ya gozáran 

25 



de los 6ene+i~ion• del . CAT y cuyo valcir 

agregad.O--:' SEYá .13or 
; , . . ; ..... - . 

lo menos · de 35%. El 

inc::r·ementt> de la prodUc:ción debi,i colc,carse 

en nuevos me~cad6s. 

Exención de impuestos directos: Con el 

propósito de reduci'r·· el costo de producción, 

sé crea una serie de normas le~ales que 

reducen o e>: :i:' men el pago de ci·ertos tributos 

a los prodLtctcires de · mercaderfas de 

exportación. 

b) Comprende: 

8: Exención del impuesto _al valor agregado <IVA> 

9: Exención del impuesto~ los ingresos brutos 

10: Exención de impuestos internos 

11: Exención de i mp-Úestos a 1 as ganancias 

12: Ei<enci6n de gravámenes a las e:<portaciones: 

Las exportaciones no trad_i ci onc:,\l es se 

( 
encL1entran e:<oneradas del pago de los 

gravámenes a que estan sujetas algunas de las 

.{:r.3dicionales. 

13: Plan Vallejo: 

e:,:onera de 

importación 

Mc-:?cani smo 

gravámene? 

materias 

arancelario qu!=! 

la aduaneros é:\ 

primas, bieñes 

26, 
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intermedios y .·de capital, que se · empleen en 

1 a proc:ILU:::Ci ón · de mercader· f c:\S . de . m-~por:tac _i ~m. 
' • .-1 

Vigente. desde enero de · 1959 y se ~esenvu~lve 

tc.1mando como . base programas de i mport-ac i 6n- . 

ei-:portaci ém. 

gravámenes. 

La 

de 

e:-: on er ac i 6n 

i mporta.ci 6n 

del pago de 

gLiarda 

similitud coM el draw-back, ya ·Rue ambos · 

sistemas ber,ef i . ci an al e .:<por·tador con. 

i ncen,ti vos arancelarios. Sin embargo, . en 

,·, 

términos fínancierc>s, la diferencia entre eJ. · 

Plan Vallejo y el draw back resi'de en él 
;~ 

hecho qLte el primero eNonera al empresario 

del pago de gra'vámenes que ha dt?b í do pagar . 

previamente. Las . re~tantes ~aracterfsticas 

del Plan Vallejo, son de naturaleza· original_ 

y no se las puede comparar con sistemas 

tradicionales. 

Zonas franc:asc Area e:<traterri tori al 

1 c.>cal izada -dentro de un paf s y en el· que 

r-; igen e:<enci ones de derechos de adLtana , · 

consulares, impuestos y además coritribuciones 

fiscales nac:i (.·:mal es, departamentales o 

_tnunic:ipales. Sólo se paga e _l arrendamiento de· 

las espac i os industriales y/a servicios de 

almacenaje, ct.tstodi a, estiba, acarreo q de 

cualquier otro servicio que se preste dentro 



del áreá. Las zonas - francas ' ·según sec., el 

caso, p9eden· s~r indüstr i al es o comer e-; i al ~s. 

' 15: Draw~back <ver punto a.2) 

-
16: Admisión o im~ortación temporal: Este régimen 

se ap 1 i c;:c:, la importación de i f'lSL\fOOS, 

destinados a la producción de ~ercaderias 

para la exportación. Permite la introducción . 

de materias primas y r.:irodL1c::tos 

semielaborados, en forma temporaria, libre de 

gravámenes de importación. La 1jnic:a condición 

que se impone es que ellós sean reex~ortados 

despues de haber sido sometido a 

proceso de tran~,.f ormac i ón, empaque. o 

reparación. 

Adicionalmente, es importan~e se~alar que los 

bienes se ifl)porten no pue.,den ser 

obtenido~ en el pais 9 en la cantidad, precio, 

plazos o cálidad requeridas. 

17: E:<ención del recargo al impuesto de aduana:. 

Los exportadores son berieficiados con la 

elevo J. uc i ón o f ranq1.1i e i a del impuesto a 1 as 

importaciones adicionales que i mpc:men 

sobre 1 os dt;?rec:hos aduaneros normal f~s. 

18: Libre int.ernaci6r-1 , de bienes: . Este mecani s mo 

beneficia a aquellos productores que internan 
\~' 
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bienes én zonas ·francas. Las mercaderias 

importad.As por ., ésta vi'. a quedar:i 1 i beradas de 
. o 

-· 
los gravámenes adLtaner·os y - sus pl"·opietc\l"·ios 

no están ob 1 i gados a otorgar 1 ,::1. garc:1nt j_a que 

se exige para el caso de la internaci6n · 

temporal . . 

19: Depósitos industriales: Este mecanismo 

funciona y tiene los mismos objetivos y 

propósitos que la admisión o importación 

tempo~al (punto 16). 

20: Exención los gravámenes a las . 

importaciones: Las empresas i ndw •• tr i al es de 

exportación no tradicional que se constituyan 

y exporten o se comprometan a e:<portar un 

determinado porcentaje de su producción y las 

ya instaladas que se amplíen con el objeto de 

incrementar s~~ - ~blocaciones externas. gozan 

de una e>~onerac i 6n de los derechas · de 

importac::i ón ' de bienes de capital. 

General mente el plazo otc.)rgado var r a entre 

dos y cinco aNos. 

21: Beimportaciones: Este rég_imen permite el 

retorno de mercaderías que habiendo sido 

exportadas en forma definitiva, deben volve~ 

al pais. La operación puede efectuarse libre 

de impuestos de importación, dentro de plazos 
e 



,, 

qL\e van · desd6! uno· a ci nc:o afros, segi.!ln el. 

producto..,. . ~1 e,<por t ador c:dmo coritraparti pa, 
,· . 

.. , . 1 

E!stá .obligada entregar al ' :· f i seo 1 O~.:> 

importes que .hub i ese recibido por concepto de 

draw-back 6 reembolso. 

22: Reexportación: Las mercaderias importadas que 
i 

se reexportan sin haber sido transf6rmadas en 

terr· i torio nacion<"::\l, no gozan de los 

beneficios c\plicables a la e:<portación. El 

empresario sólo puede recuperar el valor del 

impuesto al valor agregado que hubiese patjado 

en el momento de la importacilm. 

23: Exportación temporaria: Baj o éste régimen se 

permite la salida temp6ral de mercaderias al 

exterior, sin límite de valor. Los plazc.1s 

f i jades para el retorno var:i'. an entre uno y 

tres afias. por Lln perftJdo 

similar. Los plazos má:-timos generalmente s e 

aplican a bi~nes de capital. 

24: Exportación en consignación: Gen~ralmente, 

este régimen es considerado como una variante 

de la exportación tempor4ria. Su función 

principal es facilitar la penetración de 
l 

mercados nuevos. Permite al exportador ehvia~ 

su mercadería y concretar, c on posterioridad ; 

el · reintegro de divisas t:: orrespond-i ente. 
e, 
Si 



v~nci do el pl a:zo o ·torgado no se concreta J. a 

venta, h::i. mércader:i'.a debe retornar al pais. 

Para el J. o el e:< portador · dispone de un plazo 

de 60 d:i'. as. 

25: Envf. c> de muestras: E:<oneraci ón de · gravémenc~s 

y l~quidación _de divisas al envio de mues t~as 

al exterior hasta por un valor de US $20,000= 

. e) Comprende: 

·31 

26: Incentivo~ Cambiarios generales: Ti pos ·de ·_·: 

' 
' · 

cambio diferenciados y plazos diferentes para 

1 a entrega de divisas de las e:-~portaci enes 

tradicionales y no tradicionales. 

27: Certificado en moneda e:< tran jera no 

negociable . . 

28: Certificado en .m~neda extranjera de libre 

disponibilidad. 

' 29: Certificado especial:_ 

Las certificados mencionados en los incisos 

27-28-29, son c::ert i f i c:ados que se <~mtregan 

-por e:<p<;irtaci enes realizadas y . que cuentan 

con un vencimiento determinado . Segdn sea el 

caso pueden ser negociad.os 1 i bremente f?n el 

mercado, Lrt.ilizando en i mpc:irtac iones o 

si mp 1 emente devc-.>l ve:~r 1 o al Banco Centr;al. y 



recibir mc:>ned,a nac:ft')nal a un tipo de c:.::\mbic> 

di fert:~nc:iado-;. faeneral mente menor qL1e . el ,, de 

oferta· y demanda. 

d) Comprende: 

1 

30: .· Financ::i.amiento .del preembarque: Financia el 

capital de trabajo reqt.1er ido para: procluc ir 

los bienes a exportar. 

31: Financiamiento de post-embarque: Permite 

-,,? • ....;,.,.._ .. 

33~ 

otorgar crédito al importador. El exportador 

no requiere esperar el venci mi ente> del 

crédito otorgado, pué!'.;; el b,,H1co 1 e adelanta 

la cobranza de exterior de la factura o carta 

de crédito. 

Financiamiento complementario: Modalidad en 

que se financiaba una parte de la exportación 
\ . 

en moneda ná.ci cinal y en moneda 

e:< -l':.ran j eré:1. 

Seguro de crédito 
1 
exportaciones no 

deben tomar un 

c::omerciales 
· ·r: . 

y 

e:-: traord i nar i os a 

a la e:<portaci6n: Las 

tradicionales financiadas 

seguro contra ri es;gos 

riesgos .. polí'.ticos 'l 

34: Promc.:>ción d<~ servici.c)s tur:i'.'stic:os: Llnea . de 

crédito c:uyo objetivo fi nanc:i. ar:- , la 



35: 

constr-L.lct::.i L">n, dota~i~n- y moder-nizaci6n de 

hotelés, ·restaur-antes ., y . otr-os proyectos 
.. -. ., 

tLtr.'. f st':i. cos de i nf raestr-·uctura, qq~ per·mi t,an 

aumentar y mejorar la capatidad turística del 

pafs~ gener-ando beneficio social y económico 

para la región en que se lleva~á a efecto. 

Financiamiento de ventas inddstriales: 

Financiamiento post-embarque. 

36: Crédito para activos fijos: Está destinado a 

financiar la ejecución de proyectos núevos a 

la ampU.ac:i6n y modernización de empr-·esas ya 

eN i stentes que destinen un · determinado 

porcentaje . de su pr-odL,cc i ón a la e:-: por tac i 6n. i 

37: Financiamiento de la corporación andina de 

fomento CCAF): Con cargo a recl.lrsos de la CAF 

38: 

se financia e:-:portaciones a paises miembr-os 

del Grupo Andino y só 1 o en el caso qLie e:-: i sta 

e:-:cedentes de recursos, se puede financiar 

exportaciones cuyo destino no sean ~aises del 

bl oqLie. 

Anticipos sobr-e futuras exportaciones: Las 

empresas e:<pc>rtadoras qLle tengan contratois . o 

~onvenios de venta a futuro registrados en el 
\ . 

Banco Central? pueden obtener financiamiento 

para la fabricación de los productós a 

33 



El .porcentaje· de financiamiento 

var :i'. a en'l;re 60 -~ y 75 por e i ei'1to del valor 

estipulada en el contraio. 

39. Desarrollo dé productos exportables: Lfnea de 

crédito cuyo objetivo es fin~nciar proyectos 

ampliaciones de plan:ta dedicac:lafü 

predomi nant~mente a 1 a · produce i ón de bienes-, 

de exportación no tradicional. 

40. Redescuento: Operaciones de redescuento 

bancario comunes orientados a financiar 

transporte y almacenamiento d_e mer·caderí as de 

xpor·tación. 

41. Encaje legal: Los cr-·édit.os otorgados por la 

banca comercial al financiamiento de 

productos de exportación no tradicional, que 

excedan al nivel registrado al 1g_ de 

setiembre de 1981, se deducen del encaje 

teórico efectivo que deben mantener, h~sta un 
' 

mdnto equivalente al 5 por ~iento de los 

depósitos de ahorro y a plazo eN i stentes en 

esas instituciones. 

42. Fihanciamientc a corto plazo: Crédito 
. ! 

preembarque de corto plazo. 

43. F i nanciamiento para empresas · y parques 

industriales en 

34 



cr-·édi to que financia activos fijos 

empresa~, . Ltb,i c~das en esa zona. El úni.co 

reqGiiitb es que el ca~ital sea 901pcr ciente 

nacional. 

4.4 . • Certificado de depósitos dei ~n:portaci ón: 

CertificadOs que pueden emitir los bancos 

comert:i al e=~ con el único prop'6si to de 

f~nanciar exportaciones no tradicionales. 

45. Endeudamient6 en moneda e~<tranjera: 

Restricciones para el endeudamiento en moneda 

extranjera en el exterior. 

46. Créditos ele reembc>l so: Se dá esta 

denominación a las sol i e i tLtdes de créditos 

correspondientes a proyectos con una 

inversión en capital de trabajo mayor o igual 

a 80 por e i ento de la i nversi óri total del 

proyecto. El programa financia capital de 

trabajo y - activos ·fijos en 1 a mpdal i dad de 

pre y post embarque. 

e ,) Comprende: 

47. Crédito para capital de trabajo: Se dá esta 

denominación a les créditos conoc{dos como de 

preembarque. 
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48 .. Crécjitos para financiar activos en el pafs y 

en el e:-{terior: , f.:::stá destinádo a financiar),,:\ 

adquisición de activos fijos .qu~ permitan 

darle mayor .val6r .agregado al producto e:\ 

e:{por·tar, a~:;:i. mismo se puede f i né:1nci ar 

instalaciones, equipos de transporte y 

bode~as de alm~cenamiento. 

'-1-9. Créd .i to para financiar la · i nversi 6n de 

capital: Se concede créditos para inversión o 

ampliación de capital destinado a sociedades 

de comercic.üización internacional. · <TRADING). 

50. Seguro de crédito a las e:<port-:.o\ci enes para 

Sociedad de Comercializaci6n · Internacional: 

Las , Sociedades de Comercialización 

Internacional t. i enen acceso a un seguro de 

crédito a las e:-: port.c:,c i enes, que cubre 

riesgos polf-1.::icós, e:-,traordi nari os y 

comerciales. 

36 

51. Créditos especial es para el establ eci miento · 

52. 

de Sociedades de Comercialización 

Internacional: Pr i ne i pal mente créditos para 

~~pital de trabajo. 
-, -. 

Incentivos tr-·i butari os: E:·( runer<::\C i 6n o 

r·eciucc i ón impuestos alcabala, de 

1 

enajenación,. al patrimonio, al valor agregado 
) 



y certificádos de reintegro tri butar :i. os 

ad i e i on al es~ , 

f) Comprende: 

53. Transporte no conferenciado~ Los 

transport~stas no agremiados pueden operar 

c:on · f 1 et.es mehores a los f i jadCJs Rºr ésta!:;. 
• i 

Su manejo independiente les permite utilizar 

mecanismos flexibles que, en 1 os he.chas, : 

contri bu yen .~ promocionar 1 os productos de. 

e>:portaci ón. En el transporte aéreo, las 

tarifas del Gobierno 

fijadas por la TATA. 

son más bajas que las 

g). Comprende: <Todas o algunas de las ~odalidades qu

se detallan) 

54. Sistemas de i nformación 

Sistemas ~speciales de intercambio comercial 

(trueque) , - · compensación, tri angLtl ación> 

Parques industriales 

jransportes terrestre, aéreo, marftimo 

é6ntratos de e:-:portación 

Fijación de precias máximos para insumes· 

nacionales utilizados en la producci6n de 

bienes de exportación no tradicional. 
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Misiones tomerciales 

., 
E'!:;;timuj 6- por creaci t'.H1 de nuevos pLtesto ele 

trab,~jo 

CampaNas publicitarias 

Realización ele F-"erias y E:-:posic:iones. Apoyo 

para participar en las que se realicen en el 

e:-, ter i or. 

Trato 1 abc>ral espec i. al Of i e i nas comer e i <:\J. es 

en el e:d:eri or 

Como resultado de los incentivos e i tados en el 

~uadr~ NQ 1 y otros de similares objetivos, el panorama. 

de América Latina se ha modificado. En 1~ actualidad es 

concenso que de acuerdo a las experiencias vividas en 

la región, el proceso de promoción de exportaciones no 

sólo viable, sino que pár·ece convenientemente 

adecuado a las condiciones que hoy muestra América 

,Latina. Por tanto, la presencia de recursos naturales, 

por s:l sola, ha dejado de tene~ Ltna i mport._anc: i a 

determinante. 
' '· 

La estructu~~ de las exportaciones de la región s~ 

ha modificado en estas tres ~ltimas décadas. El periodo 

i ni c:i al' , basado t-:?n 

valor 

·actualidad' más del 

la exportación de productos de 

sido 

-30% de las 

( 

superadcJ. Én 

e:< por tac iones 

1a-
1' 
'·de 

manufacturas y semimanufacturas están constitu~d~~ por 
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prodLtctos de 1 a i nd\..1str :i: a meta.,l -mecánica. · Un par-cent aj e 

similar conform~n los bienes intermedios y, 
·" 

en f.? 1 

resto, se inclUyén mercancias de consumo ne duradero y 

rubros tales como: alimentosi bebidas y tabaco. 

Cabe resaltar, el hecho de que hoy América Latina 

e>:porta prodL1ctc.1s la i ndL1stri a el ec:tr6ni ca, 

automotriz, y maqLd nar i c:'\S, material 

ferroviario, barcos, <-:?quipos cient1.ficos, par·tes para 

central es h i drc>el éctr i cas, avienes y tanques. También 

i ncur-=;i ona ya en 1 a colocación de p 1 antas 11 ave en 

mana, hospitales, aeropuertos y diversas obras de 

ingeniería civil. 

Sin duda, estas nuevas características influyen de 

mánera deb:;!rmi nante en el perfil de 1 a reg i 6n. Por 1 o 

que se puede inferir que América Latina se está 

alejando de aquella imagen de exportador de productos 

primarios. 

Tocios estos c-?l ementos · ele juicio, permiten 

conf i gLtrar una perspectiva promisoria para América 

Latina, dependiendo , <obviamente) de la correcta 

aplicación de politicas promocionales qu~ · respondan al 

pqtencial exportable y a la necesidad institucional de 

cada pafs. 

A ni ve'.l de pai ses podemos aprec i ·ar el impacto de 

las pol ftiCc:'\S de promoción ""' lé:\S C~:-:port~-::1.ciones na 

tradicionales a través del cuadro Ne 2, en el cuál se 

presentan dato~, estacl:i'.sticos de e:-:port.ac:i 6n 
\ 

de 
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produ¿tos manufactu~ados . ~ara · nueve pafses: Argentina~ 

Brasil, Colombia, Ca~,;-\:a Rica, Chile, EcL1ador, Mé:dc:p, 

Perd y Repóblica .D~minicana. 

Se · ha tomado la. va~iable de expo~taciones de 

productos manufacturados y no la de~ en,portacion1=,s no 

tradicionales para efectua~ el aná l i ~,;ir~, pués los 

criterios utilizados para diferenciar lo que es un 

producto de expartaci6n tradicional, varf~n de un pafs 

a otro. Por ejemplo, en el Perü e:-;isten productc1s que 

son consideradas como de exportación no tradicional sin 

ser manuf:cturados, lo ónice que se requiere, es que el 

producto no haya sido exportado ante~ioimente con 

regularidad. 

La aplicación de políticas de promoción a las 

ernportaci oner~ no tradicionales (principalmente 

productos 

r .eferenc i a, 

man uf acturé.-\dos) en 

obt.uvi eran mayor 

1 os nL1evr=.> paises en 

respuesta durante la · 

década del 60, en Costa R1c::a~ Brasil y colombia, en el 

,mi ·smo orden de importancia. 

En 1 é.'\ décadc~ del 60, re·sal ta el gran c:r.ec::i miento 

de uh pafs pequeNc cbmo Costa Rica, que obtuvo una tasa 

dé crecimiento anual promedia para el período 1960-1910 

de 46 por ciento, frente al 31 par ciento del segundo 
. · •· 

pafs de mayor crecimiento <Bré.,si 1). Sin embé:\rgo, en 

términos , ,::\bsol utas, los paises destacan 

notoriamente son Brasil, México y Argentina. Es_tor,; 
. 1z. 

paises en :l 960 abtuvi eran ingresos pc.1r e:-, por tac iones 

.: ,,, 
,;. 

··--~-



,. 
de fflc\r1Llf acturas de 28', 122 ,y 44 mi 11 emes de dólares 

respectivamente; n~~ errl::,r-a~( qL1e en 1970, obtúvi eran . por 
.... . .~ 

este mismo concefpto 421 7 391 y 246 mi 11 ones. qe dólar-es: 

Lós tre~:; pc.üses en conjunto representan el 84 por 

ciento del totc.ü de e:-:portaci ones de : manufactLtras de · 

estos nueve paises. (Ver cuadros N~ 2 y Ng 3). 

Tomando como a~o base 1970, los paises que a 1980 
; 

' 
mostraron mayor dinam:i.smc.1, fueron Perú, República 

Do~inicana y Ecuador, con tasas de crecimiento promedio 

anual de 4-4, 40 y 37 · por c:i. ente respectivamente. No 

obstante el gran dinamismo mostradt'J por esto:, pai ses, 

en términos absolutos sus exportaciones de manufacturas 

son irrelevantes par• este conjunto de paises. Por 

ejemplo, Per6 en 1970 obtuvo 533 millones de dólares, 

mientras que Brasil en 1970 registró 421 millones y en 

1980 logró 7,491 millones de dólares. 

Similarmente sucede con Argenti~a y México, que en 

1970 registraron 241 y - 391 mil lc:mes y en 1980 

obtuvieron ingresos por · conceptt'J de e:qlortac iones de 

'mariuf acturas de 1,857 y 1733 millones de dólares 

resp1=ctivamente. Como se aprecia, la diferencia · •s 

apismal. (ver cuadros N~ 2 y NQ 4). 

En la década de 1980, la ca~i totalidad de estos 

nueJve paises (e:<cepto Brasil y Mé:< i co) , se ven 

,.. 

afectados par la . c:ri sis económi cá i nternaci chal, el 

establ eci mi ente> ele cuotas clt~ importación y protecci 1:1n .. 

de sus mercados por parte de los paises desarrc1.l 1 adQ~r, • 
... 



Es as1 qL1e a pé:trtir de. 19EH, cesa el crecimiento 

cont:i'.nuo y el gran dinamismo iniciado en 1960, cayendo 
~· ' .... . 

, ,! 

las exportaciones· de manufacturas .a niveles p~r debajo 

de los alcanzados en ~980? sólo Colombia, Argsntina y 

Chile logran superar levemente en 1987 los niveles 

obtenidos en 1980~ 

De la evol~ción en 28 aNos de las exportatjiones de 

manufacturas de estos nueve paises, se desprende que: 

~i bien es cierto que América Latina en su conjunto ha 

incrementado sustancialmente su comercio internacional, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos, es 

necesario revisar las hipótesis y l Of6 modelos de 

desar-·rol 1 o económico adoptados por América Latina, 

dentro del nuevo contexto internacional. 

De no hacerlo y de no adoptar las medidas 

correctivas necesarias, se corre el peligro que América 

Latina se quede en la zaga frente al increible avance 
.. 

en el comer e i D e:-: ter i or de los paí's,es asiáticos como 

taiwan y Korea y de paises como China ' y la India que se 

perfilan como las nuevas potencias en el siglo ·XXI. 

Asimismo, modelo de desarrollo de A~érica 

Latina .en el siglc> XXI, debe e<.::·,tar preparado para no 

verse afectado por los cambios que estan ocurriendo en 

las eco~omias de las paises socialistas, sobre todo en 

La URSS con la aplicación de la "Perest'roika" y el 

"Glasnot". Estos cambios al parecer llevar~n a todo;;; o 
\ : __ " 
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al menos a la maya~fa d~ los paises social i stas a una 

economi a de merc:,~cJo·; ·.-:-. 



CUADRO No 2 

E X p o R T A e I o N E s DE p R o D u e T o s " A N u :f 'A e T u R A D o s 
. MILLONES DE DOLARES FOB 

--· -- --------------- - - ---------------
PAIS 1,960 1,970 1,975 1,980 1,981 1,982 1,983 1¡984 1,985 1,986 1,987 
------------------ ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . 

ARGENTINA 44.3 245.9 717.9 1,856.5 1,795.9 1,846.2 1,280.6 1,382.7 1,746.4 1,788.4 1,996.0 

BRASIL 28.4 420.5 2,128.0 7,491.0 9,099.8 7,588.4 8,626.3 11,164.0 11.,223.1 10,757.4 13,039.0 

547.2 
~- \ 

COLONBIA 6.9 78.5 308.3 775.3 806.1 744.7 531.3 601.1 744.5 973.0 

COSTA RICA 1.0 42.7 · 130.1 292.2 285.4 213.3 223.8 220.8 207.3 -.- -.-
., 

CHILE 25.2 50.6 134.8 417.0 288.8 265.4 254.7 435.0 414.0 343.8 435.2 
/ 

ECUADOR 2.4 3.3 25.0 77.2 72.8 71.4 21.4 20.8 22.7 30.7 . 
11EXICO 122.3 391.3 929.4 1,732.6 2,054.9 1,981.9 5,629.2 6,586.2 4,704.8 8,722.1 7,822.8 

PERU 3.6 14.8 50.0 552.B 387.2 441.4 306.4 353.4 388.1 307.6 371. 7 

REPUB. DOMINICANA 4.5 5.9 185.4 166.1 185.9 102.5 154.8 -.- -.- . . 
------------------------------------------· --------

------------------------------------------------------------- -----------
FUENTE : Anuario Estadf stico de A1érica Latina y el Caribe 

Edición 11988 - CEPAL. 



CU AD R-0 N'Ó 3 '• ' 

\ ~ E X P-O R T_ A C l O ti E_ S 
,, , I . • ··, •' ,- . • • . ' ; 

DE p Ro D u C Tos " ,A .N u F·A C Tu R AD os 
N U " E R O S INDICE - BASE 1960 = 100. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAIS 1,960 1,970 1,975 1,980 1,981 1,982 1,983 1,984 1,985 . 1,986 1,987 
-------- - ------------------ ----------- · ------------

ARGENTINA 100 555 1,621 4,191 4,054 4,167 2,891 3,121 3,942 4,037 4í506 

BRASIL 100 1,481 7,493 26,377 32,042 26,720 30,374 39,310 39,518 37,878 , 
. - '. 

4~,912 

COLOMBIA 100 1,138 4,468 11,236 11,683 10,793 7,930 7,700 B,712 10,790 14,101 -: 

COSTA RICA 100 4,210 13,010 29,220 28,540 21,330 22,380 22,080 20,730 . -.-
CHILE 100 201 535 1,655 1,146 1,053 1,011 1,726 1,643 1,364 -_, 1,727 , 

ECUADOR 100 138 1,0,2 3,217 3,033 2,975 892 867 946 1,279 . 
MEXICO 100 320 760 1,417 1,680 1,621 4,603 . 5,385 . 3,847 · 7,132 -6,396 

PERU 100 411 1,389 15,356 10,756 12,261 8,Sli 9,817 10,781 8,544 10,325 

REPUB. DOMINICANA 100 131 4,120 3,691 4,131 2,278 3,440 -.- -.- -.;.- -.-
.--- -- --------

-------------------- ----------- -------------- ------------------------------------------------FUENTE: Anuario Estadistica de -Aaérica Latina y ·el Caribe 
Edición 1~988 - CEPAL. 
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C U A D R O No 4 

E X POR -TAC IONES DE P ·,¡( O D U e· T O S K-A N U· F ~ C TURA DOS .. 
K I L L O N E S DE DOLAR .ES FOB 

BASE - 1970 = 100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
PAJS, 1¡960 1,970 1,975 1,980 1,981 1,982 1,983 1,984 1,985 1,986 1,987 
-------------- ------------------------------~---- ------ --- ----------------------------------

.ARGENTINA . 18,0 100.0 291,9 755.0 730.3 750.8 520.8 562.3 710.2 727.3 811.7 

BRASIL 6.8 100,0 506.1 1,781.5 2,164.0 1,804.6 2,051.4 _ 2,654.9 2,669.0 2,558.2 3,100.8 

COLONBIA e.e 100.0 392.7 987.6 1,026.9 948.7 697.1 676.8 765.7 948.4 1 ¡23~.5 

COSTA RICA 2.3 100.0 304.7 684.3 668.4 499.5 524.1 517.1 485.5 - . -.-
CHILE 49.B 100.0 '266.4 824.1 570.8 524.5 503.4 859.7 818.2 679.4· 860. f · 

2,339.4 
.,, 

ECUADOR 72.7 100.0 757.6 2,206.1 2,163.11 648.5 630.3 . 687.9 930.3 · . 
tlEXICO 31.3 100.0 237.5 · 442.8 525.1 506.5 1,438.6 1,683.2 1,202.4 2,229.0. 1,999.2 

PERU 24.3 100.0 337.B 3,735.1 2,616.2 2,982.4 2,070.3 2,~87.8 2,622.3 2,078 .• 4 2,511.5 

REPUB, DOKINICANA 76.3 100.0 3,142.4 2,815.3 3,150.8 , 1,737.3 2,623.7 . . . -.-
--------------------------- --------------------------

--------------- ---------------------------------------------------------------------

FUENTE: Anuario EstadlsUco de Aaérica Latina y el Caribe · 
Edición 1,988 - CEPAL, --
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e u, A :·o. R o No s .,. 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS "ANUFACTURADos ' 
"ILLONES DE DO .LARES FOB 

B A S E - 1980 = 100 . 

- -------------------- ---------. -------------------- . ----------
PAIS 1,960 1,970 1,975 1,980 1,981 1,982 1,983 1,984 1,985 1,986 1,987 

----------------- -------------- ·---- ----------------------------

ARGENTINA 2.4 13.2 38.7 100.0 96.7 · 99.4 69.0 74.5 94.1 96.3 107.5 

BRASIL 0.4 5.6 28.4 100.0 121.5 101,3 115.2 149.0 _149.8 143.6 174.1 

COLONBIA 0.9 10.1 39.8 100.0 104.0 96.1 70.6 . 68.5 77.5 96.0 125.5 . \ 
•· 

COSTA RICA 0.3 14.6 44.5 100.0 97.7 73,0 76.6 75.6 70.9 . . 
CHILE 6.0 12.1 32.3 100.0 69.3 63.6 61.1 104.3 . 99.3 82~4 104.4 

,/ 

ECUADOR 3.1 4.3 32.4 100,0 94,3 92.5 27.7 26.9 29.4 39.8' . 
11EXICO 7.1 22.6 53.6 100.0 118.6 114.4 324.9 380.1 271.5 503.4 451.5 

PERU 0.7 2.7 9.0 100.0 70.0 79.8 55.4 63.9 70.2 55.6 67.2 

REPUB, DO111NICANA 2.7 3.6 111.6 100.0 111.9 61. 7 93.2 . . . -.~ 
------------------------ -- ---------------------------------------------------------------,-

----------- ----------- --------------
FUENTE: Anuario Estadlstico de América Latina y el Caribe 

Edición 1,988 - CEPAL. 
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·€UADRO No 6 

EXPORTACIONESJU P,j)R SECTORES : 1976 - 1987 
.,· ' . ... 

. ,<. -"illone~ de US d6lares ) _ 
., 

1979 • ·1~83 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 ·-· 198(¡f 19871 

l. EXPORTACIONES 
TRADICIONALES 1,204 1,502 1,619 . 2,866 3,071 2,548 2,531 2,460 2,42i 2,264 1,886 1,889 

!lineros 684 906 936 1,517 1,795 i,493 1,312 · 1,578 1,368 1,205 1,041 1,153. 
Petróleo y derivados 50 52 186 652 792 690 719 544 618 645 · 232 274 
Agrfcolas 262 324 253 328 225 170 219 195 198 225 336 177 

. Pesqueros 168 184 196 256 195 141 202 80 137 118 206 229 
Otros 40 36 48 113 64 54 79 63 1-00 71 71 56 

II. EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 137 224 353 810 845 701 762 555 726 714 645 716 

Textiles 31 ~9 103 247 224 234 281 186 258 244 232 257 
Pesqueros 27 40 52 104 117 107 98 80 167 124 . 111 103 
Agropecuarios 17 25 40 i 75 72 61 70 56 74 93 72 87 
Qui1ico 16 23 49 : 75 91 81 65 45 44 46 l 56 6r 
Netal llecánica 18 39 34 , 68 58 59 50 43 47 30 25 22 
Sidero-lletalurgico 14 17 38 82 82 48 71 55 59 86 79 114 
llinerales no lletálicos o o o 53 58 46 34 17 17 16 13 12 
Otros (1) 14 21 37 106 143 65 93 73 60 75 57 60 

111. TOTAL EXPORTACIONES 1,341 1,726 1,972 3,676 3,916 3,249 3,293 3,015 3,147 2,978 2,531 2,605 
----- . ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---- -----

(1) Incluye principal1ente artfculos de joyerfa de oro y plata, 1adera, papel, piel y cueros. 
(f) Cifras preli1inares. · 
Fuente: Banco Central de Reserva 
El~boración : El autor · 



CUADRO No 7 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTORES: 1976 - 19B7 
-

1976 1977 1979 1979 1980 1981 1982 1983 · 1984 1985 1986 i987 

EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Textiles 23 26 29 JO 27 33 37 34 36 34 36 36 
Pesqueros 20 18 15 13 14 15 13 14 23 17 17 14 
Agropecuarios 12 11 11 9 9 9 9 10 10 13 11 12 
Quf1ico 12 10 14 9 11 12 9 e 6 6 9 9 
Ketal Kecánica 13 17 10 8 7 8 7 8 6 4 4 3 
Sidero-Ketalurgico 10 B 11 10 10 7 9 10 B 12 12 16 
Minerales no Ketálicos o ·o o 7 7 7 4 3 2 2 2 2 
Otros (1) 10 .. 9 10 13 17 9 12 13 B 11 9 B 

(1) Incluye principal1ente articulas de joyerfa de oro y plata, 1adera, papel, piel y cueros • 
. Fuente: Banco Central de Reserva 

Elaboración : El autor 

-
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CUADRO No'B 
.. . 

TASAS DE CRECINIENTO DE LAS EXPORTACIONES FÓB
0

POR SECTORES: 1976 -1987 
· ,, (PORCENTUAL) 

1976 1977 1978 1979 . 1980 1981 1982 1983 1984 1985 - 11186 1987 

EXPORTACIONES 
-TRADICIONALES 1 25 8 77 7 -17 -1 -3 -2 -6 -17 o 

Nineros 32 32 3 62 18 -17 -12 20 -13 -12 -14 11 
Petróleo y derivados 14 4 258 251 21 -13 4 -24 14 4 . -64 18 
Agrfcolas -32 24 -22 30 -31 -24 29 -11 2 14 49 -47 . 
Pesqueros -19 10 7 31 -24 -28 43 -60 71 -14 75 11 
Otros 5 -10 33 135 -43 -16 46 -20 59 -29. o -21 

EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 43 64 58 129 4 -17 9 -27 31 -2 · -10 11 

Textiles 158 90 75 140 -9 4 20 -34 39 -5 -5 11 
Pesqueros 59 48 30', 100 13 -9 -8 -18 109 -26 -10 -7 
Agropecuarios 42 47 60 : 88 -4 -15 15 -20 32 26 -23 21 
Qulaico 60 44 113' 53 21 -11 -20 -31 -2 5 22 · 9 
Netal Necánica 20 117 -13 100 -15 2 -15 -14 9 -36 -17 -12 
Sidero-Netalurgico -39 21 124 116 o -41 48 -23 7 46 -8 44 
Ninerales no Netálicos - - - - 9 -21 -26 -50 o ;,,6 -19 -8 
Otros (11 100 50 76 186 35 -55 43 -22 -18 25 -24 5 

TOTAL EXPORTACIONES 4 29 14 86 7 -17 1 -0 4. -5 -15 3 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----

(1) Incluye principalaente artículos de joyeria de oro y plat~, 1adera, papel, piel y cueros. 
Fuente: Banco Central de Reserva 
Elaboración: El autor . 



EXPORTACIONES 
TRADICIONALES 

EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 

TOTAL EXPORTACIONES 

ET/ TOT EXPORT 

EN T / TOT EXPORT 

CUADRO No 9· 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL TOTAL Dt EXPORTACIONES : 1976 - 1987 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1,204 1,502 1,619 2,866 3,071 . 2,548 2,531 2,460 2,421 2,264 1,886 1,889 

137 224 353 810 845 701 762 555 726 714 · 645 716 

1,341 1,726 1,972 3,676 3,916 3,249 3,293 3,015 3,147 2,978 2,531 2¡605 

901 871 821 781 781 781 771 821 771 761 751 731 

101 131 181 221 221 221 231 181 · 231 241 251 271 

Fuente-·: Banco Central de Reserva 
Elaboración: El autor 



gVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EI\I EL 
PERU 1976-1987 

Los primera~ esfuerzos que se desplegaron en el Perú en 

favor de una poli' ti ca de 'sL1st i t.L1c: i ón de i mportac i enes y 

promoción de exportaciones no tradicionalesi se inician 

er 1959 con la promulgi.-\ción de le.'-\ ley 13270 o Ley de 

Promoción Industrial. Esta ley concedía exoneraciones a 

las importaciones de ins~mos y maquinarias d•stinadas 

la fabricación de bienes e:<portabl es, as:i:' mismq 

otorgaba estimulas f .iscales y crediticios tales como 

las exoneraciones del impuesto a la renta y lCJIS 

impuestos a las e:q:Jc>rtac:i ones de mercanc:i as con cierto 

valor agregado. 

Durante el primer gobierno Constitucional. de t 
1 •• 

·A~quitecto Fernando Bela~nde Terry, mediante D.S. 227-

68-NC del 5 de Julio de 1968 se aprobó el Régimen di;! 

Promoción de las E:<portaciones no Tradicionales. El 

referido régimen promocional, comprendfa incentivos de 

exoneración y devolución ~e impuestos, apoyo financiero 

y reí nver·si ón. 

