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INTRODUCCION 

El problema da la deuda externa, se ha convertido para los países atr_! 

sados, como al nuestro, en un tema da palpitant9 intarás por la•tras-

candancia qua tiene en· las posibilidades del desarrolio acon6mico, en 

al marco da una aguda crisis financiera internacional. 

Abordar al tema de la deuda_, as nuestro país, nos lleva a desentrañar 

las leyes qua rigen el Capital Financiero Internacional en al sistema 

económico mundial, analizando su desarrollo, situación actual y pers

pectivas. 

Dentro da aste tema, as muy importante destacar el papel asumido por 

la banca comercial internacional en los Últimos 15 años, como fuente -

de recursos financieros en nuestro país. Por eso una inquietud ini-

cial sobra el tema llevó a escoger esta fuente como materia de invasti 

gaci6n, por su trascendencia en la deuda externa. 

El objetivo trazado en este trabajo se puede sintetizar en determinar 

al origen, las causas, al desarrollq y situaci6n actual de la partici

paci6n da la banca comercial privada internacional en la deuda externa 

pública �e largo plazo del Perú, basándome como soporte teórico en la 

interpretaci6n científica del capital financiero y la �Kportación de -

capitales y su papal en los países atrasados. 

Esta trabajo da investigaci6n se divide en tras partas. En la primera 

se define al Marco Gen�ral, qua abarca la conceptualización, al dasa-

rrollo de la banca comercial y su participaci6n en la deuda externa de 

países atrasados, principalmente en Latinoamarica. Aqui se explica los 

conceptos da. capital financiero, la exportaci6n da capitales y la gran 

expansión da la banca privada internacional, precisando los factoras -

qua contribuyeron a ello. 



La segunda parte abarca· el análisis de la situaci6n en el Per6, para

lo cual lo hemos dividido �n períódos, considerando la facilidad de in 

formaci6n,homogeneidad y períodos gubernamentales. Considera tres ca

pítulos: Períodos 1971-1976, 1977-1980 y 1981-1985. 

Aquí se analiz6 la política de endeudamiento seguido en cada período, 

con relaci6n a la banca privada internacional, las condiciones en que 

se o�orgaron estos préstamos, así como los tipos y orientaci6n de los 

mismos. Tambien se analiz6 los procesos de refinanciaci6n y el marco 

en que se llevaron a cabo, seftalándose los principales bancos privados 

internacionales que destacan como fuente de créditos para nuestro pa!� 

En la tercera parte, se analiza las perspectivas, de la participaci6n 

de la b�nca privada internacional en la deuda ex�erna en nuestro país, 

considerando y teniendo en cuenta las perspectivas críticas del desa

rrollo de la economía internacíonal y la gravedad del problema de la

deuda externa en América Latina. 

Finalmente, se han considerado las conclusiones y recomendaciones, los 

anexos y el listado de referencias. 

Este trabajo apenas si representa un primer paso en una investigaci6n

� de mayór aliento sobre la deuda en nuestro pa!s, que nos hemos propue� 

to desarrollar. 

A la luz de las conclusiones obtenidas, es objeto del autor propender-
� 

a una toma de conciencia, sobre este problema agobiante, para nuestro

desarro¡lo econ6mico futuro, a fin de afrontarlo con una dimensi6n 

hist6rica, que sintetice soberanía, dignidad y realismo. 
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. HIPOTESI& Y METODOLOGIA 

1. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

La presente investigaci6n se realiza bajo la hip6tesis que la par

ticipaci6n de la banca comercial privada internacional, en la deu

da externa pública de largo plazo, agravó la estructura y el per

fil de la deuda y en ello nuestro sector externo, por no ser una 

fuente apropiada para este tipo de créditos, por las característi

cas institucionales de estos bancos. De que esta participaci6n -

que se acentúa desde la década del 70, responde a las tendencias -

específicas del desenvolvimi�nto del capital financiero y la expo� 

taci6n de capital en el marco de la economía internacional. 

Se sostiene que los factores que contribuyeron al acrecentamiento 

de esta fuente son dos : 

Externamente, la crisis del sistema financiero y la expansi6n 

de la banca privada internacional como fuente de créditos de 

·mediano y largo plazo al sector público de'países en desarro

llo y a las políticas seguidas por las principales potenbias

de economías desarrolladas.

Internamente, las políticas y estrategias de endeudamiento de

·1os sucesivos gobiernos que recurrieron excesivamente a la

banca comercial privada internacional para créditos de media

no y-largo plazo, sin criterio técnico y débil capacidad neg�

ciadora llevandonos a la crítica situaci6h en la que nos de

senvolvemos.

Se sostiene que los objetivos señalados por los gobiernos al. usar 

esta fuente, de complementar al ahorro interno para impulsar el de 

serrallo econ6mico, no han sido tales, pues se-ha ido formando un 
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círculo vicioso de tomar ctéditos .para .pagar los anteriores (refi

nanciaciones). 

2. METODOLOGIA

Se ha usado el método inductivo y deductivo yendo de lo general a 

lo particular y viceversa. 

�e estudi6 el desarrollo de la banca comercial privada internacio

nal, para lo cual se recurri6 a diversas publicaciones relaciona-

das al euromercado y su expansi6n en los Últimos 20 años. Asimis

mo, se analiz6 la penetraci6n y expansi6n de la banca privada in

ternacional en los países en desarrollo, recurriendose a estad!sti 

cas de las entidades internacionales tales como el FMI y el Banco 

Mundial y para el caso de América Latina al Banco Interamericano -

de Desarrollo y el Banco de Pagos Internacionales. Toda esta in

formaci6n se fué ordenando," y clasificando para ser interpretada a 

la luz del marco conceptutual, previamente determinado. 

Para el análisis específico de la participaci6n de la Banca Priva

da Internacional en el Perú, se determin6 en primer lugar la pario 

dizaci6n a seguir, tomando en cuenta las características comunes y 

facilidad de informaci6n. En seguida se acopi6 informaci6n que 

permitiera ubicar la banca comercial privada internacional, en la 

deuda externa total, luego solo en la deuda externa pública de lar 

go plazo (gobierno y empresas públicas), agrupando las concertaci2 

nas, desembolsos y servicio, que permitiera apreciar su desarrollo 

y magnitud relativa. 

En los períodos se tuvo en cuenta 

a. El marco de las políticas de endeudamiento seguidas.

b. Los préstamos concertados con la banca privada internacional;

de aquí se analiz6

i. Clasificaci6n de los créditos otorgados por destino.(In

versi6n, refinanciaci6n, otros), agrupandolos por sus -

montos. Para el período 1981-1985 se determin6. a que -

sectores se orient6 el segmento concertado a Proyectos.
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3. 

Las condiciones financieras en las que se concert6: Ta-

sas de int�ré�, plazos de amortizaci6n, de gracia,spreads 

y comisiones. Agrupá6dolos por el tipo de tasa : LIBOR 

y Primer Rata, otras. 

iii. Tipos de moneda en que se otorgaron.los préstamos: d6la-

res USA. Libra Esterlina, Franco Francés, otros. Agru-

pándolos según montos concertados.

iv. El origen de las concertaciones: por pa!ses o multinaci�

nales (sindicatos). Se determinaron algunas caracterís

ticas de los préstamos sindicados.

v. Los principales bancos que conceDtaron préstamos directa

mente 6 como organizadores y/o agentes de consorcios

(sindicatos) bancarios.

Para todo este análisis, nos apoyamos en la información brin

dada por la Direcci6n de Programaci6n y Estadística de la Di 

recci6n General de Crédito Público del Ministerio de Economía 

y Finanzas, a través de sus fichas básicas de los préstamos y 

en sus trabajos internos, que nos fueron facilitados. 

c. El estudio de los procesos de refinanciaci6n con la banca co

mercial privada internacional.

d. Para el período 1984-1985, se estudi6 las políticas seguidas

con relaci6n a los montos del servicio vencidos con la banca

privada internacional.

e. Finalmente se estudi6 a que bancos debiamos y cuánto a cada-

uno.de ellos. Información que nos fuera proporcionada en la

Direcci6n General de Crédito Público.



PRIMERA PARTE 

CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 

1. LA EXPORTACION DE CAPITALES _EN EL SIGLO XX. CONCEPTUALIZACION. 

LA EPOCA DEL IMPERIALISMO : EL CAPITAL FINANCIERO.

Es necesario ubicar el asunto de investigaci6n en un marco concep

tual de interpretaci6n que nos permita plantear con claridad su 

origen, desarrollo y situación actual dentro de las relaciones eco 

n6micas internacionales. 

Se sostiene que ubicar científicamente la problemática de la deuda 

externa y el papel de la banca privada internacional, lleva a pla.!2 

tearnos la exportaci6n de capitales y su entorno econ6mico interna 
' 

-

cional. En ásto, diveréos investigadores y científicos sociales -

coinciden en la caracterización del capitalismo moderno, como la 

fase superior del capitalismo, es decir el imperialismo. Su defi

nici6n nos lleva a plantearnos los cinco rasgos fundamentales que 

lo caracterizan : 

i. La concentraci6n de la producci6n y del capital llegada hasta

un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopo

lios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida eco

n6mica.

ii. La fusi6n o ''ensambladura" del capital bancario con el indus-
·, 

trial que dá lugar al "capital financiero".

iii •. La exportaci6n de capitales adquiere una importancia particu

_larmente grande. 

iv. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de

capitalistas, las cuales se reparten el mundo en ''zonas de -

influencia".

v. La terminación del reparto territorial del mundo, en el sen

tido figurado, entra las potencias capitalistas más importa.!:!,

tas.

El desarrollo del �apitalismo de libre.competancia, en su pro-

pia dinámica interna, lleva al capitalismo monopolista o imparia-
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lista entra fines del siglo XIX y comienzos del presente siglo XX. 

De lo·se"alado conviene destacar y analizar con un poco da detalla 

lo qua nos va a llevar al tema d� investigaci6n, es decir la expo.!:_ 

taci6n de capitales, sin que �sto signifique que este es un probl� 

rna aislado; los cinco rasgos se"alados son una unidad dial�ctica. 

La exportaci6n de capitBles es una de las bases econ6rnicas más asen 

ciales del capitalismo moderno, en el que impera el monopolio. 

El desarrollo del capitalismo y sus rasgos fundamentales llev6 a 

que en los países más avanzado� o desarrollados se acumulase capi

tal en proporciones gigantescas, produciendose un enorme "exceden

te de capital", que se va a orientar al acrecentamiento de benefi

cios mediante la exportación de capitales al extranjero, a los pa! 

ses atrasados. Corno anota Nicolai Bujarin : "Cuando se env!a cap! 

tal al extranjero, no es porque este capital no encuentre en t�rmi 

nos absolutos ocupación dentro del país. Es porque en el extranj� 

ro puede invertirse con una cuota más alta de ganancia!'• (1) 

Se orienta a los países atrasados porque en ellos el beneficio es 

de ordinario elevado, pues los capitales son escasos, el precio de 

la tierra relativamente poco considerable, los salarios bajos y 

las materias primas baratas. 

La posibilidad de la expo�tación de capitales la determina el he

cho que todos los países atrasados han sido ya incorporados a la 

circulación del capitalismo mundial o mejor dicho integrados a la 

órbita �el capital financiero; en este aspecto desernpeAan un papel 

importante los bancos extranjeros fundados en los países atrasados, 

as! como sus sucursales. 

Es bueno seAalar que la exportaci6n de cap.itales pasa a ser un me

dio de estimular la exportaci6n de mercancías de los países metr6-

polis que exportan al capital. Asimismo "la exportaci6n de capit� 

(1) Nicolai Bujarin

Lima 1979.

"La Economía Mundial y el Imperialismo" EPASA 
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les repercuten en ei desarrollo del capitalismo dentro de los paí

ses en que aquellos �on invertidos, a¿elerándolo extraordinariamen 

te". (2) 

Por otro lado acentúa más el divorcio completo entre el sector ren 

tista y la producci6n, imprimiendo un sello de parasitismo a todo 

el pa!s (exportador de capital); que vive de la explotaci6n del -

trabajo de unos cuantos pa!ses de ultramar. 

El capital se exporta de dos maneras : 

a. Bajo la forma de capital de préstamo, y

b. Bajo la forma de inversi6n directa.

La exportaci6n de capital,prestado, se presenta bajo la forma de 

un empréstito concedido por el gobierno o capitalistas del pa!s ex 

portador, al gobierno o a los capitalistas de otros pa!ses. Por es 

te empréstito el país deudor paga intereses y comisiones, además 

del principal según las condiciones pactadas o convenidas. 

Las exportaciones de capital efectuadas en formas de inversi6n di

recta las efectúan las grandes empresas metropolitanas en forma de 

fundaci6n de filiales o de sociedades hermanas en pa!ses exttanje

ros; suelen llevar consigo un refuerzo de las corrientes comercia

les entre los países involucrados, ya que las filiales importan g� 

neralmente de le metr6poli sus bienes de inversi6n fundamentales. 

La expo�taci6n de capital bajo la forma de capital de préstamo es 

la que nos interesa abordar porque es el tema a tratar. Aqu! es 

bueno señalar las fuentes de donde provienen las exportaciones de 

capital. Desde_ nuestro punto de vista,. como país atrasado, las -

fuentes son : 

Los gobiernos y/o Agencias Oficiales de países capitalistas y 

país�s socialistas. 