En este gobierno, la industria recibió la más alta 

prioridad en ... término de inc:<'?ntivos a J..a inversión y 

protección arancelaria, esta política, permitió qLle la 
( 

' producción de manufacturas registrara una alta tasa~e 

cree i miento, pero deb i 1 i tó al sector en térmi nor;:; de 

competitividad y capacidad de generar divisas y también 



ra "llevó á la ~obrec:apitali·zac:ión, ya qúe el precio del 

· c:api t .al fue si stemati--t:améÍ'1te abaratado qon rel ac:i ón éll . 

de la mano de obra~· 

Durante la primera fase del gobierno mili t,::\r < 1968-

1975), el objetivo implícito fue claramente enunciado 

e,h su estatuto (3 de Oct.L.ibre de 1968) "Promove.r a 

sup-riores niveles de vida compatibles con la dignidad 

de la· persr,ona humana, a los sectores menos, ºfavorecidos 

de la población, realizando la transformación de las 

estructura~ económicas, social es y CL\l tural es del r.:~ais 11 

En 19~9, se autorizó el Prc.>grama de Promoción en las 

Exportaciones no Tradionales, estableciéndose el 

CERTEX, instrumento de la Polftica de . Incentivos 

Tributarios, como forma de posibilitar la devolución de 

impuestos. Posteriormente se dieron di sposi ci ones · 

referidas al financiamiento, . al seguro de crédito a la 
- · .--

y a c:reaci ón de "Consorcios e}<portaci ón 

EHpqrtación" con 

l (? 

el propósito de permitir a 

de 

los 

productores llegar con mayor facilidad y menor costo a 

los me~cados externos. 

'· 
Posteriormente en 1970 se di6 la nueva ley . de 

industrias, ~:$tableciéndose qLte el manejo del sec:tor . 

externo deberfa permitir al Peró modificar radicalmente 

su situación de el<p<::>rtadores de materias primas, p~ra 

convertirse, paulatinamente en e:<portadores de 

_cnanuf ac•~uras; para este tiempo ya se e:<portaban 



conservas de pesc·ado, espárragos, legumbres, 

hortalizas; cemento Pqr.·tl and ,~ productos de ma_de_ra como 

el parqLtet y chapas de madera de aserrar, prc:1ducté:ls 

derivados de 1 a mi ner i a como · el . sulfato de cobre, el 

zámac, 

papel 

plomos especiales animoniados producto~.,; el<-? 

como papel bond y algunos otros papeles 

especiales, te!·:ti'les en especial tejidos de al<piodón, 

etc. 

Al amparo de esta l. ey, se estab 1 ec i eran instrumentos 

para-arancelarios como cre.,:1é: i 6n del Registro 

· Nac i anal de manufacturas; 1 a i ne 1 usi 6n de un producto 

en dicho registro determinaba automáticamente 

proh i bi e i ón de 15u i mportac: i 611, a m('?nos que . se probara 

la insuficiencia de la oferta nacional. en cuanto a. 

volumen o calidad. Además, se implantaron cuotas de 

divisas, programas anuales de importación y una lista 

de productos prohibidos, principalmente bienes de 

consLtmo. 

En 1 a segunda fase del gol) i erno mi 1 i tar, se camb i 6 la 

prioridad y se acentL16 el LISO de medidas par·a-

arancelarias, pero con el objeto de reprimir la salida 

de divis,as durante la c:risis de liquidez 

. i nternac i anal , más q1.te c:omo aliento al sector 

industrial sust i tut :i vo. Se estab J. <:e i eron recortes en 

los programas anuales y de divisas para 

· i mpor·tac :l ones y también se establecieron , plazos 

4<: 



mfn-imos de GJbli°gatorio para la 

adq~isicidn de insumo~ y bie~es de ttapital. 

Este sistema originó una compleja relación 

exoneraciones y restricciones difíciles de controlar, 

alentando el crecimientb de una industria in~fici ente Y. 
,, 

sc;:,bre protegida, perjudicando a las empresas-, 

Utilizaban dichos productos~ pues no existfan pr~siones 

para disminuir los precio~ ni mejorar la calidad. 

En 1972 se crea . el Fondo de E:<p~rtc,c iones no 

Tradicionales con el propósito de financiar las 

exportaciones no 

favorables de 

tradicionales 

plazo, interés 

en 

y 

c:ond ir.: iones. 

oportunidad. 

Par al el amente en el mi ~:;mo af'fo se · creo el seguro de 

crédito a la exportación CSECREX). 

En 1978, se aprueba la ley de promoción de las 

E>tportaciones no Tradicionales que fuera pF·op.uesta y · 

proyectada original me1ite por ADEX, al amparo de esta 

ley, en 1979 se aplfcan medidas que van disminuyendo y 

uniformizando las exoneraciones arancelarias. Estas 

pol.!ticas conjuntamente con la liberalizaci6n de las 

importaciones oca si on6 1 e\ quiebra de muchas empresas 

SLlst i tut i vas ¿\J. el i mi nársel es 1 c.-\ protec:c~ :i 6n que hastc:\ 

entonces gozában. 

En · 1983, crea la "Linea de FcHnento a lás 

E:-:portaciones no tradicionales", la cuál tiene por 
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:,,_ .. _¡., 

... . 
novedad . ql,1e es admi ni 1:;;tre(d41 di r·ectamente por el Banco 

l;:entral Y remplaza aJ;.. anter·:i; or f anclo admi n í st.raclo por 

el Banco Industrial: 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL 

PERU: 1976-1987. 

' El ingreso de divisas por conce~to de exportaciones no 
• 1 

4-8 

tradicionales en 1973, fue muy importante en relación a 

su participación en las e:-{portaciones totales, pl.lés · 

según estad :i'. st i cas c;je la entonces Di rece i ón General de 

Comercio E:< ter i or, dicha participación era apenas 

~uatro por ciento en promedio en los tres últimos a~os. 

Sin embargo en 1973, fue de 11%. 

Al respecto, cabe destacar · que mientras las 

exportaciones tradicionales obtuvieron una tasa de 

crecimiento de cinco por c::i.ento respecto al 

anterior las exportaciones no tradicionales lo hicieron 

en 119%. Este hecho sin precedentes, fue atribuido 

pri.nci pal emente al apoyo fina.ne: i ero brindado por el 

Fondo de E:<portac:iones no Tradicionales", creado el · 28 

de Noviembre de 1972 2 pero que recién dejó sentir $US 

ef~ctos · al aNo siguiente. 

En 1976 las ex·,portac iones no trad i e i anal es, l ográron 1 a 

misma participación en laf.,; e:<portaciones totales que 
\ 

en 1973, 11%, luego de haber descendido a diez y s i ete 

por ciento en 1972 y 1973 respectivamente. E$te aNc el 



ingreso de di_visas por ·conc:eipto de e:{pc;>rtac i cines 

trad i e i anal es cont i nu6 e6 decenso, c:orno consecLtenc: :i. a 

del deterioro df? 1·os · precios internacicmales ·de lns 

principales productos p~ruancs de expcr~ación. Sin 

embargo las exportaciones no tradicionales lograron una 

tasa de crecimiento en · el per:i'.odo de 43%, frente al 

menos c:Ltatro par ciento de las e:-: porta1c iones 

tradicionales. 

En este a~o no se debe olvidar el papel important~ que 

Jugó el "Cert :i. f i cado de Reintegro tribLttario a las 

Exportaciones no Tradicionales 11 (CERTEX> reglamentado 

en 1969 y que en 1976 se le introdujéron tres cambios 

importantes: aumentaron sus tasas, se diversificaron y 

se sümó diez por ciento - <por descentralización) para 

las exportaciones producidas fuera del áre~ de Lima y 

Callao. 

-· 
En los dos a~os posteriores, las exportaciones totales 

mostráron signos de recuperación, alcanzando la suma de 

1,972 mi 11 ones de-;:? dólares en el 1978. · Este 

· i ncrem~rito es · e:-:p l i cado pr i ne i pal emente por f:il mayor 

valo~ exportado de petróleo y sus derivados y los 

productos de t~:-iportaci ones no tradicional~s que 

/ 

.- contrar·r·estáron la disminución de algunos de los 

pr i f'IC i pal es productos de e:< por tac i 6n, tal eis como el 

~afé, azócar, hierro y zinc. 
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El \. ef ectc, positivo' las e:-:port.aci c1 

nes no trad :i c i onal es ~n ~l , :i.,ngreso · de divisas de esb:-,, 

aNo se debió funda~entalmente a que este sector se vió 

favorecido a partir de mayo de 1978 con la mayor 

elasticidad de los productos no tradicionales 

<especial mente 1 os mc:u1ufacturados) con respecto a 1 a 
1 

variación del tipo dE~ c:amb i o y por incentivos del 
. \ 

CERTEX , 

En · 1979, cdmo consecuencia de la rec~sión de los a~os 

anteriores, el sector externo se presentó como un 

mercado alternativo f avorab 1 e, 1 o que aunado a una 

política monetaria que buscaba manteher la paridad 

cambiaria diariamente, hizo cada vez más atractiva las 

ventas al exterior, lográndose en ese a~o por concepto 

de exportaciones totales, 3,676 millones d~ dólares, lo 

que significó un incremento de 86% respecto al af'Yo 

anterior. 

Las exportaciones no tradicionales por su parte 

registr-·ár~n una tasa dt-::? ' crecimientc, de 129%, es de 

destacar que esta tasa es la más alta alcarizada desde 

que , se inició la promoción de 

exportaciones no tradicionales en el pais. El sector 

que más parti~ipó fue el textil con el ~0% (ésta tasa 

se mantiene en promedio en todo el perfodo d' estudio), 

seguido por el sector pesquero con el 13%. 
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El atlo 1980 continuQ ~iendo , favorable para las 

exportaciones 

(hasta la fec:ha) de 3,9l.6 millones de dólaress como 

ingreso de divisas por t:-!:<portaciones, y también la 

cifra record hasta la fecha de 845 millones de dólares 

por concep~o de exportacione~ no tradicionales. Las 
1 

tasas de crecimiento de las exportac~ones tradicipnales 

y las no tradicionales fueron bastante moderadas en 

rela~ión. a las tasas logradas en el perfoda anterior. 

Sin embargo, en ese at'Yo las e:<portaci ones no 

tradicionales ya participaban con el 22% de 1 é'.\S 

exportaciones totales, tasa muy por encima que la de 

hace diez at'Yos, tres por ciento en 1970. 

En el at'Yo siguiente, como consecuencia de las medidas 

protecionistas del mercado europeo, 1 a .reval Ltaci ón 

,relativa del dólar los menores volómenes fisicos 

embarcados, 1 a baja de 1 os precios i nternac ic::mal es de 

las mate~ias primas y los menores niveles del CERTEX; 

las . e:<portaci ones total-es cayeron en 667 mi 11 ones de 

dó 1 are~-;, así mismo, 1 as tasas de cree i mi erito de las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales cayeron 

ambas 1,~n :1:7%. 

Durante 198'..2°, las exportaciones na - tradicionales 

reflejan 1...tna leve mejoría, incrementándose de 701 a 
!, 

762 mi 11 enes de dólares, este at'Yo durante: • el primer 

semestre se al~anzó cierto dinamismo, el m~s~a que se 
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. ~ . 

ViO frena.ció por el cierre de· algLtnos de los principales 

mercados de destino, d-er i vádéi' de la adopc: i ón de medidas 
. . 

proteccionistas, siendo les más importantes ~o~ su 

mayor · impacto, los Derechos Comperú,;ator i os, i mpuest.os 

por los _ Estados Unidos a las exportaciones de hilados y 

tejidos de, algodón p(a!ruano y las sobre 

arancelarias y restricciones de. caracter _ parc.-1. 

arancelarios adoptados por· algunos pai'ses de 

Lat~noam~ric:a. 

No obstante la sobretasa que aplicó Estados Unidos a 

las exportaciones textiles peruanas, ese a.No, el sector 

te~~ ti 1 registró la mayor pc\rticipaci6n en las 

e>:portaciones no tradicionales totales del per:i'.odo en 

estudio (37%), este hecho se deber1.a a que como los 

derechos compensatorios fueron aplicados a mediados d~ 

ese al"!o y hasta el primer semestre· las 

exportaciones no tradicionales ~e mostraban bastante 

dinámicas; el efecto negativo recién se vi6 reflejado 

•n el aNo siguiente, en ·q4e la participación del se~for 

te>:ti 1 en las exportaciones no tradicionates fue de 

34%. 

En 1983 las ~?:<portaci ones totales 

mi 11 ones d,e dé> 1 ar<c'!s, 8 por ciento menor qu<= el · a1"Yc> 

anterior, esta di smi nLtc i ón tuvo - entre otros impactos 

una reducción de 207 millones de dólares en las ventas 

de las exportaciones no tradicionales, e>riginada 



fundamenta:lmente pe.ir . ~l iÍ-1sL1ficientei dinamismo dE=-1 lat.; 

e<:onom! as i ndust.r i ali ;adás y l1or graves;, prc:1b J. emas dt:~ 

liquidez · de 1 os pai se!:;; Em desarrcil 1 o. Esto!:5_, hechos 

moti varan 1 a adapc: i ón df.? medi da15 . protecc idn i sta1::; en 

muchos de los mercados nue~.;tros productos de 

exportacion~s no tradicionales. Asimismo, la revalua~ 

ción del dólar ocasionó un encarecimiento rela~ivo de 

nuestros productos pare., aquel J. os pa:c ses~ cuyas moneda$ 

se deval Llárc)n la moneda · norteameri~ana~ 

generando por tanto .una disminución de sus vol6menes de 

mandados. Como consecuencia . de lo e:-<puesto, 

participación de los productos no tradicionales en el 

total de nuestras exportaciones disminuyó de 23% a 18% 

en 1983. La menor e:-:portaci 6n de prC)ductos 

tradi.cionales (71 millones) estuvo asociado principal_ 

mente a una caída de las ventas e,-:ternas de bienes 

agr-·fcol.a<.:;,, pesquer-·os y de petróleo, e:-:plic,:\ble por el 

efecto negativo que sobrer s-u producción tuvo el 

fenómeno del ni~o. 

En este perfodo la tasa de crecimiento de 

exp9rtaciones no tradicionales fue negativa en 27% 

mientras que exportaciones tradicionales sólo 

cayeron en tr~s por ciento. 

Para 1984, el valor de las exportaciones tot~les fue de 

3, 14-7 millones de dólares, reg i strándol'-:.f: mayor 

-
actividad en las exportaciones no tradicionales acorde 



con la importancia que se le' otorgó, a través ~e 

distintos canales; c;:..omo -· · el, incremento de). tipo d 1.fi 

cambio real, am¡iliac:ión de la c:ober··tur:a y elevación de 

las tasas de incentivo~ trib~tarios 

(CERTEX), mayor apoyo crediticio a través de la linea 

FENT y los . acuerdos al pago del servicio de la deud~ 

e:<terna con -prodúc:tas de t~:<portc:\C:i 6n no . tradi ci\onal es 

CRusi a, Rumáni a, Hungr ia, Chec:osl ováqui a y dos Banc::os 

acreedqres), lo que a su vez permitiq la ampliación . _ y 

conquista de nuevos mercados para estos productos; 

permitiendo que éstas se incrementen en 171 millones de 

dólares. 

Es de sefral ar que 1 a mayor e:<portaci 6n de prodqctos 

no tradicionales se dio a pesar del proteccionismo 

vi gente en el comer e i o mundial; particular mente, 1 os 

exportadores textiles tuvieron que renunciar en octubre 

al uso del CERTEX y del FEl~T L para el caso de 1 as 

ventas a 1 os Estados Unidos, con 1 o cual se evitó de 

que se aplique mayores derechos compensatorios. En este 

a~o las exportaciones no tradicionales parti~ipar6n con 

el i3% del total de las exportaciones, registrando una 

tasa de crecimiento re~~pecto al afro anterior de 31%, 

mi entras que l .ra~,, e)·(portac iones trad i e i onql es cayeron en 

dos por ci'ento. 

En 1985, las exportaciones totales alc~nzáron un valer 

FOB de 2,978 millones df? dólares, · inferior en ·1 69 
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~iliones de d~l · J w ares a. Pegistrado durante el 

anterior Este resuJ. tádo -~ f uE~ i nf J. uenc i ac;lo por la 

pe~sistente ~edutción de los precios · i~ternaciori•les de 

la mayorfa ·de nuestros productos tradicionales (excepto 

en el ·cobr·e, hierro y café) , por la el evada oferta 

mundial de estos productos, por la reducción del ritmo 

de cree i miento de 1 os Estados Unidos y 1 os menores 

vol t.1menes f i' si cos embarcados de p 1 ata refinada, z i ne, 

oro y plomo._ 

Las exportaciones no tradicional.es en conjunto 

· alcanzárc>n en 1985 un nivel ligeramente inferior al 

registiado en el a~o anterior (12 millones de dólares), 

no óbstante el importante i ne remen to de · 1 as ventas 

efectuadas dentro del programa de pagos en especie de 

parte de la deuda pdblica externa. El envío 

mercaderías realizado en el marco de los convenios de 

pago de la deúda externa en especie aumentó da catorce 

millones de dólares en 1984 a 121 millones de dólares 

en , 1985, resaltando los embarques de 

provenientes d~ los sectores agropecuario, 

pesqµero ·y sidero-~etal6~gico. 
' · 

En cuanto a la composi c :i. ón de las 

productos 

te;-: ti l , 

e:-:porta 

-~ciones - no t"rad i cionales, se observó un mayc1r dinamismo 

en las correspondlentes a productos de las actividade~ 

siderórgica y metalúrgica, las que aumentaron en 46 pór 

ciento, resaltando las mayores ventas de barr~s y 
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alambres de cobre, p 1 anchas, 1 ámi né:\S y al eai::: iones de 

z i ne: Y soldaduras de plata. A.s:l mismo·, aumentó en 26 por 

ciento las f.~:-:pórtaci ones de produc:tc)s sel ' sector 

agropecuario y en 25 por cient6 las ventas de artfculos 

de joyería y bisutería de oro. 

Un, des,arrollo negativo ~;;e ;;~preció en rf.~laci6ri a la 

e>: por tac i ón de produttas de los sect6res metal~ 

mecánico y pesquera • . En el primer caso el · reisL1l t..:\dc> 

estuvo asociado a las menores ventas externas de 

embarcaciones pesqueras, y también, como efecto de las 

restr ice iones i mpL1estas en el mercado del Acuerdo · ele 

· Cartagei·,a . . En el segundo cc.,so, el descenso reflejó 1 as 

meno~es ventas de pescado y mariscos congelados. 

En este at-'fo, las exportaciones no tradicionales 

· decreciéron en dos por ciento y 

totales decreciéron en seis por ciento respecto al a~o 

an'teri or. No obstante, 1 á · ·. f>arti ci paci 6n de las 

exportaciones no tradicionales en las e:,~portaci ones 

totales pasó del 30 por ciente en 1984 a 32 por ciento 

en 1985. 

En el a~,..> t986, las e:-:portacione~:; totales volvieron c.-\ 

caer, esta vez _en 447 millones de dólares en relación a 

1985. Esta · evolución negativa estuvo i nf l. Ltenc i ada por 

las b,ajas cotizac:i.ones internacionales de lot; metales 

refinados que reflejaron la sobre producción mundial 

respecto, a la demanda; la disminución de esta última es 
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at_r. i bLlf da la menor Ltt: :t.]; i Z ~\C: :i Ó\'l de dichas materias 

primas en los procesos productivos ., de lC)S pazses 

industrializa dos,. · en razón de camnb i o s tecriol qgi ca~:;, 

entre otro-s factores. Otro . factor importante que 

incidió negativamente sobre l é\S 

tradicionales fue la tendencia decreciente ¿,_:i_ 1 o 1 argo 

de1 a?1o de los 

principalmente por 

volómenes 

las huelgas 

físicos 

que 

embc:\rc;:ados, _ 

afectaron él 

funcioMamiento de la Southern Peró Coopsr Cor~cration y 

CENTROMIN. 

Las e:<portacianes no tradicionales al igLtal que · 1as 

tradicionales, disminuyeron en mayor proporción que el 

at"fo anterior, pues mientras que las primeras lp 

hicieron en · diez pc)r ciento, las e:-:portaciones · 

tradicionales lo hicieron en 17 por ciento. 

La rr~ducción en el ingreso de divisas se debió, en 

parte, a la disminución de .. embarques a los paf ses 

socialistas en el mar·c:o de 1 os convenios de pago en 

especie de 1 a deuda p~tbl i c:-.a e}:terna, cuyo valor pasó de 

121 millones de dóla~es eh 1985 a 92 millones de 

dólar;-es en 1986. 

Por otro lado, el acceso a los mercados internacionales 

fue 1 imitado por las medidas protecc ion i s ta<.::i _ 

emprendidas en la mayor parte de lds países, 

industrializados, a lo que sumó la menor disponibilidad 

para e:<portar algunos prr.Jductos cuya demandch interna 
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habfa crecido fuertemérÍte pc:ir el · mayor poder 

adqüisitivo dr~ la pobl~ciern. _, 

Los sect.ore~s que rf~g i straron mayor di smi núc i 6n en sus . 

fueron e1 sector agropec:uari _o (21 

mi 11 ones menos) y el sector e 1 asi f :i. cacla por el BCR 

como "otros 11 
( ver cuadre> 1) con 1. 8 mi J. 1 c:,ries de d61 arces; 

menos. 

La participaci6n en _las exportaciones totales luego ~e 

subir en 2 puntos (de 30 a 32 por ciento) en 1985, bajó 

a 25 por ciento en este aNo. 

En el ~tltimo afro del periodo de er:;;tudio (198_7), se 

observa una leve recuperaci 6n de las e:-:portaci ones en 

gener·a.l • En las exportaciones tradicionales los menores 

volúmenes fisicos embarcados (seis por- ciento en 

promedio> , fueron compensados por t~l t.'\Ltmento de J. as 

cot i z ac i onl';:)S int~rnacionales de l ClS prodLtctc,s de 

exportación. el-:cepto el precio del café que disminuyó 

d~ 169.1 a 94.2 dólares -el quintal. 

. Las ·_ e:<portac:i. emes no t.rad i e:: :i anal f.:~s durahtc~ 1987, 

alca1,záron 716 millones de dólares~ c:ifra superior em 

71 millones de d6l~res a la registrad~ en el aNo 

anterior, equivalente a un incremento del 11 por -

ciento. Los sector·€:'S que reflejaron mayor ' dinamifamo 

fueron el sidero-metaldrgico, textil y agropecuario. A 

nivel de prodLic:tos, sobresalieron v .ent.as de 



aleaciones de plata, prendás-i. de v.estir, hilados tejidos 

-
de algodón, conservas ~e ~sp~rragos · y jugo~ de fruta • 

. _ _. ' 

Un c:omportami ento · opue!:>to mostró el tsector pesqu~ro, e). 

qLte continuó el descens,o in i c -i ado en 1985\ e:<portar·1do 

en este aNo siete por ciento menos que el a~o anterior, 

debido principalmente a la menor disponibilidad de 
., 

conchas de abanic(;), al haberse prohibido su e:<tr~cción 
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para la e:-;portac:i ón, cabe indicar que e1:;t<;~ producto . 

representa alrededor del 20 por ciento de las 

e~portaciones del sector. 

; Durante el periodo en análisis, en este aNo se registra 

la más alta participación de las f.?.:<portacianes no · 

tradicionales en •las e:<portaci enes totales, 27.5 

por ciento para ser más precisos. 



CAPITULO II 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PROMOCIONA LAS 
.EXPORTACIONES NO TRADICI.ONALES. 1972-1987. 

El desequilibrio del co~ercio exterior h~ sido Ono de ios 

principales obstáculos que · ha debido superar la economía 

peruana. Luego de la segunda guerra mundial, en un pals 

(igual que el resto de América Latina) exportador de 

_productos_ primarios. Atado a una demanda inelástica, carecla 

de .posibilidades reales para resolver los problemas del 

sector externo. 

Como las ventas al exterior no aportaban respuestas 

exitosas, se buscaron soluciones a- · través del modelo de 

sustitución de importaciones. El impulso de la 

industrialización marcó el pro~ecto económico en buen~ parte 

de la década del sesenta. Pero el esfüerzo no fue suficiente 

para alcanzar el equilibrio externo. El fenómeno se repetla 

efl 'otras naci_ones de la región, que intentaban diversificar 

las exportaciones ,i"provechando la infraestructúra productiva 

al~anzada gracias al modelo sustitutivo. 

E,n este contexto que el Perá adopta, aunque con cierto 

retraso, la ,Política de promoción a las exportaciones no 



tra~icionales, .asl en 1969 se2 .pone en funciones el 

,~erti~icado de Reintegro Jributa~io a ·1a Expor~ación no 

Trádicipnal <CERTEX>. · Sin. embargo, el empr~sario peruano no 

-fue consiente de la importanc~a de las exportaciones no 

tradicionales hasta la década del 60, en que comprendió que 
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era necesario ha~er que sus productos sean competitivos en . 

el ~ mercado internacional, pues la contra.cción del m~rcado 

interno non dejaba otra medida. 

Los incentivos ut1lizados para la promoción de exportaciones 

no tradicionales se clasifican ,n: 

Financieros: Lineas de crédito, Seguro de Crédito a la 

exportación (SECREX>. 

Fiscales: Certex, exoneración de impuestos indirectos. 

Ar~ncelarios: Régimen de admisión temporal, gravámenes a 

la exportación e importación, zonas francas. 

- Incentivos a los consorcios de exportación no tradicional 

Otros: Tarifas de t~aniporte especiales, laborales, 

Instituto de Comercio Exterior <ICE). 

Dado ·que el objetivo principal de las tesis es analizar la 

Ei!Volución del -financiamiento a las exportaciones no 

tradicionales, ~6lo se analiza lbs incentivos financieros. 

Además, considerando que la linea de crédito FÉNT representa 

más del 90 por ciento del total utilizado por las diferentes 

lineas de crédito existentes para financiar exportaciones no · 



tradicionales, el. , a11álisis se profundiza en el FENT. Las 

:~demás lineas de crédito y- sus· principales características 
( 

puede verse en el anexo A. 

II.1. EL FONDO DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. 

El Fondo de Expo~taciones No Tradicionales CFENT), fue 

creado por- el D. L. NQ. 19625 el 28 df.:> Nc>vi embre de 

1972, en reempl azc.1 del Fondo de Export~ciones de 

Manufacturasciu • Cuya administración era ejercida por 

el Banco Central de Reserva. 

El · fondo de e:-:portaci enes no tradi e i anal es entró en 

funciones en julio de 1973 bajo la administración del 

Banco I ndLl~,tr :i. al , otorgándo 1 f neas de crédito a los 

exportadores directa e indirectament~ a través de 

intermediarios financieros. 

El Sanco Industrial del fondo de 

e:-:portac i enes ne> tradi e i on,"\l es estaba autori z ado, 

entre 1973 y 1978 realizar las sigu i entes 

acti vi dc.-\des. 

a) ~inancia~ directamente a los exportadores a corto, 

mediano y largo plazo. 

(2) El Fondo de Ellportación de Manufacturas (FEl1l, se i:reó el 2 de agosto de 1989, los recursos eran 
canalizados a los e~portadores a través de la banca estatal y privada. Con los recursos del FEM 
se podrán financiar gastos de almacenamiento, anticipo de fletes, seguros, derechos de aduana y 
operaciones de pre-postembarque. El FEM cesó sus funciones.el 28 de noviembre óe 1972, mediante 
DL. 19625. 



b) Otorgar créditos ~:\ lo!:, intermediarios financit:~r·os:; 

para fina.ne i_sami eRltQ\ ( es:;péc i al mente a corto 

lo cual éstos perciben. uná comisión. 

e) Financiar al importador de productos pe~uanos. 

' d) F'artic:i. par en· operacic1nes de c:o-financiamient;o. 

e) Otorgar avales, fianzas u otras mod~lidades de 

garant:i:' á. 

f) Otorgar J. :r neas de crédito a ent:i. dades y empresas 

del sector con el objeto de que sean aplicadas a la 

adquisición de productos peruanos de exportación no 

tradicional. 

De las funciones que estaba autori z ado el Banco 

IndLtstrial, <..:;;6lo se cumpl if.~ron efectivamente las dos 

primeras, el rc'?sto no cumplió no fLte 

significativo. 

Para cumplir c:on propósito, el fondo de 

e}-:portaciones no tradicionales dispuso en el periodo 

1973-1978 de recursos provenientes del Fe>ndo ele 

Exportación de Manufacturas <FEM>; aportes del estado 

consignados en el presupuesto, recursos del Banco 

Central de Rest~rvc:\ c:c,nsi gnaclos en el \ Progr2.1ma 

Monetário y recursos externos~ que correspbndian a las 

lineas de créclito que el Banco Industrial obtenía con 
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diversos . organismos inter·r1acionales 
' tales como el 

Banco Interamericano de · ,.De~arrol lo y 1 a Corporc:\_ci 6n 

Andina de Foment6. 

Las modalidades creditici~s estában en función de: 

a) Sujeto de Crédi~o: 

- Créd i te> é:Ü proveedor (e:q.1or·tadc:ir) 

Cr·éd i to al é::cimpraclor ( i mpc.1rt.ador) 

' b) Naturaleza del Crédito: 

Pre-embarqLte 

F'ost-embarqLte 

FormacióM de stocks 

Asistencia técnica 

Créd i t<::> de Pre-embargue: el Ci::"\pi tal de 

trabaja requerida para la preparación ele lo~; pedidos 

en<partaci 6n. Normalmente estas operaciones se 

otorgaban cuando e~-: i stf an pedidos confirmados, 

contratos de venta o cartas de crédito. 

El fina~ciamiento otorgado al exportador era hasta por 

el 80% del valor FOB de la e:-iportación, en algunos 

casos se pod:i:'a financiar mayare,¡;;; 

embarcaciones pesqueras por ejemplo. 

( 

p(:ircent.ad es, 
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Los créditos de . corto pJ. a:.l:O t-?.r·an en monéda nac:i C::)í1i::\J., 

mi entr·as qL\e los de med~ano y largo plazt) er,·an 

generalmente en moneda extranjera. 

Crédito de Post-embarg~e: Financia las vent~s, 

decir, permite dar fac i J. i dad es de pago al · importador 

de prodL1ctbs peruanos. EJ. c:rédi to 1 e "reintegra" al 

· e)-: portador 

a pl a.zas. 

el valor d~ las ventas que haya realizado 

El - f i nanc: i amiento pod :i'. a cubrir hasta el 90% del val ar 

Fob de la exportaci6n y si el transporte se realizaba 

en navel;~ de bandera nací anal, has ta · el 9.0% del valor 

CIF. 

Formación de stocks: Tiene por objete.) financiar la 

acumulación oportuna de exi s tencias, en los casos de 

prod~ctos cuya venta al exterior 

las variaciones estacionales. 

esté 

Se 

cc::>nclicionada a 

diferencia del ·· 

crédito de pre-embarque en que no se requieren pedidos 

de . e:-:portación. Se financiaba hasta el 60% del valor 

FOB estimado del s t ock y sólo en moneda na6i onal. 

Asistencia Técnica~ Financia los gastos derivados ele 

la 1 oc a 1 i z ac: i ón investigaci6n ele mérc::aclos 

i nternac i oi-ial és:,, partí ci pací é.1r1 en ferias . y 

exposiciones que s e realizen en el exterior L 



El porcentaje de fiMan~i~mi~nto · estaba a criterio del 

. banco_, en función cJel .· " e:<port,::\dor y del producto, 
.,-· 

pudiendo llegar hasta el 100% 

Cuando el Banco InéJustr i al actL1abé:1 C C)ffiO un 

intermediario financierc.1 más, podfa hacer uso de tres 

modalidades: 

L:l nea esp~~cf f i ca de e:q::iortc:,c i 6n (para operac:i ones 

individuales) de corto y mediano plaz6. 

Línea revolvente de exportación (para cualquier 

operación 

e:< pclrtador) 

mientras a favor del 

Créditos especiales (para empresas con dbli~aciones 

con el estado a el Banco Industrial) 

BARANTIAS 

Las garantías exigida~ por ii ~aneo Industrial a los 

intermediarios financierps era una relación de los 

documentos de crédito o los propios docLtmentos 

representativos del crédito. 

Las garantías e:<igiclas c.~ lo\'.:; e:-(part.aclores eran (y lo 

son hasta 1 a . actualidad) , preferentemente grarant:i'. as 

' reales, cartas de crédito, fianzas bancarias o 

warrants. El seguro de crédito a la e:q:iortaci6n~ na 
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er~ obligatoria y no tenf~- ~refe~encias con respecto a 

las garantf as r€~ales 131 _., ·., 

DocLtmentos gLte se reguer i an para sol i e i tar · créd i b:>s 

FENT 1• 1 

1. Para 1 a modalidad de pre-embarqLle y forrnac í ón de 

stock: 

a) .Solicitud de crédito 

b) Registro de exportador 

c) Documentos 1 egal e1:,, que permitan estab 1 ecf?r 1 a 

personerfa del solicitante. 

d) Documentos legales de las garantfas ofrecidas 

e) Balances de apertura o copia de los _presentados 

a contribuciones de los dos óltimas ejercicios. 

f) Contratos de e:-{ portaci órr·; · cartas de crédito e> 

pedidos 

solicitud. 

confirmados 

descriptúva 

que 

de 

justifiquen la 

la e:-{pcJr·taci6n g ) In f or mac :i. ón 

<producto~ indice de nacionalización~ precia, 

mercado, . f arma de pago, vol ümen de embarque, 

rec6rd de exportaciones, etc.) 

(3) Nediante circular N~ 017-Bb-EF/90 de fecha 06,05,86 1 e, Banco ·central estableció I'a obligatqriedad 
de la suscripción del seguro de crédito a la exportación !SECREXl para el otorgamiento de los 
créditos FENT, 

(4) Actual1ente se mantienen los mismos requisistos, 
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·' d qc: 1..1men tac i 6n sel"lc.üada en los items 

a,b,c,d y e. 

Presupuesto de gastos 

Autorización de la Sec:retarie.-\ de Comercio para 

participar en la feria, si es él caso. 

Plazos 

a) Para formación de stocks: hasta 90 dias 

b) Para asistencia técnica: Variable entre 180 y 360 

días 

e) Para pre-embarque: Hasta 120 dias 

~ d) Para post-embarque: en el caso de bienes de consumo 

n6 duradero, hasta 18 meses. Para equipos ligeros, 

hasta tres al°l'os y para b i en'es de capital , hasta 

cinco af'l'os~ 

Lo que se di6 en la práctica, al menos en los 

intermediarios financieros, ha sido de 120 dfas para 

créditos de pre-embarque y 180 dfas para los de post-

embarque, no existiendo una verdadera selectividad de · 

acuerdo a cada tipo de exportación. 

Los plazos, interés, tipo ae moneda de financiamiento 

y pocentaj es df.::~ f i nanc i c::\mi ento han sufrido sucesivas . . 
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modi~icaciones de acue~do a -la coyunt~ra económic~ dél 

momentc:>. -~ 

A continuación, se pre~enta de manera muy ~esumida los 

aspectos m.ms; re J. evanter~ 'del pér i oda de vi gene i a del 

fondó de exportaciones no tradicionale~. 

Destje los inicios . del Fondo en 1973, hasta fines de 1~ 

década, en el bienio 1975-1976 se llegó a alcanza~ los 

mayores por~entajes de cobertura de l~s exportaciones, 

llegándose a financiar el 65 por ciento del total de 

e:{portaciones no tradicionales en 1975 y el 57 por 

ciento en 1976. 

En 19-79 el Fondo fue dotada ele recursos ad i e i on.:'1 es 
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provenientes del impuesto de uno por ciento ad-valorem . 

CIF aplicado a la importación de bienes, donde el 90 · 

· por . e i ento procedente de di cha recaudación fue para 

i ncremen'l,-\r los recursos del Fondo en el Banco 

Industrial, y el 10 por ciento restante se destinó al 

Fondo de Promoción de Exportaciones, FOPEX. 
' 

La coyuntura existente en el periodo 79-81 repercutió 

favc:iráblemente en nivel de enq.1ort.aci ones, 

sobrepasando estas en dicho periodo el ~ien por ciento 

en relaci _6n ál nivel que tenían en 1978. No obstante 

1 os rec:ursc>s · eH i stentes en el Fondo en e¡ periqdo 

·79-91 alcanzáron sólo a financiar en promedio el 1.5 



p~r ciento de las expc~taciones no tradicionales 

totales. ·., 

Con ~l fin de solucionar este desfase existent~ entre 

el crecimiento de las ·exportaciones y el de los 

recursos del Fondo, es que el Banco Central de Réserva 

y ,el Banco Industrial, decidieron modificar ei Sistema 

y 1 a ciperat. i vi dad del Fondo; crf.?ando as:r. el S:i. i:;tc~m.::1 

Fondo de Exportaciones No Tradicionales iFENT) en 

dólares, ampliando, ademá~,~ ha1:,t.a el 9"0 pc>r· ciento del 

valor FOB de las la cobertLtra del 

financiamiento a través del Fondo. 

El acceso a este f i nanc i ami ent<:> en d61 ares-, se hac l. a 

previa entrega de un crédito ·externo de corto plazo b 

advance account por el 80 por ciento del valor FOB a 

financiarse; lo qLte equivalia al 72 por ciento del 

valor FOB de la e:-:part.aci 6n. El , Banco Central 

recepcionaba este crédito y ~ "~mitia ~ su ve~ . un 

Certificado 

renovables, 

de Depósi te::> a 

pagando ar 

Lln plazo de 90 c:11.as 

e:-:portadar un interés 

corre~pondiente a 5 pLlntos porcentuales por encima de 

la 'lt.-:i.s,::\ L I BOR vi gente en el mercado 1 cind i nen se en el 

momento de la entrega de divisas. Una vez efectuado el 

dep6si to, el Banco Central reten i' e\ el Cert i f i cadc.~ y 

otorgabc:.-\ el crédito FEI\IT por el 125 por ciente> del 

valor del certificado. 
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Este sistema f avorec fa al e:-{ port.adc-.>r ya qw:~ c::on el 

diez por ciento ra-$tan·le ·' del valor FOB de 

exportación no financiada, podfa cubrir l .os inlereses 

del ·crédito 

exportación. 

financiar al 

FENT con 

Además el 

e:{portador 

el propiD prc:>dL1cto de la 

nL1evo sistema permitía 

tanto las operaciones de 

financiamiento para cubrir los gastos incurridbs en 

la f abr i cae i ón del producto como 1 as operac i onf:'~s de 

post-embarque permitiéndole la venta al crédito en el 

exterior. 

la coyuntura e:-~ i sb.-?.nte en el Mercado Financiero 

I nternac: i anal y en la economi'. a interna del pal s en 

1982 - y en los primeros meses de 1983, origináron que 

se dificultara el ac:c:eso al crédito externo directo,. 

motivo por el cual en mayo de 1983 t:5e moc.H f i c:6 el 

Fondo al introducirse nuevamente una lfnea de crédito 

en moneda nacional, adicion~l a la ya vigente en 

dólares, otorgánc:los;;e tres t. i pos de f i nanc: i amiento a 

los · exportadores; en ~oles sólo cubrfa el 50 por 

· ciento del valor FOB de la t~:<portación y ~Hi:' otorgaba 

só 1 a . part:\ f :i. nanc i ar e>per·ac i onet.; de pre-embarqLte al 

igual que el financiamiento ·mi:-:tC) (soles y d6lé:1res), 

el cual alcan~aba a cubrir el 90 por c:ie~to del valor 

FOB de li.."'1. t~:-qJcw·tac:ión. 

El financiamiento e:-:c:1 U15i varnent.e dólares 

otorg.:1ba tanto para oper-aci c,nes de;, pre como post-
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embarque, · con una c:obert.ura .de\ · 90 por e i ento dE!l 

valor FOB de la e:-:pc1rtaci~in. ·' Estas modificaciones que.• 
.,.., · ' 

se h i e i erc1n al · Fondo · , lograron :i. ncr:·ementar del ' · 27 al 

35 por e i ento 1 a cobertpra de la~; c.~:< por tac iones no 

trad i e i anal es. No obstante, est,as decrecieron en 27 

por ciento ·en el per··:i'.odo 1982-1983, debido al escaso 

dinamismo que e:-: peri mentaron las econ\omfas 

industrializadas en 1983. Esto aunado a la revaluación 

del dólar, que originéj Llnc.-1. elevación de la 'c;:ot:izaci6n 

de rluestros praductds para aquellos países cuya moneda 

se devaluó frente a la norteamericana, llevó a la 

a.dope i ón de med i d~"'\\ s proteccionistas de parte de 1 os 

páfses industrializados , asf como una disminución de 

su demanda e:<terna. 
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TRADICIONALES 
-~ 

Fue creada . en Noviembre d€:.~ 1983, mediante ci rc:ul ar 

NQ 033~83-EF/90. Conjuntamente se emitió· la Resolución 

cambiaría Ng 014-83-EF/90, destinada a regir 

op~ratividad de las créditos én moneda extranjera. 
i 

Esta linea se dió en reemplaz6 del Fondo de 

E:-:portaciones Nc.1 Tradicionales, cuya · admin-istraci6n 

eJer~fa directamente el Banco Industrial del Per6. 

La linea en sus in i e i os contó con recursos en moneda. 

nacional de 100 mil J.ones de Intis si_,Jetos a reajustes 

periódicos · y con recursos en moneda extranjera de 200 

mi 11 ones de dó 1 ares. En 1 o que compete al monto de 

·, financiamiento, la -particLtlarid .. ~d principc.·\l que tuvo· 

esta linea, en relacit~n al anterior Fondo, fue una 

mayor cobertura de f i nanc i ami e.n _to en moneda nac i anal 

de las operaciones de pre-~mbarque. 

Las modalidades de financiamiento a través de la lfnea 

~e mantuvo inalterable en todo el a~o 1984, esta 

'· situación aunada a la inyección de recursos de part~ 

del Ce_ntral, or.iginó una e:<pansi 6n del 

financiamiento puesto c:I i sposi e i _6n de los · 

exportadores~ llegando a financiar la linea 
( 

en ese 

el 58 por ciento de las operaciones no tradicionales. 



Como c:onsecLtencia del mayor apo'yo -c:recliticio de le\ 

lfnea FENT, el incremento del .~ tipo de cambio real (que 

le imprimió mayor competitividad), la ~mpliación
1

de la 

cobertura del CERTEX, 1 os. c.\c:Úerdos del pago de· 1 a 

deuda e:-: terna con productor"' y 1 a J. i beral i z ación de 

saldos e:-:portabl es al producirse una ligera 

reactivación de la economfa, las exportacione~ no 

tradicionales en 1984 alcanzaron el val ar . de 726 

mi 11 enes de dó 1 ares, 171 mi 11 ones S!--tperi or al af'Yo 

1983~ 

El afta 1985, 

modificaciones, 

reajustes en 

la linea estuvo sujeta a sucesivas 

cuatro de ellas correspondieron 

el , monto de f i nanc i ami ente:> de las 

· operaciones de pre-embarque. 

: Las innovaciones más importantes fueron en lo que 

concierne al financiamiento mixto, el cual fue primero 

modificado por el crédito Ó::>mp-lementario en moneda 

e:-: tran jera y pos ter i ormentl-:~ vol vi é) a tener v:i. gene i a, 

anulándose el anterior sislema. 

Otra modificación que resaltó en el af'Yo fue la 

el i mi nc:.\c i ón ·del reqLti si t.c.1 previo del advancr~ accoLlnt · 

para el f i nanci ami entc.1 de 1 ~~s operaci c)nes de pre

embarque efectuadas en moneda extranjera. 

La 1 f. nea 1 ogró en este af'Yo 1985 financiar el 6 :J. por 

cientó de las exportaciones no tradicionales. No 
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Obstant~ es ese al"to se produjo Ltn 1 i gero descenso de · 

las e)-t por tac: i emes no t-r .. \di. e :i. anal es, . lo cu:C.ü es 

asee: i ado al coTnportami ento negativa de l _os sectores 

metal-mecá~ico y pesquero, .el ~rime~o de los cuales se 

VÍ:Ó af ec.:tadc.1 por las menores ventas de _ sus 

e~barcaciones pesqueras., y también por efectc.1 de 

_restricciones impuestas en el -mercado del ffirupc.1 

Andino. El descenso clel Sector F'esqL1ero reflejó las 

menores ventas de pescado y mariscos congelados . 

Durante 1986 la Lfnea de Fomento a las Exportaciones 

No Tradicionales, estuvo sujeta a modificaciones tanto 

en le:> que se refiere c.'\ recursos disponibles, monto y 

modal.idad de financiamiento, _ asf 

' otorgamiento de los créditos. 

como a plazo de 

;- Las tasas de interés sigui eran al igual que 1 os afYos 

anteriores sujetas a sucesivas modificaciones. 

En lo que compete a las modalidades de financiamiento 

éstas sufrieron una ·mod i f i cae i 6n 
' 

importante, al 

-eliminarse en el mes de febrero (a travé_s de la 

Circ~lar 010-EF/90) el financiamiento en moneda 

nac i cmal c::orrespond i ente a 1 as opera.e iones de pre-:-

embarque. 
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La linea a partir . de la fec:ha de la dación de la ! 

mencionada Circular, brinda financiamiento las 

opera~iones de pre y post-embarque hast~ por el 90% de 



valor FOB de 1~ exportación e:{cÍLtsivamente en moneda 

ex tr-·an jera, a tr·· avés. ~'de '1 as' 1 i neas 302 y 304, l. as 

CLláles SE? diferencian par el reqLtisito · previo · en la 

primera de el las del ac.1vJ3.nce accoL.int por el 80% · del 

valor FOB del importe a financiarse. 

La• el i mi naci 6n de la. obligator i edad del crédito 

externo, mecl i da que ya había si do adoptada casi al 

finalizar el aNo de 1985 can las operacione~ de pre

embarque, se hizo asi e:d:ensi va en el a1"1o de 1986 a 

.l~s operaciones de post-embarque, pL1diendo los 

· intermediarios optar l~bremente por su utilización. 

II.2.1 Situación Actual de la Linea FENT 

De acuerdo al ane:·{C) a la Circular Ng 010-86-

EF/90 y a las mc1dificaciones posteriores, , a 

continuación pasamos a revisar los aspectos más 

relevantes que <:\CtLtal me;mj:: e rigen la L:?. nea de 

crédito FENT. 

1. Beneficiarios o Clientes: 
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Personas natural es o jur i el i cas, residentes 

en el Per~1 con i rH:1cr i pe: i 6n Vi gente en el 

Capit,~tlo Especial de Empresas --E:<pc:irtadoras · 

' de Productos No Tradicionales, del Registro 

Nacional de E:{portadores, qLte no estén. 



' • ' L 
san~ionadas · por la Dirección General de 

Comer e i o E:< tyr i qr 1s1 'I' 

2. Objeto 

Financiamiento de operac i one~, de pre·-

embarque y del post-embarque. 

3. Recursc>s 

340 ttii 11 ones dól are!:-; americanos, 

aportados por . el Banco Central de Reserva. 

4. Monto y plazo 

4.1 Crédito en Moneda Extranjera sin Advance 

Account 

Crédito en Moneda E:<tranjera . hasta por 

el 90% del valor FOB de la e:-,protac i ór\ 

hasta por 180 dias de plazo; en casos 

justificadas de:•bi damente documentados y 

previ am<:.~nt,e ·evaluados por el Banco 

Central, este plazo puede ser prorr6gado 

hasta por 180 días adicionales. 

4·. 2 Crédito~; en Moneida E:<tranjera 

. Advance Account 

(5.) Desde 1978 la Dirección General de Co111erci o Exterior forma parte del Instituto de Comercio 
·Exterior (ICE). 

7,7 



Hasta por el · 9(>% dc;?l Valor 'FOB de · 1 é) 

e~-:por·tac;:i·ón, , con los alcance'!.~· del 

crédito FENT en moneda extranjera ~egido 

por la Reso~ució~ Cambiaria No. 014~83-

EFC/90 modificatorias y ampliatori~s. 

El plazo de éstos créditos e!::; hast:a de 

180 d!as, _ prorrogables hasta por ! 360 

dfas adicionales, por causas debidamente 

justificadas y previamente evaluadas ~or 

el Banco Central. 

En casos excepcionales, el Directorio 

del Banco Cehtral puede amplia~ el plazo 

indicado en los puntos 4.1 y 4. _2 

5. Intermediarios Financieros 

Instituciones del Sistema Financiero que 

ac:Lterclf-.N'l mediante co_nt_rato suscrito · con el 

Banco Central de-:~ Reserva, operar 1 a Lf nea 

FENT qu~? se l e·s ,asigne y . aLttcir .. i cen el cobr<.1 

automático de las operaciones que a su 

vencimiento . no hayan sido canceladas. 

Las i nsti tuci enes c:,:\l i f i cadas por el Banco 

Central CC:)ffiQ i ntermecl i arios financieros de 

la Lfnea FENT, sólo administran los <recursos 

que el instituto emisor- les · asigna, 

-otorgando créditos a sus clientes .eh moneda 
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bajo · su responsabi~idad y 

sujetándos~ --' · a --1 as~ condiciones presc:ri tas 

para " este tipo de financiamiento. El : monto 

asignad6 a ca~a interm~diario puede ser 

ampliado a solici~ud del mismo o también ser 

i ncrf-1mentado · o c:I i smi nul. do de acuerdo a 1 a 

evaluación que r~aliza el Banco Central 

sobre la L.lti J. i zaci Ón los recursos 

asignados. 

6. Modalidad del financiamiento e interés 

El otorgamiento del crédito puede ser: 

6.1 En Moneda Extranjera sin Advance Account 

Por el crédito FENT expresado en moneda 

extranjera c::uya contrapartida · son las 

reservas internacionales, el Banco 

Central abona en la cuenta corr.iente del 

intermediario financier·o la moneda 

' naci anal eqLti val ente al tipo de c:ambi o 

vi gente de 1 os <.:erti f i cadas · de moneda 

e~-: tr·an jera · c:lel mercado financiero 

(Resolución Cambiaría No. 007-877EF/90 

del 27. 02. 87). El i ntermecl i ario debe 
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/ 
abonar· también en el al \ 

exportador (cliente). 



Actualmente los intereses están regidos 

por la Circula~ Ne. 042-86-EF/90 de 

fecha 0:1..12.86~ la misma que 1o~stablec<7.? 

un interés del 4.5 por ciento del Banco 

Central al Inter~ediario Financiero y 

del r¿¡ei s por ciento anual del 

6.2 En Moneda Extranjera con Advance·Acccunt 

Su utilización está s~peditada a la 

entrega previa de un advance account 

equivalente al 80 por c i ento del importe 

a f i nanc: i arse. Su contrapartida . son 

básicamente los recursos provenientes 

del e:<tranjero y que el banco 

intermediario obtiene a corto plazo. 

Por la entrega de la moneda extranjera, 

el Banco Central emite Ltn certi f i c~do 

FENT en dóla~es USA a la orden del Banco 

local, por cuenta del exportador (válido 

hasta por 180 dias), los mismos que 

quedc:\n en custodie:\ para la amortización 

del créd :l to FEI\IT, otor-géncloJ €~ el mi smó 

dJ a un crécl i to FENT €~qui val ente al 125 

por ciento del valor del 

FENT. cE:-,,rt i f i cado 

certificado 

actualmente 
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g~nera el interés ~esultante·de la tasa 

libo~ de~ dfé más cinco . puntos. 

De acuerde a la Circular No. 003-86-

Ef /90 del ·13 de f ebr·ero de 1986, e!l 

interés cc,brado por el Banco ·Centr··al é\ 

los int~rmediarios financiertis es n~l6, 

mientras que el i nter··és de 1 O\L', 

intermedi~rios a los exportadores es d~l 

uno por ciente anual. 

7. Operación fallida o sobre financiada 

Se presentan dos tipos: 

7. 1 Aquellas que a su ven e i miento no han 

ingresado · al Banco Central de Reserva 

las divisas correspondientes. 

7.2Los créditos que __ ut:,.ilizaron un . nivel de 

financiamiento superior al 90 por ciento 

del valor · FOB de ia exportación. 
' 

· Los dos casos representan uha situación 

anómala a lo establecido por la Linea FENT y 

de acuerdo a cada situación, el Banco 

Centr-·al Aplica penalidad es o sane i e.mes . al 

e~:-: portador y al :i. ntermedi ari (o segL~n 

corre!?ponda. 

8. Cancelación del crédito FENT 



Ct..,a:rido el 
,, 

se condiciones 

normal es, es_, decj. r ·-~ 1 a operaci Óh no resul t.a. 

fallida b ~obrefinanciada, -la cancelaclón se 

produce cuando f?l I.nterm€~d i ario Fi nanc: i~ro 

entrega al Banco Central la monedé:, 

e:{tranjera producto de la r.:;):<portaci 6n · 

finan~iada cgn recursos del FENT. En este 
i 
' 

caso 
. ' el Banco Centrai e~trega al e:-:portador 

el 50% en Certificados de Libre 

Di spon i b i 1 i dad y · el otro 50% al camb i D del · 

MUC del día. 

Si el Banco Central no recibe las divisas al 

vencimiento del crédito, ·cinco dias después~ 

le carg~ _automáticamente al Intermediario 

Financiero en su cuenta corriente en moneda 

extranjera el monto correspondiente. 

Prod1.,c:i de.> estt;-'? hecho·; el Intermediario 

·deberá iniciar las acc::i.ones legal~s 

' pertinentes cont~a su cliente para recuperar 

el crédito. 



I I • . 3 SEGURO DE CREDÍTO A LA EXPORTACION <SECREX> 

Este instrumento -financiero de ·promoción .a las 

exportaciones fue creado . el · 12 de octubre de 1-972, 

mediante D.L. 19568 y reglamentado por D.S. 284-72-EF 

del 28 de ,noviembre · del mismo · af1o. Su objetivo es 

proteger a los e>,portadores cuando no puedan efe1=tua_r 

la venta comprometida o cobrar a su co~~rador, 

indemnizán~oles en _las pérdidas que incurran. 

En sus inicios el Seguro eubría por cuenta del Estado 

los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios 

que ·pudieran enfrentar las exportaciones no 

tradicionales. Su administración quedó confiada al 

Banco de la Nación, para cuyos efectos fµe dotado de 

un Fondo Especial de Garantía. 

En 1,975, su manejo se transfirió a Popular y 

Porvenir Compa~ía de Seguro•. ~~ero a fines de 1,978, 

con la dacidn de la Ley de Promoción de Exportaciones 

No Tradicionales y los o:s. 141-79-ÉF y D.S. 145-82-

EFC, se dispuso la ¿reacidn de una nueva estructura 

institucional para el Seguro, autorizando la 

constitución de una empresa especializada bajo 1 a 
--

forma de sociedad anónima. Seria la ónica facultada 

para · otorgar cobertura frente a los ri~sgos que 

puedan enfrentar quienes participan en el comercio d-

productos no tradicionales de exportación. El 
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primero de enero de 1 , 980, . in i e i 6 sus a.et i vi.da.des 1 a 
Compafria Peruana - efe , . ' 

·seguros de 

E:xportaci ón S~ A. - <SECREX S. A. >. 

Se trata de una empresa privada, 

siguiente participación accionaria: 

.·20 compafrí as de seguro y reaseguro que 
operan en el pafs 

Bancos Comercia.le-

- Instituto. de Comercio Exterior 

TOTAL 

Crédito a la 

que tiene la 

. 60% . 

. ·30% . 
. 10% . 

. 100% . 
. ==== 

En sus operaciones, SECREX S. A. retiene para sf el 

12% de los riesgos, en el extranjero es reasegurado 

el 37.5% y el 50.5% restante lo cubren las compatlfas 

nacionales. 

En la actualidad, las áreas de cobertura del Seguro 

de Crédito a la Exportación siguen siendo . las mismas 
L 

que se le atribuyeron en su creación en 1972: . 

ri~gos comerciales, pal :l tices y e~<traordi narios. 

Riesgos ·.comerciales Insolvencia 

Cuando el deudor no puede pagar total o parcialmente 
( 

el crédito que le otorgó el e~<portador peruano o 

cuando no puede mantener el compromiso de compra 

formal'. : 
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.Se configura _ 1 a insolveficia del deudor · o · del 

comprador cuando se v~r·if1ca~ su quiebra~ la cesación 

de pagos, celebración con terceros · c:Íe acuerdo~ para 

diferir o reducir pagos, inefectividad de las 

cobranzas o la simple comprobación de una real 

situación económica del 

recuperar el crédito. 

deudor que imposibilitan 

Riesgos comerciales - Mora prolongada 

Se configura la insolvencia del . ' 
deudor o del 
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comprador, para los efectos del seguro, cuando hayan 

transcurrido 9 meses desde la fecha de que el crédito 

debió ser pagado por el importador y/o su garante, si . 

lo hubiere. 

Riesgos extraordinarios 

Cuando el deudor es victima de una catástrofe 

natural, como un terremoto, inundación , sequia, 

ci 'clón, etc., · que lo coloca en la imposibilidad de 

pago. 

Riesgos politices 
'· 

Cuando la imposibilidad de pago del deudor se deba a 
,. 

medidas polfticas del gobierno de su pais, tales como 

inconvertibilidad de la moneda, intransferibilidad de 

divisas, requisaciones, confisca¿i6nes, etc. 



,, 
Igualme·nt~ cuando el exportador .no pueda: entregar la ... . . 

mercadería por anorma~idades , políticas :internas en el 
' ~ ' ' ' ' 

pafs del é:::omerador (una .guerra civil, revolwción, 

rebelión o participación- en un conflicto 

internacional>. 

D~ otro lado podemos s~~alar los siguientes: 

Rie~gos no cubiertos 

Se excluyen en e1 mecanismo los · riesgos en la 

e>tportación por incumplimiento de la legislación 

nacional; riesgos por daf'los en mercaderia 

(transpor-·te>; incumplimiento pr'opio sin 

responsabilidad ~el comprador; intereses de mora; 

gastos de devolución; renovación o hegoc:·iat:ión da 

efectos y toda clase de gastos bancarios; multas c;:i 

. penalidad es contractual es y cualquier dal'Yo que la 

póliza de SECREX no cubra expresamente. 

Cobertura d~l seguro 

Las pólizas de SECREX cubren al exportador dé los 

riesgos ya mencionados, en las dos etapas de la 

exportación. 

Pre-emba~que, - con la cobertura de ~esci•ión de 

contrato, (efectiva desde 1 a fecha de formalización 
( 

de la operación hasta el emba~que>. 



. Post-embarque, con la cobertura de crédito de 

vendedor ante la . .. f al t "á ·'de pago del comprador 

(efectiva desde el embarque hasta el vencimie'nto de 

los documentos en que s~ · encuentra instrumentado el 

crédito). 

Ampliación de cobertura 

Además de las coberturas mencionadas, la garantia 

otorgada a . las i ns.t .i tuci ones f i nanci .eras en el caso 

de la póliza específicamente creada para ello, es un 

i mportant f si mo instrumento que el . exportador puede 

usar sin problemas para ampliar sus garantias 

convencionales cuando solicita un crédito y (si ya 

tiene las primeras) para aumentar su capacidad 

financiera. 
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La póliza se otorga al banco acreedor para garantizar 

el crédito otorgado al el i ~n:t~ e~<portador, por ello 

este ,lltimo es quien la uti 1 iza y se beneficia . 

financiera.mente a un ba) i si mo costo, si empre menor 

que las garantias convencionales. 

Pólizas de SecreK 

Son i nd i vi dua·! es, g 1 obal es y, como hemos .. di cho, cubre 

al exportador. En el caso del pre-embarque funciona 

la póliza individual y en el post-embarque, ademé~ de 

la individual, la global. 



ea 

:L.as diferénc:ia? de ambas pó.li':.?as son: 

-··_. · .. "\ 

Póliza Individual 

Ha sido elaborada par~- proteger únicamente cada 

operación o embarque que efectóe el exportador. 

l../as coberturas son por rescisión de contrato o 

crédito de vendedor. Para contratarla, el expo~tador 

llena un formulario solicitándola a SECREX. 

Inmediatamente -. los -funcionarios especializados 

evalúan el riesgo, de·termi nan los términos para 

otorgar la cobertura y el monto de 

sol i e: i tud debe ir acomparlada de los 

la prima. Esta 

documentos que · 

formal izan la exportación <or·den d~ pedido, . contrato, 

étc.). 

P61 iza Global 

Ha si do elaborada para pro!-_e_g~r- a un exportador en 

todos los créditos que conceda a sus compradores y 

cuyo plazo de pago no r~sulte superior a 180 dias, 

solo cubre el crédito de vendedor. 

Al ~uscribir una P6liza Global, el ~xportador se 

compromete a proteger todas sus ventas al e:< teri or, 

exceptuan~o, claro está, las que ya tienen carta de 

crédito irrevocable o los que SECREX le 1 autorize 

expresamente a excluir. 



El::, :~rámite de c::ontratación ·de esta póliza es . simple. 

El exportador pres_enta. . µna. ·' solicitud de seguro y 
!:..,. .-,· 

propone el 

conveniente 

Lfmite Máximo de Crédito .que ~stime 

asegLtrar ~ · cada comprador en · el 

extranjero de acuerdo con sus planes de ventas para 

los siguientes 12 meses~ 

SE;CR-EX realiza la evaluación de los riesgos e in-f .orma 

al solicitante sobre los términos que esta.ria. 

dispuesto a otorgar la cobertura, incluyendo la 

tari-fa de primas respectivas. Si son aceptados, se 

emite de inmediato el contrato de seguro 

correspondiente. 

El Limite Máximo de Crédito se establece por el 

conjunto de adeudos que teórica.mente puede acumular , 

un sol o comprador -frente al exportador. El 1 imite . 

tiene claro está., carácter revolvente, por lo que se 

restablece a medida que el s~i~b deudor disminuya. 

Sobre la . investigación del 
' 

comprador que rea.liza 

· SECREX se puede decir que está basada · en un 

proc,edimiento que abarca la solvencia, moralidad y la 
'· 

situación económica y financiera de este, con la 

-finalidad de Ebnocer la capacidad de pago. En esta 

labor util.iza una -fuente de datos reconc;:>cida como la 

más amplia, completa y con-fiable que e:<iste en el 

paf s. 
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SLlma asegLlrada 

Una vez qLle se establece el l':i'.mite má:<imo, ,SECR!='.X 

aprLleba el comprador y se sl¡:!fial a . las cobertLlras, el . 

segLlro se contrata eM moneda nacional para la etapa 

de pre-embarqLle y en moneda extranjera Cddlares USA) 

· ~ara el post-emb~rque. 

SECREX cLlbre hasta el 80% de la suma asegLlrable 

contra Riesges Comerciales y .J,asta . el 9Ó% en las 

operaciones corres~ondientes a los Riesgos Politices 

y Extraordinarios. 

En otras palabras, si se prodLlce un siniestro, por 

ejemplo por insolvencia . del comprador, la 

indemnización es del 80% si el siniestro se debe, por 

ejemplo, a una decisión del Gobierno del pafs del 

comprador o de nuestro Gobierno, 1 a i ndemni zaci ón es 

. del 90%. Este coasegLlro de~. •~egLlrado coadyuva a Llna 

mejor ,selección de riesgos. 

La suma asegLlra.da varia de a.cuerdo a las diferentes 

coberturas. Cuando se trata de resci.si ón del 

conlrato por el costo de las mercaderías. En el caso 

de la garantía a institLlciones financieras, por el 

" monto del , préstamo que el banco otorga al exportador. 

En el caso de la cobertLlra de crédito de vendedor por 

el valor 

export°'.das, 

de facturación de 

inclLlyendo también 

las 

los 

mercaderias 

intereses 
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irdinarios del -crédito otor~ado, siempre que . figure 

en 1 ~ factura comercJ.a-1' . y hayim si do contractual mente 

pactadas. 

Indemnizaciones 

C4ando se cdnfirma el siniestro se procede al pago de 
.. , . 

~a indemnización que e~ determinada ~or procedimi.nto 

simple. Al importe impago del crédito, se s~man los 

gastos que pudisra haber efectuado el -asegurado, con 

aprobación de SECREX, para recuperar o reducir la 

pérdida y se le restan las recuperaciones obtenidas, 

reventa. de mercancías, realización de garantías, etc. 

En resumen, el monto de la indemnización se establece 

aplicando a la pérdida neta definitiva descrita 

anteriormente el porcentaje de ·cobertura 

correspondiente, que es de 90% en caso de riesgos 

políticos y extraordinarios y 8Q% en caso de riesgos 

comerciales. 

Las indemnizaciones son pagadas por SECREX dentro de 

los 30 dfas siguientes a la fecha de determihaci6n de 
. 

la pérdida neta definitiva. Cuando e:< i sta ya la 
J 

presunción de un siniestro SECREX puede efectuar 

adelantos a cuenta de la indemnización. 
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Cuando el asegurado cobra la indemnización, subroga a . 

favor de SECREX sus derechos de cobranza, a fin de 



qde la éntidad ~seguradd~a ~ueda · recuperar lo 

inde~nizado. - ~ 

P~imas del -seguro ~ 

El costo del seguro o prima se rige en - base a una 

t~rifa que varfa para los riesgos comerciales o para 

- 1os riesgos polfticos y extraordinarios~ . 

La tarifa de SECREX es una de las más bajas de 

América Latina y la politica institucional es seguir 

_manteniéndolas a ese nivel, para que este mecanismo 

siga siendo realmente promotor de exportaciones. 

Monto de la prima 

Para 1 a determinación del monto de 1 a prima <,qué 

tarifa se aplicará>. SECREX tiene en cuenta 

diversos factores, los principales son: 

--
a) Experiencia del Exportador, el volumen de operaciones 

que presente al seguro _ y el número de compradores y 
. . ' 

pafses con los cuales comercia; 

b) La •ituacidn financiera del comprador; 

92 

c> La sitüación económica y estabilidad polftica del · 

pafs de destino de la mercancía. 

d> La modalidad de cobertura otorgada. 



. e) ·Las, caracterf~t:.~cas de la operaci 'ón a.segura.da <monto, 

forma. _de pago, natur_aleza del-' producto). 

Cálculo de la prima 

Para determinar las primas a pagar · se eval6a el 

riesgo, se · determina ·la tasa aplicable a cada 

.operación tanto para riesgos comerc.iales como para 

los polfticos y extraordinarios, luego se ponderan en 

función de la · exten-sión de la cobertura, siendo el 

resultado de todo este ejercicio la -tasa Flat que se 

aplica al monto asegurado. 

Los asegurados deben cubrir el importe de sus ~rimas 

a la ·recepción del contrato de seguro. Las primas se. 

calculan y las indemnizaciones se pagan en la moneda 

que fueron aseguradas las operaciones. 

Principales aspectos de gestión de SECREX. 

Desde l .a creación del FENT en 1972, la falta de 

garantf as , si empre fue ¡::far~?\ 1 os exportadores un gran 

obstáculo para acceder a los créditos FENT~ No 

obst-ante que el SECREX se creó en el mismo a11o que el 
' · 

FENT, este instrumento de promoción no tuvo · mayor 

incidencia sobte las exportaciones no tradicionales, 

debido principalmente a las deficiencias iniciales 
'•, 

por su reciente implementación y por la negativa de 

los intermediarios financieros para utilizar la 
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póliza SECREX _como garantfct:\ par'a el otorgamiento de 

c:ré~itos FENT. 
., 

Ccnsultado_s los intermediarios del por qué de esta 

negativa, manifestáron queera debido a que lograr la 

i ndemn i z ac:: i ón de una póliza SE:CREX demandé.ba en el 

mejor de los c:a?os seis meses, luego de mL.Utiples 

gestiones y pérdidas de incontables horas~hombre. 

Razón por la que preferian tomar garantfas reales, 

tftulos valores o fianzas bancarias, cuya ejecución 

era mucho más rápida que la póliza SECREX. 

Ante esta actitud de los intemediarios financiero• . Y 

dado que los más perjudicados eran las pequefras 

empresas que por su misma condición carecian de 

gara-ntfas, 

Circular 

el 

No. 

Banco Central de Re•erva mediante 

017-86-EF/90 de fecha 06.05.8p, 

estableció la obligatoriedad de la suscripión del 

SECREX para el otorgamiento de los créditos FENT. 

En · el periodo 1984-1987,\ la evolución del monto de 

1 os créditos FENT asegurados respecto : al ·· .total · ·de 

créditos FENT desembolsados ha sido favorable. A lo 
l . 
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largo de . estos cuatro afros, el monto to.tal de los 

créditos FENT--:_, · asegurados por al"io, tuvo ., una tasa ·de '· 

crecimiento promedio de 36.8 por ciento, mientras que 
- , 

los c:rédi tos FENT desembolsados deé:reci eren a una 

1 

tasa promedio de 1. 3 por ciento. En términos 

porcent~ales, la relación mejoró de 34 por ciento en 



19-84 a 76 por ciento en 1986 y 92 por ciento en 

1'987. ., 

La c:obertL\ra de las e:<portaciones no tradicionales 

determinada por la rel~ción existente entre los 

créditos FENT asegurados y el total de exportaciones 

no tradicionales, también ha evoluci~nado 
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favorablemente. En 1984 el porcentaje de 1 as . 

exportaciones no tradicionales cobertura-das con 

pólizas SECREX era apenas 20 por ciento, m~Jorando en 

l :os dos afros sigui entes hasta 11 egar a 1987 a 52 por 

·. ciento. (Ver cuadro Nq. 10). 

Sectorialmente se aprecia que el sector ·que más ha 

uti l ·izado el SECREX es el sector textil, . el cual 

representa en promedio en el period6 1984-1987 el 38 

por ciento del total de los créditos asegurados, los . 

siguen el sector pesquero y minero con 20 por cieMto 

en ambos casos. 

A nivel de empresas desta~a la fábrica de tejidos ·LA 

-UNION con 42 millones de dólares en total· en los . 

cuatro af1os y la fábrica textil AMAZONAS con 34 

millones en el sector textil. En el sector mi ner-o, 

las empresas -.que más 

cuatro afros fueron: 

S. A. y TECNOFIL con 

respectivamente. 

utilizaron el SECREX en los 

Conductores Eléctricos Peruanos 

24 y 20 mi 11 ones de aó1 ares, 



~inalmente, Concentra~os Marinós S.A. y Próductos 

Marin~s Refrigera.do~,/S.Á,;;· , -'destac~ron c:on . 38 y 19 

millones en el ~ec:tor pesquero. 

aunque en términos objetivos 1 as e: i f ras . i nd i c:an que 

en la negativa inicial de los i ntermedi-ari os 

financieros para utilizar el SECREX, t)a cambiado. ,. 

Esto . no es tan cierto, no c;,l vi demos .· ql.te · por 

dispo_sición expresa del Banco Central de Reserva los 

intermediarios financieros estan obligados desde 

marzo de 1986 a la süscripci6n del SECREX para el 

otorgamiento de los créditos FENT. 
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Si bien la operatividad del SECREX ha mejorado, no ha 

sido sufici~nte para cambiar la actitud de los 

intermediarios financieros para con .el SECREX, pues ·. 

la Póliza de Segl.tro de Crédito a la E:<portaci6n se . 

sigue . tomando como garantia complementaria y no como 

garantía principal como debia ·sé·r. 

Para cambiar esta situación es indispensable que la 

"Cfa. de Seguros de Créditó a la E:<portaci6n S.A. 11
, 

realice acciones concretas para reducir el tiempo que 

utiliza para efectuar una indemnización. Asimismo, 

debe reducir - el tiempo requerido para emitir la 

póliza. Pues se ha detectado casos en que los 
\ 

exportadores poseen garantfas reales suficientes que _ 

coberturan el crédito solicitado, pero debido a que 

su cliente en el exterior es nuevo o no es conocido 



comercialmente, , SECREX S.A;, ' demora . más de treinta 

df a~ para emitir su _ oiHni&n ·sobre si es asegurable o 

no esa exportación. 

Esta demora d~ SECREX S.A., perjudica tanto al 

exportador como al intermediario financiero, ' debido a 
. ' 

¡ 

ql.te como es obligatoria la suscripci6n de la p6_liza 
. . ! 

SECREX, se debe esperar el pronunciamiento de la Cía. 

aseguradora. 

En conclusión, si se q~iere que el Seguro de Crédito 

a la Ei<portaci6n sea realmente un incentivo a las 

exportaciones, 

operatividad, a 

se deberá 

fin de 

mejorar alln más SLl 

que los intermediarios 

financieros acepten como garantia la póliza SECREX 

por ser una garantia confiable y segura y no porque 

estén obligados a ello~ 
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CAPITULQ ·III 

EL BANCO INDUSTRIAL DEL PERU V EL FINANCIAMIENTO A LAS 

EXPORTACI.ONES NO TRADICIONALES 

Desde 1973 el principal mecanismo financiero de promoción a 

las ~xportaciones no tradicionales está dado por el ''Fondo de 

Expoi:--taci enes no Tradicional es" cu 

Los recursos de esta l f nea de crédito fueron administrados 

poi"- el Banco Industrial hasta _1983, afro en que la 

~dmi~i~fración del Fondo pasó al Banco Central con el nombre 

de 11 Linea de Fomento a · las E~<portaci enes no 

Tradltionales 11 <2 >, pero siempre conservando la sigla FENT. 

Desc;te sus inicios y hasta la fecha, Tes desembolsos con cargo 

a efta linea de crédito, representan más de 90 por ciento del 

tota:1 uti 1 izado . por 1 as diferentes lineas de crédi.to 

exi!;>tentes para financiar exportaciones, razón por la que _ 

par~ estudiar la evoluci6n del financiamiento a las 

expci,rtaciones no tradicionales, sólo se analiza la linea . de · 

créqi 'to"· FENT. 

(1) Ver Capitulo II 
<2> ~er Capitulo I 



CJJAD!{b No tÍ . ' 
COLOCACIONES-·CREDlTO FENT AL 28.12.84 

< NILES DE DOLARES> 

---------------------------------------------------------------- -· ----------------
INTERNEDlARIOS 
FINANCIEROS 

FENT M/N FENT US$ TOTAL 

--------------------------------------·-----------------------------------------
BANCA DE FOMENTO 6,722 6,024 12,746 

Industrial 6,508 6,024 12,532 
Niriero 214 o 214 

BANCA COMERCI~L 0,202 5,547 1-3,749 

Crédito 4,852 3,404 8~256 
·· Mi-ese · 1,984 1,262 3,246 

Liaa 678 74 752 
Balípeco 391 328 719 
Mercantil 279 393 672 
Bandesco 18 71 89 
tat-ino 15 15 

BANCA-ASOCIADA 8,621 8,231 16,852 

Continental 5,187 4,653 9,840 
Popul-¡r 1,872 2,571 4,443 
Interñaci onal 1,562 1,007 2,569 

BANCA REGIONAL 3,297 2,795 6,092 

Del Sur del Perd 2,919 2,642 5,561 
Sur Medio y Callao 328 144 472 
Del Norte 29 o 29 
De los Andes 11 9 20 
Nor-Peru 10 o 10 

BANCA EXTRANJERA 1,084 1,875 2,959 

Extebandes 581 1,348 1,929 
Tokio 363 340 703 
Central de Nadrid 31 166 197 

Landre~ 103 21 124 
Citase Manhattan 6 o 6 

---------------------------------------------------------------------------------~--------
TOTAL 27,926 24,472 52,398 

------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA 
~.ELABORACION : EL AUTOR 



-·CUADRO No '12 
COLOCAC10NE$ .CREDITO FENT AL 2B.12.B5 

( NILES DE DOLARES) 

-~---------------------------*·----------------------------------------· -----------------INTERNEDIARIOS 
FINANC-lEROS 

FENT NIN FENT US$ TOTAL 

---- --- ·----------------- .-------------------------------------------------------------, B'ANCA DE FONENTD · 7,464 14,B13 22,277 \ 

.Industrial 7,464 14,B13 22,277 

BANCA CONERCIAL 17,B2B 27,719 45,547 

Crédito 6,128 17,924 24,052 
Wiese 8,695 4,034 12,729 
Otros 3,005 5,761 8,766 

BANCA ASOCIADA 12,269 20,139 32,407 

Continental 7,709 10,950 18,659 
·popular 1,459 6,325 717B4 
Internacional 3,101 2,863 . 5,964 

BANCA REGIONAL 5,856 6,949 12,705. 

Del Súr ·del Perd 5,540 6,310 11,850 
Del Norte 307 o 307 
Otros 9 539 548 

BANCA EXTRANJERA 3,562 ,~ses 11,147 

Extebandes 115B4 5,479 7,063 . 
Londres 997 692 1,679 
Otros 981 1,424 2,405 

OTRAS °INSTITUCIONES 29B 704 · 1,002 

---->·-------- ·---------------------------------------------------------------------------' TOTAL 47,277 77 1B0B 125,085 
------------------- .-----------------------------------------------------------. ----------

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA 
ELABORACION I EL AUTOR 



' ,.. -~ 
~C~nRD No:; 13 · 

COLOCACIONES éREDITO FENT AL 28.12.86 
( NÍLES DE DOLARES> 

----~------------------------------------------- , -·---·------------------------------
INTERNEDIARIOS 
FINANCIEROS 

FENT US$ 302 
(f) 

FENT US$· 304 . 
(H) 

TOTAL 

. -------~--------------------- ----------------------------- .---- .------------- ·-
BANCA DE FONENTO 5,084 

' 
4,257. 9,341 

. . 