Los fondos provenientes de los organ!smos financieros interna 

cionales, region�les o sub regidnales� tales como el Banco -

Mundial, la Asociaci6n Internacional de Fomento, el Banco In-

(2) Lenin : "El Imperialismo fase superior .del Capit.alismo" - Edito

rial Progreso - Moscú 1982.
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teramericano de Desarrollo, etc�tera. 

Los proveedores,. e� decir grandes empresas comerciales produ� 

toras de bien�s y servicios. 

La Banca Comercial o Banca Privada, aquí se entiende por tal 

"los cr�ditos que otorga una institución dedicada a operacio

nes bancarias comerciales, ya sea de propiedad privada o pú-

blica como tambi�n cr�ditos concedidos por otras institucio-

nes financieras privadas distintas de los bancos comerciales" 

(3). 

Esta Última fuente es la que va a ser objeto de estudios en su Pª!. 

ticipación en la deu�a pública externa del Perú. 

2. LOS PROBLEMAS DE LOS PÁISES ATRASADOS Y LA NECESIDAD DEL ENDEUDA

MIENTO EXTERNO

Debemos relacionar el crecimiento de la deuda de los países atras� 

dos tanto con el grado de internacionalización de la economía mun

dial como con las características de su propio desarrollo económi

co interno. Es decir tener en ;cuenta por un lado, la lógica del -

capital que lleva, en las dos Últimas d�cadas, a la expansión de 

.los mercados financieros privados, y, por otro lado, la insuficie� 

cia del ahorro en los países atrasados;· la dinámica propia ha lle

vado a una interacción y a u� estrechamiento de ambos factores. 

La dinámica del desarrollo económico interno de los países atrasa

dos ha llevado a que el estado �suma importantes funciones económi 

cas, es dacir se ha conv�rtido en palanca fundamental del proceso 

econ6mico. Esto ha implicado una ampliación de la inversión públi 

ca, por encima de la capacidad de ahorro interno, por lo que se re 

curre al "ahorro externo" o mejor dicho al endeudamiento externo. 

Los d�ficit del Sector Público; son financiados en gran proporción 

por financiamiento externo (deuda externa), es decir las tasas de 

crecimiento del PBI se han sostenido debido en buena p�rte a la di 

námica de la inversión pública que creció por encima del ahorro in

(3) Banco Intera�ericano de Desarrollo (BID) : Informes anuales 1982

-1983. Nota metodol�gica en sus tablas de Deuda Externa.
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terno, recurriéndose cada vez más al endeudamiento, principalmente 

externo. 

Otro factor que hay que ver es el déficit en cuenta corriente de 

Balanza de Pagos, que es e�tructural en nuestros países, que ha ve 

nido agudizándose debido al deterioro de los ferminos de intercam

bio de nu�stro balance comerci�l, y al crecimiento del rubro renta 

de inversiones en ¡a cual se considera intereses sobre préstamos -

(deuda externa), inversiones de cartera y dep6sito, dividendos so 

bre acciones y utilidades de empresas; todo esto.impulsa a que se 

obtenga entrada de capitales externos vía empréstitos, debido al 

casi estancamiento de la inversi6n directa. 

El autor considera que la deuda externa es el resultado de �na re

laci6n econ6mica que expresa los límites del desarrollo de los paí 

ses en desarrollo, en el contexto de la economía internacional.con 

temporánea dominada por el capital financiero. 



CAPITULO II EL DfSARROLLO DE LA BANCA COMERCIAL INTERNACIONAL 

1. CONCEPTUALIZACION

En el siglo XX los bancos pasan de ser modestos intermediarios, a 

monopolistas omnipotentes que disponen de casi to�o el capital mo

netario de todos los capitalistas y pequeños patrones, así como de 

la mayor parte de los medios de produccidn y de las fuentes de ma

terias primas de unos o de muchos países. Esta transformaci6n de-

los numerosos v modestos _intermediarios e_n __ ur:_¡_ puñ_a_do de monop_o_l_is

_tas. consti tu_y_en u_n.9 -º-� los _p_rp_ce_l?.QS. fundamentales de la transfor

_méicign d_e_l_ .C.§i.P_i_�alismo en irilper_ialismo cap� ta,J.ista. 

El capital bancario en su desarrollo llev6 a un alto grado de con

centraci6n y centralizaci6n, lo que aunado al proceso paralelo de 

concentraci6n y centralizaci6n del capital industrial, cre6 la ba

se material para su "fusi6n 11 y ensambladura que dá nacimiento al 

"capital financiero". 

Es importante tener claro los conceptos de fusi6n y ensambladura -

aplicados a la categoría del capital financiero. La fusi6n de un 

monGpolio bancario con uno industrial implica su uni6n estructural 

en un monopolio único. Esto se.logra por ejemplo, en forma de co.I!. 

sorcio, en el que soA propiedad de una compañía a la vez empresas 

industriales, bancos comerciales, compañías de seguros, etc. o en 

forma .de compra de una empresa industrial por un banco o de un ban 

ca por una empresa industrial. 

La ensambladura de un monopolio bancario con uno industrial, se l� 

gra, sin necesidad de que se unan en una sola estructura formando 

un monopolio único, mediante la estrecha uni6n, refrenda�por v!ncy 

los financieros, la comunidad de grandes accionistas, la uni6n pe� 

sonal de la direcci6n, etc. Es una forma más flexible y más 6omún 

de constituci6n del capital financiero. 

La fusi6n de capitales bancario e indust�ial en las condiciones de 
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la dominaci6n de los monopolios significa su transformaci6n en Pª.E. 

tes integrantes del capital financiero ••• "por eso, mientras en al 

movimiento del capital ficticio vamos su fusión, en el movimiento 

del capital efectivo sólo tien� lugar la ensambladura del capital 

bancario con el industrial. Una cosa complementa la otra" (4). 

Prec_i�_a_n9_o _q,!:!.� c�p:3:-�_al_ Fictici_o _B§ __ el cap_:1:_tal _ _.:1-nverti d0 en títulos 

(accionas u obligaciones) que no tienen valor propio. El capit�l 

_efect�v9_ e_stá colocado en val_ores materiales que se utilizan como 

capital productivo o mercantil y tienen valor. 

El precisar esto as muy importante, pues el no hacerlo es fuente -

de confusión , interpretaciones de la situación creada y erroneas por 

el papel hegemónico de la banca privada internacional como fuente-

de financiamiento a nivel mundial. Nos sirve también para enten--

dar los entrelazamientos y el poderío de los principales bancos -

acreedores del Perú. 

Y ya que estamos tocando el capital bancario inte�nacional,es bue

no saber la composición del capital bancario en los principiles -

países desarrollados (EE.UU. y Europa). 

En las estadísticas que se usan se dividen las instituciones finan 

� ciaras en bancarias y no bancarias, pero en realidad todo al capi

tal bancario oropiament�, porque este entra en la fase monopolis

ta poseyendo ya diversas formas de organización surgidas de la se 

gregación de sus diversas partas integrantes. Al analizar el cap.!, 

tal bancario en los EE.UU. vemos que se desagregan en : 

Bancos Comerciales (Activos de las secciones de préstamos) 

Ba�cos Comerciales (Cap. Adm. por Trust-Departaments: seccio

nes dedicadas a la adm. de capitales aje

nos en plan de tutela o por poderes confe 

ricios). 

Bancos de inversión y casos de correduría (Brokers) 

Compañías de Seguros de Vida. 

Compañías de Seguros de Bienes 

Bancos de Ahorros 

(4) s. Ménshikov : "Millonarios y Managers: Estructura Moderna de la 

Oligarquía de los EE.UU." Edit. Progreso - Mase�, 1972 • 



Asociaciones de Ahorros y Préstamos 

Compañías de Inversi6n 
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Según informaci6n a 1970 los 102_ principales monopoi'ios bancarios 

(el 0.4% del número total da instituciones) han concentrado en sus 

manos alrededor del ill de todo el capital bancario de los EE.UU. 

La mayoría-de éstos monopolios·está representada por gigantescos -

b�nc�s comerciales y compa�ías de seguros de vida, que constituyen 

el núcleo básico del eslab9n bancario del capital financiero norte 

americano. 

2. EXPANS ION Y DqiA�ROLLO_. ..M_E RCADOS __ MONETARIOS INTERNACIONALES: EURO

l_"lE..RCADO Y LOS _NUEV_O_S CENTROS ..f IN_A�CIEROS II\ITERNACIONALES

2.1 Se ha esquematizado una periodizaci6n de este proceso de in-

te�nacionalizaci6n, bajo el comando inicial de los bancos de 

EE.UU. en la forma siguiente : (s) 

1945-1958 : acompañando a los intereses hacia los nuevos -

mercados 

1958-1964 : integrándose a la expansión de las grandes cor 

poraciones capitalistas, con una presencia ya más signifi

cativa de empresas europeas y japonesas. 

1964-1971 : fase de los eurod6lares. Los bancos estado -

unidenses comienzan a captar Fondos Internacionales para -

sus clientes, buscando sortear las restricciones de la Re 

serva Federal, particularmente importantes de 1966- a 1969. 
; 

De 1971 en adelante : la banca está superextendida interna 

cionalmente, diversificándose en toda gama de operaciones 

bancarias y financieras, _envo lvi énd.9_�e e n  g iqa_ntesco.� f i

nanciamientos _c9._n __ 1,!J s sect.9_r_e_s _pÚb}_tc_os de __ los_ p_�í�_es en -

desarrollo. 

Debemos entender que �1 sistema financiero internacional es

tá conformado por : 

i. El Mercado Internacional de Capitales (MIC)

· (5) En esto coinciden diversos especialistas como : Xavier Gerostiaza

("Los Centros FinaMcieros Internacional�s en los países subdesarro 

llados" - 1978) 
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ii. El Mercado Monetario Jnternacional

i. El Mercado Internacional de Capitales (MIC) es un merca

do de Fondos a laFgo plazo. Se ubica en la cuenta de ca

pitales de la Balanza de Pagos, y está formado por Orga

�!smos Financieros Oficiales (OFO) tales como: El Depar

tamento de Estado de EE�UU., Eximbank, AID, Banco de Pa

gós Internacionales (BIS), Proveedores, Organísmos Mult!

laterales de Financiamiento: Banco Mundial, BID, etcéte-

ra.

ii. El Mercado Monetario Internacional, es un mercado funda

mentalmente de corto plazo, vá dirigido principalmente a

refinanciaci6n d.e deudas y cubrir déficit en cuenta co

rriente de Balanzas de Pagos. Está integrado por sindi

catos bancarios y bancos privados. Tres son los merca-

dos tradicionales Londres, New York y ·zurich, que se

han desarrollado en dos Óltimas década� con eurodivisas.

En este mercado entran también los denominados nuévos -

centros. financieros internaciona1es ubicados en países

en v!as de desarrollo

� 2.2 EL EUROMERCADO 

La descripci6n más aceptad�, es de que se trata de un mercado 

financiero compuest� por banco�_de casi todo el mundo (princi 

palmenta de EE.UU., Europa y Jap6n) : sus fondos provienen de 

los dep6sitos que realizan los tenedores de d6lares o monedas 

europeas fuertes. Estos fondos internacionales para adquirir 

el carácter de eurodivisas deben ser dirigidas a los bancos -

que participan en esas operaciones y, en moneda distinta a la 

oficial del pa!s donde está ubicado el banco receptor. 

Al comienzo este mercado se c·o noc!a como "mercado del Eurod6-

lar" (Eurod6llar Merket) por el hecho de que el grueso de las 

transacciones se realizaban en Europa y con el d6lar como mo

neda principal; posteriormente con el uso más generalizado de 

otr�s monedas tales como Libra Est�rlina, el Marco Alemán, el 

Fraen ca Francés, etc., se ller;;¡6 a utilizar el nombre de "mer

cado de eurodivisas" (e��omoney), de esto deriva el nombre --
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usado. Este mercado de movilizar 13,000 millones de US.$ en 

1965, alcanz6 lo� 660 mil .�illones en 1981. (6) 

Los origenes y desarrollo del Euromercado, tienen su explica

ci6n en los siguientes.factores : La exportaci6n de capitales 

de EE.UU. a Europa, en el marco del Plan Marshall, el retorno 

de capitales Europeos que estuvieron alojados en EE.UU.1 a lo 

que se sum6 luego la crisis de la Libre Esterlina, el creci-

miento de la economía internacional y la política monetaria -

de los EE.UU. principalmente el manejo de las tasas de inte-

rés y la liberaci6n de reglamentaciones y restricciones para 

operar en este mercado. 

2.3 LOS NUEVOS CENTROS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

Se originan cuando los bancos de EE.UU. desarrollan sucursa-

les y oficinas en algunos países en vías de desarrollo, acel� 

rándolo entre fines de los 60 y comienzos de los 70, cuando -

las autoridades monetarias de los EE.UU. aflojan las reglamen 

taciones que restringían el crédito que podían otorgar los 

bancos comerciales. Paralelamente en Europa, se p�oducía la 

situación contrari�, es dicir, se imponían algunos controles 

a operaciones en moneda extranjera de sus bancos comerciales, 

lo que a su vez originó que éstos ampliaran sus sucursales en 

el extranjero, principalmente en algunos países en desarro-

llo. 

Un centro financiero o extraterritorial, es una localidad (ya 

sean países, zonas o ciudades) que han atraído deliberadamen

te transacciones bancarias internacionales (de no residentes, 

con activos denom�nados en moneda extranjera e igualmente las 

obligaciones) reduciéndo o eliminando, las restricciones a -

las operaciones así como también reduciendo impuestos y otros 

gravámenes. Por eso se dice que la banca internacional ha -

creado en estas áre�s "paraísos fiscales" (TAX HEAVENS) no sé 

lo reduciendo grandemente sus costos de operaci6n sino evitan 

. (6) o. Sunkel : ''Pasado, presente y futuro de la crisis econ6mica in

ternacional" en Revista CEPAL N9 22.- Abril 1984. 
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do los controles fiscales y financieros a que están sujetos -

los bancos en los países desarrollados de donde provienen. 