Industrial 5,084 4,257 9,341 : 

BANCA CONERCIAL 29,310 31,889 61,199 

Crédi.to 16·; 193 13,688 29,881 
Wiese 81293 7,281 15,574 
L.iH 1,146 2,892 4,038 
Banpeco 235 1,816 2,051 
Nert.ai:itil 3,044 924 3,968 
Bandesco 249 597 846 
Latino 150 4,691 4,841 

BANCA ASOCIADA 24,231 13,280 37,511 

Con ti nen tal 19,932 2,429 22,361 
Popular 18 4,736 4,754 
Inte~nacional 4,281 6,115 10,396 

:. . 
BANCA REGIONAL 8,462 5,821 14,283 

Del Sur del Perd 8,436 4,470 12,906 
Sur Nedio y Callao 26 -- -·· o 26 
Del Norte o 811 811 
Amazónico o 15 15 
Nor-Peru o 525 525 

BANCA EXTRANJERA 13,418 ·506 13,924 ' 

Extebandes 11,967 o 11,967 
Tokio 652 134 786 
Central de Nadrid 243 272 515 
Londres 556 o 556 
Chase Nanhattan o 100 100 

OTROS o 2,522 2,522 
Peruinvest o 2,101 2,101 
Caja de Ahorros o 421 421 

------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 58,275 

-------------------------------------------- .-------------------------------- .- .----------
(fl Linea en U5$ con advancce account 
(Hl Linea en U5$ si;n advancce account 

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA 
ELABORACION: EL AUTOR 



_ CUADRO No 14 
COLOCACIONES CRED,ITO FE,NT A~ 30.12. B7 

1 IULES' DE DOLARES . l 

---------------------------------------------------------------------------·--- .--------. INTERNEDIARIOS 
FINANCIEROS 

FENT US$ 302 FENT US$ 30 TOTAL 
LINA LINA LINA 

TOTAL TOTAL 
SUCURSALES 

------------------------------------------------------------- ·--------------------------------

BANCA DE FONENTO 
• ¡ 

· -Industrial 
Agraria 

BANCA COMERCIAL 

Crédito 
Miesse 
Latino 
Lita 
Mercantil 
Ca1ercio 
Bandesca 
Financiero 

BANCA ASOCIADA 

Continental 
Internacional 
Popular 

BANCA RESIONAL 

Del Sur del Perd 
Del Norte 
Nor Perd 
Sur Medio y Callao 
Amazónico 

BANCA EXTRANJERA 

Eictebandes 
Tokio 
Londres 
Central de Madrid 
Chase Nanhattan 

OTROS 
Peruinvest 

4,925 

4,925 · 
o 

17,042 

6,295 
4,671 

50,5 
1,124 
3,779 

552 
116 

o 

30 146B 

17,599 
12,869 

o 

9,716 

9,670 
o 
o 
o 

46 

6,451 

5,992 
306 

o 
.153 

o 
o 

9,370 

81928 
442 

43,247 

20,062 
12,254 
4,594 
1,841 

244 
2,964 

931 
357 

22,788 

13,836 
656 

8,296 

6,798 

4,528 
1,251 

219 
800 

o ' 

4,215 

.. 3,847 
55 

313 
o 

983 
. ~83 

14,295 

13,853 
442 

60,289 

26,357 
16,925 
5,099 
2,965 
4,023 
3,516 
1,047 

357 

53,256 

31,435 
13,525 
B1296 

16,514 

-14·¡ 198· 
1,251 

219 
800 

46 

10,666 

9,839 
361 
313 
153 

983 
983 

o 

1,259 

959 

300 

8,262 

6,190 
1,878 

194 

3,952 

3,952 

4,601 

4,601 

o 

14,295 

13,853 
!442 

61,548 

27,316 
16,925 
5,399 
2,965 
4,023 
3,516 
1,047 

357 

61,519 

37,625 
15,403 
8,491 

20,466 

18,150 
1,251 

219 
. 800 

46 

15,266 

14,439 
361 
313 
153 

983 
983 

----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 68,602 87,401 156,003 18,074 174,077 
----------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA 
ELABQRACION: EL AUTOR 



CUADRO No 15 
COLOCACIONES CREDITO F~NT AL _29.12,88 

tMILES' DE DOLARES) 

. .. 

---. ------------------------------------------- ----------------------------. --- . 

. INTER"EDIARIOS 
·-' FINANCIEROS 

FENT 302 
e.A.A. 

FENT 304 
S,A.A. 

TOTAL 
LI"A 

TOTAL 
-SUCURSALES 

TOTAL 
GENERAL 

--------------- -----------------------------------·-------------------------------

BANCA DE FONENTO 

Jndustrial 
Agrar.io 

BANCA CONERCIAL 

Crédito 
IUese 
Latino 
Liaa 
tlercantil 
Comercio 
Bandesco 
Financiero 

BANCA ASOCIADA 

Continental 
Internacional 
Popular 

BANCA REGIONAL 

Del Sur del Peró 
Del Norte 
Nor.Perd 
Sur Nedio y Callao 
Amazónico 
De Los Andes 

BANCA EXTRANJERA 

Extebandes 

OTROS 
Peruinvest 
Caja de Ahorros 

1,542 

1,542 
o 

16,458 

4,377 
4,349 
1,463 
2,139 
3,166 

352 
612 

o 

13,152 

7,656 
4,872 

624 

5,662 

5,662 
. o 

o 
o 
o 
o 
o 

140 

140 

o 
· o 
o 

12,957 

12,936 
21 

47,169 

.. . 25,503 
12,707 
· 2,240 

2,827 
44 

2,383 
936 
529 

35,592 

22,429 
5,786 
7,377 

8,062 

6,688 
473 
109 
763 

o 
29 

B,704 

B,704 

2,105 
1,143 

962 

14,499 

14,478 
21 

63,627 

29,880 
17,056 
3,703 
4,966 
3,210 
2,735 
1,548 

529 

48,744 

30,085 
10,658 
8,001 

13,724 

12,3_50 
-- 473 

109 
763 

o 
29 

8,844 

B,844 

2,105 
1,143 

962 

o 

1,830 

1,8.11 
o 

19 

1,387 

965 
270 
152 

693 

561 
103 

29 

570 

570 

o 

• 14,499 

65,457 

_31,691 
17,056 
3,722 
4,966 
3,210 
2,735 
1,548 

529 

50,131 

31,050 
10,928 
8,153 

14,417 

12,911 
576 
138 
763 

o 
29. 

9,414 · 

9,414 

2,105 
1,143 

962 

-----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 36,954 114,589 151,543 4,480 156,023 

-------------.------------------------------~-- -

FUENTE :· BANCO CENTRAL DE RESERVA 
ELABORACION: EL AU_TOR 



CUADRO No 16 
COLOCACIONES C,REDITO FENT AL 31.03.89 

.... ª / ' ' 

_,,., . ( "ILES 'DE DOLARES> 
. . 

----------------------------------------------------------------------------------------I NTERNED I ARIOS FENT 302 FENT 304 TOTAL. TOTAL TOTAL 
FINANCIEROS C.A.A. S.A.A. 'LINA SUCURSALES GENERAL 
--------------------------------------------------------------· ·-----------------------
BANCA DE FONENTO 3,948 5,583 9,531 o 9,531 

~lfdustrial 1 
3,948 5,58.3 9,531 - 9,531 

B~NCA CONERCIAL 18,361 60,615 78,976 4,040 83,016 

Crédito 8,446 32,026 40,472 312B8 43,760 
Miese ·3,217 14,463 17,680 o 17,680 
Latino 1,593 6,260 7,853 752 8,605 
LiH 1,662 2,644 4,306 o 4,306 

-- Nercantil 2,320 655 2,975 2,975 
· Co1ercio 511 2,366 2,877 2,877 
Bandesco 612 928 1,540 1,540 
Financiero 1,273 1,273 1,273 

BANCA ASOCIADA 16,673 44,706 61,379 3,800 65,179 

Continental 10,125 26,728 36,853 3,186 40,039 
Internacional 5,565 9,678 15,243 204 15,447 
Popular 983 81300 9,283 410 9,693 

BANCA _.REGIONAL 4,657 11,265 15,922 1,689 17,611 

Del Sur del Perd 4,657 9,495 14,152 1,633 15,785 
Del Norte 840 840 -- 10 850 
Nor Perd 234 234 46 280 
Sur Nedio y Callao 667 667 667 
De Los Andes "' 29 29 29 

BANCA EXTRANJERA 847 9,338 10,185 1,513 11,698 

Extebandes 847 9,338 10,185 1,513 11,698 

OTROS o 3,109 3,109 o 3,109 
Peruinvest 1,508 1,508 1,508 
Caja de Ahorros 1,601 1,601 1,601 

------------------------- .--------------------------------------------------------------
TOTAL 44,486 134,616 179,102 11,042 - 190,144 
---------------------------------------------------------------------------------- ·-----

FUENTE . : BANCO. CENTRAL DE RESERVA 
ELABORACION: EL. AUTOR 
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EL SISTEMA FINANCIERO Y LA LINEA FENT 

En este subcapftúl o, el aná.l i sis se basa en la. 

evolución del comportamiento de las variables de 

exportación no tradicional, desembolsos y 

col ocaci enes por actividad económica y por bancos 

•del FENT en el periodo comprendido entre 1984 y 

marz.c de 1989. 

En este periodo, la evcl Ltci ón del salda de 

col ccaci enes FENT · del sistema financiero ha si do 

positiva. Al 28 de diciembre de 1984, el sistema 

financiero habia colocado con cargo a los recursos 

del FENT, 52 millones de dólares, lo que implica 

una tasa de crecimiento promedio de 29 por ciento. 

En todos los a1'1os 1 as tasas de cree i mi ente f ue,ron 

positivas, excepto en 1988, en que las colocaciones 

cayeron en 10 por ciento <ver Cuadro NQ.17). 

Análisis por tipo de banca en función a saldos 

totales 

Por tipo de banca, exceptuando el af'lo 1984 en que 

ocupa el segundo lugar, la banca comercial 1 i dera 

el ranking de colocaciones de la 1 fnea de créditb 

FENT de ·toda el ·sistema financiero. Las 

col ocaci enes de la banca comercial representan en 

prcmedi o el 38% del total col oca.do por el sistema 

financiero. 



CUADRO No 17 
COLOCACIONES FÉNT DEL SISTEMA FINANCIERO 

1,984 - 1989(1) 

AÑO MILES US$ 

1,984 

1,985 

1,986 

1,987 

1,988 

1,9,89(2) 

(ll Pin de periodo 
(2) Al 31 de Marzo 

52,398 

125,085 

138,780 

174,077 

151,,023 

190,144 

CRECIM.RELAT CRECIM,ABSOLUTO 

1391 72,687 

111 13,645 

251 35,297 

(101) (18,054) 

221 34,121 

Fuente : Banco Central de Reserva 
Elaboración : El autor 
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La banca asociada con+órmada por los bancos: 

Continental, Popular e .!nternaci onal, ocupa el 

segundo lugar .· en · -forma constante en el periodo en 

análisis~ excepto en 1984~ qus ocupa el primer 

lugar con el 32 por ciento del total de 

colocaciones. 

La banca comercial con los echo bances que la 

integran cu, seguido si empre de la banca ·asociada, 

es la que ha mostrado mayor dinamismo, logrando las 

mayores tasas de c-recimiento absoluto y relativo~ 

La tasa de crecimiento promedio de la banca 

comercial ha si do de 43 por ciente, -frente al 31 

por-- · ciento de la banca asociada. < ver cuadro NQ. 

18) · 

En relación a la banca de fomento, regional y_. 

extranjera, es de destacar que las dos ~ltimas 

reflejan mayor dinamismo y eficiencia, a pesar de . 

la mayor e:<periencia de la banca de fomento en el 

manejo de la linea. 

Un, aspecto importante en la conformación de cada 

tipo de banca, es que un sólo banco o institución 
. ' ' 

determinan el compcrtami ente de la banca a la · que 

pertenece. Veamos: 

(3) Hasta 1986, la banca coaercial estaba confortada por siete bancos, en 1987 con 1a· creaci6n del 
Banco Financiero se increilenta el nó1ero a 8. 

,. 



CUADRO No 18 
TASAS D.E CRECIMIENTO COLOCACIONES FENT POR TIPO DE BANC~ 

------------------------------------------ --------------------------------------- -· 
85/84 86/85 87/86 88/87 89/88 89/85(1) 

----------------------------------------- ·--------------------------------------· 
COMERCIAL 231 34 1 6 · 27 43 

ASOCIADA 92 16 64 (19) 30 31 

FOMEN-TO 75 (58) 53 1 (34) (6) 

REGIONAL 109 12 43 (30) 22 24 

EXTRANJERA 277 25 10 (38) 24 32 

OTROS . 152 (61) 114 48 25 (H: 

SIST FINANCIERO 139 11 25 (10) 22 29 

------------, -------------------------------------------------------------
(f) Tasa de creciaiento promedio del periodo 1985 - 1989 • . 

Se asu1e que se 11antienen los aismos saldos a fin de año. 
<••> Periodo 1986 - 1989. 

' Los datos considerados para 1989 son al 31 de Marzo. 

Fuente : Banco Central de Reserva 
Elaboración : ·El autor 
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La banca c:omerc i él se•' encáentra integrada por 

ocho bancds: Cr~dito-, Wiese, Latino, Mercantil, 
, ·. 

Comercio, Bándesco y Financiero. De 1 os 'cual es 

sólo el Banco de Cré~ito ·posee en promedio el 51 

por ciento de las colocaciones en todo el 

per:i:' odo, seguido si.empre por el Banco Wiese con 

el 25 por ciento. 

Las colocaciones de la banca. a.socia.da. 

<Continental, Interba.nc y Popular> están 

representa.das por el Banco Continental en un 58 

por ciento seguido desde 1986 por el Banco ' 

Internacional con el 25 por ciente) • 

La banca regional se enc~entra conformatja por los 

bancos: Sur del Perü, del No~~e, Sur Medio y 

Callao, Amazónico y De los Andes. De estos sei ;s 

bancos, sola.mente el Banco del Sur del Perll 

repr·esenta · en pro~ed i o ·e f · -91 por ciento de las 

colocaciones de la banca regional. 

La banca extranjera estaba. conformada hasta. 1987 

.por los bancos: E:< tebandes, Tokio, Londres, 

Central de Madrid y el Cha.se Manhathan Bank. 

Como c:onseé:uenc i a de la 1 ey de estat i z ación de 1 a 

banca, en 1988, de estos cinco ban~os, sólo 

siguió óperando en el país el Extebandes. 

1 
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Para efectos del análisis, se ha considerado el 

periodo 1984-1987_,, ~,res.t..tltando que en promedio el 

77 por ciento d.e las colocaciories de la banca · 

extranjéra están repres~ntadas por Extebandes. 

Segun lo enunciado, se podria afirm~r . qu~ el 

, retiro del 

ex tr-an j eros, 

pais de los otros cuatro bancos 

no ha · afectado ·mayormente ' las 

colocaciones FENT a nivel de banca ext-ranjera. 

Además cabe sef1alar que ·todos ios activos y 

pasivos del Banco de Tokio, incluyendo cartera de 

clientes, fueron absorvidos por el Banco Regional 

del Norte, de manera que las empresas 

prestatarias del FENT no se vieron mayormente 

afectados por el cambio. 

En el rubro "otros", se incluye a la Financiera 

de Crédito, Financiera del Sur, Perüinvest y la 

Caja de Ahorros de Lima. D-e -·estas instituciones, 

. Perüinvest es la única que ha colocado créditos 

FENT con regularidad ' desde 1985, represent~ndo 

por si sola en promedio el 71 por ci.ento del 

total. Sin embargo es importante sef'ral ar que en 

el ál.t i mo af1o, ha sido superada por · 1 a Caja de _ 
Ahorros · de ,- Lima, qui en colocó el 51 -, por c::i ente· 

del iotal . de colocaciones marzo de _ 1989. 



-CUADRO' Ni(i1f ·' · . · . ---
COLOCACIONES CREDUO FEtff PÓR · TIPO »E·; BANCA -~ 1,984 : ... 1989 m ·· 

l "ILES tlE DÓLARES-i -- --

-----·------------ ---------. --·. -----------. -- .. ---· --- . ---------- . ---. -··--------- ·------- . ---------------------r--
1 9 8 . 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 l 1 9 8 8 - 1 9 8 9 (f) : 

:--------------------;---------------)------------- .-----:--------------------1----------------:---------- ·------: 
1 
1 -_: BANCA : PARTIClP : BANCA I PARTICIP I BANCA ' : PARTICIP I BANCA l PARTICIP I BANCA I PARTICIP I BANCA - 1 PARTICIP 1 
:--------------
• 1 1 

.:1 1 . • 

1 !ASOCIADA 
1 
1 

2 ICO"ERCIAL 
1 
1 

3 lFONENTO 
1 
1 

4 IRESIONAL 
1 
1 

-5 :EXTRANJERA : 

6 

ll) Fin de periodo. 
{2) Al 31 de Narzo. 

16,852 ICONERCIAL : 
1 1 
1 1 

13,749 !ASOCIADA 1 
1 

1 1 
1 1 

12,746 lFONENTO 1 
1 

6,092 IRESIONAL 1 
1 

2,959 !EXTRANJERA 1 
1 
1 

:OTROS • 1 
1 

52,398 
----------------

45,547 lCONERCIAL 1 
1 1 
1 1 

32,407 :ASOCIADA 1 
I ' 

1 1 
1 1 

22,277 IRESIONAL 1 
1 

121705 !EXTRANJERA 1 

11,147 1 FOMENTO 1 
1 

r 
1 1 
1 1 

··t , 002 :OTROS 1 
1 

125,085 
----------------

- 1,986 - 1,988 - 1, 9B9 • OTROS : Perd, Invest , Caja de Ahorros. 
1,987 - OTROS: Perd Invest , Financiera de Crédito. -

\ .. 

Fuente : Banco Central de Reserva. 
Elaboración : El autor. 

_______ , 

61,199 ICONERCIAL l 61,549 lCONERCIAL 1 65,457 ICONERCIAL 1 BJ,016 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

37,511 !ASOCIADA l · 61,519 !ASOCIADA 1 50,131 !ASOCIADA 1 65,179 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

14,2B3 IRESIONAL 1 20,466 IFONENTO - 1 14,499 IRESIONAL 1 17,611-1 1 1 

• 1 
1 

131924 !EXTRANJERA 1 151267 lRES_IONAl 1 141417 !EXTRANJERA 1 11,698\1, 1 

1 1 1 1 1 1 1_, ' - 1 1 1 1 1 1 ¡_ 

9,341 IFONENTO 1 14,295 !EXTRANJERA 1 9,414 IFOHENTO 1 !,531 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

2,522 !OTROS 1 983 :OTROS 1 2,105 :OTROS : . 3,109 1 1 1 

138,780 174,079 156,023 190,144 
--------------- -------- ======== ----------------



CUADRO No 19 - A. 
RANKING DE COLOCACIONES CREDlm -FENT POR TIPO DE BANCA • 1,984 - 1989 (1) . . . 

( ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

------------------------------------. -------------------------~-------------------~--------------------. ---------------------------------------. . ' 

1 9 e 4 1 9 e 5 .-
1 1 9 e 6 1 9 e .1 1 9 e e 1 9 8 9 (f) : 

:--------------------1------------------f-------------------:---------------:---------- ----:-----------·---: 
: BANCA : PARTICIP_ :·· BANCA l PARTICIP : BANCA l PARTICIP :. BANCA l PARTICIP : BANCA : PARTICIP : BANCA :· PARTlCIP : 

:------------------------ ----------------------- ----. ---------------------------------------------- . _, 

1 IASOCIADA 1 ·321 ICOKERCIAL : 361 ICOKERCIAL 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

2 lCOKERCIAL 1 261 :ASOCIADA 1 261 :ASOCIADA 1 
1 1 

'. 1, 
) 

3 IF011ENTO 1. 241 IFOKENTO 1 181 :REGIONAL 1 
1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

4 lRESIONAL 1 121 lRE6IONAL 1 101 IEXTRANJERA : 1 1 

. 1 
1 

5 IEXTRANJERA l 61 :EXTRANJERA 1 91 IFOl1ENTO 1 
1 

6 1 1 :OTROS. 1 11 lOTROS 1 
1 1 .. , 1 

1 1 
1 1 ., 1 ·, 1 

441 ICOKERCIAL : 351 :co"ERCIAL 
1 1 1 
1 1 1 

271 :ASOCIADA 1 351 :ASOCIADA 1 

101 :REGIONAL 1 121 :FOl1ENTO 1 

1 1 1 
1 1 1 

101 lEXTRANJERA l 91 lRESIONAL 

71 IFOl1ENTO 1 81 . !EXTRANJERA : 1 

1 
1 . 

21 :OTROS 1 11 IOTROS 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 ., 

421 lCOKERCIAL : 441 
: 

321 : ASOCIADA : 341 
1 1 
1 1 

91 :REGIONAL 1 .91 
1 1 
1 1 

91 1 EXTRANJERA 1 . 61 -. 

61 lFONENTO 
1 
1 

11 :OTROS 

51 

21 
1 
1 

1 
1 

1 . 1 

., 1 
1 

-------------------------------------------------------------------- -- ----

!1) Fin de periodo, 
(2) Al 31 de Karzo. 

1001 
----------------

1001 · 
----------------

1,986 - 11988 - 1,989 - OTROS: Perú Invest, Caja de Ahorros, 
11987 - OTROS: Pero Invest, Financiera de Crédi~o. 

Fuente : Banco Central de Reserva. 
Elaboración : El autor. 

1001 1001 1001 1001 
-------- -------- -------- ---------------- -------- -------- --------



· .103 

Análisis de . la Lfnea 3ú2- y 3()4 . a nivel de Sistema 

Fina.ne: i ero y por- tipo de banca c4 , 

Para el a.nál i sis de los créditos FENT en moneda 

extranjer'·a con a.dvancé acc:ount ( l f nea 302) y sin 

advance account (linea 304) sólo se considera el 

, periodo 1986 .,... _ marzo de . 1989, pues esta modalidad 

recién entró en vigencia en febrero de i986. 

Sustituyendo ai FENT en moneda nacional y al FENT 

mi>< to nu, modalidad es que ex i st i an desde mayo de 

1983. 

El otorgamiento de crédito FENT con advance account 

es más rentable que el FENT sin advance account"•>, 

tanto para el intermediari6 finariciero como para el 

exportador. Surge entonces la pregunta: (Por qué se 

otorga créditos FENT sin advance account?. 

La respuesta es sencilla, pr~yio al desembolso del 

FENT con advance . account, el intermediario 

financiero debe obtener un crédito de corto plazo 

del exterior por el 80 por ciento del FENT, vale 

decir por el 72 por ciente del val ar· FOB de la 

exportación. 

Consecuente~~nte, debido a la política del pago ~e 

la deuda de sólo el 10 por ciento de las 

(4) Ver capitulo 11.2.1 
(5) En aoneda nacional y 1oneda extranjera 
(6) Ver c;apitulo 111.4 .. 
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exportaciones,_ el gobiern-o actual' aisló al pais 

del sistema financi~ro ~nt~rnaci6nal, más . adn c6n 

la dación al pais de la Ley de Estatización 'de la 

Banca en · 1997m, se hi~o muy difici 1 lá obtención 

de créditos de corto plazo del exterior. 

razón de que el tiempo es una variable 

en el comercio internacional, 

Y en 

muy 

los importante 

exportadores prefieren un crédito más rápido, 

aunque en . términos financieros no sea 1 o más 

aconsejable. 

Es asf que al analizar el cuadrp Ng 20, se observa 

que · el séptimo mes de haber asumido el poder el 

Pa~tido Aprista Peruano, las colocaciones FENT con 

advance account eran 38 por ciento superiores a los 

FENT sin advance account y representaban ·el 58 por 

ciento del total de las colocaciones. Pero en 1987 

y los ª"ºs siguientes los cré~itos con cargo al• 

1 i nea 304 superaron largamente a 1 os de la 1 i nea 

302. Ver, cuadro No21. 

A nivel de tipo de ba.nca, la situación es· similar. 

En' 1986 los créditos con advance account eran 

superiores a los créditos sin advance act:ount en 
,. 

todos lo~ ~a~os, sin embargo, a partir de 1987 la 

tendencia a revertir el orden ya era clara y a 

marzo de 1989 los créditos FENT con advance accoun~ 

(7) El aisla1iento del sisteaa financiero internacional, taabién provoc6 que todas las cartas de 
crédito de i1portación sean a la vista, irrevocables y confirmadas por un banco del ellterior. 
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CUADRO.- :Na 2.,0 . , _ . 
COLOC~CIONES·,CRED,J:fO FEtff _blfiEA 302 Y UNEA 304,_ 

( "ILES DE DOLARES .l ·. 

------------ -------------------------------------------------------------------
1 9 · 8 6 1 9 8 7 

i---------------------------------------:------- -------------------------
: TIPO DE BANCA l 302 l 304 : TOTAL l TIPO DE BANCA 1 302 : 304 · 1 TOTAL 

:-------- - --------------
1 
1· 

1 IBCA COMERCIAL : 29,310: 31,889' 61,199 IBCA CO"ERCIAL 1 17,299 44,249: 61,548 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 ,. 

: 2 lBCA ASOCIADA : 24,231 : 13,280 371511 lBCA ASOCIADA : 35,186 26,333: 61,519 : 
1 ' 1 1 1 1 1 1 ' ; 1 . -1 1 ' 1 1 

3 :BCA RESlONAL : 8,462: S,821 14,283 lBCA RESIONAL : 13,668 6,798: W,466 
1 1 1 1 
1 1 1 . 1 

4 IBCA EXTRANJERA : 131418 1 _ 506 13,924 IBCA EXTRANJERA: 10,217 l 5,049 l :15,266 
. 1 

t 

5 lBCA DE FOMENTO: ~,084: 41257: 91341 IBCA DE FOMENTO: 4,925: 9,370: 14,295 
1 1 1 1 ' 1 1 
1 ' 1 1 ' 1 1 

6 !OTROS ,., : 21522 1 2,522 :OTROS ' 1 983: 983 1 ' 1 

-------------------------------------- -------------------------------------\ 
80,505 58~275 138,780 81,295 92,782 174,077 

---------------- -------- ======= == 

(1) Fin de periodo. 
1,986 - OTROS: Perd Invest, Caja de Ahorros. 
1,987 - OTROS: Perd Invest, Financiera de Crédito. 

Euente . 6n : B·fnéotCentral de Reserva. E1aoorac1 : E au or. . 



CUADRO No 21 
COLOCACIONES CREDITO FENT LINEA302 Y LINEA 304. . . 

< "ILES DE DOLARES> 

------------------------------------- ----------------------------
1 9 8 8 1 9 8 9'2) 

:--------------------------------------------. --------------------------------------------------------
: TIPO DE BAÑCA: 302 304 : TOTAL : TOTAL : TOTAL . : TIPO ·DE BANCA : 302 

: LIKA lPROVINC.: GRAL 
304 : TOTAL : TOTAL : TOTAL l 

: LIKA lPROVINC.: GRAL 
:--- ·--------------------------------------- -------------------------

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
- 1 

BCA CO"ERCIAL -: 16,458 : 47,169: 63,627: _1,830 l 65,457 lBCA CO"ERCIAL : 18,361 -: 60;615: 7B,976: 

BCA ASOCIADA : 13,152 : 35,592 : · 48, 744 : 1,387 l 50,131 lBCA ASOCIADA : 16,673 l 44,706: 61,379 : 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

lBCA DE FONENTO: 1,542: 12,957 : 14,499: O : 14,499 lBCA REGIONAL , 1 4,657 : 11,265 l 15,922 l 1 

lBCA REGIONAL 1 5,662 1 8,062 _1 13,724 : 693: 14,417 IBCA EXTRANJERA: 847: 9,338 : 1011B5 : 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ., 
1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 

lBCA EXTRANJERA 1 140) . 8,704 : B,B44: 570: 9,414 lBCA DE FONENTO l 3,948: 5,583: 9,531 l 

:OTROS 1 o : 2,105 : ', 2,105 l o l 2,105 :OTROS 1 1 3,109 : 3,109 : 1 1 . , 
1 

- 1 
1 . 1 1 1 1 
1 1 1 1 , . 

------------
36,954 114,589 151,543 4,480 156,023 44,486 134,616 179,102 

---------: 
4,040: 83,016 l 

3,800: 65,179: 
1 
1 

1 ,6B9 : 17,611 l 
• 1 

1 

1,513 : 11,698 : · 

O :- 9,531 l 
1 . 
1 

1 3,109 : 1 

11,042 190,144 
======== -------- ======== -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- --------

m AL 31.03.89 
OTROS: Perá Invest , Caja ·de Ahorros. 

Fuente : Banco Central de Reserva. 
Elaboración : El autor, 
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sólo representaban el 25 · por ciento del total de 

colocaciones de la~~tnea~ 
., 

La mayor . utilización de lo~ créditos FENT con 

advance account, sigue el mismo orden que las 

colocaciones totales. Primero se ubica 'la banca 

~omercial, luego sigue en segundo y tercer lugar la 

banca •saciada y la banca regional. 

En general-, en los diferentes tipos de banca la 

participación de los créditos con advance account 

en el total de colocaciones ha venido disminuyendo 

paulatina.mente, pero el hecho más resal tan te se 

aprecia en la banca e~<tranjera, en la cual en el 

afro 1986, el 96 por ciento de sus colocac i enes 

c6rrespondtan a créditos con advance account, pero 

en 1987, 1988 y 1989 sólo representaban el 67, 2 y 

4 por ciento, respectivamente. 

FENT descentralizado 

A partir de 1987, el Banco Central de Reserva 

descentralizó el otorgamiento de los crédttos FENT 

de Lima, otorgando a la sucursal de Arequi pa la 

autonomía administrativa necesaria para atender los 

créditos , FENT de la zona, no dependiendo en 

absoluto de Lima para aprobar y dé!sembpl sar 1 os 

créditos, sólo reporta mensualmente las ope~aciones 

aprobadas durante el mes. 
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Con esta acción el Banco · Centr·al, di o más _agilidad 

a los créditos ~e -~·pro_vinc:ias, pues anteriormente 
.;,> , •• 

,, 
las operacien~a --~ebfan enviars- a Lima par·a su 

estudio y aprobación •.. Ocasi6nando demoras y 

~ayeres costos al exportador. 

•En 1988 se a~pliaron a cuat~o las sucursales 

autonómas para el otorgamiento de créditos FENT, 

ellas son: Arequipa, Trujillo, Cuzco y Piu~a. 

En el primer afro de descentralización, la 

participación de provinciasca, en las colocaciones 

totales TUe relevante. Asi tenemos que en 1987 se 

colocó 12,7 millones de dólares con advance account 

y 5.4 millones sin advance account, hac:ienpo un 

total de 18. 1 mi 11 enes que representaron el 10.'4 

por · ciento del total de colocaciones de ese afro, 

destacando la participación de la banca extranjera 

a través de Extebandes con -~i -25 por ciento de las 

c-olocaciones. <Ver cuadro No22). 

A nivel de saldos totales, la evolución ha sido 

negativa, de 18.1 millones de dólares colocados en 

1987, se redujo a 4.5 millones en 1988, subiendo en 

marzo de 19B~ ··a 11 millones. 

Según la Sección Crédito FENT del Banco . Central, 

esta brusca disminución en 1988, está en relación 

(8) Aréquipa en este caso 
' · 



. CUADRO . No, .22 
COLOCACIONES CREDITO FENT Al:: 30; 12~07 . 

~ "ILES DE· DOLARES> 

-------------- -----------•••-••••· ------ ~ • . L --------•-•••--•••-•••-•••-•••• -----------------
INTER"EDIARIOS FENT US$ J04 · FENT US$ 302 TOTAL TOTAL TOTAL 
FINANCIEROS AREGUIPA AREGUIPA AREQUIPA LI"A GENERAL 
---------------------------------------------------- .- ·--- ·----- .-- --------------------- ·--- ------· -
BANCA DE FO"ENTO o o o 14,295 14,295 

Industrial o 13,853 13,853 
Agrario o 442 442 . ~ o o o 
BANCA CONERCIAL 1,002 .. 257 1,259 60,289 61,548 

Crédito 959 959 26,357 27,316 
lliesse o 16,925 16,925 
Latino 43 257 300 5,099 5,399 
Liaa o 2,965 2,965 
"ercantil o 4,023 4,·023 
Coaercio o 3,516 3,516, 
Bandesí:o o 1,047 1,047 
Financiero o 357 357 

·' BANCA ASOCIADA 3,544 4,718 8,262 53,256 61,518 

Continental 3,124 3,066 6,190 31,435 37,625 
Internacional 226 1,652 1,878 13,525 15,403 
Popular 194 194 8,296 B,490 

BANCA -REGIONAL o 3,952 3,952 16,514 20,466 

Del Sur del Perd 3,952 3,952 14,198 18,150 
Del Norte , o 1,251 1,251 . 
Nor Perd · O 219 219 
Sur "edio y Callao o 800 800 
Aaazónico o 46 46 

BANCA EXTRANJERA 835 3, 76.6 4,601 10,666 · 15,267 

Extebandes 835 3,766 4,601 9,839 ·. 14,440 
Toki~ o 361 361 
Londres o 313 313 
Central de "adrid o 153 153 

OTROS o o .983 983 
Peruinvest o 983 983 

---------------------------------------------------------------------------------- -~ ----------------
TOTAL 5,381 · 12,693 18,074 156,003 174,077 . 
--------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA 
ELABORACION: EL AUTOR ,, 
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directa a la cafdá d~L .10 · por ciento de las 

colocaciones totale~ y , al., clima· de incertidumbre 

creado por la ley de estatizac::ión de la banc~, que 

redujo ~onsiderablemente. L6s . créditos FENT -con 

advance account de 58 por ciento de participación 

en el total de colocaciones eri 1986 a 24 por; ciento 

en 1988. 

En cuanto al di nami smp y rapidez para responder a , 

la demanda de nuevos mercados, hay dos · aspectos 

que se deben relevar: 

1. 

2. 

El positivo: La banca comercial, siempre 

liderada por el Banco de Crédito, en 

colocó el siete por · ciento del 

1987 sólo 

total de 

colocaciones en provincias, ocupando el ultimo 

lugar. Al a1'1o siguiente, pese a que fue el peor 

a~o para las colocaciones FENT, pasó al primer 

lugar con el 41 por c t ent""é, de las colocaciones 

y a marzo de 1989, se mantiene en primer lugar 

con un crecimiento significativo ,pero 

reduciéndose su participación al 37 por ciento 

(Ver cuadro Nq 23). 

El negativo: la banca de fomento \ a pesar de · 

tene~ sucursales en todas la~ ciudades donde el 

Banco Central posee sucursales con Jautonomia 

para otorgar créditos FENT, a pesar de que 

ocupa el primer lugar a nivel de colocaciones 



CUADRO No 23 

COLOCACIONES FENT EN PROVINCIAS 
MILES DE DOLARES 

---------------------------------------·---------------- . ·------------------------
1987 1988 1 1989(1) 1 

------ :-----------------------------------------------------------------------,--------
.:· FOMENTO . . -.- . . . 

CDllERCIAL 1259 7 1830 41 . 4040 37 

ASOCIADA 8262 46 1387 31 . 3800 34 

REBIONAl 3952 22 693 · 15 1689 15 

· EXTRANJÉRA 4601 25 570 13 1513 14 

OTROS 

----- .------------ ·-----------------------------------------------------------------
18074 100 4480 100 11042 100 

-------------------------------------------------·· -----------------------------------' 
(1) Al 3·1 de Marzo, 

Fuente . · · : Banco Central de Reserva. 
· Elabor-aci'ón : El ~utor. 



CUADRO No 24 
SALDO DE COLOCACIONES CREDITO FENT POR BANCOS. 11984 - 11986.(1) 

HILES DE INTIS 

- - --------------------. --- .-------- -------------------------------------------------
· 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 

-----------------------------------------------------------------------------
1 1 BANCO 1 SALDO 1 BANCO 1 SALDO 1 BANCO 1 SALDO ' 1 -- 1 1 ' 1 1 1 

,_- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ f 
.-

1 1· 1 Industrial 12,532 Crédito 24,052 Crédito 29,881 1 

1 2 1 Con ti nen tal 9,840 Industrial 22,277 Con ti nen tal 22,361 _ 1 
· I 

: : 3 l .. 'Crédito 8,256 Continental 18,659 Wiese 15,574 .1 
1 

1 4 Del Sur del Perd 5,561 Wiese 12,729 Del Sur del Per6 12,906 _ 1 
1 

1 5 Popu_lar _ 4,443 Del Sur del Peró 11,850 Extebandes 11,967 r 

1 "6 Wiese 3,246 Otros 81766 Internacional 10,396 
: 7 Internacional 2,569 Popular 7,784 Industrial 9,341 
l B Extebandes 1,929 Extebandes 7,063 Latino 4,841 
1 9 Lila.' 752 Internacional 5,964 Popular 4,754 
:io Banpeco 719 Otros 2,405 Lita 4,038 · 
111 Tokio 703 Londres 1,679 Nercantil 3,968 
112 Nercantil 672 Otros 5!B- Peruinvest 2,101 
113 Sur Nedio y Callao 472 Del Norte - 307 Banpeco 2,051 
'14 Hinero 214 OTRAS INSTITUCIONES 1,002 Bandesco 846 

15 Central de ·Hadrid 197 Del Norte 811 
16 Londres 124 Tokio 786 .·: 
17 Bandesco 89 1 Londres 556 1 

18 , Del N11rte 29 -Nor-Peru 525 
19 1 De los Andes 20 Central de Nadr1d 515 -' 1 

,20 l Latino 15 Caja de Ahorros 421 
-- 121 1 Nor-Peru 10 Chase Hanhattan 100 

122 1 Chase Nanhattan 6 Sur Nedio y Callao 26 , 
AaazOnico 15 . 1 

1 
_, . 
!.. 

1----------- -------------- -------- --------------- ----------- -- : 
. 1 52,398 1 125,085 1 138,780 l 

1 1 

-------------------~------------------------------------------------------------------------------------· 

(1) Fin de periodo. 