Existe una clasificaci6n de estos centros, como de "valores"o 

como "funcionales,¡. El ·de "Valores" actuaría como lugar de -

registro, realizandose poco o nula actividad bancaria efecti

va. En el "Funcional" se efectúan dep6sitos o se otorgan eré 

ditas realmente. Estos últimos sirven como vínculos importa� 

tes como los mercados de auromonedas, canalizando los fondos 

da los centros financiaros tradicionales ha�ia los prestata-

rios definitivos. Los centros de "valores'' son utilizados bá 

sicamente por los bancos internacionales para minimizar im 

puestos globales y otros gravámenes. 

Las características comunes entre ellos son : 

Las obligaciones de encaje de capital locales son pocas. 

o inexistentes para los bancos extraterritoriales.

Los derechos de licencia son en general bajos.

La entrada es relativamente fácil, especialmente para

los grandes bancos internacionales.

Los impuestos y gravámenes sobre las operaciones extrate

rritoriales pr�cticamente no exiEten en estos centros.

No existen obligaciones de reserva mínima sobre pasivos

extraterritoriales ni retenci6n de impuestos sobre ingr!:!,

sos internos.

Entre los principales centtos destacan : Bahamas, Islas Cai

mán, Hong Kong y Panamá (Vease Cuadro I). 



CUADRQ :I 

NUEVOS CENTROS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

NOMBRE CONDICIONES DE ENTRADA Nº DE BANCOS EXTRA 
TERRITORIALES 

Anguila 

Bahamas 

Bahraín 

Relativamente fáciles 100 

Rélativamente fáciles a6n para nuevos 263 

Generalmente limitadas a sucursales 

de bancos- internacionales importantes 

Islas Cai Relativamente fáciles aún para nuevos 
man 

Filipinas Entrada limitada hasta que está aseg� 

rada la rentabilidad de las operacio

nes existentes. Se prefieren bancos 

internacionales i�portantes. 

HongKong Se está dando ahora licencia a bancos 

extranjeros tras una moratoria de 13 

años. 

En lo principal solamente se permite 

una sucursal de Bancos internaciona

les importantes. 

'Líbano Con algunos requisitos 

Luxenburgo Sólo se han admitido bancos interna

cionales importantes y reputados 

Panamá 

Singapur 

Relativamente fáciles para sucursales 

o subsidiarias de bancos internaciona

les.

Relativamente fáciles. Se prefieren

los principales bancos internacionales

(a) Bancos con plena licencia de funcionamiento

)b) Compañías de depósitos.

37 

260 

17 

74 (a) 

200 (b) 

78 

92 

66 

66 

FUENTE: Los centros bancarios estraterritoriales: Beneficios y

costos : Ian McCarthy. "Finanzas y Desarrollo" Dic. 1979 
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3. CARACTERISTICAS DE OPERACION DE LA BANCA PRIVADA INTERNACIONAL :

DAGA NI ZACION DEL CREDI ro·. CD NDI C IONES FINANCIERAS. s I NDI CAC ION

Debido a los factores explicados, en los apartados anteriores• se

vá acumulando liquidez en los mercados financieros internacionales,

impulsando a los bancos a buscar nuevas clientelas en el contexto

de acumulaci6n de enormes recursos y, de gran competencia entre -

las distintos segmentos de la banca internacional.

E� �sí, que la banc, in�ernacional privad� abri6 ��a �ueva fuent�

�e negocios : los pr�stamos a_�os países at�asado� sea_�_entid?de�

?f ic"iales de los qobiernos o corP._oraciones p_riv_a,da_s_. Por lo. gene-:

�al los montos transados son elevados y el tipo de transacci6n es
. - ·· ·-· 

. 

internacional. 

Esto, llev6 a que la es_tructura operativa de los bancos,¡ se vaya 

adecuando a las nuevas nece�idades del mercédo financiero, para lo 

cual adoptaron algunas innovaciones, entre las cuales destacan : 

3.1 LOS CREDITOS CON TASAS DE INTERES DEL MERCADO : 

Las tasas de interés usadas en el mercado financiero interna

cional son: el LIBOR y el PRIM�R RATE. 

LIBOR (London Interbank Offered Rata) es la tasa prefe-

rencial que se cobra en las operaciones de crédito inter 

bancarias en el mercado financiero de Londres. La más 

usual es para crédito� en d6lares, pero también existe -

para créditos en libras esterlinas, marco alemán, fran-

cos suizos y florines holandeses. 

PRIMtR RATE, es una tasa preferencial utilizada por los 

principales bancos en sus operaciones internacionales.La 

más usual es el primer rata de los EE.UU., pero existe -

también ·un primer rata en Alemania.«,

3.2 LAS LINEAS DE CREDITOS EN MULTIDIVISAS : 

Esto permite que el prestatario pueda solicitar el desembolso 

del crédito en varias armadas, teniendo la opci6n de escoger 

en cada una de estas, la divisa de su prefeiencia entre. las 

opciones determinadas en la línea de crédito. Esto implica 

:..-·:· 
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que el prestatario podría conducir mejor su estructura finan

ciera de acuerdo a las condiciones prevalecientes. Así se es 

tá asumiendo el riesgo de un incremento de la tasa de cambio, 
1 

adicionalmente al riesgo de un posible incremento en la� tasa 

de interés. 

3.3 LOS PRESTAMOS SINDICADOS : 

Este es una de· las principales innovaciones introducidas en -

la dinámica de la banca privada internacional para sus prést� 

mas a los países en vías de desarrollo. La idea básica del 

préstamo sindicado, es la reuni6n de un número indeterminado 

de bancos a fin de suministrar un crédito que normalmente, d� 

bido a su volumen, no estaría en capacidad de otorgar un solo 

banco. De aquí se desprende otra característica ligada a --

préstamos sindicados: Los préstamos gigantes(''JUMBO LOANS"). 

De esta forma se han implementado gran número de préstamos,e� 

pecialmente a p�íses Latinoamericanos, que sobrepasan los 100 

millones de d6lares y en algunos los 1,000 millones de d6la-

res. Para este tipo de préstamos se necesita de bancos orga

nizadores del crédito, lo cual lo desempeñan generalmente ba� 

cos grandes de'reconocido prestigio financiero; por ejemplo: 

City Bank, Manufactures Hanover, Margan Guaranty, Trust,Wells 

Fargo, Chemicall Bank, etc.; de esta forma se permite que se 

canalice recursos financieros de innumerables pequeños y me

dianos bancos, que no estaban en capacidad de competir con -

los bancos más grandes, peio que ahora se les permite �artici 

par como socios menores. (Véase Anexo A-1). 

El hecho material de la generalizaci6n de la sindicaci6n d� 

los préstamos bancarios ha llevado a medidas de seguridad de 

estos bancos. Es conocido que en los contratos de préstamos 

se ha introducido la cláusula del "Cross Defauld'' (incumpli

miento en cadena) .merced a la cual, ante el incumplimiento -

de un préstamo sindicado, se consideran incumplidos todos -

los demás préstamos que tuviera el deudor con los participa� 

tes del sindic�to. Evidentemente son arm�s de presi6n y con 

trol que toma el capital bancario para su defensa. 
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Debido a qua aste ·tipo da •préstamo llevó a qua un país tuvia 

ra como acreedoras � una gtan cantidad da bancos (en algunos 

casos sobrepasa los 1,000), y anta la necesidad de renegociar 

la deuda externa, situaci6n planteada a la orden del día a -

partir de 1982 principalmente, los bancos designaron los comi 

tés que en representación de ellos negocian con los gobiernos 

de loé países atrasados en el pago. 

3.4 LOS SPREADS (SOBRE-TASA) 

La tasa de interés, en un prestamo bancario �e compone de dos 

elementos : 

La tasa base, que por lo general es flotante siendo 

más usadas el Libar o el Primer Rata, y el 

ii. Spread o sobretasa.

la 

El spread o sobretasa determina el grado de confiabilidad que 

representa para el mercado el solicitante del préstamo. Si 

se trata de una empresa solicitante, el banco establece el -

"spread" evaluando la posici6n financiera de la empresa, sus 

relacione� con el marcado, antecedentes como pagador, etc. Si 

se trata de un país o entidad oficial con gar�nt!a del gobier 

no, se analiza la capacidad de endeudamiento y el risgo que � 

representa el país en cuestión. Así podemos entender que la 

diferencia en los spreads obtenidos por los países represen-

tan la diferencia de riesgos qua al mercado perciba entre -

ellos. 

Con asta lógica as qua se ha considerado países con mayor -

riesgo, mayor spraads, agravando así la situación financiara 

da muchos países. · 

4. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS CREDITICIOS

Los bancos para analizar los riesgos en un país, se basan en in-

formación de carácter público proporcionadas por las autoridades

del gobierno, el BIRF, FMI, ONU, etc. las cuales las sometan a un

riguroso estudio para determinar el riesgo del país. Para asto -

se basan en una serie de "ratios" y coeficientes que técnicamente
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se han elaborado para ser instrumentos de análisis y comparaciones. 

Entre los más conocidos tenemos : 

Ratio Deuda Externa sobre al. PSI o sobre el PBN 

La razón deuda externa/Re�ervas Internacionales 

� La razón deuda externa sobre las Exportaciones

La deuda externa (DX) sobre exportaciones menos importaciones

mínimas. Fuá elaborado por el Chase Manhattan Bank de New -

York. Se le denomin� capacidad de repago de la deuda (CRD).

CRD = DX 

X -.0.75 M 

X =  Exportaciones 

M = Importaciones 

El citado banco ha supuesto que un pa!s puede recortar sus import� 

cienes hasta por un monto de 25%. 

Razón de servicio de la D�uda Externa (SÓX) sobre el PBI 

Razón de servicio de la Deuda Externa (DDX) sobra las export� 

cienes 

El servicio promedio da la Deuda· (SPO) o ratio de los 15 ª"ºs 

acumulados de servicio de la deuda •. 

SPD = 

SDX 
15 

X 

(RI -2!_) 
6

El numerador consiste en los pagos po� desembolsos en los pr6ximos 

15 ª"ºs por la deuda existente en el presente. A esta cifra se le 

resta la diferencia entre las Reservas Internacionales (RI) y un 

mínimo de dos meses de las Importaciones (M). En el denominador -

se con$idera el total de las Exportaciones de bienes y servicios. 

Este ratio el de venir muy alto indica que el campo de maniobras -

se ha restringido considerablemente y que la capacidad de servicios 

de nuevas deudas, o el servicio de viejas, necesita ser revisado -

más alla de los 15 ª"os.(7) 

· (7) Zecheir St
i

fia : "Razones Financieras Técnicas para la Evaluaci6n 

de riesgos en prést�mos a los países en v!as de desarrollo". 

Rev. "EMROMONEY 11 - Londres - Marzo .1981. 
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La banca privada internacional, ha tenido a su disposici6n estos -

instrumentos t�cnicos_da· análisfs, que �plicados le alertaban sobre 

la difícil situaci6n en que se ingresaba. Sin embargo lar realidad 

indica qua continuaron prestando, pese a que los análisis t�cnicos 

indicaban situaciones de alsrta en los países deudores. 



CAPITULO III ANALISIS DEL PAPEL DE LA BANCA COMERCIAL PRIVADA INTER

NACIONAL EN EL ORIGEN V MAGNITUD DEL PROBLEMA DE LA DEU

DA EXTERNA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

1. FOCALIZACION DEL PROBLEMA : HEGEMONIA DE LA BANCA COMERCIAL PRIVA

DA INTERNACIONAL COMO FUENTE DE CREDITOS EXTERNOS

La deuda externa total y pública de los países en desarrollo ha te

nido un desarrollo muy dinámico desde inicios de la década del 70,

pasando de 68 mil millones de d6lares en i972 a cifras de 575 mil

y 730 mil mi!1'1ones para los años 1983 (Véase Anexo A-2), estimánd.2,

se que a 1985, la deuda total bordea los 970 mil millones de d6la

res. (8)

Se sostiene que los préstamos que los préstamos bancarios se tor-

nan importantes a mediados de la década del 70, siendo que hasta -

comienzos de ésta década las 2/3 de la deuda externa .pública de -

los países en desarrollo provenían de fuentas·oficiales y sólo 1/3 

\ de fuentes privadas (bancos y proveedores). Los bancos en 1973 se 

convierten en la principal fuente de los nuevos com�romisos contra! 

dos por los países en desarrollo, pasando de 21% en 1970'al 38% en 

1974, y en relaci6n a la deuda desembolsada pasan del 15% en 1970 

al 27% en 1974, alterando la estructura anterior de la deuda y al 

tener como características plazhs más cortos e intereses elevados 

va a ser más oneroso atender sus servicios (V�ase Cuadro II). 

En ese- período fueron once los países los prest�tarios más impor

tantes de los bancos, los cuales respondían por el 72% de la deu

da de los países en desarrollo a la fuente bancaria a finales de 

1974. Estos once países son: Argentina, Brasil, Méjico, Perú, 

Grecia, Israel, España, Corea, Malasia, Argelia y Zaire. 

(8) Información proporcionada por el Ministro de Hacienda de Alemania

Federal, en Síntesis Informativa del BCR - Perú d�l 17-04-85
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_CUADRO U 

EMPRESTITOS · EXTRANJEROS V DEUDA PUBLICA EXTERNA DE 86 PAISES 

EN DESARROLLO 1972 - 74 

(miles de Millones d6lares) 

C0MPRM.CONTRAID0S DEUDA DESEMBOLSADA 
Fin de Año 

1972 1973 1974 1972 1973 1974 

I. FUENTES OFICIALES

Préstamos de Gobierno 7,9 8,8 11. 2 36.3 42.8 48.5 

0rg. Internacionales 2.&1. __ia..2. ....h§. � llt.Q. 151
8 

Sub Total 11, 6 13,? 17.8 47,7 55,8 64,3 

II. FUENTES PRIVADAS

Bancos 6,4 11 , 1 13, 9 14,7 20,8 28,6 

C:t1éd. Proveedores 2,0 2,0 4,5 8,9 9,9 11, 2 

Otros .::.:.=. � � .....h1 8 1
1 

3 

Sub Total 8.4 13, 2 1 8, 4 24,8 31,6 41, 1 

I rI. TOTAL 2 FUENTES 20,1 27,0 36,3 72,5 87,4 105,5 

FUENTE: Datos informados al Banco Mundial sobre deuda externa pública 

y con garantía oficial con vencimiento original de más de un 

año; según se publica en �orld Debt Tables Ed-167/76 

Este proceso de acelerado incremento de la deuda externa y crecien 

te participaci6n en ella de la ·banca privada internacional, tiene 

su explicación en los siguientes factores : 

i. El desarrollo emergente y la oportunidad de inversi6n en nu

merosos países en desarrollo cuyas economías comenzaron a -

abrirse y a despagar en la segunda mitad de los años 60. A

estos países se las denomina "NEWER".

·Dutante las décadas del 60 y 70 los países en desarrollo ere
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ciaron en conjuntó 5.5 % anualmente. 

Países en proceso de industrializaci6n como Méjico, Brasil y

Corea del Sur lograron tasas de crecimiento por encima del 

promedio de los demás países en desarrollo, habiendo adoptado 

.una estrategia de desarrollo hacia afuera (exportaci6n de pr� 

. duetos· manufacturados), permitiendo la inversi6n directa y r� 

curriendo a los préstamos bancarios para sustentar sus tasas 

de crecimiento basados en ejecuci6n de programas econ6micos. 

ii. El crecimiento alto y sostenido del comercio·mundial durante

las décadas del 60 y 70, impulsados por la gran creaci6n de -

liquidez en d6lares. Durante la década del 60 el crecimiento

del comercio es de una tasa anual promedio de 9% y en los 70

de 7%.

iii. El surgimiento y desarrollo vertiginoso del euromercado de m�

nadas que lleva a su expansi6n a nivel mundial. En general

podemos hablar del desarrollo de la internacionalizaci6n de -

·la banca que lleva a que se desplacen capitales antes centra

dos en los países desarrollados a países en vías de desarro-

llo, lo que tiene su explicaci6n en la caída de las rentabili

dadas brutas en las economías industrializadas. Aquí se seíl�

la la importancia de la creaci6n de un mercado financiero -

transnacional de carácter privado.

iv. El "Schock'' del petr6leo, es decir el incremento del precio -

del petr6leo en 1974-75 y �uego en 1979-80. Esto provoc6 una

cuantiosa transferencia de recursos reales de los países im

portadores de esa materia prima a los países exportadores. E�

toncas se cre6 sdbitos y cuantiosos superávit financieros por

un lado, y déficit por el otro. Los altbs precios del petr6-

leo y los resultados de la recesi6n mundial cuadruplicaron el

déficit en cuenta corriente. de los países en desarrollo no p�

troleros, pasando de casi US$ 11,000 millones de d6lares en

1973 a más de 45,000 en·1975, creando las condiciones para el

gran salto de los préstamos bancarios a los países en desarro

llo.

El superávit de los países exportadores de petr6leo (agrupa-
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dos en la 0PEP) fueron colocados en gran proporción en los 

bancos de Europa y Et.UU.,q�ienes alentaron el el ''reciclaje" 

de esos fondos para mitigar los los altos precios del petr6-

leo que tuvieron un impacto recesivo sobre la economía mun-

dial. 

En realidad el rápido incremento del préstamo hacia los países en 

desarrollo resultó satisfactorio en términos de moderar las adver

sas consecuencias de los altos precios del petróleo para el creci

miento de la economía mundial. Pues los países e� desarrollo que 

· adquirieron préstamos crecieron al 5.5% anual en 1974-75, haciendo

crecer sus importaciones, lo que implicó que países industrializa

dos colocaron sus productos en los países en vías de desarrollo,e�

timulando tasas de crecimiento aceptables en países industrializa

dos.

En la segunda mitad de 1975 hubo recuperación en EE.UU. seguida

después poF los otros países industrializados. Para los países de

�GE0, la recesión fué de corta vida pues tuvieron un crecimiento -

de su PNB de 3.5% el resto de los a�os 70.

, Pot otro lado, las ganancias de la 0PEP dasaparecieron en 1978 de

bido al incremento de sus im�ortaciones y, a la caída de los pre

cios reales del petr6leo. 

La deuda externa p6blica de los países en desarrollo pasa de 125 

mil millones de dólares en 1975 a aproximadamente 210 mil millones 

en 1979, es decir con una tasa de crecimiento de c�rca de 25% anual. 

Las exportaciones crecieron en en el mismo período en 22%. El ra 

tic deuda total/exportaciones pasa de 120% a 133%, las reservas in 

ternacionales suben de 33,000 millones de dólares USA a 75 mil mi

llones de dólares. El ratio del servicio de la deuda (incluída 1� 

deuda de corto plazo) sobre las exportaciones para los 21 mayores 

prestamistas de los países en _desarrollo se incremento de 37% en 

1975 a 50% en 1979 (9). En parte el hecho de que los ratios de la 

deuda no se deterioran más se debió a la inflaciión mundial, que 

(9) Rimmer DeVries : ''Deuda Mundial: evaluación y perspectivas" Revis

ta: "World Financia! Markets'' - New York - Febrero 1983º
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continúa trepando fácilmente la carga de su deuda. Más aún las ta 

sas de interés se conservaron bajas y a menudo negativos en térmi
, nos reales. (Vease Anexo A-3). 

El segundo shock petrolero de 1979-1980, encuentra una situaci6n -

económica general más difícil y compleja. Desde fines de 1979 los 

EE.UU. e Inglaterra despliegan una política antiinflacionaria, ba

sada en la restricción monetaria, que lleva al más alto record no

minal y real a las tasas de interés, situación que repercute nega

tivamente incrementando el servicio de la deuda externa de los paf 

ses en vías de desarrollo, contrayendo el comercio internacional, 

bajando las tasas de crecimiento, percibiendo una caída de la acti 

. viciad económica general. 

A p�sar del cuadro difícil de la economía, sigui6 incrementándose 

los préstamos bancarios a fines de los 70 y los primeros años de -

los 80, a una tasa anual de cerca de 20%. Estos prést�mos siguie� 

ron concentrados entre ciertos países, entre los que destacan Bra

sil, Méjico y Argentina. 

Mucho del incremento de las deudas bancarias de los más grandes -

países en desarrollo, durante ese período, se hizo en forma de eré 

ditas de corto plazo, aumentando la vulnerabilidad de los prestat� 

rios y, también, origina que los bancos no pueden retirar este ti

po de créditos al mismo tiempo, sin provocar una crisis de liqui-

dez para los prestatarios. 

EM este marco crítico para la ehonomía internacional, los ratios -

de la deuda se deterioraron, el mismo tiempo que se acentuó la he

gemonía �e la banca privada en la deuda externa total de los paí-

ses en desarrollo; se concluye que 21 países concentraQ el 84% de 

la deuda bancaria total de los países en desarrollo. América Lati 

na explic� el 60% de ese total. Los bancos Norteamericanos salve� 

tan el 40% de la deuda bancaria al total de países en desarrollo. 

Se nota que nueve grandes bancos norteamericanos explican casi el 

25% de la fuente bancaria. Es decir una alta concentración del ca 

pital financiero en un puñado de bancos que acogotan a los países 

en desar�ollo. La bancarización del crédito externo para esos 21 

países llega al 60% (Véase Anexo A-4). 
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Analizados los ratios para los 21 principales deudores se nota que 

de 1979 a 1982 el ratio deuda ext,erna total sobre exportaciones S!:!, 

be de 133 a 170% y el servicio de deuda sobre exportaciones pasa -

de 50 a 75%. Agrupados geográficamente el deterioro es mayor para 

América Latina, luego Orienta Medio y Africa y en menor medida Asia 

lo que se explica por que estos países han demostrado un gran cre

cimiento econ6mico y una mejor política en el contexto internacio

nal� (V�ase Anexo A-5). 

Los países en vías de desarrollo no pueden atender su servicio de 

deuda externa, tal y conforme está estructurado y recurren a refi

nanciaciones, reprogramaciones, y/o atrasos de pagos. De hecho no 

se amortiza el principal, eso es lo que viene sucediendo. El prin

cipal síntoma de la gravedad surgen con los problemas de Polonia, 

el conflicto de las Malvinas, y los problemas de Méjico en 1982,a� 

te los cuales la banca reacciona contrayendo drásticamente el cré

dito a nuestros países, a continuación se sucedieron los problemas 

de pago de Brasil y Argentina y nuevamente Méjico en 1985 que hi-

cieron más sensible la situación financiera internacional, en la 

complejidad de estos graves problemas estamos hoy; de ahí la impo� 

tancia de ubicar el, fenómeno del endeudamiento externo en el cua-

�ro del movimiento del capital financiero en su conjunto y en ámbi 

to de su propia reproducción : ia economía mundial, para así poder 

entender el papel de la banca privada internacional en este proce-

so •. 

2. LA BANCA PRIVADA INTERNACIONAL V LA DEUDA EXTERNA LATINOAMERICANA

2.1 EL FINANCIAMIENTO .EXTERNO Y LA MAGNITUD DE LA DEUDA

En el desarrollo econ6mico de la América Latina se produjeron 

hechos de extraordinaria importancia, durante la década del 

70. · Dos de estos hechos más destacados fueron el aumento -

acelerado de los déficits en cuenta corriente y los cambios

significativos en el financiamiento de estos déficits.

Est6s déficits tienen su explicación �ltima en el dinámico -

desar�ollo de la inversión que sustentó crecientes tasas de 

crecimiento en los países de la región, además de las conocl 

das limitaciones estructurales de nuestra cuenta de servicios. 
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El financiamiento de estos déficits, tuvo una variación signi 

ficativa en el transéurso de.la década del 70. Frente a�

�icipaciones, r�lat�vamen�� d�q��cientes �� la inversión ex-

�ranjera directa y de l�s crédi�gs de acre!dores_oficiales,el 

.f inanci_!:!miento de l�.8.. __ f \.,l:e_n_t_es __ b_13_n_ca.!'ias privadas_ fué adaui ri�IJ.

do un peso p_r�_do_m_inan_t.e .• 

En la década del 60, mientras la inversi6n directa extranjera 

y los créditos oficiales equivalían a poc6 más de las tres -

cuartas partes (3/4) de las corrientes netas de capital, se 

redujeron a poco menos de un tercio para fines de la década 

del 70. Al propio tiempo la participación de las fuentes ban 

�arias se expandían de un quinceavo .(1/15) hasta cerca del 

60% para el mismo período. Es de notar que los movimientos -

restantes de fondos privados-créditos de proveedores, bonos y 

nacionalizaciones-muestran niveles bajos y una participación 

decreciente en comparación con la fuente bancaria. (V,ase -

Anexo A-6). 

Se interpreta que la exportaci6n de capitales, que, como se 

ha explicado en el primer.capítulo, puede darse como inversión 

directa o como capital de préstamos, en su dinámica y desarr� 

llo, ha he�ho que, com� tendencia predomine el capit�l de 

préstamos, y dentro de las fuentes de este capital de présta

mos ha ido tomando clara hegemonía el capital bancario priva

do internacional; �specíficament� este Último es una tenden-

cia para ·América Latin�. 

Este proceso se ha dado en un marco de crisis cíclicas y pe

ríodos de auge de la economía y, sobre tadó en los Últimos -

años, de una situación económica internacional, bastante agu

da y compleja. 

De ah! que es válido que nos preguntemos ¿Porqué el capital -

financiero se expande en los países atrasados prioritariamen

te como capital de empréstito, vía la banca privada interna-

cional y no como inversión directa? 

Algunos especialistas han dado algunas explicsciones. Por 

ejemplo Ricardo Frijncha_Q�yi� sugiere que la causa de la re 
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tracci6n de la inver�i6n directa en América Latina, en el pe

ríodo 1950-70, está dada por la atracci6n de estos capitales 

por Canadá y Europ_a Occidental, lo que evidentemente es una

explicaci6n s6lo parcial.del problema. 9s�ar U9arteche añade 

un factor, el político, dando explicaciones en la inestabili

dad política de la región Latinoamericana. No hay duda que 

son factores a tener en cuenta, pero yendo al meollo del asun 

to, ).a cues�ión est� en _el __ sur9imie_r1_t(!_ del pnderp,so cirr.P{tC" 

financiero de d_iv_isas, el que ea un resultado_ di_recto de lfls 

��ficulta�es de valoriza�ió�_�al_capital_ �n }� órbita_produc� 

ti va de las_ econo_mías desar_rolladas. Esto explica el desbor

da financiero internacional que a�ranca con la declaraci6n de 

inconvertibilidad del dólar en oro, en Agosto de 1971, y pro

sigue con el proceso de creación de liquidez internacional re 

lativamente liberal del mercad6 de eurodivisas. 