Fuente : Banco Centralde Reserva. 
Elabpración : El autor · 



CUADRO No 25 . 
SALDO DE COLOCACIONES CREDITO FENT POR BANCOS. 1,987 - 1,989,(1) 

NILES DE DOLARES 

--------------------------- .-----------·-------------------------------------------------
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 (2) 

1 - .----------------------------------~-----------------------------------------------------
BANCO 1 SALDO BANCO l SALDO BANCO l SALDO 

: . ----- .· ----------------------------------------------------------------------------------------
1 Con ti nen tal 37,625 Crédito 31,691 :Crédito 4J,760 
2 Crédito 27,316 Con ti nen tal 31,050 !Continental 40,039 
·J' Del Sur del Perú 18,150 Wiese 17,056 llrliese 17,680 
4 Wiese 16,925 Industrial 14,478 IDel Sur del Perú 15,785 
5 )nternacional 15,403 Del Sur del Perú 12,911 !Internacional . 15,447 ., 
6 Extebandes 14,439 Internacional 10,928 IExtebandes 11,698 
7 Industrial 13,853 Extébandes 9,414 :Popular 9,693 
8 ·Popular 8,491 Popular 8,153 llndustrial 9,531 
9 latino 5_,399 Lila 4,966 ILatino 8,605 

10 tlercantil · 4,023 Latino 3,722 lliaa 4;306 
11 Comercio 3,516 tlercanti l 3,210 INercantil 2,975 
12 Lima 2,965 Comercio J,735 :comercio 2,877- ., 

1 

13 Del Norte 1,251 , Bandesco 1,548 ICaja de Ahorros 1,601 1 ., 
14 'Bandesco 1,047 1 Peruinvest 1,143 IBandesco 1,540 
15 Peruinvest 983 1 Caja de Ahorros 962 IPeruinvest 1,508 
16 Sur tledio y Callao 800 1 Sur tledio y CaJ.lao 763 !Financiero 1,2'/3 
17 Agrario 442 1 Del Norte 576 IDel Norte 850 
18 Tokio 361 Financiero 529 ISur tledio y Callao 667 l. 

1 

19 Financiero 357 Nor Perd 138 INor Perd 280 
20 Londres 313 De Los Andes 29 IDe Los Andes ·29 

' 21 Nor Perd 219 Agrario 21 
22 Central de tladrid 153 
23 Amazónico 46 

------------------·. ----- ,----------------------------------------------------------------- .-------- ,--
1174,077 1 1 156,023 1 1 190,144 1 

t 1 

---------------------------------------------------------------------------------- -~ -----------.-------

(1) Fin de periodo 

Fuente · : Banco Central de Reserva. 
Elaboración : El autor 
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totales del sistema f ·i na.nc'i ero< 9 > y a. p~sar que 

por definición -' el ob'jetivo y ia razón de 
-·· 

existir -dé la · banca de foment:o es apoyar al 

sector industrial y más ·aón, •er instrumento de 

polftica económica del gobierno central, en los 

tres -periodos en . análisis, no ha. colocado un 

sólo dólar con cargo a la line~ FENT. 

Al respecto el Gerente de Créditos del Banco 

Industrial, manifestó QL\e el Banco er·a 

conciente de esta deficiencia. y que en este a~o 

( 1989) , con la instalación de directorios 

descentralizados, se iban aprobar cr-1:édi tos en 

la misma zona de origen~ 

Segun datos del Banco Central a marzo de 1989, 

el Banco Industrial no registra colocaciones 

FENT en provincias. Se trató de obtener 

información en el mismo banco, sin resultados 

positivos pues se informó que el Departamento 

' de Exportaciones, que se ocupa de los créditos 

FENT, ·se encontraba en proceso de 

reorganización y la información solicitada no 

se . encontraba disponible. 

Análisis . de las colocaciones FENT por intermediario 

financiero 

(9) Considerando todo tipo de colocaciones de corto, mediano V largo plazo, en 1oneda nacional v 
extranjera 
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Para analizar el comportamiento de las colocaciones 

FENT por intermedi~io ,fin-anciero, se: ha c;::onstr-uido 

un ranking ~n ~unciOn a las colocaciones tot~les de 

cada banco <Ver cuadro l\lg_ 24-25). 

Al 28 de diciembre de 1984, el primer , lugar le 

corresponde al Banco Industrial · con 12.5 millones 
i 

de dOlares, equivalente al 24 po~ ciento del ~otal 

de colocaciones del sistema financiero (52.4 

. ' 
mi 11 ones) ·• En el segundo, tercero y . cuarto puesto 

se ubican el Banco Continental, Crédito y del Sur 

del con 19, 16 y 11 por ciento 

respectivamente. 

A partir de 1986, las cuatro primeras ubicaciones 

son ocupadas por los bancos: Crédito, Continental, 

Wiese y del Sur del Pero, conservando casi siempr• 

el mismo orden a lo largo del periodo en análisis. 

El Banco Industrial es e1. ··· i.!fnico banco que logra. 

desplazar uno de los bancos anteriormente 

mencio~ados, oc~pando uh lugar dentro de los cuatrci 

primeros en el a1'1o 1988. El banco desp.l azado al 

quinto lugar fue el Sur del Perd. 

De los 20 bancos que participan como iotermediarios 

de una lfnea FENT ta~ sólo cuatro, colocan el 61% 

del total del sistema financiero. 
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Desde 1.996, 1 os · ·recursos,- de la l i'. nea FENT s'on del 

orden de los 340 _._mi 1 l.eJnes de dólares, los mismos 

que son a.sign•dos anualmeMte por el Banco Ce~~ral a _ 

los bancos i ntermed i ar·i os en función a · sus 

col oc:ac iones de afYo anterior. Pero si un banco 

desea c:ol~car montos ~uperiores a los asignados, lo 

puede hacer. 

comunicación 

Lo áhi co que requiere es cursatt· una 
. ' 

por escrito al Banco Central, 

indicándole .el nombre del beneficiario y el monto 

necesitado y automáticamente puede proceder a 

otorgar el crédito FENT. 

Del ·párrafo anterior, se desprende que los bancos 

intermediarios practica.mente no tienen limitaciones 

de recursos para colocar créditos FENT. 

El por qué un banco coloque más que otro, sólo se 

explica entonces porque el primero ofrece una mejer 

información, . rapidez y ef'íciéncia en lo servicies 

que brinda a sus clientes: 

Información: - mantener informado a sus clientes 

de todos los servicios que les puede brindar la 

i nsti tuci óno0 >, recomendándoles los servicios 

que se adeclien más a las necesi,pades de la. 

empresa. 

(10) Cr-édi tas ardinari·as, crédi tas docu1entarias, avales, cartas fianzas, descúento de letras, 
pagarés, certificados a plazo, transferencias, etc. 
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Rapidez: brindar los .. servicios requeridos en 

un tiempo tal ,~, que , haga ·que · el servicio 

brindado sea realmente oportuno y sirva · para 

-los fines solicitados_cu,. · 

Dado que el tiempo es una variable determinante 

en el comercio i~ternacional, la rapidez en los 

5e.rvicios que presta un banco, · es un argum¡,mto 

de peso para ser cliente de esta institución en 

operaciones de comercio exterior~ 

En el Ca.pi tul o I I I. 3, veremos que el tiempo 

promedio utilizado por el Banco Industrial para 

. desembolsar un crédito FENT, sea una de 1 as 

razones para qu~ luego de habér ocupado en 1984 

y 1985 el primer y segundo lugar en 

colocaciones FENT, haya descendido en marzo de 

1989 al octavo lugar. 

Eficiencia: Todo servicio prestado debe ser 

brindado correctamente, de acuerdo a las 

instrucciones del cliente, de las normas · y 

costumbres bancarias usuales y de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Otro factor - determinante, es la in·f°raestrLtctura ' 

ffsica, tecnológica y humana con la que cuentan los 

Por eje1plo: si una fábrica de panetones solicita un crédito para satisfacer la de1anda de sus 
panetones en la· caapalla navidella, de poco o nada le servirá el crédito si el banco le dese1bolsa 
el crédito el 25 de dicie1bre. 



CUADRO No 26 
SALDO DE COLOCACIONES ,F~NT CON A~VANCE ACCOUNl . 

LINEA 302 
--------------------------------·----------------------------------------------------- -----------------------

1 9 8 -6 

"ILES US$ s 
------------

CONTINENTAL .. 19 932 
. ' 25 

CREDITO 16,193 20 

EXTEBANDES 11,967 15 

SUR DEL PERU 81436 10 
---------

56,528 70 

SIST.FINANCIERO 80,505 100 

CONTINENTAL 

INTERNACIONAL 

SUR DEL PERU 

EXTEBANDES 

1 9 8 7 
--------

IIILES US$ S 

20,825 

14,521 

13,622 

9,758 

5B,726 
1------

i 81,295 

25 

18 

17 

12 

72 

100 

CONTINENTAL 

SUR DEL PERU 

INTERNACIONAL 

CREDITO 

---------------------------------------·---------------- . 

Fuente . : Banco Central de Reserva . 
Elaboraci6n : El autor 

l._ 

1 9 8 8 1 9 8 9 
-------· ------

NILES US$ S IIILES US$ S 

--------------------------

7,656 21 CONTINENTAL 10,125 23 

5,662 15 CREDITO B,446 19 

4,872 13 · INTERNACIONAL 5,565 13 

4,377 12 SUR DEL PERU 4,657 10 
--------- --- . ---

22,567 61 28,793 · 65 
- ·-------

36,954 100 44 14B6 100 

-------- --------------



c~atro principales banc6~ 

FENT se refiere. 

en 

., 
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c.:uanto a colocaciones 

Como sabemos, para hacer uso de la lfhea 302 (con 

advance . account > , se requiere que preví amente, el 

banco intermediario obtenga un crédito , de corto 

, plazo del e:<terior por el 72 por ciento del _valor 

FOB de la exportación~ financiar. · 

Pues bien, si analizamos el uso de la lfnea 302 por 

bancos intermediarios, notaremos que al igual que a 

nivel de colocaciones totales, sólo cuatro bancos 

colocan en promedio · el 67 por ciento de la 1 inea 

(Ver cuadro NQ. 26). En este caso, además de 1 os 

bancos: Crédito, Continental y Sur del Perú, 

figuran el Banco Internacional y E:<tebandes,. por 

ser un banco 

inconvenientes 

exterior, pues 

(Espafl'a), es asi 

extranjero no tenia mayores 

para conseguir créditos del 

lo obtenia - de su casa matriz 

que en 1986 el cien por ciento de 

sus colocaciones fl.leron' con la linea 302, per:o el 

clima de incertidumbre que generó la estatización 

de , la banca a mediados de 1987, hizo que ese 

porcentaje se · redujera en 1987 a 68 . por ciento y eh 

los atlas · s ·i--guientes dejara de figurar entre los 

cuatro primeros lugares, reduciendo 

significativamente sus colocaciones con advance 
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account a do_s y . ocho por- ciente del. total de sus 

colocaciones en 1986 y 198,. 

Por- l!,l t:ii me al descentral i z.ar el Banco Central el 

otorgamiento de 1 os cr-édi tos FENT, siete bancos 

. intermediarios respondieron inmediatamente y 

'colocaron cré~itos en provincias en 

ampl i andase este número a nueve en 1988. 

bancos son: 

Banco Continental 

Banco del Sur del Perú 

Banco Exterior de los Andes y 

<Exteba.ndes) 

Banco -de Crédito 

Banco La.tino 

Banco Popular 

' Banco ~or Perd (en 1988) 

- · Banco del Nor.te <en 1988) 

1987(12>' 

f:'.stos 

Espa.fl'a 

En la lista de los bancos participantes, causa 

extrafl'eza la no inclusión del Banco Industr.ial, · 

quien como se ha dicho anteriormente debe ser el 

primero en estar presente donde la industria 

Arequipa en 1987 r Cuzco, Piilra y Trujillo en 1988 



CUADIUJ No 27 . - .. 
. ' ' 

COLOCACIONES CREDITO i;Etn L.INEA, 302 Y LINEA 304 • 1,986 -1987 (1) 
.. 

KILES DE DOLARES 
--·--------- ---------------------------------------- ·--------------- ·--------------

; , · 
------------ ------------

1 9 8 6 1 1 9 0 . 1 1 
1 1 

----------------------------------------------------------------------- -. ---------------------- . - ----------~-- : 
BANCO 1 302 · l 304 l TOTAL · 1 BANCO l L I KA: AREQUIP: SUB TOT l L IN Al AREQUIP : SUB TOT : TOTAL 1 

1 l. 

1 302 1 302 1 1 304 1 304 1 1 GRAL .. 1 1 1 1 1 1 

---------------------------------------------------------------- 1 
I ' 

1 1 1 1 1 1 . 1 
·1 1 1 1 1 1 1 

1- l Crédito 16,193 13,688 : 29,881 : Continental : 17,599 l 3,066 20,665 l 13,836 l 3,124 16,960 : 37,625 
2 : Continental 19,932 2,429 : 22,361 : Crédito : 6,295 l 6,295 : 20,062 1 959 21,021 l 27,316 ·: 
3 : Niesse 81293 7,281. .: 15,574 : Del Sur del Perd : 9,670 l -3,952 13~622 : 4,528 4,528 l 18,150 
4 : Del Sur del Perd 8,436 4,470 l 12,906 : Niesse l 4,671 1 4,671 : 12,254 12,254 .: 16,925 1 1 

5 : Extebandes 11,967 o : 11 1967 : Internacional l 12,869 1 1,652 14,521 1 656 226 882 : . 15,403 · 1 
6 : Internacional 4,281 6,115 l 10,396 . : Extebandes : 5,992 l 3,766 9,758 1 3,847· 835 4,681 1 · 14,439 
7 l Industrial 5,084 4,257 l 91341 : Industrial : 4,925 1 4,925 8,928 8,928 ,: 1,31853, : 
8 : latino 150 4,691 1 4,841 : Popular 1 o : o 8,2~6 194 8,491 1 8:,491 1 1 1 

9 : Popular . 18 4,736 : 41 754 : Latino 1 505 257 762 4,594 43 4,637 l 5;399 1 

l 10 l lita 1,146 2,892 : 4,038 : Mercantil : 3,779 3,779 244 1 244 : 4,023 1 

: 11 : Nercantil 3,044 l · 924' : 3,968 Comercio , .. 552 552 2,964 : 2_,964 3~ij16 1 
: 12 : Peruinvest O l 2,101 1 2,101 Lima 1,124 111Z4 , 1,841 1 1,841 2,965 ~ 1 

: 13 : ·eanpeco 235 1 1,816 2,051 \ Del Norte o o : 1,251 1 1,~51 1~251 1 

14 1 Bandesco 249 1 597 846 ! Bandesco 116 116 l 931 l 931 1,047 -L l 
1 

15 : Del Norte o : 811 811 Peruinvest o 1 o : 983 l 983 983 1 1 

16 : Tokio 652 l 134 786 Sur Medio y Callao o 1 o 1 800 l 800 800 l 1 

17 : Londres 1 556 1 -o 556 Agrario o 1 o 442 1 1 442 442 1 

18 : Nor-Peru o : 525 525 Tokio 306 1 .306 55 1 55 361-1 

19 : Central de Madrid 243 1 272 515 , Financiero o 1 o 357 : 357 357 1 

20 : Caja de Ahorros o : 421 421 : Londres o 1 o 313 1 313 313 1 

21 : Chase Manhattan o : 100 100 1 Nor Perd o 1 o 219 1 219 219 1 1 

22 : Sur Medio y Callao 26 r o 26 1 Central de Nadrid 1 153 1 .153. o : -O 153 1 1 

23 : 1 15 l 15 l Aaazónico 1 46 1 46 : o : o 46 · 1 1 1 

-------------- -------- ------- ---------- ------ . ;:--------- : 
l 80,505 58,275 13B,780 6B,602 12,693 81,295 87,401 5,381 92,782 174,077 : 
------------------------------- ----- -----------

Fuente : Banco Central de Reserva 
Elaboración: El autor 



CUADRO No 28 
SALDO DE COLOCACIONES FEN.T 302 Y FENT 304 LI"Á Y PROVINCIAS, Í987 -· 1989(1) 

( "ILES DE DOLARES) 
f · 

---------------------------------· ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -. . . . 

1 9 8 8 1 1 9 8 9(1) 1 

------ ---------------------------------------- ------------------------------------------ -----------------------------------:. .. 
1 TOTAL L TOTAL . : TOTAL 1 1 1 1 1 l .1 
1 l 1 ., l l 1 l 

BANCO 1 301 1 304 1 LI"A l PROVINC : GRAL l . BANCO 1 302 1 304 l LltlA l PROVINC : GRAL · -: . l 1 1 1 f 1 1 

1 -- ------------------------ ------------- ----------- '. ---. -----. ------------ . - . J 
1 : Crédito 4,377 l 25,503 l 29,880 1,811 1 31,691 Crédito 1 8,446 32,026 : 40,472 : 3,288 . 43,760 : 1 t 

2 : Continental . · 7,656 _: 22,429 : 30,085 965 l 31,050 Continental 1 10,125 26,728 : 36,853 :. 3,186 40,039 : 1 

3 : Wiese 4,349 1 12,707 : 17,056 o l 17,056 Wiese : · 3,217 14,463 : 17,680 : o 17,680' J. 1 

4 Industrial 1,542 l 12,936 1 14,478 1 14,478 Del Sur del Perd 1 , 4,657 9,495 : 14,152 l 1,,633 15,785 l 1 1 

' 5 Del Sur .. del P~rb · · 5,662 1 6,688 12,350 561 1 12,911 Internacional 1 5,565 9,678 l 15,243 l 204 15,447 · { .. : 1 1 

6 Internacional 4,872 5,786 10,658 270 l 10,928 Extebandes 1 847 9,338 l 10,185 : 1,513 11,698_ ·. : l 

7 Extebandes 140 81704 81844 570 l 9,414 Popular 1 983 8,300 9,283 l 410. , l , 9,693 f 1 

8 Popular 624 7,377 e,001 152 l B,153 Industrial 1 3,948 5,583 9,531 1 ., 9,53_1 : l 1 ·l 

9 Lilla 2,139 2,827 4.,966 1 4,966 Latino 1 1,593 6,260 7 ,85-3 l 752 :'· B,6ó5 1 1 

1 10 Latino 1,463 2,240 · 3,703 19 1 3,722 Lima 1 1,662 . 2,644 · 4,306 : · O 1 . 4,306 :. 1 

1 11 "ercantil 3,166 4, 3,210 1 3,210 "ercantil 1 2,320 l 655 2,975' l 1 2,975 1 1 ,, 
l 12 Comercio 352 2,383 2,735 2,735 Comercio 1 511 1 2,366 2,877 : 1 2.,877 : . 1 1 1 

13 1 Bandesco 1 612 936 1,548 1,548 Caja de Ahorros 1 o : 1,601 1,601 1 ,· . 1 601" . : 1 ·' 1 ' ,I ., 
14 Peruinvest 1 o 1 1,143 1,143 1,143 Bandesco 612 : 928 1,540 l 1 1,540 1 1 1 

15 Caja de Ahorros 1 o : 962 962 962 Peruinvest o : 1,508 r 1,508 : 1 1,.508 _l 1 1 

16 Sur Nedio y Callao : o 763 1 763 763 Financiero o : 1,273 : 1,273 1 1,273 : 1 

17 Del Norte 1 o 473 1 473 1 103 576 Del Norte o l 840 l 840 \0 : 850 -: 1 

18 Financiero 1 o 529 1 529 : 529 Sur Nedio y Callao o : .. 667 : 667 1 667 1 1 1 

, 19 , Nor Perd 1 o 109 : 109 : 29 l 138 Nor Perd o l 234 : 234 46 l 280 l . 1 

: 20 : De Los Andes 1 o 29 1 29 l 1 29 De Los Andes o l 29 : 29 1 29 : . 1 1 1 

l 21 : Agrario 1 o 21 1 21 1 1 21 1 1 1 ,·. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

: -- ---- ---------- --------- ------------------------------------------ --------------------- --- ------ . - : 
l 36,954 · 114,589 151,543 4,480 156,023 44,486 134,616 179,102 11,042 190,144 1· . 

------------------------------------------------ --------------------------- ---- --- ---
Fuente : Banco Central de Reserva, (ll Fin de periodo, 
Elaboración: El autor , 
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requiere fin_anciamiento, - pues esa es su razón . de 

existir como banco > de fomento. 

Como hecho destacable, debemos hacer mención a un 

Banco pequetlo, pero con empuje y una polftica 

agresiva de marketing bancario, sobre todo en 

informática (nos referimos al Banco Latino>, desde .. 

el .primer aNo se hizó presente eri las colocaciones 

en .provincias y se mantiene en los tres últimos 

aNos en ~n honroso noveno lugar •. 

Financiamiento de las exportaciones no 

tradicionales a través del FENT 

Para realizar el análisis de la evolución de las 

exportaciones no tradicionales financiadas a través 

del FENT, se utiliza en este trabajo, la relación 

pqrcentual e:< i stente entre los desembolsos FENT y 

las exportaciones no tradicionales de un mismo 

perfodo. (Ver cuadro Ng 29). 

La evolución de este indicador en el período .1980-

85 fue bastante positiva, a~f tenemos que en el aNo 

1980, la lfnea FENT sólo financió el 14 por ciento 

de las exportaciones no tradicionales. En 1983 ya 

se financiába el 28 por ciento, llegando a su 

máxima expresión en 1985, aNo en que se financia a 

través del FENT, el 61 por ciento de las 

eKportaciones no tradicionales. 



CUADRO No 29 

COBERTURA DE LA LINEA FENT 

---------------------------------------------------·----

AÑO 

1,980 

lr981 

1,982 

1,983 

1,984 

1,985 

1,986 

1,987 

1,988 

1,988(1) 

1,989(1) 

XNT 
MILL US$ 

(1) 

845 

701 

762 

555 

726 

714 

645 

716 

754 

179 

217 

~. 

FENT 
DESEMBOLSADO 

MILL US$ 
(2) 

121 

125 

215 

196 

425 

438 

354 

408 

418 

113 

137 

----------------------------------------------

(ll Marzo 

Fuente : División de Planea1iento BIP. 
Banco Central de Reserva. 

Elaboración: El autor 

(2)/(ll 

14.31 

17.81 

28.21 

35.31 

58.51 

61.31 

54.91 

57.01 

55.41 

63.11 

63.11 

--------
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La tasa anual de crecimiento promedio de este 

indicador fue de . A2 por.' ciento para el perfodo 

1980-1984, ést-a. tasa se reduce a 34 por ciehto si 

se considera el perfodo . 198b-1985. 

El mayor ''salto" de este indicador, se realiza en 

1 el af'1o 1994, al°l'o en . que la cobertura del FENTwu, 
i 

pasa da 35 a 59 por ciento. Este hecho único en el 

período en análisis, tiene tres explicaciones: 

1. Incremento de los recursos del FENT de 243· a 

340 millones de dóla.res" 4 '. 

2. Cambio de administración- del FENT al B•nco 

3. 

Central de Reserva. Recordemos que desde 1973 

hasta 1983, la admi ni straci ón del fondo estuvo 

a cargo del Banco Industrial. 

Incremento de las exportaciones no 

tradicionales de 555 · mi'l lenes de dólares en 

1983 a 726 en 1984, logrando la mayor tasa de . 

crecimiento de la d~cada. 

Este cree i miento record se debió entre otras 

razones al incremento del tipo de cambio real_, 

ampliación de la cobertura FENT, ,. elevación de 

1 as ' tasas CERTEX y sobre todo, el acuerdo de 

Relación porcentual entre los dese1bolsos FENT y las exportaciones no tradicionales 
Los recursos -de la linea FENT en su creación lnovieabre de 19831, fueron de 100 1illones de 
intis y 200 ·1illones de ddlares. Lo que al T/C de dicie1bre de 1983 equivale a 243 1illones · de 
dólares, 
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pago del s-rvi~io -~e ta deuda externa con 

productos de ~e:<por-tación no tradicional con · 

Rusia, Rümanf a, Hungr :[ a y Checoslovaquia :: 

Como consecuencia de fas tres caLtsas sel°l'aladas, los 

desembolsos FENT, pasaron de 196 ~n 1•983 . a 425 . 

, millones de dólares en 1984, representando un 

inc:remento de 117 por ciento, tasa que al 

relacionarla con el incremento de sólo 31 por 

ciento de las. exportaciones no tradicionales, 

arrroja un coeficiente de 59 por ciento entre .los 

desembolsos 

tradicionales. 

FENT y las exportaciones no · 

En 1986, las exportacione~ no t~adicionales caen en 

10 por ciento, pero los desembolsos lo hacen en í9 

por ciento, por lo que la cobertura FENT descien~e 

de 61 a 55 por ciento. La caida de las 

exportaciones no tradicidnalés y por ende la menor 

. demanda de financiamiento es atribuida a la 

disminución de embarqlles a los pafses socialistas· · 

en el marco de los convenios de pago en •esp~cie de 

la deuda pública e:<terna y por las medidas 

proteccionistas adoptadas por la mayor parte de los 

pafses indu~trializados. 

En los arres posteriores, los desembolsos muestran 

cree i miento en términos absolutos, · pero en términos 

relativos descienden en 1988. Es asf que la 
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coberturá · de 1999 se · mant,iene igual a la de 1996 

osea 55 por ciento~, . 

La cobertura FENt mejora en el primer trimestre de 

1999 (63 por ciento), ·pero es preferible evaluar el 

financiamiento a las exportaciones no tradicionales 

anual mente, para evitar estaci anal i dades. Además 

que se puede emitir un juicio er~ado, por ej~mplo, 

en el primer trimestre de 1999 también la cobertura 

del FENT. fue de 63 por ciento, pero al final ésta 

sé redujo al 55 por ciento. 

Desembolsos FENT por actividad económica 

En el peri oda 1984-1988, 1 os desembolsos FENT se 

canalizaron preferentemente al sector de textiles y 

prendas de vestir, principalmente como reflejo del 

comporta.miento de este sector en el total de las 

exportaciones no tradicionales y las ventajas 

comparativas existentes en este sector. <Ver cuadro 

NQ. 30 y 31) 

Los desembolsos FENT a este sector fueron del orden 

de 150.6 millones de dólares anuales en promedio, 

lo que representa el 37 por ciente del total de 

desembdl sos-~ 

En orden de importancia, siguen el sector alimentos 

c:on desembolsos de 124.7 millones de dólares 



CUADRO No 30 
DESENBOLSOS FENT POR ACTIVIDAD ECONONICA 

NILES DE DOLARES 

-------------------------- .----.------ .. ------------------------------- .-----------, --------~----
ACTIVIDAD ECONO"ICA 1,984 1¡985 1,986 1,987 1,988 
--------------------------------- ---------------------------------------------------------

INDUSTRIA TEXTIL - PRENDAS DE VESTIR 194,391 15-3,88~ 139,817 127,240 137,708 

PRODUCTOS ALI"ENTICIOS 123,638 148,574 109,028 131;667 110,816 

PRODUCTOS QUINICOS 27,110 23,184 32,110 34,810 .38,660 

JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 16,299 27,193 11,445 17,934 20,913 

PRonucTOS "ETAL"EC, NAQ y EQUIPO 36,151 46,088 . 19,250 41,819 27;859 

PRODUCTOS "ETALICOS BASICOS 17,640 24,781 27,465 45,319 73,435 

PRODUCTOS NINERALES NO "ETALICOS 4,023 7,731 9,984 2,494 2,368 

INDUSTRIA DE LA HADERA 2,226 4,626 11808 1,851 737 

ARTESANIAS 3,195 1,507 1,572 2,033 2,365 

OTROS o 96 1,310 2,589 3,020 

-~------------------------------------------------------------------------------ ·-----------. ----
424,673 437,667 353,789 407,?56 417,881 

. -------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : BANCO CENTRAL DErRESERVA 

ELABORACION: EL AUTOR 



CUADRO No 31 
·DESEMBOLSOS FENT POR ACTIVIDAD ECONONICA 

. ESTRUCTURA PORCENTUAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD ECONONICA 1,984 1,985 1,986 1,987 1,988 
---~---------------------------------------------------------------------------------------------
INDUSTRIA TEXTIL - PRENDAS DE VESTIR 45.8 35,2 39.5 31.2 33.0 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29.1 33.9 30,8 32,3 26.5 

·PRODUCTOS QUINICOS 6,4 5.3 9,1 8.5 9,3 

JOYAS .V ARTICULOS CONEXOS 3.8 6.2 3,2 4.4 5.0 

PRODUCTOS NETALNEC, NAO V EQUIPO 8,5 10.5 5.4 10,3 6,7 

PRODUéTOS NETALICOS BASICOS 4,2. 5,7 7,8 11, 1 17,6 

PRODUCTOS "INERALES NO "ETALICOS 0,9 1,8 2,8 0.6 0,6 

INDUSTRIA DE LA NADERA 0,5 1,1 0,5 0,5 0,2 

ARTESANIAS o.a 0.3 0.4 0.5 O.b 

OTROS o.o o.o 0.4 0.6 0,7 

------·------------------------------------------------------------------------------------------
100 100 100 100 100 

• . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA 

ELABORACION I EL AUTOR 



Oriles tle '1.ntisr ,,: _._,., 

1,983 ~t,984 i,985 , 1,986 1,987 1,988 1989(1) ,_ -
--------------------------------- -- ------------------------------------------------------------- .----------- -~--------. \_" 

l. RECURSOS PROPIOS 52,711 - 329;508 504,407 948,001 3,330,983 8,609,845 3,238, 7.ól -
- Ordinarios 49,367 "323,605 · 494;177 886,812 2,611;312 3,531,499 3,231,656 
- FONAYI 65 299 10,230 45,410 81,221 o o 
- Otros 3,279 5,604 o 15,779 638,450 5,078,346 7,105 

2. INST. FINANCIERAS DEL PAIS 206,527 401,606 736,216 1,166,380 1,987,782 9,525,002 22,978,626 
'---- d 

- Banco Central de Reserva 131,897 · 303,792 413,364 721,459 511,306 2,883,753 3,532,728 
FENT 33,464 160,671 405,499 203,498 - 466,984 2,820,987 3,513,728. 
Fdo. Consolidación Flota Pesquera 3,714 2,316 o 19,567 25,307 · 58,830 19,000 
Otros 94,719 140,805 7,865 498,394 . 19,015 3,936 o .. 

- COFIDE 34,358 73,838 88,375 74,294 805,500 889,860 345,751 
PROPEN 19,254 44,838 60,695 33,444 604,910 154,406 o 
FIRE 3,908 9,338 9,771 39,462 48,183 349,726 o 
FONCAP B,352 3,997 6,188 o 36,755 134,461 o 
FONEX 416 8,082 3,045 o 13,300 o o 
Otros 2,428 7,583 8¡676 1,388 102,352 251,267 345,751 

- Bco. Central Hipotecario 2,095 324 o o 562,313 5,868 o 
- Otras Entidades y/o Recursos 3B,177 23,652 234,477 370,627 108,663 5,745,521 19,100,147 

3. INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR 36,637 247,573 414,552 1,259,696 2,423,029 . _ 8,367,051 5,233,800 
-·am 12,370 69,498 178,696 858,300 1,492,239 1,830,987 1,348,240 
- AID 2,417 98,073 126,965 359,006 749,973 3,355,601 2,403,530 
~ Corp; Andina de Fóaento o o o 196 63-,980 2,965,052 150,000 
- Rep. Federal de Alemania 1,196 B59 . 12,754 19,979 116,837 19,969 1,025 
~ Otros 20,654 79,143 96,137 22,215 _ . o 195,442 1,331,005 

------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------
T O T A L 295,875 978,687 1,655,175 3,374,077 7,741,794 26,501,R98 31,451,187: 

.•. 

---------------------------------------------------------------------------------- -----------(tl Al 31.03,89 
Fuente : División de Planeamiento - Banco Industrial -
Elaboración: El autor 



. , .. o '~filltiH ¡ • ·33' , . . ,. ' o ' .. ' 
BANCO .JNDµSTRIAL ·D~L PERU 

CREDHOS APROBADOS POR LINEAS DE FINANCIA"IENTO 
(tliles ~e lntis de 11983 ) 

1,983 1,984 1,985 1,986 1,987 - 1,988 1989(f) · 

------------------------------ -------------------------
1. RECURSOS PROPIOS 52,711 155,796 92,332 106,525 174,498 24,751 J,123 

- - Ordinarios 49,367 153,005 90,459 99,650 136,797 . 10,152 3,116 
- FONAVI 65 141 1,8_73 5,103 4,255 o o 
- Otros 3,279 2,650 o 1,773 3J,44~ 14.,599 7 

2. INST. FINANCIERAS DEL PAIS 206,527 189,885 134,764 131,064 104,133 27,382 22,159 
- Banco Central de Reserva 131,897 143,637 75,666 81,069 26,786 81290 3,407 

FENT 33,464 75,967 74,226 22,867 24,464 8,110 3,388 -
Fdo. Consolidación Flota Pesquera 3,714 1,095 o 2,199 1,326 169 18 , 
Otros 94,719 66,574 1,440 56,004 996 11 o 

- COFIDE 34,358· 34,912 16,177 8,348. 42,197 2,558 333 
PROPEK ' 19,254 21,200 11,110 3,758 31,689 444 o 
FIRE 3,908 4,415 1,789 4,434 2.,524 1,005 o 
FONCAP 8,352 1,890 1,133 o 1,925 387 o 
FONEX 416 3,821 . 557 o 697 o o 
Otros 2,428 3,585 1,588 156 5,362 722 333 

- Deo, Central Hipotecario 2,095 153 o o 29,458 17 o 
- Otras Entidades y/o Recursos 38,177 111183 42,921 41,647 5,692 16,517 18,419 

3. INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR 36,637 117,056 75,884 141,550 . 126,934 24,053 5,047 
- BID 12,370 32,860 32,710 96,446 78,173 5,264 11300 
- AID 2,417 46,370 23,241 40,341 39,288 9,646 2,318 
- Corp. Andina de Fomento o o o 22 J,352 8,524 145 
- Rep. Federal de Alemania 1,196 406 2,335 2,245 6., 121 . -57 1 
- Otros 20,654 37,420 17,598 2,496 o 562 1,284 

--------- ------------------ -------- --------------- -------------------
T O T A L 295,875 462,736 302,979 379,140 405,565 76,186 . 30,330 

---------- --------------- --------------------- ---------------------- ---------
(t) Al 31.03.89 
Fuente : División de Planeamiento"~ Banco Industrial -
Elaboración: El autor 
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anu~les en · p~omedio, ~~ui~alentes al 31 por ciento -

de los de~embt:>l':fáos • . ·. 
·_, 

Estos dos sectores en .su conjunto absorven el 68 

por ciente de 1 os desembolsos, sin embargo, las 

tasas de crecimiento de los desembolsos de estos 

sectores tiende a ser negativa, lo que implica una 

pérdida de importancia relativa en el total de 

desembolsos. 

Por el contrario, los sectores que logran tasas de 

crecimiento positivas en todos 1 os a1'1os, son el de 
-· 

·Productos Metálicos Básicos y Joyas y artfculos 

conexos con tasas de crecimiento ~~omedio anual de 

43 y 9 por ciento res~~ctivamente. 
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,IMPBRTANCI~ DÉ 1 L~ .LINEA FENT EN LA ACTIVIDAD 

CREDITICIA DEL §IP 

El Fondo de Exportaciones No Tradicionales que 

estuvo vigente desde 1972 hasta el mes de noviembre 

de 1983, bajo la administración del BIP, brindó 

apoyo crediticio a los 

integrantes del sector 

diferentes 

industrial e 

sectore1 

incluso 

extendió su apoyo a empresas no incluidas en el 

sector industrial manufacturero. 

En el caso del Banco Industrial, este Fondo en 

promedio en el periodo logr6 financiar el 10 por 

ciento de la actividad crediticia · de la 

Institución. El secto~ que canalizO las mayores 

aprobaciones fue el de Bienes de Consumo No 

Duradero que concentró en promedio el 70 por ~iento 

del total aprobado a través del Fondo. 

Al interior d~ este, las ramas de Textiles Y · 

Confecciones, Conservas y Productos Marinos fueron 

1 as que di eren c:;uenta de casi 1 a totc:1.l i dad de fes 

créditos canalizados a este sector. 

Al. cambiar de Institución la administración de la 
• < 

Línea, la actividad crediticia desplegada por el 

BIP respecto a este no decayó, más bien los . 

créditos aprobados con cargo a la Lfhea log~aron ~n 

1984 superar en 127 por ciento (en términos reales) 



12ú 

a los concedidos el ,arto anterio~ Cültimo afro en 

que estuvo vi gepte ·,el .~ Fondo) • Este comportamiento 
-

de 1 a Linea fue un reflejo del favorable 

compbrtamiento que . se · apreció ~n la actividad 

crediticia del BIP en ese arto; el cual se vio 

favorecido por el otorgamiento de nuevas lineas de 

refinanciación de parte del Banco Central de 
' 

Reserva, con el fin de reactivar el sector 

industrial, como es el caso de · 1a Linea de 

Consolidación Industrial, Pesquera y la del Calzado 

y Curtiembre, destinadas a financiar Capital de 

Trabajo de las Empresas. Todo lo cual hizo que el 

total de créditos aprobados se incrementara en 

términos reales en 56 por ciento. 

En lo que respecta a la Li' nea FENT, . que igual mente 

financia Capital de Trabajo a Corto - Plazo, su 

notable incremento fue ac9rde con la recuperación 

de las exportaciones no tradicionales de la fuerte 

cai'da que experimentaron en el afro 1983, lo que 

incidió en una mayor demanda de recursos del sector 

exportador. 

En cuanto a la estructLlra porcentual por sectores 

de destino, se produjo en el afro .. 1984 Lma marcada 

reducción del porcentaje destinado 

intermedios y un crecimiento del 

destinado al rubro de otras actividade~. 

a bienes 

porcentaje 

El sector 
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Bienes de Cohsumo No · Duradero si~uió obteniendo la 

mayor ponder~c:J;6n dentro de los créditos aprobados 

a través de ·· la Linea, 1 o que se eHP 1 i ca. con l ~ 

presencia en este .sector de empresas textiles y de 

alimentos cuya orientación al mercado .externo 

supe~a al de otras ra~as industriales. 

Asimismo en 1984, la Linea FENT elevó su 

participación en la activi~ad crediticia del Banco 

al dar cuenta del 16 por ciento del total de 

créditos aprobados por el BIP en el afro <ver cuadro 

NQ. 34>. 

· En el afro · 1985 el total aprobado por el BIF· con 

cargo a la linea alcanzó los 405 millones de intis, 

monto que en términos reales implicó un descenso de 

2.3 por ciento respecto al afro anterior. 

Si bien este atto el _Se<;tor de Bienes de Consumo 

siguió concentrando el mayor porcentaje de 

canalización de los¡¡ recursos· FENT, disminuyó en el 

afro su porcentaje de participación a favor del 

Sector de Bienes de Capital y del sector que agrupa 

a otras actividad es, en el primero de 1 os . casos 

esto se atribuye a la mayor demanda ex terna de 

productos de la industria siderúrgica y 

metaldrgica; y en el caso de otras actividades por 

una mayor participa.ción de el sector comercial y 

•trvicios, el que por no requerir de inversiones de 



CUADRO No 34 
BANCOJNDUSTRIAL .DEL PERU .. 