De hecho en la década del 70 �1a expansión crediticia da los 

bancos internacionales, ya sea a través de sus operaciones en 

eurodivisas o en las monedas de sus respectivas plaias, descu 

brió en América Latina un importante y lucrativo mercado. (10) 

Ha� que resaltar la posición dominante de los bancos norteame 

ricanos en América Latina;· como reflejo de su predominio en 

al _sistema financiero internacional. 

Considerando a todos los países latinoamericanos en su conjU!!, 

to, la deuda externa total�acumulada, ascendió� hacia finas -

da 1983, alrededor de� 336,000 millones de dólares (Véase 

Cuadro I II). 

La deuda externa total incluye: a) deuda pública y deuda pri

vada cori garantía oficialas a largo plazo o plazo mayor da un 

año; b) deuda privada sin garantía pública a largo plazo; y

c) deuda pública y privada a corto plazo 1 o menos de un año.

Tomando en cuenta la deuda externa total notamos la hegemóni-

(10) BID : "La deuda externa y el desarrollo económico en América La

tina" - Washington Enerq 1984.
•. 
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CUADRO II I 

DEUDA EXTERNA AMERICA LATINA 
�millones de d6lares� 

1970 1975 1979 1980 1981 1982 1983 

a.Pública 15,746 44,956 112,096 1.26,940 144,791 166,521 204,871 
b. Priv•ada n.d. 19,340 41,769 46,975 69,668 79,251 80,265
e.Corto Plazo n.d. 111097 30

1
328 55

1
139 65

1
238 68

2
588 51

1
094

TOTAL 75,393 184,193 229,054 279,697 314,360 336,230 

FUENTE:. 8 ID en la "Deuda Externa y el Desarrollo de A·. L. "Enero. 84. 

ca participaci6n de la Banca Privada Internacional qae de� 

en 19751 pasa al 82% en 1981. En este período pués, se acen

túa el predominio de la banca privada en desmedro de las fuen 

tes oficiales. 

En el contexto solo de la deuda pública y privada con garantía 

oficial considerada como la deuda pública externa para fines 

estadísticos, destaca igualmente el papel protag6nico de la 

banca, la que a partir de 1973 inicia su presencia ascendente 

hasta llegar a bordear las dos terceras partes (2/3) de la -

deuda desembolsada en el año 1981, lo que considera como la 

cima de esa tendencia. (V�ass Anexo A-7). 

Aquí debemos destacar, el hecho de que la deuda pública exte.!:_ 

na, ha dismiriuído su significaci6n dentro de la deuda total, 

habiéndo pasado de casi 60% en 1975 é 52% en 1981� 

La deuda privada ha mantenido su participaci6n en ese mismo -

período al representar casi la cuarta parte del total. 

Otro ·aspecto relevante es el uso de la djuda de corto plazo -

en el total. Para el período analizado (1975-1981) las obli

gaciones de corto plazo pasaron de 14.7% en 1975 a 23.3% en 

1981; como es conocido el crédito a corto plazo a tenido tra 

dicionalmente un papel destacado en el financiamiento delco 

marcio de importaciones, pero su alto cr�cimiento indicaría 
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que estaría sobrepasando esta funci6n típica. (11) 

2.2 TASAS DE INTERES Y PLAZOS DE AMORTIZACION 

Los créditos otorgados por la Banca Privada Internacional,ti� 

nen el interés más alto en comparaci6n con las demás fuentes, 

debido precisamente a que las tasas flotantes consideran la -

inflaci6n y la pblítica monetaria doméstica de ltis países se 

des de los banco�; observándose, que el tipo de interés real 

que pagamos es positivo y que solo en el período 1974-1975 és 

te fué negativo, io que es un factor a tener en cuenta para 

explicarnos la "loca carrera" del endeudamiento en esos ª"ºª• 

Estos tipos reales positivos han ido creciendo, lo que repre

senta una exacci6n extra a nuestras economías.(Véase Anexos -

A-8 y A-3).

El aMo 1981 mar66 el record hi•t6rico al alcanzar el LIBOR el 

nivel de 16.9% y el primer rata 18.9%, posteriorment� ha axis 

tido una tendencia a la baja. 

El problema de las tasas de interés tiene una importancia fun 

damental para nuestros países, pués cada punto porcentual de 

variaci6n en los tipos de interés significa actualmente un 

cambio en el monto delos pagos por intereses de la deuda ex

terna latinoamericana de unos$ 2,500 millones de d6lares 

anuales, o sea el equivalente a casi medio mes de importacio-

nes de la regi6n. Es más, en los ª"ºs 1978 a 1981, se tripli 

c6 el pago por concepto de intereses y utilidades de la re-

gi6n (de 11,000 millones de d6lar�s paso a 33,000 millones de 

d6lares), estimándose (12) que el 45% del incremento (casi 

10,000 millones de d6lares) obedeci6· al alza de las tasa de 

interés medidas con relaci6n a sus niveles promedio en el pe

ríodo anterior, (comparando el período 1978-1981 y 1976-1971) 

(11) "Se habrían canalizado el arbitraje de intereses, especulaci6n -

cambiaría y el financiamiento del déficit global de Balanzas de

Pagos resultante de fuga de capitales" - BID ••• Enero 1984. 

(12) BID "La deuda externa y el desarrollo económico de Americe Lati

na" 1984.
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En cuanto a plazos de amortizaci6n debemos destacar en primer 

lugar que los bancos �on los que otorgan créditos a menor pl� 

zo en comparaci6n con las otras fuentes, y que mantiene casi 

Standar estos plazos (siete a .ocho años). Como contraparte -

apreciamos qué la fuente'multilateral es la que otorga mayo-

res plazos de amortizaci6n, alrededor de 20 años. (V�ase Anexo 

A-B).

El perío�o de gracia otórgado en los préstamos por la banca -

privada, que estaba alrededor de dos años y medio hasta 1977, 

subi6 a cuatro años entre 1978 y 1980. 

Durante 1983, los países de América Latina concertaron con los 

Bancos Internacionales 19 préstamos con garantía del gobierno 

y en su gran porc�ntaje refinanciaciones con base LIBOR con -

un total de LIS$ 42,355.millones, un Spread promedio de 2.0020 

sobre el LIBOR y un plazo promedio de siete años. (V�ase Anexo 

A-9).

En 1984, se concertaron créditos por 4,612 millones de d6la-

res con spreads sobre el Libar, que variaban de 0.665 a 2.000 

y plazos entre siete a diez años. Aparte hubieron acuerdos -

iniciales con la banca privada internacional para refinancia

ciones por 68,750 millones LIS$ (13). 

2.3 EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA 

El servicio de la deuda aument6 vertiginosamente en los Últi

mos ocho años, como �onsecuencia de la acumulaci6n de la deu

da, del acortamiento del período de vencimiento y las altas -

tasas de interés prevalecientes en el mundo financiero inter

nacional, al que est� sujeto una alta proporci6n de la deuda 

externa total de América Latina. 

El servicio de la deuda pasa de 12,000 millones de d6lares a 

(13) MEF, D.G. Crédito Públic: Ranking Financiero Internacional, pré�

tamo� de América Latina. III Y IV Trimestre de 1�84.
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66,000 de 1975 a 1982 (V�ase Anexo A-10). 

Los intereses se han multiplicado en mayor proporci6n que las 

amortizaciones, y es notoria la dinámica participaci6n del -

servicio de la d�uda privada y los intereses de la deuda de -

corto plazo; sobre todo este Último que para el período 1975 

-82 se multiplicó casi por diez veces.

La transferencia neta, medida como proporci6n de los desembol 

sos brutos ha ido disminuyendo deste 1976 has�a 1981,en que se 

desenvolvi6 positivamente. Para los ª"ºs 1982 y 1983, la re

gi6n ha transferido recursos por 20,000 millones de d6lares a 

los acreedores externos. Esta situaci6n ha agravado la Salan 

za de Pagos, pues el. servicio de la deuda constituye uno de 

los renglones más rígidos de todos. (V�ase Anexo A-11). 

El.coeficiente servicio deuda total/exportaciones de bienes y 

servicios más que se duplicó en el período 1975-83. El aumen 

to se procesa principalmente a partir de 1978, debido al pa-

pel preponderante de la deuda de corto plazo y la privada de 

largo plazo. Observándose que el servicio de la Deuda PÚbli

�a/Exportaciones se duplicó de 1975 a 1978 y de ahí hasta 

1982 casi se ha mantenido. (V�ase Anexo A-11). 

Si .vemos la situaci6n de los principales país�s deudores de 

América Latina, notaremos que estos ratios son mayores que el 

promedio de A�érica Latina: Así tenemos que entre 1982 y 1983, 

Argentina oscilaba de 113.0 a 149; Brasil de 78.2 a 82.4; Chi 

le de 73.4 a 62.5; Méjico de 6S.4 a 59.3 y, Perú de 49.8 a 

66.2. En mejor situaci6n relativa se encontraban Venezuela y 

Colombia, quienes para el mismo período tenían unos ratios -

que oscilaban de 32.3 a 26.6 y de 35.2 a 42.9 en el mismo or

den. (14)., 

De hecho, el aumento del servicio de la deuda en las candi -

"La deuda externa y el desarrollo económico de América La-

tina". Enero f984 
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cienes actuales, ha planteado serias dificultad�s en el mane

jo de las políticas d� reservas internacionales, tipo de cam

bio y políticas financieras y monetarias. 

3. PRINCIPALES BANCOS ACREEDORES DE AMERICA LATINA

La colocación de créditos del auromerdado en América Latina alcan

za �04 mil millones d� dólares, de un total de 505 para los países 

en desarrollo, lo que represant�ba el 40%, habi�n�osa concentrado 

principalmente en Méjico (31.5%); Brasil (27.%); e� Perú sólo re-

presenta el 2.5% a 1982. (V�ase Anexo A-12) 

CUADRO IV 

EUROMERCADOS: SALDOS TOTALES EN AMERICA LATINA 

(miles de millones �e d6lares) 

NORTEAMERICANOS RESTO TOTAL % N.A. TOTAL 

1977 38.9 33.9 72.8 53.4 

1978 43.0 51.4 94.4 45.5 

1979 49.5 76.3 128. 8 39.3 

1980 59.8 99.3 159 .1 37.6 

1981 72. 5. 119.6 192 .1 37.8 

1982 79.1 125 �7 204.8 38.6 

FUENTE BIS, CELS, 1983 

CITADO En Deuda Externa Prob¡emas y Soluciones . Osear . 

Ugarteche. Lima-Perú, Enero 1985. 

Los bancos Norteamericanos .duplicaron sus montos desembolsados,en 

tanto el resto de baneos (Europeos y Japoneses) lo multiplicaban � 

por más da 3.5 veces. Esto tiene que ver con que los bancos norte 

americanos son los primeros que penetran en la Región por su cerca 

nía e intereses tradicionales, siguiéndoles posteriormente el res

to de bancos. (vJase Cuadro IV). Asimismo reflejaría una cautela 

de la banc� Estadounidense frente a la acumulación de deudas y por 

otro lado, se explicaría por factores de atracción doméstica, fi 

nanciar revolución tecnológica y déficit del gobierno. 
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Los bancos norteamericanos responden casi por el 40% de la deuda -

bancaria total y los nueve grandes bancos estadounidenses concen-

tran casi la cuarta parte del total de la deuda bancaria y el 60 % 

de la deuda bancaria estadounidense. (Usase Anexo A-4). 

El peso de los bancos norteamericanos es gravitante en la deuda 

bancaria l�tinoamericana, habiéndose generado 1�zos entre ambos 

muy 'estrechos y de repersuciones de largo ali�nto. Un puñado de 

nueve grandes bancos norteamericanos tiene atada a la Regi6n, al 

pago de intereses y comisiones que genere dicha deu.da. 

Es bueno notar que relativamente la banca estadounidense tiene ma

yor participaci6n en los países de desarrollo mediano (Colombia, -

Chile, �erú), lo que compensa su levemente.menor participaci6n re

lativa en los países de mayor desarrollo (Brasil, Méjico, Argenti

na). 

Entre los nueve Bancos Norteamericanos, destacan el CITICORP, Bank 

of Americe, Chase Mannhattan, Manufactures Hannover Trust y el Mor 

gan Guaranty Trust, que tienen comprometidos montos por encima de 

su �apital y reservas, de ah! la- importancia que asignan a las re-

financiaciones y reprogramados en estos Últimos tres años: 1982 -

1985. (Véase Caadro V). 
CUADRO V 

CREDITOS DE NUEVE BANCOS NORTEAMERICANOS M.M.$

BANCOS 

CITICORP 

BANK AMERICA 

CHASE MANHATTAN 

MANUF.HANOVER TRUST 

MORGAN GUARANTY 

CHEMICAL BANK 

BANKERS TRUST 

�ONTINENTAL ILLINOIS

FIRST INTERSTATE

• TOTAL TOTAL COMO 
BRASIL MEXICO VENEZUELA 3 % DEL CAPI 

4.4 

2.3 

2.4 

2.0 

1.7 

1 • !3 

0.9 

0.5 

o.5

3.3 

2.5 

1.7 

1. 7

1 • 1 

1-. 5 

0.9 

D.7

0.7

1 • 1 

2.0 

1. O

1 .1 

0.5 

-.-

0.5 

o.s

-.-

PAISES TAL DEL BCD. 

8.8 

6.8 

5.1 

4.8 

3.3 

2.8· 

2.2 

1.6 

1. 2

180 

148 

183 

174 

122 

143 

143 

96 

64 

FUENTE : The American Banker; aparecido en The Economist, Abril 30,83 



SEGUNDA PARTE 

CAPITULO IV PERIODO 1971 - 1976 

1. DESARROLLO DE PRESTAMOS

Hemos de mencionar que en Octubre de 1968, debido a la crisis eco

n6mica,pol!tica y sociál en que se debatía el gobierno de Belaunde, 

se produce un Golpe de Estado, asumiendo las riendas del país, las 

FF.AA. comandas por el General Velasco Alvarado. 

Este nuevo Gobierno se autotitula ''Revolucionario" y seRala como -

sus objetivos el desarrollo nacional y la transformaci6n de las es 

tructuras, para lo cual elabora el Plan Inca y, un Plan Nacional -

de Desarrollo 1971-75. 

En general,. podemos apreciar que el Gobierno de Velasco, impulsa -

como palanca principal la participaci6n del Estado en la economía 

incrementando la Inversi6n P6blica a niveles muy elevados, tenien

do que recurrirse al Crédito Externo e Interno; esta situaci6n 

llev6 posteriormente tanto a déficits presupuestales como de Balan 

za de Pagos. 

Al analizar este período, es bueno establecer una periodizaci6n en 

cuanto al Crédito Externo, para una mejor comprensi6n de lo ocurri 

do en él; 

i. 1969-71, los Bancos Comercialea no otorgan casi nuevos crédi

tos, se mantienen cautelosos frente al Gobierno Militar.

ii. 1972-75, período de "abun�ancia'' financiera, Se nota con el�

ridad que a partir de 1974 la Ba��a · Comercial se convierte

en la principal fuente financiera para el país.

iii. 1976, período de crisis y dificultades. Reajuste general en

los planes políticos y econ6micos del Gobierno de las FF.AA.

·.:·,·· 
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En este período se constata la contradicci6n entre las palabras y 

las realidades. Mientra� el Gobierno Militar deriía buscar lograr 

la independencia frente al Capital Extranjero, lo cierto es que j� 

más el país estuvo tan dependiente de éste, especialmente de la 

banca privada internacional. Por eso es justo la siguiente apre-

ciaci6n : "Así, ir6nicamente un programa concebido originalmente -

para eliminar la dependencia respecto del capital extranjero evolu 

cion� de tal manera que s6lo cambi6 las �mpreaas Extranjeras por -

los Bancos Extranjeros" (15} 

En el per�odo se observa como la deuda total se duplic6, pero la 

deuda de largo plazo se increment6 en 150%, y la de corto plazo en 

s6lo 33% aproximadamente� De la deuda de largo plazo, es la del 

Sector Público, lo que prácticamente explica todo el incremento -

del total de la deuda externa, ya que la del Sector Privado prácti 

cemente se mantuvo a los mi�mos niveles (Véase Anexo A-13). 

Cabe señalar, que si bien los créditos se concertan en diversae m� 

nadas, el adeudado y las otras variables referentes al endeudamie.!2, 

to se expresan en una sola moneda, en nuestro caso el D6lar norte-
. \

americano. Es por ell� que la deuda expresada en esta moneda co-

mún puede �ariar de una fecha a otra únicamente por_ efecto de la 

variaci6n de su tipo de cambio, respecto a las demás monedas en 

las que se contrajo la deuda. 

En cuanto a la deuda pública de.largo plazo (el gobierno central y

empresas públicas) destaca el hecho de que la banca comercial pri

vada internacional a Diciembre de 1973 era el acreedor principal -

del Estado Peruano, situaci6n que ha mantenido hasta hoy. En 1971 

representaba e1 15% del total de la deuda pública externa; al fina 

lizar 1976 representaba el 44% de la misma. Prácticamente se mul

tiplic6 po� 10, siendo el acreedor más dinámico en este período -

(Vsase Anexo A-14). 

Situaci6n similar destaca cuando se analizan los desembolsos por 

(15)Robert Devlin Los Bancos Transnacionales, la deuda externa y el

Perú" Revista de la CEPAL - Agosto 1981.
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fuentes. 

En 1973 se produce el gran salto de incremento fuerte de los desem 

bolsos de la Fuente Bancaria (prácticamente se multiplic6 por 4.5 

veces lo desembolsado en 1972), de ah! hubo subida también en 1974, 

hasta llegar a 541. Ya en 1976 se nota la disminuci6n del ritmo -

de desembolsos debido a dificultades de orden financiero que atra

ves�ba el país. (vJase Anexo A-15). Constituyendo el 59% de los 

desembolsos totales en 1973, para llegar al 32% en 1976. 

En lo relacionado al servicio de la deuda externa pública, ésta se 

desagrega en la amortizaci6n é intereses, éste incluye las diver-

sas comisiones que se pagan. 

En el período 1971-76 se pag6 a la banca privada internacional por 

servicio de deuda externa pública da largo plazo, 804 millones de 

d6lares, lo que representa el 35% del total del servicio atendido 
I 

a todas las fuentes por este tipo de deuda (Vease Anexo A-16). 

El servicio a la banca privada internacional, pas6 de representar 

el 17.8% en 1971, a 42% en 1973, bajando a 37% en 1976, sobre el 

total del servicio de la deuda pública de largo plazo (Gobierno -

Central y Empresas). 

5610 por intereses se pag6 363 millones entre 1971-76 a la banca

privada, representando el 45% d� su servicio _(sobre ·804 millones

de d6lares). Estos intereses, representan el 52% del total del -

interés pagados a todas las fuent�s en el mismo período. 

De pagarle s6lo 12 millones de d6lares, en intereses a la banca -

privada� en 1971, este se elev6 a 122 en 1976 (se multiplic6 por 

10). Lo concreto es que el servicio de la banca privada internaci� 

nal fuá consumiendo crecientes divisas, agravando el perfil de -

nuestra deuda y las restricciones externas de nuestra economía.En 

cuanto a las concertaciones en el período con la banca privada in 

ternacional, esta asciende a 1,982 millones de d6lares, que repr� 

santa el 37% del total de concertaci6n de deuda pública de largo 

plazo. Se alent6 excesivamente el uso de esta fue�te (V�ase Anexo 

8-16) principalmente entre 1973 y 1975.
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Es notorio, pues los crecientes niveles de concertacio

nes de los Banqueros, que �portan un alto porcentaje en 

los Créditos Concertados de deuda pública. 

1• PRESTAMISTAS Y ORGANIZACION DEL CREDITO 

, 2.1 ALGUNOS PRESTAMOS CONOCIDOS 

De la informaci6n disponible es bueno destacar algunos

préstamos ¿onecidos : 

En 1972, el Wells Fargo Bank, encabez6 un préstamo 

de un Consorcio de 29 Bancos, por un monto de 40 

millones de d6lares, a un plazo de 7.5 años, a un 

interés Libar más un márgen de 2 % para refinancia 

ci6n de deudas. 

En el mismo año el Dresner Bank moviliza un grupo

de 14 Bancos, para un préstamo de un monto de 30 

millones de d6lares a 7 años y tasa floiante Libar 

más 1.75 % de margen como interés. 

En Abril de 1973 el Wells Fargo Bank encabeza un 

Consorcio de 61 Bancos, que otorgan un préstamo de 

100 millones de d6lares a un año, con tasa flotan

te Libar más 2 %\de margen como interés. 

En el mismo año el Wells Fargo Bank había otorgado 

un crédi·to de 35 millones de d6lares a 1 O años con 

un interés flotante Libar más 1.75 % de sobre tasa, 

para refinanciaci6n de deudas. 

En Setiembre de 1973, el Manufactures Hannover y 

el Citicorp encabezan un consorcio de 24 Bancos p� 

ra otorgar un crédito de 130 millones de d6laves.

con una tasa Libar + 1.25 % de interés. 

En Diciembre dB 1973 el Wells Fargo volvía a la ca 
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baza de 31 .Ban�os para otorgar crédito de 80 millo 

nas, a 10 anos y con una sobre tasa de 1.25 % so

el Libar. 

En 1974, el Margan Guaranty Trust Company, el Bank 

of América, Bankers Trust, Chemical Bank, Contine� 

tal Illinois, First National Bank of Chicago,Fran

klin National Bank y otros tres Bancos más, otor-

gan un crédito de 76 millones de d6lares, con una 

sobretasa de 1 % sobre el Libro, con el objeto de 

indemnizar al grupo de empresas del CONVENIO GREENE. 

En el ano 1976, el Swiss Bank Corporation, Credit 

Swisse, Uni6n Bank of Switzerlarad, el Swiss 

Vdksbank, Ba�gere Zev y Privat Bank, otorgan un 

crédito de 30 millones de d6lares con el objeto de 

indemnizar a empresas suizas accionistas o acreedo 

ras en energía, comunicacion�s y manufacturas. 

Asimismo, he de senalar que en 1976, el BCR, recu

rri6 a la utilizaci6n de créditos externos compen

satorios del FMI y la concertaci6n de un singular 

préstamo de apoyo a la Balanza de Pagos por 405 1

millones de d6lares con un sindicato de bancos con 

formado por Bancos Norteamericano, Europeos y Jap2 

neses, en condiciones comparativamente duras. El 

crédito tenía dos anos de gracia y 3.5 de amortiza 

ci6n. siendo la tasa de interés de Libar más 2.25% 

y las comisiones de 1.5%, siendo desembolsado en 

tres anos: 165 millones en 1976, 229 en 1977 y el 

saldo en 1978. Con este préstamo se evitó que el 

Perú se ajustara a un program·a de estabilización -

del FMI. En realidad fué un pr�stamo de refinan--
. . , ci ac-1 on. 

2.2 LOS BANCOS PRESTAMISTAS 

Los prestadores mayores en este período fueron: el Citi 
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corp, el Manufactures Hanover, el Wells Fargo, el Bak of 

América y el Gha�se Man�attan. (Ver Anexo A�17) 

El n6mero total de acreedores comerciales privados se -

elev6 de 27 para el período 1965-70, a 167 en el perío

do 1971-76. Las principales instituciones prestadoras 

eran las mismas prácticamente, agreg�ndose el Wells Far 

go Bank. 

Precisamente, es importante la gran diversidad y capaci 

dad de prestaci6n de Wells Fargo Bank, quien parti6 casi 

de cero y se convirti6 en un importante prestamista para 

el país. Esta inst{tuci6n era un banco Regional de EE. 

UU. que por si solo• no tenía gravitaci6n, pero fué al 

entrar como organizador de consorcio, le exigi6 crear 

una amplia gama de relaciones de trabajo con otros ban--

cos de diversos países, explotando especialmente su rala 

ci6n con bancos japoneses •. 

El Wells Fargo Bank, apunt6 a introducirse en países en 

vías de desarrollo de 2do. plano, ya que en los princip� 

les era conocida la hegemonía de los grandes bancos. 

En este período, en cuanto al país de origen de los ban

cos prestamistas apreciamos una mayor diversificaci6n -

geográfica. Recordem�s que en la década del 60, un 86 %

·de los bancos prestamistas tenían sede en Estados Unidos,

bajando hasta 45% para 1971-76 (V,ase Cuadro VI).
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EE.UU. 

JAPON 

CANADA 

·CUADRO VI

PRESTAMOS AUTORIZADOS POR LOS BANCOS COMERCIALES 

SEGUN PAIS DE ORIGEN 

DE ORIGEN % DEL TOTAL DE NQ DE 
PREST.AUTORIZADO INSTITUC. 

45.3 42 

11. 6 26 

10.2 6 

41. 

NQ DE TRANSAC 
CIONES 

196 

160 

61 
REINO UNIDO 6.5 11 41 

ALEMANIA 6.4 11 27 

FRANCIA 4.3 8 39 

ITALIA 2 .1 8 24 

SUIZA 2.5 7 15 

OTRAS 7.5 ·24 58 

BANCOS MIXTOS 3.5 23 48 

NO IDENTIFICADOS 0.2 1 3 

TOTAL 100.0 167 672 

FUENTE . CEPAL en base a informaciones oficiales . 

CITADO : En Robert Devlin-Agosto 1981 - Revista CEPAL. 

Esta mayor diversificaci6n es explicada en la gran afluen 

cia de bancos EE.UU. , Europeos y Japoneses, qua canali

zan recursos del Euromarcado a países del 3er. mundo. 

2.3 LA ORGANIZACION DEL CREDITO 

En los años 70 se generaliza al otorgamiento da préstamos a 

través de los consorcios de bancos, lo cual ya tuvo algu-

nos antecedentes en los préstamos multibancarios da fin�s 

de los años 60. En los años 70. lo pré�tamos de los consQr-. 

cios bancario� llaoaron a- ser el princioal mecanismo de cré

dito internacional. El número de bancos que impulsaba vigor.e. 

samen,é sus carteras internacionales era cada vez mayor y la 
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magnitud de los �réditos en euromonedas registró un es

pectacular aumento. La organización de un consorcio pu� 

de demorar de 1 a 3 meses y en el se seMalan tanto ban

cos gestores, luego _s·e define el banco· organizador prin

cipal y una vez concertado el préstamo, el banco Agente 

quien administra el crédito. Si bien teóricamente el P.§!. 

pel de agente puede recaei en cualquiera de los bancos -

del consorcio, en la práctica es habitual que lo desemp� 

Me el principal banco organizador, el cual accede así a 

percibir honorarios administrativos especiales. 