CREDITOS FENT VERSús' TOTAL C~EDITOS APROBADOS\ 
( ' 

----------...... - .--------------------------------------------· ·-----------------------------------------------------
1,983 1,984 1,985 1,986 1,987 · 1,988 1989(f) 

----------------------------------- ----------------------------------------------------------------

TOTAL CREDITOS APROBADOS 295,875 978,687 1,655,175 3,374,077 7,741,794 26,501,898 31,451,187 
. ' (NILES 'DE INTISl 

NUNERO TOTAL DE CREDITOS 9,443 10,300 10,318 17,569 18,000 11,772 2,345 

CREDITDS FENT APROBADOS 33,464 160,671 405,499 203,498 466,984 2,820,987 3,513,728 
CNILES DE INTISl 

NUNERD DE CREDITOS FENT 161 194 146 67 68 77 10 · 

OPERAC FENT / TOTAL DPERAC 1.701 1.881 1.421 0.381 0.381 0.651 0.431 

FENT.APROB / TOTAL APROB 11.311 16.421 24.501 6.031 6.031 10.641 11.171 

------------------ ------------------------------------------------------

Ctl Al 31,03.89 
Fuente : División de Planeamiento - Banco Industrial -
Elaboración: El autor 



CUADRO ~o 35 

CREDITOS APROBADOS DE LA LINEA· DE FOKENTO A LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES EN EL BIP 

NILES DE INTIS 
1983 -1986 

DESTINO ECONONICO 1,983 1,984 1,985 1,986 

BIENES DE CDNSUNO 23,821 71.21 131,974 74.21 242,999 59.91155,827 76.61 

Aliaentos 11,893 35.51 63,079 35.51 84,343 20.81 55,310 27.21 
.. Textiles 10,481 31.31 63,654 35.81 152,154 37.51 89,889 44.21 

Otros 1,447 4.31 5,241 2,91 6,502 1.61 10,628 5.21 

BIENES INTERNEDIDS 3,135 9.41 5,652 J,21 17,705 4.41 9,412 4.61 

Cueros n,s. o.os 662 . 0.41 2,945 0.71 1,400 0.71 
Nad~ra 1,648 4.91 n.s. o.os 2,760 0.71 250 0.11 
Vidrio 693 2.11 n.s. o.os 5,423 1.31 n.s. o.os 
NetAlicos Básicos Ferrosos o o.os 2,649 1.51 n.s~ o.os n.s. o.os 
Netálicos Básicos no Ferrosos n.s. o.os 656 0.41 3,861 1 •. 01 5,592 2,71 
Otros 794 2.41 1,-685 - 0.91 2,716 0.71 2,170 1.11 

BIENES DE CAPITAL 3,695 11.01 18,620 10.51 68,932 17.01 3,192 1.61 
-o.os o.os o.os o.os 

Naquinaria Eléctrica 1,911 5.71 5,974 3.41 22,464 5.51 n.s. o.os 
Naterial de transporte 1,429 4.31 6,729 3.81 40,679 10.01 189 0.11 
otros 355 1.11 5,917 3.31 5,789 1. 41 3,003 1.51 . 

-
OTRAS ACTIVIDADES 2,813 8.41 21,654 12.21 75,813 18.71 35,067 17.21 

o.os o.os o.os o.os 
Comercio por mayor 1,815 5.41 8,065 4.51 64,187 15,81 14,229 7.01 
Pesca 830 2.51 4,667 2.61 9,92~ 2.41 11,052 5.41 
Otros 168 O.SI 8,922 5.01 1,697 0.41 9,786 4¡91 

o.os o.os o.os o.os 
TOTAL 33,464 100.01177,900 100.01 405,449 100.01 203,498 100.01 

n.s. : Nontos no significativos en ese año 

FUENTE: BANCO INDUSTRIAL DEL PERU - DIVISION DE PLANEANIENTO -
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largo plazo, respondi .ó' mejor al incremento de Ltna : 

demanda externa. , 

En general, todos los sectores que recib~n el apoyo 

crediticio 

concedidos 

del BIP incrementaron los créditos 

a través de la Li'nea en el at'l'o, 

obteniendo crecimientos reales del orden del 40 por 

ciento respecto al arto anteri ór salvo el sector de 

.Bienes de Consumo cLtya cai' da por su mayor peso 

relativo influyó para que el total de créditos 

otorgados con <;:argo a 1 a 1 i nea decrecieran en 2. 3 

por ciento, en términos reales. Este descenso fue 

acorde con el comportamiento de los créditos 

concedidos en el arto por la Institución~ los cuales 

cayeron en términos reales en 34.5 por ciento 

respecto al at'l'o anterior, producto d~ la coyuntura 

económica y pol f ti ca e:< i stente en este arto, antes y 

después de la puesta en marcha de las medidas 

adoptadas en la politica económica, ~articularmente 

en la po'l f ti ca c-amb i aria. y monetaria y el el evado 

ritmo inflacionario que perjudicó a las empresas 

del sector. 

Pese al comportami ente moderado que se di o en el 
.. 

a.t'l'o 1985 en 1 o que compete al de·senvol vi miento de 

los créditos aprobados en general y a los 

provenientes de la Linea FENT en particular, éste 

llegó en el at'l'o a dar cuenta de la cu~rta parte de 
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los créditos aprobados por la In~tituci6n; el 

porcentaje m~~, al.to -ele contribÚc::ión . en lo que º va 

del . pel"'iOdO . 1983-1989U!U, 10 que Se -atr:'ibuye a la 

demanda existente_ . por.' préstamos . para Capital oe 

Trabajo para afrontar las dificultades financieras 

de las empresas en · el corto plazo <ver cuadro 

Ng_ 34). 

En el afro 1986 el monto aprobado con cargo a la 

Lfnea alcanzó los 203 millones de intis, monto que 

en términos reales implica un descenso del 69 por 

ciento respecto al atto anterior, es más, la Lfnea 

11 egó a dar cuenta en este atto tan sol o del seis 

por ciento del total de créditos de . la institución . 

11 egándose a una contribución inferior a la 

obtenida en el anterior Fondo. 

Es de destacar que en el periodo 1983-1989°•>, en 

los attos 198~ y f997 se logra la · más baja 

participación luego de una tendenci~ ascendente que 

llevó la contribución del FENT de 11 por -ciento en 

1983 a 25 por ciento en 1985. El comportamiento de 

1 a Linea incluso 

e -x peri mentado por 

fue 

ei 

en contraposición al 

total de los créditos 

los cuáles como consecuencia de l~~ 

medias de reactivación económica de corto plazo 

aplicadas por el nuevo Gobierno lograron crecer en 

(15) Pri1er Triiestre 
(16) Pri1er Trimestre 
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~érmi.:ios reales en, 25 y siete por ·- ciento en los 

a~os 1986 y 1987 respectiva.mente • 
. , 

El descenso -de los créditos 'aprobados 
! ; 

con cargo a 

la Linea FENT en estos dos - arios, está en función 

directa. a la. pérdida de posiciones - del BIP en el 

ranking de colocaciones del sistema financiero (ver 

cuadros No 24 _ y 25) y - en menor grado al 

con gel a.miento del dó 1 ar ex portador, di smi nLlc: i ón de 

la.s ~asas ~e interés activas a 40 por . ciento y a la 

reactivación de la demanda interna. que hizo más 

atractivo y rentable el me~ca.do domé~tico. 

En 1988 

crecimiento 

debido 

de la 

principalmente al nota.ble 

infiación Y a la recesión 

económica, los créditos con cargo a la Linea y el 

total de créditos a.probados descendieron en 

términos rea.les 67 y 81 por ciento r~spectivamente. 

En el ca.so de la Linea FENT, el monto apr_obado ep 

ese atlo sólo representa. en términos constantes el 

24 por ciento del monto a.probado en 1983. 

De manera similar el promedio anual de operaciones 

FENT a.probadas descendió de 167 en el periodo ~983-

1985 a 71 en el periodo 1986-1988. 

En sintesis, la Línea de Fomento a las., 

E}<portaciones No Tradicionales, tLlVO su rol más 

importante en el Banco Industrial en el a.tic 1984 y 

'· 
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1985, en este últi'mp at"lo pese a las dificultades 

que hubieron , por ,- l~ inestabilidad económica y 

polfticai la Linea llegó a dar cuenta de la cuarta 

parte de la actividad c~editicia del Banco~ 

Identificación de clientes del BIP. usuarias del 

FENT en el sistema financiero 

En este subcapftulo se ha tratado de identificar a 

nivel institucional, la canalización de recursos 

del _FENT, a nivel de empresas beneficiarias, con el 

fin de determinar la cobertura del BIP en el 

universo de empresas financiadas por el Sistema, 

detectar los sectores industriales a los que 

pertenecen y 1 os depa.rtamentos de é:rédi to en los 

cuales se ubican estas empresas. 

El documento que sirve de base al presente estudio 

es el 1 i stado de empresas exportadoras del FENT, 

usuarias de la Linea 304 <sin advance account> en 

1988 a nivel Sistema Financiero. Cabe aclarar que 

no obstante no disponer de la mis.ma información 

para la Línea 302, las conclusiones obtenidas son 

extensivos al total de la Linea, por haberse 

desembolsado durante ese at"lo el 73 por ciente de 

los recursos del FENT, sin la utilización del 

advance account. El porcentaje de financiamientb 

del BIP, a través de este lfnea inclusive superó el 

promedio del Sistema (86 por ciento). 
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La metodologi.a empleada en el estudio consistió en 

el cruce de infarmae16n re~eren~~ a la utilización 

de la línea a. nivel sistema por empresa con el 

listado de empresas prestatarias del BIF', 

lográndose asf identificar a las empresas 

prestatarias del BIP, que utilizaron la linea FEN~ 

vf a bancos. Posteriormente a , fin de 

identificar en la muestra obtenida las empresas que 

fuerpn fihanciadas a través del BIP, . se efectuó el 

cruce con el listado de desembolsos FENT del BIP, 

obteniéndose además las que si financiaron sus 

exportaciones utilizando el FENT vfa el BIP. 

Los resultados obtenidos muestran que durante 1988, 

la Linea FENT canalizó a nivel del Sistema, el 73 

por ciento de sus recursos a través de la modalidad 

de financiamiento sin advaMce account. Las empresas 

beneficiadas fueron 408 a nivel Sistema Financiero, 

de las cuales 120 (30 por ciento) son prestatarias 

del BIP. De ésta~ sólo 44 empresas (11 por ciento 

del Sistema> financiaron sus exportaciones 

utilizando la lfnea FENT, vía Banco Industrial. 

Las 4-4 empresas prestatarias del BIP usuarias del 

FENT s~ ubicaron mayormente en los sectores textil, 

pesca, alimentos y agro industrias. El 

fina.ne i amiento del BIP a las mismas representó en 

1988, 1 a tercera parte del monto total que 1 es 
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fuera desembols~do a - nivel Sistema Financiero (ver 

cuadro Ng_ 36 y , ~'37) ." ' 
·- , _.,, .r · 

Las . 76 empresas restantes no usuarias del FENT se 

ubican mayormente en 1 os departamentos ·de crédito 

de Quimica, Confecciones y Agro IndLtstria. Estas 

empresas d_i erar cuenta en 1988 del 18 por ciente 

del valor total exportado en la línea · 304 <ver 

cuadros Ng_ 38, 39, 40 > • Este porcentaje permi t _e 

apreciar la importan~ia que dichas empresas ti~nen 

en el sector exportador. Debe mencionarse ad.emás 

que entre ellas se encuentra Bayer Industrial, ' 

empresa que en 1988 se ubicó entre los primeros 

lugares en el financiamiento de la Línea. 

Otro aspecto rel avante se observó al analizar 1 a 

cartera de el ientes morosos del BIP a junio de 

1989. En dicho documento se encontró que de las 44 

empresas el ientes y usu·arias del FENT, el 50% se 

ubican entre 1 as 1úú mayores . deudo.ras del Banco. 

Por el contrario de las 76 empresas restantes, 

clientes del BIP no usuarias del FÉNT, tan sólo el 

6 por ciento se ubica en ese listado. 

El po~ qué de la pérdida de _posiciones en el 

ranking de colocaciones de la Línea · FENT a nivel 

del sistema financiero y el por qLlé de la 11 fuga 11 d ·e 

clientes del BIP, se verá en el capitulo III.3. 



CUADRO No 36 
E11PRESAS EXPORTADORAS CLIENTES JIEL BIP.USÜARIAS DEL FENT 

1 DESEl1BOLSOS --111.LES, DE DOLARES l 
LINEA 304: SIK ADVANCE ACCOUNT 

1 9·8 ª·' 
----------------------- - ·----------------------------------------------------·' 

E 11 P R E S A 
( 1 ) 

SIST.FINANC. 
1 2 l ,(2)/(1) 
B I P 1 

------ ·--------------------------- ·----·-·------ .------------------------------

DPTO A6RO-INDUSTRIAS {8l 

1. INDU.STRIAL YIRU S. A. 
2. CONSERV. DEL SUR S.A. 
J, TRANSF. IND A6ROALINENTICIA · 
4. LIOFILIZADORA DEL PACIFICO 
5. CURTIEl1BRE COCODRILOS.A 
6. PROEX SRL 
7. A6ROFARl1A SRL 
8. INCACAO 

DPTO DE ALil1ENTOS 12) 

9. INV ALl11ENTARIAS DEL PERU S.A. 
10. SABORES 6LOBE S.A. 

DPTO IND DIVERSAS 15) 

11. ASROINDUSTRIA DEL SUR S.A. 
12. DISENO Y COLOR S.A. 
13, JOYERIA PACHACUTEC S.A. 
14, LINEA NUVOA S.A. 
15, DISTRIBUIDORA INTERAl1ERICANA 

DPTO 11ETAL 11ECANICA 161 

16, IND PERUANA 11ETALES Y DERIV 
17. 11ETI NSA 
18. ZINC IND NACIONALES S.A 
19. ,CIA PER SOLDADORAS ESPECIALES 
20. S.R.INDUSTRIAS S.A. 
21. PERSIANAS. CELOSIAS ROLDAN 

NO IDENTFIC POR DPTO {2l 

22, ITASA 
23. TABLAZOS S.C,R.L. 

.. 
DPTO DE PESCA 171 

24. CORPESCA 
25. CONCENTRADOS NARINOS S.A. 
26. PESQUERA NARISCO DEL SUR 
27. CONCENTRADOS 11ARINOS aAYOVAR 
28, PROD MARINOS REFRI6ERADOS S.A. 
2?. LANGOSTINERA 6El1INIS S.A. 
301, CULTIVOS TECNIF. DEL NAR S.A. 

CON T 1 N U A •••••••• 

12,988 

. 4,914 
23 

114 
2,337 

176 
1,249 

52 
4,123 

1,467 

79 
1,388 

3,789 

825 
391 
468 

2,055 
50 

4,807 

.. -· 432 
1,448 
2,658 

.100 
129 

40 

2,140 

1,865 
275 

25,137 

818 
13,854 

68 
7,579 
2,590 

30 
198 

2,864 

362 
20 

114 
1,146 

125 
. 530 

52 
' 515 

500 

79 
421 

1,620 

340 
291 
70 

852 
67 

625 

44 
118 
227 
100 
96 
40 

. 400 

350 
50 

16,109 

305 
6,612 

68 
8,815 

.81 
30 

198 

22 

7 
87 

100 
49 
71 
42 

100 
12 

34 

100 
JO 

43 

41 
74 
15 
41 

134 1 • 

13 

10 
8 
9 

100 
74 

100 

19 

19 
18 

64 

37 
48 

100 
116 

3 
100 
100 



CUADRO No 37 
ENPRESAS EXPORTADORAS CLIENTES DEL BIP USUARIAS DEL FENT 

( DESENBOLSOS - NILES DE DOLARES) 
- LINEA 304: SIN ADVANCE ACCOUNT 

1 9 8 8 

--------------------------------------------------------------------------
ENPRESA -

( 1 1 
SIST, FINANC. 

( 2 1 (2)/(11 
B I P S 

--------------------. ---------------------------------·----------~---------- . ---
DPTO QUINICA (11 

31. I.D.F. DEL PERU S.A. 

DPTO TEXTIL (131 

32. FCA HILADOS TEJIDOS SAN Nl6UEL 
33. INVERSIONES INDUST. CAROLINA 
34. FCA DE TEJIDOS LAS UN ION S. A. 
35. HAYAUCHI S.R.L. 
36. CREDISA 
37. CONPLEJO TEXTIL 6ROCIO PRADO 
38. IND. C.ONFECCION TEXTIL_ 
39. TEXTIL El ANAZONAS 
40. FCA TEJIDOS LA BELLOTA S.A. · 
41. YUTERA PERUANA S.A. 
42. CLAVER S.R.L. 
43. TEJIDOS ARTESANALES S.A. 
44. HILANDERIA SAN ANTONIO S_.A. 

TOTAL 

TOT. DESENBOLSOS SIST. FINANCIERO 

(11 /.fOT DESEIIB SIST FINANC m 

121 / TOT DESENB SIST FINANC (Sl 

902 

902 

30,229 

3,811 · 
206 

5,064 
127 

5,954 
1,609 
6,615 
3,009 
1,651 

560 
624 
25 

974 

81,459 

291,190 

28 

9 

902 

902 

4,520 

182 
16 

419 
123 
219 

1,014 
400 
213 
987 
311 
391 
20 

225 

27,540 

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA - BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 
ELABORACION: El AUTOR 

100 

100 

15 

5 
8 
8 

97 
4 

63 
6 
7 

60 
56 
63 
80 
23 

34 
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CUADRO No 38 . 
PRESTATARIAS DEL FENT A NIVEL SISTEl1A FINANCIERO A EXCEPCION DEL B. 

. ( DESEl'IBOLSOS - l'IILES DE DOLARES 1 
· LINEA 304: SIN ADVANCE ACCOUNT 

1 9 8 8 

( 1 l 
E11PRESA ·. UTILIZACION 

. . . . . 

l 2 l 
VALOR EXPDR 

----------------------------------------------------------------------

OPTO 11ETALl1ECANICA (4) 15,068 18,639 

1. SOLDADORAS ANDINA S.A. 60 67 
2. HIDROSTAL S.A. 518 691 

· 3. COBRELSA 308 342 
4. TECNOFIL S.A. 14,182 17,539 

OPTO. DE TRANSPORTE (3) 11,314 12,881 

5. CEPER 10,752 12,256 
6. ALTERNAD.V GRUPO ELECTROS S.A. 14 16 
7. FRENO S.A. 548 609 

OPTO INDUST QUll'IICAS (19) 19,199 22,339 

8. POLINEX SRL - .. 400 446 
. 9. KURESA S.A. 444 545 
10. BAVER INDUSTRIAL S.A. 10,320 . 11,800 
11. RAVON INDUSTRIAL S.A. 273 304 
12. SULFA PROD QUil11COS 252 567 
13. TECNOQUil1ICA S.A. 1,512 1,681 
14. ANTEX S.A. 32 36 
15, CERAl1ICA Lll1A S.A. 740 822 
16. VALF AUSACO S.A. 127 141 
17. TALLERES OPTICDS S.A. 66 108 
18. CIRUJIA PERUANA S.A. 136 151 
19. ·gu1111cA PERUANA S.A. 222 246 
20. QUll11CA UNIVERSAL S.A. 1,699 2,109 
21. PLASTICD DEL PACIFICO S.A. 452 503 
22. ARl1AZONES OPTICOS DEL PERU 20 22 
23. CIA QUil1ICA S.A. 1,105 1,289 
24~ _111NPECD S.A. 1,361 1,513 
25. SURFACES S.A. 5 6 
26. DXV PERU S.A. 33 50 

CONTINUA •••••••• 
------------------------------------------------------------------



CUADRO No 39 
PRESTATARIAS DEL FENT A NIVEL SISTEMA FINANCIERO A EXCEPCION DEL B · 

· ( DESEMBOLSOS - HILES DE DOLARES· 1 
LINEA 304: SIN ADVANCt ACCOUNT 

1.9 8 8 

----------------------------------------------------------------------
( 1 ) ( 2 ) 

·, EMPRESA UTILIZACION VALOR EXPOR 
----------------------------------------------------------------------

OPTO DE PESQUERIA (121 10,292 12,947 

27, AVE PACK S,A, 144 160 
28, ANDINA DE DESARROLLO 374 '1,619 
29, REFRI&ERADOS TUMBES S,A, 1,217 1,370 
30, COMERCIAL EXPORTADORA S,A, 557 644 
31, MAR NORTE S,A, 172 196 
32, SIND PESQUERO S,A, 105 122 
33, ALIMENTOS AMERICANOS S,A, 199 234 

. 34, RIO HAR PRODUCTOS S, A, 53 59 
35, DEL MAR S,A, 6,845 7,840 
36, NARIEXPO S.A. 45 56 
37, PERU FISHIN6 ·s,A, 330 367 
38, PESQUERA ANDREA S,A, 251 280 

OPTO TEXTILES (131 3,838 5,104 

39. HILAN DE AL60DON PERUANO 51 73 
40, PERU DENIN S.A. 65 72 
41, HILAND PIMAFINE B,A, 1,065 1,480 
42, . TEJIDOS SAN JOR6E S,A, 81 98 
43, PERTEJER S.A. 158 456 
44, LA PARCELA S.A. 108 141 
45, NE60CIACION LANERA DEL PERU 168 208 
46, FORHATEX S.A. 850 1,048 
47, IN& TEXTIL PERUANA S,A, 36 40 
48. MACOSER S.A. 24 34 
49. FIJESA S.A. 50 67 
50, PEfiU TEJE S,A, 129 143 
51, HILAND TEJIDOS PIMA CHICLAVO S.A. 1,053 1,244 

DPTO DE ABRO INDUSTRIAS (91 6,533 7,673 

52, EXPORTADORA EL SOL S.A. 647 966 
53, BARVA S.A. 270 462 
54, OLEASINOSAS PISCO S.A. 4,803 5,339 
55, CURTIEMBRE LA PISQUEÑA S.A. 83 93 
56, FORESTA S.A. 11 12 
57. ASRICOLA HUASCARAN S.A. 357 396 
58, CURTIDU~IA VERME S.A. 315 352 
59. FCA DE CONSERVAS CHANCAV 9 10 
60. ENVASADORA SAN ANTONIO 38 43 

CONTINUA,,,,,,,, 



. . CUADRO No 40 
PRESTATARIAS DEL FENT A NIVEL SISTENA .FINANCIERO A EXCEPCION DEL B 

( DESEMBOLSOS - -NilES DE DOLARES l 
LINEA 304: SIN ADVANCE ACCOUNT 

1 9 8 8 

( 1 ) ( 2 ) 
E N P R E S A . UTILIZACION · VALOR EXPOR 

-------------------------------- .-------------------------------------

DPTO DE INDUSTRIAS DIVERSAS 19) 

61. MADERAS· PERUANA S.A. 
62. NARES.A. 
63. PRODIN PERUANA S.A. 
64. NUTREINA S.A. 
65. ABRASIVOS S.A. 
66. E. LAU CHUN S.A. 
67, CIA NACIONAL DE CONERCID 
68. PAPRICA ANDINA SRL 

. 69. KRVSTAL S.A. 

DPTO DE DESAR DE CREO V ALINEN 171 

70, FRUTOS DEL NORTE S.A. 
71. CACAO INDUSTRIAS S.A. 
72. FRUTOS DEL PAIS S.A. 
73, INKA FLOR S.A. 
74. P l A D'ONOFRIO S.A. 
75, INDALSA S.A. 
76. JUSOS TROPICALES S.A. 

TOTAL 

TOT. DESENBOLSOS-.SIST. FINANCIERO 

TOT, VALOR EXPORTACION 

1,446 

5 
12 

457 
461 
120 
96 

196 
39 
60 

4,005 

837 
1,007 

129 
215 
603 

1,183 
31 

71,695 

291,190 

400,819 

2,0~9 

'6 
19 

519 
912 
134 
107 
233 
43 
66 

4,549 

.930 
1,148 

143 
239 
670 

1,377 
42 

86,171 

FUENTE : BANCO CENTRAL DE RESERVA - BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 
ELABORACION: EL AUTOR 

>. 
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ANALISIS DEL ~ISTEMAk OPERATIVO DE LA LINEA FENT EN 

LOS BANCOS: INTERNACIONAL, ·CREDITO, WIESE, SUR. DEL 

PERU, EXTEBANDES . E INDUSTRIAL 

A fin de comparar el manejo operativo de la linea 

FENT por los diferentes intermediarios financieros, 
. . 

se ha procedido a escoger un banco representativo 

por cada tipo de banca. 

Asi tenemos: El Internacional por 1 a banca. 

asociada, el Crédito y Wiese por la banca privada 

comercial, el Banco del Sur del Perd por la. banca 

regional, el E:<tebandes por la banca. e:<tra.njera y 

el Industrial por la Banca de Fomento. 

Banca Asocia.da. 

Banco Internacional 

En el Diagrama. N~ I se detalla el procedimiento 

que se sigue en este banco para el otorgamiento 

de un crédito FENT. En di cho cuadro se observa 

que los departamentos i nvol ucraclos son cuatro: 

administración de créditos de exportación 

(préstamos FENT), Garantia.s, Departamento de 

Exportaciones (Sección desembolsos FENT y la 

División Internacional). 

La a.proba.e i ón del crédito está en fünci ón 

directa del movimiento en cuenta corriente, 



11!. •• 

~ iENTE 
~;·,·. 

Tiempo pro1e 

"~tibe el 
"-embolso 
:!ii FENT 

DIASRANA' "I 
DlAGRANA DE. PROCEDINIENTO FENT . - BANC9 [NTERNACIONAL DEL PERU 

DPTO, D 
EXPD 

E ADN.DE CRED. 
RT. FENT 

Evalda 
al 

· Cliente 

Aprueba linea 
de 

Financiamiento 

1 
Solicita 

inscripción 
SECREX 

.. 

dio: 11 días 

·'· 

.-

· DPTO. DE 
GARANTIAS -·· 

, --

Inscripción 
de 

· Garantías 

DPTO. DE EXPORTAC. 
SECC, DESEMB. FENT · 

-

Tramita 
inscripción en 

SECREX 

Solicita 
. .__ Adv. --

Acc • 

Verifica 
---- posición ~-

SECREX 

_Solicita 
~-- . ' calificación -

BCRP 

1 
Entrega 

divisas por 
Adv. Acc. 

1 

Solicita desem-
bolso FENT y 

emisión CBNE NT 

1 

Desembolsa 
el 

Crédito 

DIV. INTERNAC. SECREX 

Analiza solic. 
y otorga 
Póliza 

, 

1 -

Concerta 
crédito con 
el exterior 

. 

., 
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antiguedad, solvenci'a comercial, garantias 

reales y/_o títulos' valores. 

_Si el e: l i ente es c: _al i f i cado como II A II y posee 

garantí as reales suficientes, se le puede 

a.del antar el crédito_ c:on recursos propios y/o 

desembolsar sin que la póliza SECREX sea un 

requisito previo. 

El tiempo promedio que demora la aprobación y 

desembolsos del c:rédi to es de 11 dias, según 

estimac:idn del funcionario de la Línea FENT de 

este banco. 

Banca Comercial 

Banco de Crédito 

En el Diagrama NQ II se detalla la operatividad 

de la Lfnea FENT en el Banco de Crédito, en la 

cual intervienen a nivel interno · 

departamentos: , Banca Corporat i _va, 

Internacional y Apoyo a Banqueros. 

tres 

Banca 

La opera ti vi dad que se sigue en el Banco de 

Crédito en lo que compete al FENT es muy \ 

. --
. di ~ámi ca. El tiempo promedio en que se efecidan 

las operaciones es de cuatro dias en el caso ~e 

un crédito son advance account, si la operación 

es sin advance account, el otorgamiento del 



. . DIAGRAMA II 
DIAGRAMA DE p·ROCÉDINIENTO FENT - BANCO DE CREDITO DEL .PERU 

BANCA BANCA INTERNACIONAL APOYO 
CORPORATIVA JEFATURA DE DPERAC. BANOUERDS B C R P 

CENTRAL DE FINANCIACION 

. - ., 

, .:.Recibe soli ti tud 
.de Unea tw ·----------------------------------------- ----------------------------- --

de exportacibn 

1 
¡ EvaH1a y 

aprueba linea 
por 1 abo 

1 
· Coord. con legal 
. :firma contrato e 
~ inscrip. garant. 

" 1 

1 
1 . 

1 
1 

· - 1 

Se gestiona 

-

.· eaisibn Pl>liza ---+ 
SECREX 

Tiempo Proaedio: 
4 dlas 

-

1--

-

--

1 
Verifica docs • 
y recibe soli-
citud especlf. 

1 

Solicita Gestiona 
Adv. y concerta 
Acc. Adv. Acc. 

Solicita 
cali ficacibn -

BCR 
Califica 

•. 

operacitm y 
emit.e CBNE 

Entrega divisas 
a BCR -

por Adv. Acc • 

. 1 -
NegÓcia CBNE y 
y abona dese11-
bolso cliente 

SECREX 

Otorga 
Pbliza 
SECREX 
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,, 
crédito puede -~-fectL~arse en dos dr as. Tiempo 

record en el_ _~ual incluso puede lograrse 

desemb6l~ar un crédito con advance a~count. 

Esto es posible porque el Banco posee un apoyo 

legal y sistemas de i n-formaci on . muy e-f i cientes. 

Por ejemplo: · la inscripción de garantfas en los 

registros pllbl i cos está a cargo del banco y no 

del el lente y los sistemas de _ comunicación y 

contactos en el e:<teri or posibilitan un advance 

account en -forma muy rápida. 

Según opinión del -funcionario encargado del 

manejo de la Linea, (;!:!l tiempo máximo que podrfa 

demorarse el desembolso d~ un crédito FENT es de 

once dfas. 

Los criterios para aprobar una solicitud son los 

mismos que el Banco Internacional. 

Banco Wiese 

En ·la a.proba.e i ón y desembolso de los créditos 

FENT, intervienen cuatro instancias: División de 

Servicios de Créditos, Gerencia de Créditos, 

Cambios y Contabilidad. (ver Diagrama NQ III). 

El tiempo promedio utilizado es de siete a diez 

días, seg~m el -funcionario de la Linea FENT. 



DIAGRAMA 111 

DIABRANA DE PROCEDINIENTÓ FENT-BANCO WIESE LTDO, 

CL¡ENTE INTERNED IARIO FINANCIERO <BANCO WIESE LTDO. > B. C. R. 
'~ +----- ·-----------+ +---------------------------------------------------------------+ +-------- -------

1 ACREDITA ---- _, 

EXPORTADOR 
Solicita FENT 

·. pre y/o post i- -

· e1barque con 
y/o Adv. Acc. 

TIENPO PROMEDIO 1 
7-10 DIAS 

1 
1 1 

F 
U L 
E I 
R N 
A E 

A 
D 
E 

- Sectorista 

F L 
U I 
E N 
R E 
A A 

D 
E 

GERENCIA 
GENERAL 

CONITE 
DE 

GERENCIA 

DENTRO DE _ LINEA 
) 

EXPORTADOR 
Solicita FENT 
pre y/o post 
embarque con 
y/o Adv. Acc. 

FENT 

Caai 
Expo r D n 

bios 
rtacio
es 

o 
c 
u 
N 

División 
de Servicios 

de Cred. 
Sección 

FENT 

.-

PLANTEA EMITE 
OPERAC, RESOL. 

Con 

c 
o 
R 
R 
E ·Banco 
S DOCUN, Central 
P--- -'- de 
O Reserva 
N del Per4 
D 
E 

ABONA 
RECURSOS 

tabilid. :-,-~ 
l l' FENT 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

+------- ---------+ +------- .-------------------------------------------------------+ +-----------------+ 
OBTIENE RECURSOS ADtlINISTRA RECURSOS INSTITUTO ENISOR 
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Los créditos ut:Llizac:tos para la aprobación son 

similares al d~l fnternation•l y Crédito • 
. . ~---

Banca Regional 

Banco del Sur del Per~ 

En este banco, en la aprobaci6n y desembolso de 

los créditos FENT intervi~nen cuatro instancias, 

sin ~mbargo el tiempo ut i 1 izado ·es tan s61 o de 

24 horas. Esto se debe que el Banco · posee 

criterios de aprobación muy fle:<ibles y se dá 

prioridad a los créditos de exportaci6n, 1o que 

hace posible que la solicitud de crédito haga el 

recorrido de estas cuatro · instancias en forma 

muy rápida. (Ver Diagrama Ng IV> 

Este tiempo es referido a clientes que poseen 

una Lfnea de crédito y dado que el banco ya 

conoce al el iente-· y -¡,a tomado las garantías del 

caso, dese.mbol sa con recursos propios ante 

cualquier impo~derable que dilate el crédito. En 

los casos de operaciones espec,ff icas (nuevas) 

pueden demorar hasta siete d fas como máximo, 

seg~ln lo manifestado por el funcionario 

"encargado. 



CLIENTE AREA DE CREDITOS 
DE EXPORTACIDN 

SOUCITA EVALUA SOLICITUD 
CREDITO - Y ENITE INFORME 

SIN ADVANCE ACCO 
CON ADVANCE ACCO 

RECIBE CREDITO 

SE APRUEBA 
LINEA DE CREDITO 

SOLICITA POLIZA 
SECREX. 

'--

o 
-

UNT: 24 HRS. 
UNT: 24 HRS, 

-·-.. 

FENT < 

.. 
DIAGRANA IV 

~ . , '\ 

_- ;BANCO DEL SUR DEL PERU 
DIAGRAMA DE PROCEDINIENTO FENT 

OPTO. CONTROL OPTO. DE 
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-) F!RNA ºU CONTRATO 

AFECTACION 
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VERIFICA POSI -
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1 
SOLICITA CALIFI-

CACION BCR 

1 
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' -, 
ENTREGA 

DIVISAS BCR < 
- --·--

1 

BCR ENITE CERTI-
FICADOS N/E 

1 
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> NEDIARIO FINANC. 
----- 1 

ABONA AL 
EXPORTADOR 

-

DIVISION ! 

INTERNACIONAL SECREX 
1 

EVALUA Y ENITE 
> POLIZA 

., 

DE CORTO 
PLAZO 
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Banca Extranjera 

- Banco Exterior de los Andes y Espat'Ya <EXTEBAN~ES> 

En el manejo de un crédito FENT intervienen 

cinco instancias: Funcionario FENT, Gerencia de 

Créditos, .. Area . operativa 

especi•les, Unidad Control 

de préstamos 

de riesgos y el 
! 

Comité de Créditos. (Ver Diagrama Ng V>. 

Las garantías tomadas en respa.1 do del crédito 

son principalmente garantias reales y los 

criterios de aprobación son similares al de la 

banca privada. 

Tradicionalmente . él banco trabajaba mayormente 

con advance account, pero a partir de la 

promulgación de la ley de estatizaci6n de la 

banca, Extebandes prefiere otorgar créditos sin 

advance account. Nti 6bstante que la obtención de 

un crédito de corto plazo del exterior no es 

mayor problema', pues la matriz se encuentra en 

Espat'Ya. 

A decir del funcionario FENT, el tiempo promedio 

utllizado es de siete días p~ra un crédito con 

advance account y c i neo para uno sin advance 

account. 



FUNCIONARIO GERENCIA 
j iENTE FENT DE CREDITOS 
-, -

DIAGRAMA-V 

BÁNCó°EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA 
DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FiNT 

AREA OPERATIVA SECCION PRES- UNIDAD CONTROL 
TAHOS ESPECIALES Y FINANZAS DE RIESGOS 

COHITE DE 
CREDITO SECREX 

}jcfr~} ·ENITE REPORTE I APRUEBA -] . SOLICITA Al .CLIENTE 
) TO - > DEL CLIENTE -> DOC. ADICIONALES FENT 
::., ·-

EDIO TIEl'IPO PROl'I 

ADVANCE AC 
ADVANCE AC 

COUNT: 7 DIAS 
COUNT: 5 DIAS 

IE CREOlj 
~NT < ' 

----) 

SOLICITA POLI ZA 
SECREX 

~- -----
SOLICITA CALIFICACION 

BCR 

1 
1 

FONDEO (COORDINA CRED 
CON El EXTERIOR) 

1 
ENTREGA DIV, Al BCR Y 
ESTE EHITE CERT. M/E 

1 -
--

~---
ABONA Al BCR CUENTA 

DEL I~TERl'IEDIARIO 

l 
SE ABONA AL CLIENTE 

1-----=---------> EVALUA Y El'II 
TE POLIZA 

VERIFICA GARANT. EVALUA ORDEN 
< Y EHITE CONFORM. <- DE OPERACION <----
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a.nea de Fomento 

; - ,,-· 

Banco Industrial 

· En el manejo operativo _de la Linea FENT en el 

Banco Industrial, intervienen a nivel interno la 

División 

desembolso~ 

de Créditos respectiva, legal, 

FENT, Seguimiento y Control de 

Garantfas, y la División Internacional; y a 

nivel externo el Banco Central y SECREX, al 

igual que para todo el Sistema Financiero. 

En el Diagrama NQ VI se muestra el flujograma de 

Procedimientos de los Créditos FENT, en forma 

detal 1 ada y ordenada 1 os pasos que sigue una 

solicitud de crédito FENT a partir de su ingreso 

al BIP. 

En sfntesis el proceso operativo de aprobación 

del crédito con cargo a la Lfnea FENT, demora en 

el BIP 42 dias si es sin advance account y 45 

dfas si es con° advanée account. 

El mayor tiempo en el proceso operativo del FENT 

recae en las instancias de aprobaci6n del 

crédito y ' su posterior inscripción en los 

Registros F'ábl i cos, etapas que 11 egan a demorar 

hasta 30 d{as en conjunto. 



Adicionalmente a- nive'l externo se prodLtce una 

demora de .7- · -c:lias eri prom·edio · para la aprobac.ión 
,1• _¿ 

de la Línea SÉCREX, anteé . de proseguir con los 

demás trámites . viriculados al 

crédito. 

desembolso del 

En los demás Departamentos el _trámite es 
! 

; 

inmediato con un retardb ~áxi~o de 3 dlas. 

En sintesia. del análisis de Ja op~~atividad de la .. 
· Lfnea FENT en el Banco Internacional ·, Crédito, 

Wi ese, Sur del Perú, E:<tebandes e Industrial, se 

puede deducir lo siguiente: 

- El mayor y mejor uso d~ la Lfnea FENT depende en 

gran parte del intermediario financiero, del 

prestigio ganado de .la rapidez y de la 

eficiencia demostrada en el manejo de sus 

operaciones. 

El banco menos eficiente en el otorga.miento de 

los créditos ei el Industrial. 