De la información estudiada se seMala que casi el 80 % 

del crédito de los banqueros fue otorgado por consocios 

bancarios, bajo la gestión y administración de un banco 

organizador. Existió alta concentración, pués cinco -

bancos organizadores (Citicorp. Wels Fargo, Manufactu-

res Hanover, Bank of Tokyo y Dresdner Bank), proporcio

naron casi el 75 % del crédito de los consorcios, duran 

te el período 1971-76. Se aprecia pues que nuevamente 

se reafirmó que unas pocas instituciones ejercieron con 

siderable control sobre el acceso al crédito externo. 

Esto es una tendencia general, a nivel internacional, 

pues solo unos 50 bancos en todo el. mundo act�an como 

organizadores de consorcios bancarios y dentro de este 

grupo los 10 más importantes han movilizado a veces más 

del 50 % del crédito.,(v�ase Anexo A-17). 

Para el Per�, en general, los bancos organizadores fue

ron instituciones muy grandes en la clasificación inter 

nacional, lo que ratifica el hecho de que para cumplir 

bien sus funciones un banco gestor o agente debe tener 

el prestigio y los amplios contactos internacionales -

propios de los grandes bancos. (V�ase Anexo A-18) 
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Ha existido pués.·en cad� préstamo de consorcio, buena can 

tidad de participantes, lo que se e�presa en los promedios 

indicados. 

Es bueno referirse a la importancia que tiene el princi

pal banco organizador de un crédito de consorcio, pués -

es clave para el prestatario por cuanto de él depende en 

gran medida los.vínculo� de este Último con los mercados 

internacionales de capital. El banco organizador dá una 

nueva dimensi6n al papael de las instituciones comercia

les financieras en la economía peruana. 

Más aún, muchas de las instituciones que han otorgado 

grandes prestamos al Perú también actúan como bancos or 

ganizadores, acentuando así su influencia en la economía 

peruana. 

El Chase Manhatan, era un destacado banco organizador a 

nivel mundial, sin embargo en el Perú jug6 papel de me

nos importancia en prestamos para el Sector Público. Sin 

embargo, es bueno mencionar que esta instituci6n organi

zó un crédito de 200 millones de dólares para el Proyec

to Cuajone, patrocinado por el Sector Privado. Asimismo 

el Lloyds Bank también organiz6 un crédito de 23.5 millo 

nes de d6lares para Cuajone. 

Finalmente es de mencionar el papel hegemónico que han 

jugado como bancos organizadores, las instituciones esta 

dounidenses, tanto en su número como en el valor del eré 

dita movilizado. 
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CONDICIONES FINANCIERAS.TIPOS Y OTROS ASPECTOS DE LOS PRESTAMOS 

En este punto, analizaré, los tipos de préstamo o sea a donde -

estuvieron orie.ntados, tas�s· de ·interes, sobre márgen y comisión. 

cobradas, también los tipos de moneda en que se otorgaron los 

créditos. (1971-76) 

3.1 CLASIFICACIO� DE LOS CREDITOS OTORGADOS 

TIPO DE PRESTAMO 

Importaciones de Bienes 

de Capital 

Importación de otros Bienes 

Refinanciaci6n 

Libre disposición . 

Proyectos 

Nacionalizaciones 

Otros 

1971-1976 

2.0 

0.1 

48.6 

27.8 

14.7 

6 .1 

0�7 

100.0 % 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales.1981 
Oi.recci6n General de Crédito Público-Fichas básicas 

Los créditos más importantes están orientados a refinan

ciaci6n, casi el 50 %, luego, continúan los de libre dis 

posición y los orientados a Proyectos. 

En 1971-72 se recurre a créditos de refinanciación,en ra 
,. 

zón de dificultades ·p�ra atender el servicio de la deuda. 

En el año 1973-74 se toman para aprovechar condiciones -

crediticias favorables y así disminuír la onerosidad de 

diverso� préstamos. En el año 1975-76 se vuelve a recu

rrir a refinanciamientos al existir dificultades finan-

ciaras para atender el servicio de la deuda. 

Los préstamos orientados a financiación de proyectos, to 

maron alguna importanci� en este período. Acompañaron al 

esfuerzo deplegado por el Gobierno al incrementar fuert� 

mente la inversi6nr. pública. Estuvieron orientados al p� 

tróleo, minas e industrias manufactureras. Los Bancos ca 

marciales tuvieron mucha importancia para financiar con 

éxito algunos proyectos de elevada prioridad nacional. 
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como el Oleoducto Trasandino y la mina de cobre Cerro 

Ve�de I. (Véas� Anexo A-24). 

Otro tipo de préstamo son los créditos de nacionalización 

este de�c�bre �na solidadridad existente entre los bancos 

y los inversionistas.del país de origen, resultaron muy 

oportuno para el gobierno porque ayudaron a resolver -

prolongadas controversias con inversionistas extranjeros 

y los gobiernos de sus países de origen. Estos préstamos 

se concedían en favorables condiciones crediticias. 

3.2 CONDICIONES CREDITICIAS DE CREDITOS CONCERTADOS 

En este período 1971-1976� se va a generalizar el fiJar

tasas de interés tomando como referencia la tasa LIBOR, 

con spread promedio de 1.78. También se sigue utilizan 

do tasas fijas pero �n una proporción mínima. Lo desta 

cable es el uso de tasas flotantes (Libar y Primer Rate) 

como una política común en las concertaciones con la -

banca privada internacional. 

En cuanto a ve�cimiento�,:es: notoria las facilidades -

brindadas para créditos de nacionalizaciones, lo mismo 

para libre disposición (8.38 y 7.15 años respectivame� 

té) y para refinanciaciones. Este vencimiento total -

incluye años de gracia. (V�ase Cuadro VL�. 
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CUADRO ;l1_t r 

CONDICIONES CREDITICIAS Y PLAZOS DE LOS PRESTAMO� 

TASA DE INTERES 

% de Crédito en e/categoría 
CATEGORIA DE PRESTAMOS ·Tasa Fija Márgen M,rgen 

Venci
miento 
total 
(años) 

de Princi 
lIBOR al 

.1.Importación de Bienes de 
Capital 

9.0 

10.43 

53.1 

1.61 

37.9 

1.15 
6.34 

2.Importación da otros Bienes 100 

9.00 

-.- -.-

3.Refinanci�miento -.- 96 .1 1.6 6.98 
1.81 1.55 

4.Libre disposición 95.2 

1.79 

1.0 

0.75 
7 .15 

0.12 

5.Proyectos -.- 93.1 6.9 

1.71 1.78 
6.87 

6.Nacionalizaciones -.- 100.0 

1. 31 

-.- 8.38 

?.Otras -.- 12.2 87.8 

O. 59 1. 25
4.63 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de.informaciones oficiales. (1981) 
Direcci6n General de Crédito Público-Fichas básicas 

Con relaci6n a la década del 60 existe una variante sig

nificativa. En el período 1971-76 los créditos se otor

garon con referencia a la tasa Libar, y esto es explica

ble pues los bancos canalizaban los fondos del Euromerca 

do. 

En este período, se constata la generalización del cobro 

de comisiones, lo que va paralelo a la generalización 

de préstamos de Consorcios. Los bancos se inclinaban 

por consorcios porque comprometían menor recursos y mini 
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mizaban sus riesgos, cosB muy importante en la práctica 

bancaria. 

Laa comisiones se constituían en un incentivo para los 

bancos organizadores. Como reflejo de la necesidad de 

atraer a otros bancos, los créditos de consorcios por 

lo general estaban sujetos a comisiones y tasas de inte 

rés superiores a los de los préstamos hechos por bancos 

aislados, e incluían multas mucho más altas por pagos -

anticipados. A pesar de esto los crédito� de consorcios 

eran más atractivos a los prestatarios ya que daban ma-

yor plazo de vencimiento y movilizaban volúmenes 

grandes. 

mas -

Agrego una explicqci6n a las comisiones y multas señala 

das. 

Las comisiones fijas se refieren a pagos de gesti6n, 

agente, participaci6n, que se pagan por lo general al 

comienzo del préstamq, de una sola vez. Si más de un 

banco participa en el crédito, los derechos se distribu 

yen en distintas maneras de acuerdo con el sistema pre� 

establecido que convengan los bancos entre sí. 

La mayoría de préstamos contempla en reembolsos de otros 

gastos varios, en que•incurra el banco por concepto de 

servicios legales, preparaci6n del Convenio de Crédito, 

publicidad, etc. 

Lo normal es que a mayores plazos mayor comisión, ésta 

es una forma discreta de aumentar la rentabilidad de -

sus préstamos. 

Es interesante saber que algunos bancos, en especial 

los de inversi6n (merchat banks) dependen sobre todo de 

las comisiones para sus utilidades, organizan y adminis 

tran créditos, o hacen ambas cosas, captando las raspe� 

tiva comisiones y s6lo colocan una suma nula o nominal 
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de dinero en el préstamo mismo. Además en el caso de 

los préstamos de consorcios, los bancos organizadores -

han establecido la práctica de pagar comisiones a los -

bancos participantes �n un crédito determinado. 

En cuanto a las multas por pago anticipado, estas tenían 

por objetivo hacer desistir a los prestatarios de pagar 

anticipadamente un crédito gravoso con nuevos créditos -

más baratos a qua puedan tener acceso en caso de un vuel 

ca favorable de las condiciones del mercado. 



CAPITULO V PERIODO 1977 p 1980 

1. DESARROLLO.DE PRESTAMOS

1.1 ESBOZO DE SITUACION ECONOMICA EN EL PERIODO 

Desde Agosto �e 1975, en que se había producido relevo -

en la Jefatura del Gobierno de las FF.AA., se había· veni 

do haciendo cada vez más claro la crisis econ6mica que 

se desenvolvía y, que las autoridade$ se habían negado 

a admitir. 

Los diversos parámetros econ6micos y financieros daban -

cuenta de la agudizacidn de la crisis, por lo que el Go 

bierno, encuadrado ·en su reajuste general trat6 de acom� 

ter un programa econ6mico que afrontara la situaci6n que 

se desarrollaba. Desde Junio de 1975 se dictaron diver

sos paquetes de medidas. En Mayo de 1976 se ensaya un 

conjunto de medidas más integrales que apuntan a ajustar 

nuestra economía a las necesidades del gran Capital, bu� 

cando reactivar el aparato productivo y restringiendo el 

consumo y el gaeto estatal. 

Durante Mayo 1976 a Mayo 1978 hubo cuatro Ministros de 

Economía y tr�s ·Presidentes del Banco Central, prueba de 

las marchas y contramarchas que al final determinaron el 

fracaso del Primer esfuerzo de es�abilizaci6n, y que no 

eran sino expresi6n del conjunto de contradicciones des� 

rrolladas alre�edor de las alternativas econ6micas y los 

intereses económicos en juego. 
,· 

·La inestabilidad de _las autoridades, a�í como los cambios 

en las políticas económico-financieras, reforzaron la des 

confianza en los agentes del proceso productivo, creando 

falsas expectativas y dando márgen para movimientos esp� 

cul�tivos que impidieron el control de la inflación,a la 

par que fueron causa de una fuga de capitales de�corto 

plazo que aumentó el défj.ci..t; .. ct:.er la'-balanza 9� _P�gos�-
·, ,., · • _ .... _ ;_,,;;· :�r.. :!>4--.,,·,.·., .... ,.,:-...1r 1>\ ....... ,

rrr1iM-�. -- - . -- e ,,,,._ -
., ... �,01• 



so. 

Era una cosa conocida que al conclu!r 1976, el Perú tenía una 

alta deuda externa,-por lo que la Comunidad Financiera Inter

nacional se mantuvo más cautelosa y restringió nuevos présta

mos. 

Desde Mayo 1978, se implementó un severo Programa Económico, 

,que se extendió hasta Julio de 1980. Este Programa abarcó -

cuatro sub progrimas : 

i. De estabilización financiera

ii. De Refinancia·ci6n de la Deuda Pública Externa

iii. De inversiones públicas

iu. De reactivación selectiva de la producción.

1�2 DEUDA, CONCERTACIONES, DESEMBOLSOS Y SERVICIO DE LA DEUDA CON 

LA BANCA COMERCIAL PRIVADA INTERNACIONAL 

La deuda externa total al final de 1980 era un 30% mayor a D! 

ciembre de 1976. La deuda de largo plazo explicaba un creci

miento de 55% basada en la del Sector Público (71%) ya que la 

del sector privado se mantuvo al mismo nivel. El crecimiento 

de la deuda de largo plazo fuá balanceada con el decrecimien

to de la deuda de corto plazo, que descendió al 68% del nivel 

de la deuda de 1976. (V�ase- Anexo A-13). 

Es de notar los altos nive¡es de relación de la deuda externa 

total y, de pública, con relación al PBI lo_ que es un indica

dor de la gravedad del nivel de nuestra deuda. 

En cuanto a la deuda externa pública (Gobierno y Empresas Pú

blicas) la fuente de los banqueros sigui6 siendo el principal 

acreedor del Gobierno Peruano, bordeando su participación en 

el período entre el 25 y 30% del total de las fuentes (Vease 

Anexo A-14). El año 1977, los banqueros adoptan una actitud -

prudente, restringen los desembolsos a la espera de que mejo

re el panorama económico-financiero de nuestro pa!s. En los 

años 1979 y 1980 se nota una reactivación en los montos desem 

bolsadas y el efecto de la refinanciaci6n acordada(V¿ase Axo. 