La poca opera ti vi dad de este banco radica en 1 a 

rogidez de sus procedimientos, lo cual hace que el 

recorr.ido . ..,._ 
entre las cinco _dependencias que 

intervienen en el proceso sea ·muy lenta. Por 

ejemplo: 1 a aprobación de un crédito de 30 mí-1 

dólares, si no corresponde a la oficina principal 

., debe pasar las siguientes instancias; Comité de 



CLIENTE 

Presenta so
lic, linea 
de exportac, 

Solic. cr~di
to específi

co FENT 

DIAGR~H~ ·VI 
DIASRANA DE PROCEDINIENTOS CREDITOS ·FENT - BANCO INDUSTRIÁL DEL PERU 

SECTORISTA DE DEPARTANENTO SESlilNIENTO Y CON-
CREDITO LEGAL SECCION DESENBDLSOS DEL FENT TROL DE 6ARANTIAS 

Recibe ·. 
docuaentos y 

evalda 

. Evalda cr~d. 
y propone 
aprobaci6n 

Presenta a 
lnstac, de 
cr,d. aprob, 

Eaite Cons
tancia de 
aprobaci6n 

E1ih nota 
de conf. y 
aviso Client 

Reaite N,C, 

Inscribe Con 
tratos en RR 
PP. y firaan 

Eaiten 
Anexo 
Ng B 

t=30d 
a Secc, Operi--------~ 

fent 

Rebaja FENT 
o busca ga • 
,ar. t, adic, 

t=2d 

Inicia tr'A-
_1ite' para ob 
tener SECREX 

t=ld 

Recfbe docs, 
y verifica 

datos 

Eldbora po-
-- sicifo FENT -

del cliente 

Pide posi 
ción rnn 

del cliente 

Pide posic, 
SECREX 

SI 

Recibe docs, 
y solicita 

P6 liza. 

Analiza docs 
SECREX y ve-
rifica 1onto 

Apertura li
nea SECREX 
para uso 

SECREX 

Evalda eap, 
y define 

aonto SECREX 

Informa BIP 
y re1ite en-
doso P6liza 

DIVISION 
8.C,R INTERNACIONAL 

Continda siguiente pAg. 



Pro1edio de Tie1pos: 
• Pasos co1unes 

• Oiv. Criditos y Opto. legal: 30 dias 
(aprob, y legaliz.) 

, SECREI 7 dias 
<P6lizal 

• Opto, de Exportaciones 2 días 
<Verificac. docs, y° datos) 

• Pasós especiales 
Con ' Ad9ance account: 
• Op_lo, de Exportaciones 3 días 

(concertar Adv. Acc, hasta 
abono al cliente) 

Sin Advance account: 
Opto, de Exportaciones I día 
(Solicitud BCR y" Abono) 

RESU~EH _ 
Con Adv, Acc. 
Sin Adv. Acc, 

: 42 días 
: .~O días 

Ver if ita si 
pagares tie · 
ne VD~ C.Ct'e 

Define el 
tipo . FEHT de 
acuerdo a 

const. 

Sin Adv. Acc. Con Adv, Acc. 

Solic. 
y dese 
-.FENT 

1 
aprob, 
abolso -

BCR 

t=ld 

1 
Solicita 

calificación 
BCRP 

1 

Elab, solic. 
asigna c. 

crld, ester. 

1 
Concerta Adv 
Acc.con Banc 
de 1 exterior 

1 
Re1, docs. de 
entrega div. 
por Adv.Acc. 

--
1 

Recibe abono 
-----------------( par a deseab. 

Recibe 
el 

abono 

1 

Recibe abono 
y efectda 
desembolso 

al cliente 

t=ld 

t=ld 

t=ld 

.. -~ 

Recibe docs. 
y eaite 

calificación 

1 

1 
Recibe docs. 
recursos y 

e1ite CBNE 

1 
Nant.en cus· 
todia CBNE y _ 
avisa BIP 

1 

Abona Cta. 
Cte.BIP i1p • 
A.Acc.y FENT 
y registra 
oper.cta.fu· 

· tura~ export 

==i_ __ _ 

Red-be docs. 
y·· abona iap, 
equiv. lntis 

Asigna 
Banco del 
exterior 

1 
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Créditos Zonal, Comité de Gerentes de Sucursal es y 

Di rector i o. Un,a vez , aprobado, luego de firmar el 

contrato, el cliente debe inscribir las garantías y 

obtener el gravam~n respectivo para que recién el 

Banco tramite 1 a póliza SECREX. Hasta este punto 

ya han transcurrido 30 dfas. 

.Por el contrario, en los otros cirico bancos 

analizados, la aprobación es muy ágil, con normas 

de ~probación muy flexibles. 

La Banca Comercial posee una cartera de clientes 

seleccionada que permite no ser muy exigentes en 

las garantias, dándoles adelantos con recursos 

pr-opi os e 

requisito 

incluso 

previo 

la póliza SECREX 

al desembolso. 

no es 

Por el 

contrario, el Banco Industrial por su condición 

de Banco Estatal de Fomento no puede discriminar 

su cartera de cliente~ ni tampoco salirse de las 

normas establecidas. 



III.4 

l.36 

INGRESO Y COSTO FINANCIERO DE LA LINEA FENT 

. \ 

El presente a.nál isis se ha efectuado tomando en 

considerac:idn los intereses y normas vigentes a 

noviembre de 1989 ~ los c:ual es entraron en vi gene: i a 

el 01.12.86 con la circular 042-86-~F/90. 

En el Cua·dro Ng_ 41 se puede apreciar i los cuatro 

agentes económicos que intervienen 

financiamiento de la Linea de Fomento 

Exportaciones No Tradicionales. 

en el 

a las 

INSTITUTO EMISOR: Es el que ofrece los recursos al 

sistema fina.ne i ero para que éste 1 os canalice al 

sector exportador. En este caso es el Banco Central 

de Reserva. 

INTERMEDIARIO FINANCIERO: Es el banco encargado de 

poner a disposición del exportador los recursos del 

Banco Central y de c:onsegui r el f i nanc i amiento de 

corto plazo en el exterior, en caso de optar por el 

financiamiento FENT con advanc:e account. 

BANCO EXTERIOR1 Es el banco corresponsal del banco 

intermediario que ofrece el crédito de corto plazo 

para el advance acc:ount. 



- CUADRO Na 41 
INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL USO DEL FENT POR AGENTE ECONOHICO 

·----------------------------------------------------------------· ---------------------------
(CIRCULAR 042-86-EF/901 

1> FINANCIAMIENTO CON ADVANCE ACCOUNT - LINEA 302 

l. BANCO DEL EXTERIOR 

INGRESO 
<Al 

1 

Prime Rate 11.50 
Spread 3.00 
Coa Finan (11) 0.15 

14.65 

II. INTERMEDIARIO FINANCIERO Prime Rate 11.50 
Spread J.00 
Coa Finan (11) 0.15 
Coa par Aval 3.00 
Int. Fent 1.00 

18.65 

Por el 801 FENT<Finan Ext) 
(0,8 X 18,65) 14,92 

Par el 101 FENTIFinan BCRl 
(0,10 X 4,5) 0,45 

Comisión Interm Financ 
(0,10 X 1.5) 0.15 

TOTAL · 15.52 

III. BANCO CENTRAL DE RESERVA 

COSTO 
tBI 

Priae Rate 11.50 
Spread J,00 
Coa Finan (11) 0.15 

-14.65 

Par el 801 FENT(Finan Extl 
(0,8 X 14.65) 11,72 

Por el 101 FENTIFinan BCRl 
(0,10 X 4,5) 0,45 

12.17 

f Libar (J meses) 10.JO 
Spread 5 

27.92 

CONTINUA •• , 

INGRESO 
NETO 

(A - BI 

3.35 

--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·--

CUADRO No 41 
INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS· DERIVADOS DEL USO DEL FENT POR AGENTE ECONOMICO 

~----------------------------------------------------------------------------------------------
(CIRCULAR 042-86-EF/90) 

1) FINANCIAMIENTO CON ADYANCE ACCOUNT - LINEA 302 

IV. CLIENTE 

f Tasas vigentes al 31,03,89 

INGRESO 
<Al 

1 

Libor (3 meses) 10,30 
Spread 5.00 

15.30 

Por cert 1/e 
(0.8 X 15.3) 12.24 

12.24 

COSTO 
(B) 

Prime Rate 
Spread 
Coi Finan (11) 
Coi:por Aval 
Inter Fent 

Finan Externo 
(0,8 X 18.65) 
Finan BCR 

(0.10x6l 

No ipcluye gastos administrativos como portes,correspondencia,télex,fax, 

INGRESO 
I' 

NETO 
(A - Bl 

11.50 
3.00 
0.15 
3.00 
1.00 

18,65 

14.92 

0.60 

15.52 -3.28 
---

-------------------- ... . -------------------------------------------- .. ---------------------------. -----------



CLIENTE: Es la: empresa ekportadora beneficiaria del 

crédi t.o. 

Como sabemos, para la obtención de ün crédito FENT 

con advance acco~nt, previamente se ~equiere que el 

intermediario financiero obte11ga ,un .crédito de 

corto pla.zo del exterior por el 80 por ciento del 
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· FENT. Por este crédito, el banco del e:<térior cobra 

el prim~ rate del día más un spread de 3 por ciento 

y una comisión que hacen un total · de 14. 65 por 

ciento <ver cuadro NQ 41). 

Pos su parte, el intermediario financiero cobra una 

comisión por el aval al e>:terior de 3 por ciento, 

más ·los intereses del FENT cprrespondientes, 

haciende en total 18. 65 por ciente. Pero como el 

advance account sólo es por 80 por c-iento . · del 

FENT, a este ~ltimo resultado se multiplica por o.a 

por el 10 por ciento·· ~e~tante, que son recursos del 

Banco Central , se le agregan 4. 5 por ciente por 

concepto de i nter·és 

comisión. 

al intermediario . y 1.5 por 

El e:<portador obtiene ingresos financieros al 

entreg~r al Banco Central la divisas 
.. 

correspondientes al advance account. La retribución 

es i a tasa l i bor del di a de entrega más un spread 

de 5 por ciento. Considerando las tasas vigentes al 
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31.03.89, el ihgreso par~ el exportador es de 12.24 

por ciente. ·.~ 

En . función de 1 o descrito y del análisis de 1 os 

cuadros Ng_ 41, 42 y 43, se deduce la conveniencia 

de la utilización del crédito FENT con advance 

account, tanto para el intermediario financiero 

como para el e:<porta.dor. Va que en el' caso del 

primero~ el BCR no le cobra intereses por la 

intermediación de la lfnea y a su vez, éste gana el 

1 por ciento por el total . de la operación más la 

comisión por el aval al exterior. Todo ésto lo 

cosntituye un ingreso neto de 3.35 %. 

El e:<portador también se beneficia, ya que el 

costo de 15.52 por ciento que tendrían que pagar 

por la uti 1 izaci6n de la 1 inea, se ve disminuido 

por los intereses que le retribuye 

Central a 3.28 por ciento. 

En el crédito , FENT sin advance 

el Banco 

acc.ount, el 

intermediario financiero obtiene un ingreso neto de 

1.5 por ciento y el exportador asume un costo neto 

de 6 por ciento. 

A pesar de que los beneficios por la utilización de 

la linea FENT con advance account duplica los 

beneficios del FENT sin advance account, al 



31.03.89, s6lo e:<plica el 23 por ciento del total 

de las colocacion~s del sistema ·financiero. 
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Esta sit1...,ación se e>tplica por la dificultad para 

conseguir financiamiento del e:<terior en la 

coyuntura económica e i nternaci anal actL,al. 



CUADRO No 42 

FINANCIA"IENTO SIN ADVANCE ACCOUNT - LINEA 304 -

-------------------------------------- -------------------------------------------------------------

<Al 
INBRESO 

BANCO CENTRAL DE RESERVA INTERES CREDITO FENT AL 
INTER"EDtARIO FINANCIERO 

II. INTER"EDIARIO FINANCIERO INTERES CREDITO ·FENT AL 
EXPORTADOR 

III. EXPORTADOR 

$ s 

4.5 

6.0 

(8) 
COSTO 

INTERES CREDITO FENT AL 
INTER"EDIARIO FINANCIERO 
EXPORTADOR 

INTERES CREDITO FENT AL 

$ s 

. 4.5 

6.0 

!A-BI 
!NS.NETO 

· 4.5 

1.5 

-6 

---------------------·------ ·----------------------------------------------------------------



CUADRO N!l 43 . . 

ESGUEMA DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA LINEA 
: FOMENTO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES <LINEA FENT> 

BANCO 
Ct.2> s·i es 302 

CORRESPONSAL 

(4) (2) 

1 1 (1) 

[NICIO 
BANCO CENTRAL Linea 302 0-- Linea (1.1) 

INTERMEDIARIO 302 o CLIENTE 
DE RESERVA Linea 304 FINANCIERO 304? Si es304 

----1 1 
1 (3) 1 

(5) 

RESUMEN 

(1 .1) Si es la linea 304 : El I. F. solicita la ªutoriia-ei6n de desembolso al BCR y procede a abonar al 
cliente. 

(1.2) Si es la línea 302: El I.F. acude a su Banco Corresponsal del Exterior, para solicitar el crddito 
·. de corto plazo o advance account. 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

: .El Banco Corresponsal abona las divisas en la cuenta corriente en N.E. del 
Interaediario. 

: El Banco Intermediario remite al Banco Central el ~dvance account. 
: El Banco Central extiende un Certificado de Divisas por el importe total del 

FENT (incluyendo el 80 por ciento del iaporte FENT, procedente del advance 
account procediendo a abonar este, en la cuenta corriente del Intermediario 
Financiero • 

. =~El Intermediario Financiero, procede a abonar este importe en la cuenta 
corriente de su Cliente. 
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III.5 POSIBILIDADES DE AMPLIACION DE LA LINEA FENT 
·., 

Entrevistados cerca de 2ú · clientes del Banco 

Industrial usuarios del 'FENT, siete sectoristas de 

crédito del mismo banco y recogiendo la opinión de la 

Asociación de Exportadores CADEX> a través de su 

vocero "PerL.'l Exporta", se ha concluí do que ac:;tualmente 

el FENT tiene tres problemas primordiales: 

a) Tasas de interés equivalentes en moneda nacional 

superiores al crédito comercia1us, 

b) Imposibilidad de acceso al crédito FENT a la 

pequefra y mediana industria que recien se inicia 

en el · negocio de la ·e:<portaci 6n y - que carece de 

garantías reales suficientes. 

c) Persistente atraso cambiarlo <Ver cuadro No44). 

En la actual coyuntura de escasez de financiamiento 

externo e iliquidez, ADEX propone las .siguientes 

medidas para mejorar las condiciones financieras del 

FENTu•,, a fin de que la linea cumpla con los objetivos 

~ara la que fue creada. 

e 15 > •casi siempre el interés FENT fue pro1ocional. En los primeros afias incluso llegó a ser el SOS 
de la tasa activa del mercado (a~os 1973-741, elevAndose luego para ser si1ilar en el periodo 
agosto 1983-junio 1985, y volver a representar el 56S en aarzo de 1986. A partir de esa fecha 
la relación de los intereses fue inversa•. To1ado de Per6 Exporta Ng,144. · 

( 16 > Ver Péru ·~xporta Ng,144 



CUADRO No 44 

ATRASO CA"BIARIO ENERO 1987 - SETIENBRE 1989. 

TIPO DE CAMBIO PARIDAD 
XNT CANBIARIA 

ENERO 1987 20.35 21,55· 
·. FEBRERO · 20.90 22.53 

"ARIO 21.36 23.56 
ABRIL 21.83 24.74 
"AYO 22.58 26.00 
JUNIO 24.79 27.32 
JULIO 27.87 29.35· 
AGOSTO 27.87 31.52 
SETIEMBRE 27.87 33,17 
OCTUBRE 32.00 35.27 
NOYIENBRE 32.00 37.72 
DICIE"BRE 1987 42.00 41.07 

ENERO 1988 44.85 63.16 
FEBRERO 49. 75 · 71.77 
NARZO 56,08 76.00 
ABRIL 66.83 147.00 
MAYO 77.01 167.08 
JUNIO 92.00 171.73 
JULIO 110.-10 209.27 
AGOSTO 131.03 276.76 
SETIE"BRE 250.00 429.83 . 
OCTUBRE 250.00 508.50 
NOVIE"BRE 500,00 688.85 
DICIE"BRE 1988 500.00 1,771.08 

- .. •. #·- -

ENERO 1989 826.00 1,041.47 
FEBRERO 1,022.00 1,4·92, 90 
"ARIO 1,302.00 2,151.48 
ABRIL 1,889.20 3,180.59 
MAYO 2,413.40 4,144.19 . 
JUNIO 2,507.73 5,601.50 
JULIO 2,981.15 6,356.47 
AGOSTO 3,677.72 7,910.88 
SETIENBRE 1989 5,013.62 10,038.31 

FUENTE: 
- 1987: Perd Exporta No 137/ Dicie1bre de 1987 
- 1988: Perd Exporta No 149/ Enero de 1989 

Considera la cotización de oferta y demanda de los CBME 
en lugar del dólar de paridad. 

- 1989: Gestión año 11 No 7/ Octubre de 1989 

ELAB,ORACION: EL AUTOR 

ATRASO . 
ADELANT 

(5,571 
(7.23) 
(9,341 

(11.76) 
. (13. 151 

(9.26) 
(5.04) ' 

(11.58) . 
(15.98) 
(9.27) 

(15.16) 
2.26 

(28,991 
(30.68) 
(26.211 
(54.54) 
(53. 911 
(46. 43) 
(47.39) 
(52.66) 
(41.84) 
(50,841 
(27.42) 
(71. 771 

(20.69) 
(31,081 
(39.48) 
(40.60) 
(41. 76) 
(55.23) 
(53.10) 
(53.51) 
(50.06) 
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P.ROPWESTA DÉ ADE X 

1), Establecimiente, _'...:de una ' línea en Intis para el - pre-

embarque hasta un máximo de 200~000 ·ddlares por 

empresa, por 90 d.:t' as y sujeta a renovación. 

2) Creaci(>n de un fondo . de garant:l a para pequerlas y 

medianas empresas exportadbras (FOGAPEX>, a~ igu•l que 

el FOGAPI para la pequefta industria, administrado por 

el SECREX, -~¡ BCR y la Banca de Fomento. 

3) Restablecimiento de los flujos de financiamiento 

externo para facilitar operaciones paralelas, la 

consolidacidn de fondo1!;i y cuentas e:<ternas, 

conf armados por aportes de empresas e:<portadoras en 

organismos tales como la CAF y el BID. 

4) Factoring (capital · de riesgo>, a través de la mesa de 

negociaciones de la Bolsa a futuro o compras de 

acreencias por una entidad financiera facilitando 

1 
liquidez al sector exportador. 

5) Operaciones de Underwriting, es decir· adelantos de 

capital hechos por una empresa especializada en 

operaciones de bolsa a cambio. de emisidn de a~ciones. 

6) Aprobar e1 Decreto Supremo referente a la reconversión 

de la deuda en inversión. Esto con mi ras al fomento 

de la inversión de exportación. 
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PROPUESTAS DEL AUTOR 

l> Las tasas de : iríterés efectivas de la lfnea. en moneda 

nacional sugerida. eh la propuesta. N61 de ADEX, deberán 

ser como máximo ~l 90 por cieMto de las tasas 

efectivas de los créditos ord i na.r i os. , La. 1 i nea. sólo 

deberá financiar operaciones de pre-embarque. 

2) El FOGAPEX planteado deberá tener el carácter de una. 

f i a.nza bancar_i a irrevocable y deberá gara.nti zar el 

pago al intermediario financiero del principal y los 

intereses y comisiones generados. 

Pues de no ser a.si y operar bajo la modalidad del 

FOGAPI, no tendrá mucha aceptación por los 

intermediarios financieros. 

3) Incluir a los importadores como sujetos de crédito del 

FENT, con lo cual se disminuirla los pasivos de las 

empresas exportadoras haci6nales, mejorando su capital 

de trabajo, disminuyendo sus indices de endeudamiento 

y por· ende mejorandÓ su solidez. 

Asimismo, 

a.suma el 

esta medida lograría que 

e:-:portador para _ 1 uego 

el crédito no lo 

"prestarlo" ·al 

i mportad_or, sino que esté último lo obtendria. 

directamente de su banco en el exterior, el cual 

deberá haber sido considerado por su respectivo Barico 

Central, como institución autorizada para operar 
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dentro del convenio de Pagós y Créditos recfprocos de 

ALADI. ·' 

Esta condición garantiza _ la oportuna recuperación de 

ios créditos. 

4) Ampliación del · ,FENT o creación de un fondo con 

condiciones promocionales~ que financie los activos 

fijos y el capital de trabajo inicial de proyectos 

de . amp 1 i ac i ón y/o modernización de planta de 

empresas e:<portadoras o nuevas empresas 

mercado objetivo sea primordialmente el exterior. 

Los beneficios y el carácter promoci onal de esta 

línea deberán estar en función a determinados 

sector•es prioritarios. Por ejemplo; textil 

<confecciones) y Agroindustria. 

5) Restablecer los créditos de formación de stock y 

asistencia técnica -s~spendidos por la circular NQ 

010-86-EG/90 de febrero de 1986. Partícula.mente en 

' el sector textil, para la compra de "pelo de 

alpaca" durante los meses de noviembre·, diciembre y 

enero, que permita e:<portar durante el aft'o tops, _-

. eslivers, hilados y confecciones. 

6) Devaluar y mantener el dolar de e:<portación no 

tradicional a niveles que hagan rentable i-as 

operaciones de exportación financiadas 

·,., 



IV.1 
• 

CAPITULO IV 

EL FENT Y LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

NUEVAS POLITICAS DE EXPORTACION 

Existe consenso en cuanto a que los patrones de 

acumulación de capital en América Latina, basados en 

los modelos de industrialización por sustitución de 

importaciones; se "agotaron" en la década del setenta. 

Estos modelos basados en las ideas de la CEPAL, 

buscaban desarrollar la industria de bienes importados 

que se consumian en el pais. Sin embargo, el modelo 

era dependiente de la --importación de insumos y bienes 

de capital. Asimismo, la única fuente de divisas 

provenia de la ei<portación de - materias primas, las 

cuales estaban sujetas a las fluctuaciones d~ lbs 

precios internacionales. Adicionalmente, _laé politicas 

proteccionistas inherentes al modelo de sustitución de 

i mpor-·tac:·i ones, generaron que gran parte de la 

industria naci anal se VLtel va i nea.paz de enfrentar la 

competencia externa • 

. •1: 



Estos hechos sumados· e la arisis de -acumulación global 

del sistema cap;talista internacional, y los prC!pios 

límites int~r~os de cada pais~ - hicieron que se buscara 

11 modelos alternativos de desarrollo 11
• Si bien no 

puede hablarse de modelos homogéneos, puede afirmarse 

que l,lna de las caracteristicas comunes a estos 

11 modelos alternativos 11 sea su c_arácter PRO-~XPORTADOR. 
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Se habla entonces de 11 model os de d.esarr-ol lo ha<;:i a . 

afuera·11 a diferencia de los "modelos de desarrollo 

hacia adentro" de 1 as décadas del treinta al sesenta. 

En otras palabras, su rasgo comón es que se busca una 

inserción nueva, de manera individual en el mercado 

mundial. 

Los primeros paises que optaron por este "modelo 

al terna.ti vo 11
, fueron Brasi 1 en 1964, Chi 1 e . en 1973, 

Argentina en 1976 y México después d~ la crisis de la . 

deuda externa en 1982<~~. · 

En el caso del - Peró, las bases para el "modelo 

exportador 11 se comienzan a dar desde 1979-80, con las 

medidas aperturistas de Silva Ruete y Moreyra< 2 >. 

Nueve atlas más tarde ante el fracaso dei 11 modelo 

heterodoxo" del actual Gobierno aprista, e}< i ste 

consenso de que hay que cambiar el modelo de 

(1) Revista Actualidad Econó1ica, Afto XI, 1ayo de 1989 
(2) Co10 lo afiraa Gian Flavio Gerbolini en entrevista al diario Expreso del 16.05.89. 
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desarrollo. En el c~m~, hay discusidn, pero no existe 

duda alguna que ~ay ~u~ hacerlo. 

Uno de 

supuesta 

los principales 

viabilidad del 

argumentos que sustenta 

modelo de promoción 

la 

de 

exportaciones, es que este modelo permite generar las 

divisas que el pais necesita para sa~ir de la crisis 

de Balanza de Pagos y enrumbarse por el · camino del 

desarrollo económico. Por lo tanta, es necesario 

exportar par.a generar 1 as divisas que nos permitan 

importar lo que nos hace falta. 

El sector exportador a través de ADEX, manifiesta que 

es necesario implementar medidas coherentes de 

promocidn de exportaciones que permita que estos 

sectores puedan a.provechar sus ventajas comparativas. 

Programa que debe intciar~e por el establecimiento de 

una politica cambia.ria. adecLlada, agilización del pago 

del CERTEX, reimpulso d- ~~s lineas de crédito FENT y 

.FONEX, asi como otros incentivos de promoción de 

exportaciones, como ' el pago de la deuda en productos o 

la remisión de ~tilidades de las empresas extranjeras 

en productos no tradicionales, como lo ha hecho 

Hungrfa<::s>. 

El gobierno por su parte ha respondido promulgando dos 

leyes importantes. 

13> Revista ªGestión', afio 11 Nd1ero 8 
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· 1 • . Ley de Comercio 
.. , 

E::<terior C Ley Ng25075 > promLtl gado 

el 12.07.89 

2. Ley de Bases de Zonas Francas y Zonas de 

Tratamiento Especial <Ley No25100), promulgada ei 

29.09.89. 

1) LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

Esta ley reemplaza al Decreto ley NQ. 22342' o "Ley 

de ·Promoción de E:<portaciones no 'Tradicionales", 

promulgada el 21 de noviembre de 1979, y cuya 

vigencia de sus incentivos· debfa caducar a los diez 

a~os de su promulgaci6n< 4 >. 

La Ley de Comercio Exterior consta de 49 articules, 

diez disposiciones complementarias y seis 

disposiciones transitorias. 

Los aspectos más relevantes de la nueva ley\ 

respecto a la ·anterior, son las siguientes: 

1) Creación del ' Consejo 

Exterior <CONCEX>, 

concertada.mente la 

Nacional 

encargado 

polftica 

de 

de 

de 

Comercio 

formular 

Comercio 

Exterior, a.si como proponer los instrumentos 

1 egal es y económi ces para su· eficaz ejecución, 

el mismo que estará integrado por sus mini.stros 

(4) Aunque por el Decreto Legislativo Ng,291 pro1ulgado el 20,07 ,84, se uni ficaroli los incentivos 
tributarios a las exportaciones no tradicionales y se amplió la vigencia de los mismos hasta el 
28,05,92,, Citado en: Revista ªPerd Exportaª, Ng, 142 1 Nayo de 1988 
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,. 
de Estado,· : el , Jefe del INF', el · presidente del 

-
BCR, el. Je1e d,el )CE y lo más resal tante: seis 

representantes del sector empresariat privado. 

Asimi.smo, mediante esta ley se elimina el rango 

ministerial del InstitLlto de Co,mercio EHterior 

<ICE) y se · limita . SLl acción a la secretaria 

técnica del CONCEX. 

2) No se hace una diferenciación ·eHpl icita entre 

exporta1:iones no tradicionales y e:<portaciones 

tradicionales. 

3) Se asigna al BCR la emisión y entrega del CERTEX 

y se establecen nuevos parámetros para SLl 

otorgamiento. 

4) Se asignan incentivos tributarios sustanciales a 

las Empresas de Comercialización Internacional 

<ECI > y se amplia· -bas operaciones que pueden 

efectuar. 

5) Se regulan las importaciones mediante aranceles, 

en función a los objetivos de la . nueva ley. 

6) A fin de brindar un marco económico estable para 

la~romoción de las exportaciones y racionali2ar 

las importaciones, el Banco Central de Reserva 

<BCR) deberá evitar distorsiones del valor real 

de las divisas. 



7:> Sé encarga al . · CONCEX 1 a elaboración de la 

relación 9e ,los, bienes que serán objeto del 

régimen -_ de promoción de e:-:portac-i enes. Los 

parámet~os a ser considerados varfan respecto a 

la ley anterior. 

8) · se da impo~tancia y se incentiva la exportación 

de servicios. 

9) Se amplfa los beneficios de la promoción de 

exporta~iones ~ las emp~esas que realizan formas 

no convencionales de comercio e:<terior, tales 

como: 

- El trueque 

- . La contra-compra 

- La compensación 

- La triangulación 

-El pago de ~euda en productos 

Conversión de deuda en .inversión para 

proyectos de exporta¿ión. 

Como toda ley t~ascedental, la nueva Ley de 

Comercio E~<teri or ti ene criticas y objeci enes. 

Las más importantes provienen de las sociedades 

de mineria y pesqueria, ADEX, Cámara de 



Comercio, Sociedad ,Nacional de Industrias y 

1~·;:¡(_ 

CONFIEP<:s> _, - ql,le ponen énfasis principalmente en: 

Articulo 10: Plazo de e:<cenci6n de tributos a 

las operaciones de comercio exterior. 

Articulo 12: Régimen de tráfico de 

perfeccionamiento activo. 

Articulo 14: Criterios de .selección para 

determinar los bienes a ser prdmocionados. 

Articulo 18: Incentivos para las empresas 

productoras de bienes de e:<portaci6n, que se 

comprometan a lograr metas de producción para 

exportación, de generación de empleo y de 

divisas y que exporten por si mismas .o a 

través de terceros un porcentaje mfnimo de su 

producción total anual. 

Artículo 18, inciso f: Régimen laboral del 

personal empleado para atender operaciones de 

producción para exportación. 

Articulo 19: E:< oner ación de los derechos 

arancelarios a la importación de bienes de 

capital para ser Lltilizadci's en la prodLlcción 

de bienes para exportación. 

(5) Las ªinconsistencias•, criticas y propuestas de 1odi ficaci6n de la Ley d~ Co1ercio Exterior puede . 
verse en: ªIndustria Peruana•, Edición N~639 y 640 de agosto y octubre de 1989. 
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,, 
Articulo 22: · Exoneración de impuestos a las 

personas :, nat,ura,l es qu-e inviertan en empresas 

de exportación que produzcan los .l:;>ienes a que 

se refiere el articulo 13. 

- Articulo 25: Determinación del programa de 

a.poyo crediticio para estimular las 

exportaciones, con la sóla participación del 

I. C. E. 

Arti~ulo 27: Rol del SECREX. 

Articulo 28: Participación del sector privado 

en la comisión encargada de autorizar las 

formas no convencionales de comercio exterior. 

Articulo 41: Incentivos a las empresas de 

comeric:alizac:ión intenacional <ECI). 

Articulo 43: Operaciones que están 

autorizadas las ECI. 

2) bEY DE BASES DE ZONAS FRANCAS y ZONAS DE 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

La Ley de Bases de Zonas Francas es considerada 

cómo el primer paso para un despegue industrial, . 

así como 1 a apertura de nuevos caminos para el 

comercio exterior. 
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No es sin embargo., · .una ley que haya moti vado una 

absoluta y _, total _, unidad de · criterios. E:dsten 

sectores i.mportantes que muestran .divergencias en 

. cüanto al régi m~n , 1·aboral y cambi ario. Y según . 

algunas opiniones puede servir de acicate a un 

peligroso incremf;:!nto del ingreso i 1 egal de 

mercaderias con precios menores a sus ,imilares de 

producción nacional. 

En todo caso las críticas o los temores pueden 

resultar prematuros, existe una comisión esp·eci al 

para reglamentar la ley y proponer al ej~cutivo las 

zonas francas a crea~se, así como form~la~ las 

políticas para su establecimiento y funcionamiento. 

La mencionada comisión está integrada por 

representantes del MEF, Ministerio de Transportes, 

ICE, Sociedad Nacional de Industrias, CONFECAMARAS 

y ADEX. (6) 

La ley en su texto establece dos clases de grupos: 

Zonas Francas 

Zonas de Tratamiento especial 

(6) La comisión debe evacuar su propuesta en un plazo de tres 1eses, contados ·a partir de novi.e1bre de 
1989 
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ZONAS FRANCAS 

., 
De acuerdo . con · la norma, zona franca es un área con 

tratamiento especial en materia aduanera, tributaria, 

. cambiar i a, labora'l y financiera, cuyo objetivo 

fundamental es promover y desarrollar el proceso de 

industrialización de bienes y servicios cuyo destino 
i 

sea el mercado exterior, vále decir 1~ capacidad 

productiva deberá estar orientada a la exportación. 

ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

Las zonas de tratamiento especial tienen otras 

é:aracterfsticas, están con.stituidas por áreas donde se 

desarrollan. acti vi da.des comercial es y turisti cas; se 

encuentran ubicadas en zonas de frontera y de selva y 

se abastecen de los Depósitos Francos. Las zonas de 

trata.mi ente especial contarán con entradas y salidas 

desde dónde se realizará un sistema permanente de 

vigilancia, control y seguridad interna. (La razón? 

Allf se desarrollarán actividades de comercialización 

al detalle. 

Los bienes que procedan de cualquier lugar de la 

República y que ingresen al Depósito Franco, son 

calificados como e:<portaci 6n y no pueden ser 

comercializados en la zona especial, ni reingresar al 

pa:l s. 
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Los l.\Suarios c:1-e' las zonas especiales deben estar . . 
-establecidos . en . las zonas fronterizas donde éstas se .. , 

creen. 

En general, los beneficios tr.ibutarios y é:olaterales 

son mayores en las zonas francas que en las zonas de 

tratamiento e-pecial. 

A la fecha ambas leyes no en~ran en vigencia por falta 

de reglamentación, 

algunos juicios. 

sin embargo es posible emitir 

La nueva ley de comercio exterior posee una clara · 

intención de mejorar la situaci6n del sector 

exportador, sin embargo, la ley adolece de una serie 

de deficiencias en cuanto a su concepci6n y redacción, 

que de superarse mejorarán 1 a situación de 1 as ya 

deterioradas empresas exportadoras. Por ejemplo: el 

inciso d) del árticulo 41 se interpreta que a las ECI 

se les otorga.ria como incentivo compensatori'o 

adicional, el equivalente al triple del que rige por 

la exportación de bienes prodL\cidos . por artesanos y 

por pequeNos y medianos productores. 

Como el CERTEX que rige para. artesanos es el 35 por 

ciento, ~l incentivo para las ECI - serfa del orden de 

105 por ciento, lo que resulta un elevado subsidio 

ajeno a una politica coherente de promoción ·de 

exportaciones • . 



Más aún y décima disposici6n 

complementaria e.~te ·,mis,no beneficio se otorga en favor 

de los peque~6s Y medianos productores y artesanos. 

De aplicarse los articules referidos al CERTEX, se 

generarta una egreso fiscal consid~rabl~, trayendo 

como c:onsecue...;cia ·que el costo por generar una divisa 

adicional no justifique el incentivo. 

Asimismo, d~sde ning~n punto de vista se puede aceptar 

que las empresas comercial i zadoras gocen de mayores 

beneficios que los productores. 

Considerando que los incentivos comprendidos en la ley 

de promoción de exportaciones no tradicionales y sus 

suscesivas modificaciones, tienen vigencia hasta 1992, 

es imprescind~ble definir en la brevedad posible las 

nuevas "regla de juego". 

Pues existe un clima· de· incertidumbre que impide 

realizar planes en el corto y medianti plazo. 

,. 
Al respecto, en una entrevista televisiva un 

exportador manifestó: "Es preferible tener una ley no 

bien hecha pero bien definida que una ley con muy 

buenas intenciones pero no definida". 

Por otro lado, las zonas francas pueden ser 

instrumentos de desarrolo industrial siempre y cuando 

exista la voluntad politica · del gobierr,,o de orientar 
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la i ndus;tr i a hacia- fa c;:ompet i vi dad internacional , 

creando una infraestructura ade_cuada y . eficiente, .· ,/,. -_, 

estableciendo - costos razonables, un f~ncionamiento 

fluido y la menor· cantidad de - trabas y dificultades 

posibles. Por lo que consi-derando 1 o que hasta ahora 

se a hecho en favor de las zonas fran¿as, 'la nueva ley 

sólo es algo más que buenas intenciones. 

PÉRSPECTIVA DE LA LINEA FENT Y DE LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

En la coyuntura económica actual y dado que nos 

encontramos a menos de 60 dias de las elecciones 

generales, es muy dificil · realiz'ar pronósticos en el 

corto y mediano plazo, sin el riesgo de incurrir en 

gruesos errores. 

No obstar,t.e lo anterior, podemos hacer al gLlnOS 

comentario~ y reflexiones sobre el comportamiento 

futuro de las exportaciones y de la ifnea FENT. 

Los niveles promedio de exportaciones mensuales 

tuvieron un constante ascenso desde ·· 220 mi 11 ones de 

dólares en setiembre de 1988, hasta más de 350 en los 

ti l timos meses, en que las e~< por tac iones comenzaron a 

sufrir ·j os efectos de la disminución de las 

minidevaluaciones y las cada vez mayores expectativas 

de una nueva disparada del dólar. 
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En 1990, el retraso del ritm.c ': de la devaluaci6n 

- ,. 
oficial, réspecto ~ ¡a in~lacidn interna golpeará (';' . ,) 

fuertemente · al sector e:<portador reducirá 

sensiblemente los ingresos de divisas provenientes del 

mismo. La tendencia a una , ca.ida en los ingresos por 

expor~acidn, que se siente desde setiembr~ de 1989, se 

acentuar! a a medida que el retraso cambi ar·i.o aumente. 

Un factor que puede aliviar esta •ituacidn es el 

· aumento del porcentaje de di vi s ·as convertí das a. ti pos 

de cambio s.uperiores al MUC<?>, ya que el ritmo 

deval uator· i o en el mercado libre puede ser lo 

suficientemente alto como para compensar la pérdida de 

rentabilidad del sector. 

En este · contexto, las e!<portaciones ··tradicionales 

ser! an las más beneficiadas puesto que se prevé un 

aumento en las cotizaciones internacionales, sobre 

todo las de los productoa~mineros. 

En el resto de , sectores, podrf a e!dstir problemas 

operativos, ya sea de escasez o por 

excesivos de costos. p 
,, , 

:!/ 

incrementos 

Si el nuevo Gobierno a instaurarse el 28 de. julio es · 

de corte- liberal, se prevé que opt'aria por un ti pe de 

cambio 1 i bre. Si fuera elegido un partido ·de 

izquierda, éste unificaría todos los tipos de cambio y 
, 11 

m De , por cient~·'en CLD y SO por ciento en d6lar NUC, se pasó a 45 por ciento en CLD, 35 por ciento 
· ~ dólar NUC ,::y 20 por ciento en CLC. . ' ' ' ' 



a con t rolc'ár preci·bs · de 

norteamericaná. . 

recibiri'an · 1os 

~n , todo . case;,, 

exportadores 

el 

seri~ 
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1 a divisa 

precio 
!(: 

que ij) 

elevado 

s~stancialmente con lo que se ~royecta una mejora en 

la situación financiera de las empresas~ 

Se esperaria ' que el nivel promedio de las 

exportaciones mensuales hasta ~etiemb~e, s~a el mismo 

que el del primer trimestre de 1988,. es decir, 208 

millones de dólares, con tendencia a incrementarse a 

partir del último trimestre del a~o. 

Las e:<portac:i enes no tradicionales seguirian 

conservando el 25 por ciento de participación. Sin 

embargo, de obtenerse los efectos esperados de la 

nueva Ley de Comercio Exterior y l _~ Ley de Zonas 

Francas, se estima que se lograrán por lo menos los 

niveles de 1982<ª>. Esto a partir del óltimo trimestre 

el at'ro, con lo cual la par.t-icipación ºser:i:' a como mfnimo 

el 30 por ciento<q> 

·En cuanto a la lfnea FENT se espera que cdn la nueva 

Ley de Comercio Exterio~ y la circular Ng 047-89-EF/90 

que establece entre otras cosas, que a partir del 

primero de diciembre de 1989, 1 os desembolsos ya no 

serán al tipo de camb.io MUC, sino en dólares billete y 

suponiendo que el nuevo gobierno establezca ti pos de 

(8) En 1982 las exportaciones no tradicionales ascendieron a 762 millones de dólares. 
19)- No 01'idar que p~ra ese entonces, por efecto de la nueva Ley de Comercio Exterior no existiria 

, di irenciación :¡'explf cita entre exportaciones tradicionales y no tradicinales. 
1\ ) 
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,,. 
camb~ o que · compensen el i ncr·ementt> de 1 os costos de 

producción, e!, .. ,:FEI\IT se . , verá revitalizado, · 
. ·,,.,-

incrementá,ndo~e el promedio mensual de de,,sembolsos en 

un 20 por cientoé:1.o, es decir, 55 millones por mes. 

Logrando una cobertura a fin de af\'o cercana a la de 

1982 J61 por ciento). 

Los sectores te:<til y alimentos, seguirán! siendo los 

más favorecidos, obteniendo en conjµnto el 55 por 

cientó d~l total de los desembol•os. 

(10) R~specto .i!l total de desembolsos obtenido en el primer trimestre de 1989 

('. ) 



CONCLUSIONES Y· RECOMENDACIONES 

Las tasaé de crecimieMto promedio a~ual 

e>tpor·taci enes peruanas de manL~facturas en el 

de las 

periodo 

de las 1980-1987, fue de menos 

más bajas de América 

5.51 por ciento, 

Latina, frente a 

una 

tasas de 

crecimiento · positivas del resto de paise~. 

algunas como Ecuador y Costa Rica. 

EHcepto 

Si se toma en consideración el total de las 

exportaciones de bienes y servicios, el · resultado es 

más drástico, la tasa de crecimiento para el _Perd en 

el periodo 1980-1986 fue de menos 11 por ciento, 

mientras que nuestros vecinos, Brasil, Colombia, 

Chi 1 e, Ecuador y Bolivia registrarán tasas de 22. 7, 

23.4, 20.2, 40.2 y -1.8 por ciento, respectivamente. 

Ante este problema, es imprescindible diseNar e 

implementar un plan d~ d~sarrollo d~ exportaciones en 

el mediano y largo plazo (que es el horizonte en que 

deb~n trazarse las ~strategias económicas) •. 

Este plan no 

sustitución de 

deberá considerar · el 

importaciones y al 

modelo 

modelo 

de 

de 

"c:rec:imi.~nto hacia afuera" como e,~<cluyentes, por el 

contrario, ambos deberán complementarse en función del 

objetivo básico; El desar~ollo económico. 

160 
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En casi todos ·· 1os pa{ses , anali_zados; la politica de 

promoción ª· las -exportaciones 
.,,,. · ' ."\ 

no ocLlpa Lln __ lugar ('. ; 

preponderant• en el dise~o y ejecución d~ la polftica 

económica global~ Asimismo, se ha observado que los. 

procesos de promoción en la región, se orientáron a 

colocar en 1 os mercados · ex ternos 1 os · e:< ceden tes de 

producción . internos. Es decir, no se incentiva 1 a 
\ . 

cr·eación de unidades productivas orientadas, 

primordialmente a la 

financia proyectos de 

e:<portación, 

ampliación 

ni tampoco se 

de planta para 

exportaciones. 

Ecuador. 

Salvo excepciones como Colombia y 

Tomando en cuenta estos factores, resulta obvio que 

cualquier intento ser·io por establecer un · proceso de 

promoción de exportaciones, necesita contar con la 

estabilidad suficiente que le permita su desarrbllo en 

el tiempo, sin interferencias que determinen su 
---··· 

fracaso prematuro. Para lograr esta meta, parece claro 

que debe tener el _ respaldo económico que requiere una 

· tarea de tal envergadLlra, asf como 

que asegure su ejecución. 

el apoyo politice 

Al dejar el Banco Industrial la administración del 

FENT al ~aneo Central en noviembr• de 1983, el monto 

desembolsado con cargo al FENT se multiplicó por 2.16 

veces en 1,984, aLlmentando de 196 a 425 millones de 

dólares. 
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--~ . Del mismo modo·, ._ la c:ober.-tura . del FENT que hasta 

entonces habia l).~g<;ldo , a su mayor . valor en 1983 (35 . 
( ¡ ·. ·'"· , . ~ . - . 

por ciento)- su_l;Jió a 59 por ciento en 1984. 1 ; 

Aunque los niveles de las exportaciones · no 

tradicionales han descendido respecto a 1980, la 

cober~ura del FENt ha tenido un crecimiento sostenido. 

Asf tenemos que de una cobertura de 14 po~ ciento en 

1980, se llega a su máximo nivel e11 1985 (61 por 

ciento>, descendiendo en los afros posteriores hasta 

55 por ciento en 1988. 

En 1976, a cuatro a.Nos de creado el FENT, las 

exportaciones no tradicionales sólo participab,an con 

el 10 por ciento de las exportaciones totales, eq 

1980, la participación se elevó a 22 por ciento, con¡ 

una cobertura del FENT de 14 por ciento. · En 1986 

estos dos indicadores mejoran notablemente: ·. la 

participación de las -e:-tp-ortaciones .- no tradicionales 

asciende a 28 por ciento y la cobertura del FENT a 55 

por ciento. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que el FENT ha jugado 

un papel importante en el desarrollo e incremento de 

las exportaciones no tradicionales. Pero no por esto, 

se debe descuidar el carácter promocional de las 

condiciones financieras que la. Ley de Promoción c;le 

Exportaciones no Tradicionales confiere al FENT. Nos 

referimos concretamente al atrazo cambi ario y a 1 as 
. ,/ . 



tasas de inter•s equivalentes en moneda nacional 

superiores al ~r-éditb t:-omercial ·, con lo cual, lo qnico ,, 

que se log~a es un sesgo antiexportador. 

Los sectores económicos más favorecidos por el FENT, 

son el texti 1-prendas d~ vestí r y ial i mentes. Los 

desembolsos al primero de los citados fueron en 

promedio 151 millones de dólares anuales, lo que 

representa 

desembolsos. 

el por ciento del · total de los 

El sector alimentos registró desembolsos por 125 

n;ii 11 ones de dé 1 ares anual es, equivalentes al 31 por 

ciento del total. 

De las diez sectores que el BCR identifica como 

beneficiarias del FENT, el sector te:<til-prendas de 

vestir y alimentos, absorven el 68 por ciento. 

La Lfnea FENT, financia operacion~s de pre y post 

embarque, pero ha descuidada a las empresas 

comercializa.doras, que en buena cuen~a pueden far jar 

nuevos mercados y lograr que péqLtef1as empresas 

industriales y artesanales exporten a través . de ellas. 

Si bien en la nLteva ley de comercia e:-tteriar, . -se 

otorga una serie de beneficios a las empresas de 
., 

comercialización internacional, no se establece 

explícitamente si ser~n o no beneficiarias de créditos 

pr:;.omoc i onal es. De no ser asf, serfa recomendable 
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estudiar el otorgam1~rito de créditos promocionales a 

éstas empresas, ~ au~que, con menores beneficios que las , 

empresas productoras. 

A .la Cia. de Seguros de Crédito a la E:<portaci6n S.A. 

(SECREX>, se le r .ecomienda tomar en c;onsideraci6n las 

siguientes sugerencias para un mejor cumplimiento de 

los fines que fue creado. 

En 

Implementación de fianzas para la presentación de 

empresas peruanas a licitaciones internacionales. 

'-----... 

Implementación de pólizas de seguro de asistencia a 

ferias internacionales y de diferencia de cambio. 

Cobertura de riesgos a las e:<portaci enes de 

productos perecibles. 

Mayor agilidad en el pago de las indemnizaciones 

·' 
cuanto a la 1 f·nera-·· . FENT, l'G\S SLtgerenc i as y 

recomendaciones del autor se pueden ver en el capitulo 

I I l. 5 

De acuerdo a 1 os intereses vi gentes del FENT, se 

obtiene que 1 a linea 302 (con advance accoünt) genera 

la mayor.: rentabilidad para intermediarios financieros, 

con un ingreso total de 2.55 puntos porcentuales~ 

super·ando en 1. 05 a 1 a rentabi 1 i dad o ingreso neto 

proveniente de la linea 304 (sin advance account). 

embargo, la modalidad de financiamiento más 

'," 

: ,, 
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.. 
utilizada por ~l s-i stema dur·ante 1988 . y primer 

trimestre de 1_9!39-, ,fue'- la linea 304, con un pro~edio 

de 70 por ciento de las colocaciones FENT / 

La II preferencia II por la linea 304, está e:< p l i cada por 

la limitación generalizada de obtenc:i,6n de lineas de 

crédito del exterior para cubrir· el advance account. 
1 

Por la politica del gobierno en cuanto 'a la deuda , 

e:-:terna y . la fracasada ley de estatizaci6n de la 

banca. 

En función a las colocaciones y a la tendericia 

reflejada en el periodo 1984-Marzo de 1989, la 

estructura de colocaciones FENT por tipo de banca es 

la siguiente: 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Banco 

Posición Tipo de Banca (1) Represent~ (2) 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

1 

2 

3 

4 

5 

Comercial 

Asociada 

(8) 

(3) 

Regional (6) 

Fomento <3> 

Extranjera <5> 

38 % 

32 % 

9.5% 

9.9% 

6.6% 

Crédito 

Continental 

Su~ del Perú 

Industrial 

E:<tebandf):!s 

51% 

58% 

91% 

99% 

77% 

6 Otros (2) 1.1% Perct Invest 71% 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ,DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

" . 

(1) porcentaje de colocaciones respecto al total del sistema financiero. 

(2) porcentaje de colocaciones ·a nivel de cada tipo de banca. 



Los ntiaeros entre paréntesis -al l'ado de, cada tipo de banca indican el ntimero de bancos · 

que la conforman; 
-~ 

. · _.,... 

' 
Para determinar el banco -representativo de la Banca Extranjera, · se ha considerado el . 

periodo 1984-1987, pues en 1988 .COIO consecuencia de la ley de estatización de la banéa, 

de los cinco bancos que la integraban sólo siguió operando en el pafs el Extebandes, 

De los 20 bancos que . participaban como int,ermediarios 
' 

del FENT, tan sólo cuatro colocan el 61 por ciento del 

total del sistema financiero. En orden de importancia 

figuran: el Banco de Crédito, Continental, Wiese y el 

Banco del Sur dsl Perd. 

La politica del gobierno en relación a la deuda 

externa y la Ley de Estatizaci6n de la Banca, 

perjudicaron enormemente a los créditos FENT sin 

advance account Clfnea 302). En 1986, primer a~o de 

funcionamiento de esta modalidad, las colocaciones con 

cargo a la linea 302, eran 38 por ciento superiores a 

la FENT sin advance account (l fnea 304) y 

representaban el 58 por ciento del total de las 

colocaciones. Pero a partir de 1987, la tendencia a 

revertir esta proporción ya era clara, es asf que a 

marzo de 1989, los créditos FENT con advance account, 

•ólo representaban el 23 por ciento del total de 

colocaciones de la 1 inea. Lo cual en 1 a coyuntura ·. 

economica actual no es bueno, pues el otorgamiento ~e 

éstos créditos son contra las reservas internacionales 

netas. 
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El mayo~ Y· mejor uso~~ l& linea FENT, depe~de en gran 

parte del tipc;, · ele , intermediario ...... financiero, del 

prestigio - gan_adé:> y de la eficiencia demóstrada en el 

manejo de · SUS operaciones. Los resultados lo 

demuestr:an, el Banco de Crédito, primero en la 

rankir,,g, demora cuatro dias para un desembolso con 

adyance account, miestras que el Banco ¡ Industrial, 

octavo en el ranking, demora 45 dfas. 

El caso del Banco Industrial, a.dmi ni strador del FENT 

durante diez a~os, es algo que merece destacarse, 

desgraciadamente no por su eficiencia en el manejo de 

la linea, sino por el contrario, por la pérd'ida de 

posiciones en el ranking de colocaciones, pasando de 

un primer puesto en 1984 a un modesto octavo puesto .en 

1989. 

La pérdida de importancia relátiva también se da a 
,, 

nivel de las ct>locaciones-·· a1 interi~r del Banco. En 

1988, el FENT con 77 operaciones aprobadas, 

representaba el 11 por ciento del total de 

colocaciones del banco, mientr~s que en su mejor 

época, logró aprobar 194 operaciones por a~o y el FENT 

representó el 25 por ciento de sus colocaciones. 

Asimismo, es de destacar que la menor participación 

del Banco se refleja también en su capacidad ~e 

atención efectiva a las empresas e:<portadoras. Así 

t~remos que de un total de 408 empresas beneficiarias 



,, 

dél.· sisterM,· ~i .nancieró, el 30 por 

ciento, es d~ci~ 129 e~presas •on clientes del b~nco. 

Pero de ésta~ solo 44 utilizaron al Banc:o Industrial 
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Esto se debe al excesivo nómero de instancias que debe 

recorrer un crédito FENT y a. las normas rigidas de 

aprobación y desembolso de los créditos. 

Se recomiérida revisar el actual nivel de servicio 

bancario q~e presta la institución, diferenciando el 

trata.miento de 1 os créditos de e:<portaci 6n de 1 os 

créditos ordinarios, incidiendo en los aspectos del 

trámite de aprobación y desembolsos de los créditos, a. 

fin de adecuar el plazo total de dicho trámite a los 

niveles de la competencia. 

En cuanto a provincias, deberá iniciar una política 

agresiva de ma.rket i ng bancario para ,. col oca.r créditos 

FENT en 1 a zona. Porque no es po~i ble que el Banco 

con más de 50 attos de e:<istencia y teniendo sucursales 

en todo el pais, no haya coloca.do un sólo dólar de los 

15,522 millones de dólares colocado~ en provincias 

entre ene~o de 1988 y marzo de 1989. 

Final mente, debo sef'la.l ar que el hermetismo del- Banco 

Central de_ Reserva para proporcionar información sobre 

las empresas usuarias del FENT, operaciones fallidas, 

morosidad, solicitudes de prórroga y la no exist-ncia 



" 
en los archivos del Banco · Industria.l, de información 

completa sobre J.a. ·ges'.t,ión del · FENT durante sus diez 

afros de administración, no hi ci el"·on posible 

profúndizar más el e~tudio. 

De conseguirse esta información seríá conv-niente: 

a) .Determinar el tiempo promedio de entrega de divisas 

por sectores económicos, a fin de estudiar la 

posib,lid~d de establecer pl~zos por sectores y no 

como ahora que existe un plazo dnico. 

b) Determinar el ndmero de FENT pendientes de ingreso 

de divisas, analizar SLlS causas y en función al 

punto a), investigar los posibles malos usos del 

FENT. Sobre todo en épocas en que la tasa de 

interés efectiva equivalente en moneda nacional, 

! 
sea menor que el crédito comercial. 

,...-
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A N É X O A 

OTRAS LINEAS DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE 

PROMOCIONA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Existe una serie de instrumentos ti incentivos de 

pr(?moción de exportaciones no trádici~nales, las 

cuales se pueden clasificar en: 

a) Incentivos ·Financieros: Lineas de crédito, Secrex 

b) Incentivos Fiscales : Certex, 

tos 

Impuestos indire~ 

c) Incentivos Arancelarios: Gravámenes a las exporta-

cienes, Régimen de Admi,_ 

si ón Temporal , Gravámenes 

a las importaciones, Zonas 

francas. 

d) Incentivos a los consorcios de exportación no 

tradicional 

e) Otros 

~-.,._ 

: Tarifas 

especiales, 

Instituto 

de 

de 

Ex ter i or C ICE) • 

transporte 

·laboral es, 

Comercio 

Dado los objetivos del estL\dio, sólo se dá a conocer 

otras lineas de crédito para financiar . las 
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e}<portaci ones ho t ra'tl i c i onal es y como principal 

incentivo fiséal, el CERTEX. 

Lfneas de cr.édito para las e~<portaciones no tradicionales m 

1. Fondo de Exportaciones (FONEX) 

'El FONEX tiene _por objeto financiar las exportaciones de 

bieneé de capital, bienes de consumo duradero y servicios 

de Ingenieria .. y Consultoria Técnica'2 > µ·roduci dos en el 

pa.fs. El Fondo fue establecido en 1,980 por el Banco 

Central de Reserva.. Originalmente disponfa de un capital 

de 250 millones de ddlares, de aporte total del Banco. En 

1,981, la responsabilidad de su manejo fue transferida a 

la - Corporación Financiera d~ Desarrollo (COFIDE>. Su 

1 f nea de crédito bajó a U. S. $50 mi 11 ones, de aporte 

exclusivo del Banco Central de Reserva. 

Las operaciones del FONEX pueden ser canalizadas 

directamente por COFIDE S.A., a través de SLl División de 

Fondos e Intermediarios, o utilizando intermediarios 

financieros. 

El . FONEX opera sdlo para el perfodo de post-embarque en 

exportaciones de bienes de capital y de consumo duradero. 

(1) Segdn el docu1ento: .'!lfneas de crédito del BIPª, editado en 1988 · por la División de Promoción y 
Desarrollo del ~aneo Industrial del Peró. 

(21 Bienes de capital: Productos industriales utilizados en las operaciones de las distintas actividades 
económicas y cuya vida dtil sea superior a los tres afias, 
Bienes de consumo duradero: Productos cuya vida dtil es superior a un afio y cuyo uso final no 
genera la producción de otros bienes o servicios. 
Servicios de lng. y Consultoría Técnica: Estudios cuyas caracterfsticas hagan necesarios un 
financiamiento de aediano o largo plazo. 
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Para. estar · en cond.-i e i enes '' de . 1 ograr este fina.ne i ami elito, 

ba·sta: con que 1 as m~_rca.:~e~ fas sean . producidas en el p_a:i'. s y 

que contengan. Lm- m·inimo de 20% de integrac.i.ón nacional. 

Los exportadores solic::itantes pueden ser personas 

naturales o juridicas que, de acuerdo a: la legislación 

vigente, se les considere como inversionistas nacionales o 

empresas mi :<tas. También están en condicione' de aspirar 

a este incentivo los inversionistas nacionales, que 

ofrescan servitios de consultoria técnica conexa a la 

exportación de bienes de capital. 

Si el exportador solicitante a.si lo plantea, los créditos 

FONEX . pueden ser concedidos directamente a los 

importadores extranjeros. 

El f i nanci amiento es otorgado en dólares y su pago se 

exige en la misma moneda. Los plazos de cancelación 

fluctúan entre uno y cinco afros, s'in considerar periodos 

de gracia. E}<cepcionalmen-te-,-- · puede ampliarse a 10 afl'os, 

incluyendo un periodo de gracia de dos afl'os. El plazo 
·-

especifico de cada oper~ación es determinado de acuerdo a 

las necesidades de la e~portación que fin~ncia • 

.¡,. 

'· El monto de los créditos es fijado según el porcentaje de 

integración nacional. 

." 



·t:-----.---~~~·..;,r~ -H.--~------~----,..--~.~-~--:--~-~-·-:--:o-·-~--._..:... __ . _ __:. ________ _ 
MciMtos ~ financiar 

---- ~------· ---;----- -------- ------ ------------------., 
~

: ·;_::....,~ 

Integración nacicinal sobre valor FOB 

Más d.e 70% 
De 50 a 70% 
De 20 a 50% 

Fi na_i:-ic i amiento 

100% del valor FOB 
85% del valor FOB 
70% del valor FOB 

---------- . . ---------------------------------------------
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Las tasas de interés ap 1 i cab 1 es , se cobran por semestre 

vencido; de acuerdo a la escala qu~ se incluye a 

continuación: 

Plazo 

Hasta 2 afl'os 

Hasta 5 afl'os 

Hasta 10 aftas 

Ad,i ci anal mente, los 

autorizados a cobrar 

Tasa interés anual 

6% 

7% 

10% 

intermediarios 

una ... · comisión · 

locales están 

-de cargo . del 

bene~iciario- de hasta tres por ciento anual, pagadero por 

semestre vencido. Cu.ando las operaciones las efectúa 

directamente COFIDE S.A., la comisión es "de hasta 1/4 del 

uno por ciento anual. 
'· 

Como garantfa para los créditos FONEX, se plantean v~rias 
, ·i'_ 

"' •,• 

alternativas: 

Un intemediario financiero nacional avala la operaci6ri, 

por medio de un pagaré en favor de COFIDE S.A. 
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Un i.ntermediario ·; financi-,ero -de solvencia · y prestigio 

comprobabas- avala la operación. 

Las garanti~s -que se .especifiquen en 16s contratos 

suscritos con instituciones financieras privadas o de 

fomento del exterior. 

•- Mecanismos de pagos e:<istentes entre el PerL'\ y el pa:i:'s 

importador. Estos pueden ser · acuerdos e~tre Bancos 

Centrales o convenios bilaterales especificas. 

Finalmente, la linea FONEX también exige el seguro de. 

crédito a la exportaciOn. 

2. Convenio de cooperación financiera 

Esta 1 inea . es financiada por i a Corporaci On Andina de . 

Fomento (CAF> y tiene por objeto promover y fomentar el 

comercio Sub-regional Andino, asi como contribuir a la 

y di versi f i caci On - de las e:<portaci ones e 

importaciones en esta área y hacia terceros paises. 

Cuenta con recursos de ~U. S. $ 5 mi 11 ones y está destinado 

a financiar exportaciones o importaciones de Bolivia, 

CoJ ombi a, Ecuador, PerL'\ y Venezuela, siendo la cobertura . 
l . 

hasta el 85% del valor FOB, de e:<portaciones originarias 

de Colombi~_,.. Per1.!'l o VeneZLlela. Si "se usan medios de 

transporte y compa1'1:i:'as de seguro nacionales, se financiará 

hasta el 90% del valor CIF. 
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E:l C!".'.·édito minimo ;es 'de.= ·· lC>,-úOC> dólares y el má~<imo de 

lOú,000 dólares · amer.ic~no.~, · a L\n plazo de hasta . 180-. df as. 
_;:::~ .- -.~ . 

Son elegibles empresas importadoras y '.' exportadoras 

debidamente registradas y que sean nacionales. 

Las tasas de interés y comisiones son fijadas 

periódicámente por la CAF. 

Aparte de la linea FENT administrada por el Banco Cent~•l 

y FONEX admiriistrada por COFIDE~ el Banco .Industrial 

tenra, en apoyo al Sect6r Exportador No Tradicional, dos 

lfneas de crédito adicionales: la 14/VF-PE y 1a 325-

OC-E-D cuyo financiamiento lo realiza el Banco 

Interamericano de Desarrollo <~ID> • 

. 3. La Linea Rotativa de Crédito 14/VF-PE-C financiada por 

el BID como Fideicomisario del Fondo de Inversiones de 

Venezuela tenfa como objetivo financiar las operaciones de 

exportación a corto plazo de bienes de capital 

manufacturado, semi-manufacturados y otras de carácter- no 

iradicional hasta el 65 por ciento de su valor FOB 

destinados a países miembros del F.M.I. y Suiza. 

El -\ plazo de utilización fue hasta el 04 de setiembre de 

1,987. Los recursos con que contó la linea alcanzaban los 

8 mill~nes de dólares y el plazo de los créditos era h~sta . 

180 dias y eran beneficiarios las personas naturales . o 

jurfdicas que sean manLifactureras de productos de 

exportación no tradicional. 

/ 
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4. Lá · Linea, de Crédito Rotativa . 325/0C-F'E-C , - z;, . ~" . . . . financiada 

también por el · B~D., .. · te,nia 
. ·.· ?:- · / . 

como objetivo fina.ociar 
-

operaciones de e:::portación a mediano plazo c:l.e bienes de 

capital y de exportacion~s de bienes manufacturados, semi

manufacturados y otros no tradicionales dirigida a pafses 

latinoame~ic~nos miembros del BID. 

Los recursos con los que contó la · linea alcan¾aron los 5 

millones de dólares para financiar la. adquisición de 

bienes de capital y servicios hasta· por el 85 por ciento 

del crédito de e:<portaci ón, entendiéndose como tal a la 

diferencia entre el valor de facturación · y el aporte .del 

importador. 

El plazo de los créditos comprendió entre 180 dias y 5 

al°l'os, siendo beneficiarias las personas 8aturales o 

Jurfdicas que se dedican a la manufactura. 

El plazo de utilización de esta 11'nea tambil:!n se encuentra 

vencido. 

I 

El 1,988 se estaba g~stionando la ampliación del plazo 

de ut:i. l ización de estas lineas, sin embargo, hasta la fecha 

no se~han logrado resultados positivos. 

Certificado de Reintegro Tributario a la Exportación (CERTEX) 

Entra en vigencia por medio del D.S. 002-69-IC/DS del 17 de 

junio de 1,,969, que reglamentó el régimen de Fomento a - las 

Exportaciones de Manufacturas. Se trata de · un · documento 
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valorado, expresado en moneda nacional, que constituye un 

reintegro tributario. : ;;,Se éal.cula sobre el valor FOB d~ las 
-

exportaciones y s~gón porcentajes fijados para las diferentes 

modalidades • 

. . , 

En su primera etapa se aplicó solamente a los productos no 

trc\dicionales de elaboración industrial que tuvieran un mayor . 
. . ' . 

¡ 
valor agregado que las materias primas que -tradi'cionalmente 

se venian e:<portando, éstos productos teMfan una tasa 

uniforme de 15%. Con el tiempo, el CERTEX ha experimentado 

numerosas variaciones y regulaciones. A fines de 1,972 fue 

creado el CERTEX Agropecuario. 

un CERTEX Artesanal. 

En 1 , 974, entró en vi gene i a 

En 1,976, se le introdujeron t~es cambios importantes: , 

aumentaron sus tasas, se diversificaron y se sumó diez por 

·ciento por descentralización para las exportaciones 

producidas fuera del área de Lima y Callao. 

En 1,981~ se rebajaron las tasas y se eliminó el CERTEX para 
1 

varios productos. Las .tasas restantes se hicieron más 

uniformes y se destinó diez por ciento de incentivo a los 

muni ci pi os de 1 as zonas en que se encuentren situadas las · 
'· 

empresas exportadoras • 

... 
. .,,, 

Restricciones 

En ningdn caso gozan de CERTEX: 

Productos de Exportación Tradi~ional 
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~ Productos usados 

Productos no elaborados en el pais 

Modalidades del CERTEX 

1. ,;' Certex Básico. 
10 a 25% . .. 

2. 

.3. 

4. 

Certex Adicional 
Descentralizado 10%: 

CerteH Compensato
rio. Compl~menta- : 
rio de hasta 10% 

Certex Artesanal 
de 35% 

Cer t ex Adi0c i on • 
de 1% 

. . 

Porcentajes de Gertex de 
acuerdo. a la Lista de Productos 
aprobada por D. S. NQ 387-84""'. 
EFC y sus modifJcatorias. 

Producto en lista con derecho 
a Certex por descentralización 
aprobada por D.S. NQ 387-84-
EFC. 

Acreditar producción descentra
lizada (fuera de Lima y Callao) 

Porcentaje de terteH de acuer
do a la Lista aprobada por R.M. 
D.S. N~ 428-84-EFC, pro
rrogado por R.S. NQ 098-86-
ICTI/CO-CE hasta el 31.12.87 • 

. -PoF-"centaje ~mico para lo 
se refiere que el producto 
incluido en la Lista de 
N~ 387-84-EFC y 
modificatorias. 

que 
esté 
D.s·. 
sus 

Calificación ppr la Dirección 
General de Artesanias del 
MICTI, en la Factura Comer-·cial 
al momento del aforo. 

Porcentaje a:signado a las em
presas inscritas en el Regis
tro de Empresas Comerciales de 
Exportación No Tradicio~al 
<D. Leg. 292 y su Reglamento 
aprobado por D.S. NQ 111-87-
PCM>. 
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Este se aplica sobr~J e'l ·· valor FOB menos gastos const.tlar·es y 

comisiones pagadas en el exterior. 

En el caso que en el producto de exportación hubie~en partes 

y piezas o envases qLle hubieren . ingresado temporalmente, se 

descontará el valor de éstas, del valor FOB del prodúcto. 

El Certex se calculará sobre el saldo que resultare. 

El valor FOB -no ·· pod~á ser mayor que: 

El valor referen~ial fijado en base a los precios 

referenciales, cuando existan. 

El valor , de compra interna o el costo de produccióri más 

20%, si no cuenta con valores referenciales. 

· - El valor determinado mediante investigación practica.da 

por la Gerencia Central de Operaciones. Cuando · .se 

presume sobrevaloración .de -l ·a exportación y no e:dsten 

precios referenciales. 

Características del CERTEX 

~ominativo, libremente transferible por endoso. 

Con poder cancelato~io de impuesto. 

Valor en Intis al tipo de cambio de la fecha de emisión 

del Certex. 

Fracciona~io., si lo solicita el exportador. 



-Es in~reso para-~ export~do~. 

No afecta al Impuesto ·Ún:fc:o a la Renta. 

Forma de liquidación 

La Gerencia Central de Operaciones del ICE emite: 

Oc:hentiocho por ciento del valor para el exportador. 

Diei por ciento del valor para el Concejo Provincial de 

donde pr-ocede el producto. 

Dos po~ · ciento del valor para el ICE. 

Dos por ciento del valor para el Convenio de Coqperaci6n 

Técni c::a no reembolsable suscrito -con el BID, para dar 

capacitación y asistencia técnica. al artesano, mejorando' 

sus productos. (Sólo par;a e~<portadores de artesan·ias, 

en cuyo ~a.so éstos reciben ónicamente el ochentiseis por 

ciente del valor del CERTEX). m 

Requisitos y trámites para otorgamiento del CERTEX 

El otorgamiento de Reintegro Tributario a la Exportación de 

Productos No Tradicionales-CERTEX se efectuará cuando se 

'· acredite la entrega al BCR de la moneda extranjera, producto 

de 1 a exportación respectiva, salvo que se trate de 

operaciones cuyo pago se efectde mediante carta de crédito 

irrevocable y confirmada., con los documentos debidamente 

(3) La Ley de Promoción Artesanal (ley 240521 .establece que el 21 del valor del CERTEX correspondiente 
a productos artesanales exportados será transferido al Banco Industrial para formar parte de los 
recursos de la Lfnea de Crédito FONART. 
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negociados. Para esto, el \' exportadqr· deberá an'e~<ar a su , 

solicitud de Certe>.r, una_ -constancia expedida. por el Banco 
_ _.;;-' 

Comercial intervin,iehte acreditando la entrega d_e las divisas 

al BCR. Para . las operac_i enes con carta de crédito 

irrevocable y confirmada., el Banco Comercial interviniente 10 • 

hará constar en el respectivo compromiso de moneda. 

extranjera, bajo su responsabilidad. 

1. Requisitos 

a. Estar inscrito en el Registro de Empresas de 

Productos No Tradicionales. 

b • . Presentar una solicitud ante 1 a Gerencia Central • de 

Operaciones y Oficina Descentralizada. del ICE dentró 

de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 

expedición de la constancia que acredita · la 

cancelación del compromiso de entrega de moneda 

extranjera por exportadores. 

- La constancia que acredita la cancelación 

compr·omi so de en,trega de moneda , e:<tra.njera por 

exportaciones varfa segOn el caso: 

Por exportaciones efectuadas sin Carta de Crédito 

irrevocable 
,.· 

y confirmada., es el documento 
- ·r• 

debida.mente autenticado expedido por el Banco 

Comercial interviniente acreditando la . entrega .,de 

las ~ivisas al Banco Central de Reserva. 
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' ~.,. 

-? ,Ppr. . _.._ f~n<poriao::.~. c,.,~,S 'éf ~Ctu-«3d·a~ . c:on . ·cart.a. de 
.. 

Cr~dito 

i~revcicab}e y . · confirmad~, es el 
. ,.,.:.· ·. . _ _..;· . ' 

';,.~.,.,. 

docdmento 

debi.damen't:e . autenticado e:<pedido ppr el Banco 

C_omercial intervinie_nte acreditando la confirmación 

y aceptación por negociación documentaría de · las 

Cartas de Crédito respectivas. 

Por el<P,Ortaciones efectuadf'S al amparo ; de Convenio 

de Pago de Deuda con exportacionesl es la póliza de 

exportación debidamente refrendada por la Gerencia 

de E:<portaciones de la Gerencia Central de 

Operaciones del ICE. 

Por exportaciones de comercio compensado, · aprobadas 

segdn lo establecido · en la Ley 24030, es la 

constancia expedida por la Comisión de Comercio 

Compensado. 

El producto _deberá ser calificado con un porcentaje 

de reintegro de ac'uerdo a la lista aprobada. ¡-c. por 

Decreto Supremo y .sus modificatorias. 

Acompaftar la siguiente documentación; ~eg~n el caso: 

Póliza de E:<portación, debidamente numerada v: con 

las certificaciones de a.foro y embarq~e en 16s 

~ . ,-,r 

casos de e:<portaci enes a través de aduanas áerea. o 

mari'tima; en las demás aduanas se requiere 

adicionalmente la. liquidación de la póliza.. 
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Fc:;1.c;tura Com~rcial de E:~portación en copia a carbón-, · 

del original que ·s~ envfa a! comprador, sella.da por 

"' 1 a Aduana _ de despacho y que deberá cqntar con las 

certificac~ones especiales existentes. 

Dir~cción General 
de A~tesanfa~ : 

¡/ 

Instituto Nacional 
de Cultura : 

Cámara Peruana 
del Libro : 

Calificación A~tesanal, en los 
casos de este tipo de produc
tos. <efectuada. a¡ momento de · 
a.foro). 

En casos de 
réplicas · de 
gicos. 

obras de 
objetos 

arte o · 
arqueoló-

Libros, procedencia de su im-
presión y opinión sbbre 
precios. 

- Conocimiento de Embarque, salvo vehicul o auto-

ransportado que requieren permiso de salida. 

Factura Comercial de compra interha. en copia 

s .imple, en la que debe consignar el número de 

Registro Industrial o Comercial, en el cas9 de 

exportadores comerciantes. 

para el caso de productos pesqueros e:<traidos en 

forma artesanal emitida por el Ministerio · de 

Pesquería que sustituye la Factura Comercial de 

Compr;a Interna. 

Para los productos artesanales, agropecuarios\_ o 

libros, basta con . presentar cualquier documento que 

acredite la compra. Para el caso de los artesano•, 
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las · factüra~ : o r-·ec;::i"bos . que se · emitan por la venta . 

de bienes· o s.er;.vi c,i os artesanal es, deberán ._tener 

adherido· qn ·timbre <artesanal) por el cinco por 

ciento del valor de · la factura o recibo, el cual 

debe ser coloca.do por cuenta del comprador. 

·, 
Cdnstan~ia de Producción Descentralizada emitida 

por ~l · sector productivo - cuando 
í 

soli~ite Cert~x 

Adicional Descentrali~ado. 

po~ ~ada. ~xportacióh: 

Datos que se presentan 

Caracterfsticas técnicas del producto 

. Registro del producto 

Localización de la unidad productiva 

Concejo Provinci~l 

En los casos de productos pesqueros, la constancia 

de producción descen-trá.l.izada se sustituye por el 

Certificado de Calidad Comercial emitido por la 

~mpresa Nacional ' de Certificaciones Pesqueras. 

P·ara el caso de productos elaborados con metal es 

preciosos se requiere copia simple de la factura 

que evidencie la compra del metal utilizado. 

Para el caso de productos exportados que contengan 

insumos sujetos a admisión temporal. se requiere un 
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o .· . .'infor:·me ¡., de .üti i' i zac:i ón . . ' •,1 •. ;,nsLl:mos, 
., 

' de 

e~iti~o po~ la Dirección Gene~al de Aduanas. 
' '\ 

Para los productos textiles (P.A. 55.05 y 5.09) 

sujetos al paga .· de derecho compensatorio que se 

exporten a un mercado diferente al de EE.UU. de 

Nó~teaméric::a, se requiere un documento Ctél ex, 

carta ~omprómiso, etc. > . . e11 el que 1se indique 

expresamente el compromiso con el importador 

extranjero · de que di ches propuctos . no tendrán. por 

destino final el mercado norteamericano. 

- Certificado de análisis, de requerirse. 

Para los productos comprendidos ~n las Posicio~es y 

Sub-'Posi ci ones 03.ú2, 03. 03, 16. 02, 16. 03, 16. 04, 

01/90 y 16.05 incluidos en la Lista Calificada con 

Derecho a Certex, tendrán derecho a este benefici~, 

siempre y cuando sean elaborados en plantas de 

transformación de recursos hidrobiol6gic6s 

instalados en tierra. 

Cuando el producto es elaborado en embarcaci enes, 

el Certe~< se otorgará si empre y cuando se cümpl a · 

con las condiciones de origen nacional y el uso de 

emba~caciones de bandera nacional. 

La Dirección General de Transformación del 

Ministerio de Pesquerfa, expedirá un Certif·icado 

que acredite lo anterior, el cual deberá. ' ser 
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'pr-esentado 
~:, 

a ia Gerencia de E~<portaciones del ICE 

-
al momento de spl i ~ i tar el . Certex correspond Lente • 

. ,-:-··· 

2. Trámite 

Las solicitudes presen~acias ante el Departamento de Reintegro 

de la Gerencia de Expórtaciones/Ger~ncia · Central de . 

Operaciones' del ICE y · según lo manifestado, d_ebe resolverse 
¡ 

- dentro de tbs quince dias de presentada. 