A-15)
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En cuanto al servLcio de la deuda pública externa (gobi�rno y

empresas), para el período 19;7-1980, este asciende en total 

a 4, 61 O millones de d6lares·, de los .. cuales a la banca privada 

internacicinal c-0rresponde 2,064 millones de d6lares, lo que 

representa el 45% del total del servicio, lo que indica pués 

lo oneroso de la participación de la banca en nuestra deuda -

pública externa. Más a6n los intereses pagados a esta fuente 

ascendieron a 590 millories de d6lares, representando el 29 %

del servicio, y el 43% del total de intereses pagado a todas 

las fuentes. (V�ase Anexo A-16). 

Estos montos pagados a la banca privada internacional, hicie

ron que los flujos netos (desembolsos menos amortizaci6n) fué 

ran negativos en los años 1977 y 1978, entrándose a una situ� 

ci6n muy crítica en nuestro sector externo, por lo que con un 

criterio de corto plazo se ingres6 a refinanciar la deuda con 

esta fuente. 

Los banqueros tomaron actitud cautelosa, frente a la peligro

sa situación financiera en la que se encontraba el país, res

tringiendo nuevos créditos, a montos ínfimos en 1977 y 1978. 

En los años siguientes, se reactiva levemente las nuevas con

certacionBs centrando especialmente en refinanciaciones. En 

el período se concertaron créditos con la banca privada inte.!:. 

nacional por un monto de 990 millones de d6lares, lo que re

presenta un 21% del total concertado como deuda pública de -

largo plazo (Gobiernos y Empresas Públicas). (v,ase Anexo 8-16) 

2. PRINCIPALES PRESTAMOS EN EL PERIODO

Como hemos señalado, entre los años 1977 y 1979 no . hubieron may,2_

res préstamos de la banca privada internacional, salvo la refinan

ciaci6n, dada la crítica situaci6n econ6mica y financiera que vi-

vía el país. Recién a partir de 1980 se reanudan los créditos de

esta fuente. ·

Veamos algunos de los préstamos efectuados.

Mediante D. s. NQ 078-77-EF, de fecha 25-05-77 se aprob6 

el Convenio de Préstamo celebrado entre la Corporaci6n 

Financiera de Desarrollo - COFIDE - y "The Royal Bank of 
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Canada por la suma de 60�,ooo d6lares u.s.A., con el fin 

de financiar bienes y servicios canadienses para el Pro

yecto Cerro Verde 1ra. Etapa. Este crédito fué otorgado 

a un plazo de cihco al'íos, incluído uno de gracia, a un 

interés de 2.25% encima de la tasa Libar, y comisiones -

de O. 75% por Administraci6n y 0.5% sobre saldos no uti

lizados. 

A fines de 1979, el Banco de la Naci6n logr6 concertar -

préstamos sindicatos bancarios para refinanciar a media

no plazo los créditos directos e indirectos (corto plazo) 

pendientes po� parte de PETROPERU al 31-12-1978, hasta -

por un monto de 388 1 600,000 d6lares USA. Esto se hizo -

basado en autorizaciones de los Decretos Leyes Nos.22671 

y 22477. 

En Junio de 1980, se concertan créditos con un conjunto 

de instituciones, entre ellos banca comercial privada in 

ternacional para financiar el proyecto Majes, destacando 

los siguientes créditos 

. Con SKANDINAVISJgA, ENSKILDA BANKEN por un monto de 

19 1 200�000 d6lares USA., 

plazos. de gracia de 2 a 5 

una t_asa de 9% anual, una 

0.6% y u.n pago de 48,000 

ministraci6n. 

pagadero en 

al'íos, según 

comisi6n de 

d6lares por 

10 al'íos y con 

los tramos. A 

compromiso 
. . , com1s1on de 

de 

Ad 

Con HAMBROS BANK LIMITED en representaci6n de la N� 

tional Wetsminter Bank limitad del Reino Unido has

ta por t 8 1 989,000 pagaderos en 10 al'íos con plazos 

de gracia de 2 a 5 al'íos según los tramos. Deveng� 

do intereses de 7.75%, una comisi6n de compromiso 

de t 44,945 y otra de negociaci6n de 18,000 t. 

Con el Banco Exterior de Espal'ía S.A. hasta por 

19 1 200,000 USA, pagaderos en 10 al'íos, con plazos de 

gracia de 2 a 5 al'íos según los tramos. Devengado_ -

intereses de 8.3% y una comisi6n de gesti6n de 

35,000 d6lares. 
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Con un grupo . de banc_os liderados por el Libra Bank 

Limitad pór 25 1 000,000 dólares USA. pagaderos en 8 

aAo�, incluído 2.5 de gracia, a un interés de 1.25% 

sobre el Libar (a. seis meses), una comisión de com

promiso de 0.5% y una comisión de manejo de 0.5 %, 

sobre el mbnto total ciel préstamo. 

En Junio de 1980 también se concertaron préstamos con -

diversas instituciones financieras� entre ellas bancos

privados, para financiar el proyecto central Hidroeléc

trica Carhuaquero. Entre éstos tenemos a·: 

• Con SKANDINAVISKA EN SKILDA. BANKEN y el SVENSKA

HANDELS BANKEN por un monto de 50 1 000,000 dólares

USA, pagadero en 10.5% aAos, devengando un interés

de 8%, una comisión de manejo de 0.75% y de compr�

mi so de O. 5%�'

• Con un grupo de bancos liderado por el CHASE MANH!

TTAN por 50 1 000,000 dólares lUSA, pagaderos en

10.5 aAos, con un interés de 1.25% sobre el Libar,

una comis�ón de compromiso de 0.5% y una de manejo

de 0.75% sobre el monto total del préstamo.

En Setiembre de 1980, se concertó un préstamo por 24 1 500, 

mil dólares con el Wells Fargo Bank, para financiar la 

línea de tiansmisión Mantaro-Pachachéca-Callahuanca. Pa 

gadero en ocho aAos, incluÍdo un período de gracia de 

tres aAos, con un interés de 1.25% sobre el Libar, con 

una comisión de compromisos de 0.5%, y u�a comisión de 

manejo de 0.75% sobre el total del préstamo, por una so 

la vez. 

En Noviembre de 1980 se concertó un préstamo por 21 1 000, 

mil dólares USA para el proyecto refinería Zinc, con un 

grupo de bancos liderados por el Chase Manhattan, paga

dero en 10 ª"os, a un inter6s de 1 3/8 sobre �l Libar, 

una comisión de compromiso de 0.5 % y una comisión de 

administración de 0.75% sobre el total del crédito por 

una sola vez. 

Según las estadísticas de,la Dirección de Crédito PÚbli 
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co en 1980 se conc�rtaron .créditos con la banca comercial 

privada por un monto de 379, millones de dólares. Este d� 

to confirma que en 1980 se reanudó créditos de esta fuen

te. Los plazos obtenj,dos fueron positivos para el país: 

79 1 5 (de 1 a 5 años), 110 1 6 (5 a 10 años) y 189 1 ( a más 

de 10 años), peio las.condiciones financie�as fueron ex 

cesivamente onerosas para el país. 

LA REFINANCIACI0N DE LA DEUDA 

Para tener una claridad conceptual y práctica de la refinanci� 

ción de la deuda, comenzaré por definir lo que es renegocia--
. , cion. 

Jurídicamente, la renegociaci6n es una transacción financiera 

que s� origina al no poder cancelar una d�uda contraída ante

riormente. 

Es, en principio, un acto claramente distinguible de la con-

certación pero indesligablemente unido a ella en raz6n de su 

or�gen. 

Esta renegociación se efectúa en forma de refinanciación, o 

en forma de reprogramación. Son dos únicas formas. 

Por refinanciación se entiende, el acuerdo mediante el cual -

el ac�eedor concede al deudor, a su solicitud, un nuevo crédi

to, para que pueda cancelar el ya vencido, otorgándole mayor -

plazo para la cancelación y nuevas condiciones financieras. En 

este acto existe una nueva concertación, un nuevo crédito. 

En cambio, la reprogramación es el acuerdo entre el deudor y 

el prestamista con objeto de señalar nuevas fechas para los 

vencimientos de un crédito, a fin de proporcionar alivio fi

nanciero durante el período crítico. Puede efectuar el ínte

gro del servicio o solo una parte de él. Aquí-lo relevante -

es que !!2. se trata de un nuevo' crédito. 
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En el ano 1977 son notorios lo� síntomas de la delicada situa 

ci6n financiera del país, que llevó a que la banca comercial 

actuara con mucha cautela. El gobierno en Octubre 1977 llega 

a un acuerdo con el FMI, firmando un Convenio ·de Crédito Stand 

-By, por 106 millones de dólares, de los cuales se gira inme

diatamente 12. Pero el gobierno, no mant1ene la �uficiente -

disciplina para implementar su programa de estabilizaci6n, lo

que lleva a que la misi6n del FMI que visita el Perú a fines

de 1977 no dé luz v•rde al 2º giro, quedando trunco este con

venia. Esta situación hace que, un crédito de 250 millo

nes de dólares que, en principio, se había acordado con la -

banca comercial privada internacional sindicada, quedara pen

diente.

A Mayo, la situación era ca6tica, las Reservas Internaciona-

les Netas, eran negativas en 1,155 millones. Existían conce,E_ 

tación de pagos en un corto período. Nuestro país vivía al 

borde de una "virtual cesación de pagos". 

En este mes (Mayo) el gobierno decide encarar esta situación, 

dicta un paquete de medidas y cambia el Ministro de Economía 

y al Presidente del BCR, asumiendo Javier Silva Ruste y Ma

nuel Moreyra Loredo, respectivamente. 

Las nuevas autoridades trabajaron bajo el criterio de que ''en 

el mes de Mayo de 1978 la m�yor urgencia era adoptar las madi 

das que permiti?ran al país atender puntualmente el servicio 

de la deuda pública externa, para evitar los efectos que con

llevan una cesasión unilateral de pagos de lo cual el país -

tiene amarga experiencia"(i6). En ese sentido se hizo frente 

al pago de los vencimientos.más cercanos de la deuda externa 

mediante la obtención de depósitos de Bancos Centrales de paí 

ses amigos y mediante la concertaci6n con la banca comercial 

internacional de un "ro}lver" (postergación de Ragos) del 100% 

del principal del segundo semestre de 1978 por un total de -

186 millones de dóÍares, con el compromisos de que se regula

rizaría con un arreglo a fin de�ano. 

(16) Reflexiones en torno a uri Programa �e Estabilización - Julio 80.
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Especialistas y políticos como Manuel Ulloa reconocían que 

"en el tema de la deuda externa había una cosa clara para to 

dos, el Per6 no puede pagar", más a6n recomendaba que "de 

ninguna manera debía hacexse ning6n arreglo de deuda o de re 

financiación que signifique más del 20% del pago anual de 

nuestras exportaciones" (1 ?)-

Es en el marco de esta situación de deterioro del Sector Ex

terno que se consideró necesario renegociar la deuda con los 

distintos grupos de acreedores, ya que el programa del servi 

cio de la deuda externa, proyectado no se podía atender, se 

planteó el siguiente programa : 

CUADRO N� VIII 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL Y EMPRESAS 

PUBLICAS 

PROYECCION 
SERVICIO SERV/X DE BIENES 

Sin Renegociación Con Renegociación 
(Millones de Dólares) 

Sin Renegociación 
% 

Con Renegociac. 
% 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

FUENTE 

1,067 882 56,3 46,5 

1,370 840 57,7 35,4 

1,299 814 48,4 30.3 

·1,183 1 ·' 394 38.2 45.0 

990 1 , 241 28,3 35,5 
.. 

. El Proceso de Re negociación de Deuda Externa 1978-1983 . 

BCR - Dic. 1984. 

En Agosto de 1978, el Gobierno había ya firmado un convenio -

de Stahd By con el FMI, lo que le dá luz verde para entrar a 

renegociar su deuda externa con los diversos acreedores. 

Nos referimos, a como se planteó renegociar con la banca comer 

cial privada internacional, y los resultados obtenidos.De acuer 

do al flujo de caja efectuado y proyectado se plantea : 

Reestructuración del 90% de.los vencimientos de los ª"ºs 

(17)Entrevista a Revista Actualidad Económica NQ 8 - Setiembre 1978.
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1979 y 1980, comp�ometiéndose el .Per6 a cancelar en sus 

fechas de vencimiento el 10% de las amortizaciones más -

los intereses. 

Obtenci6n de un "roll�over" de 186 millones, correspon-

diente al 100 % de los pagos de amortizaci6n del 2do. se 

mestre de 1978, que incluía 47 millones del préstamo de 

apoyo a la balanza de pagos, pensando en que se transfo� 

ma en un crédito a Largo Plazo: 5 años de maduraci6n que 

incluían dos de gracia. 

Esto en cifras significa que se trat6 de renegociat con la -

banca el 54% de la refinanciaci6n del total de acreedores. El 

país, inicia a partir del mes de Setiembre de 1978, negocia-

cienes con la banca privada internacional, muy prolongadas y 

difíciles, en la medida, que participaban más de 200 bancos 

acreedores, cuyo banco agente fué el Manufactures Hanover --

Trusth, ocasionando que se tuvieran que agrupar en 15 sindica 

tos con un banco represententante. La agrupación fué la si

guiente entre los más conocidos : 

Swis Bank (4) 

Wells Fargo (35) 

Banco de Tokyo (23) 

Credit Industrial (5) 

Dresdner Bank (8) 

American Express (13) 

Manufactures Hanover (29)

Citicorp (23 

First Chicago (22) 

Bank Novoa Scotia (5) 

Chase Manhattan (4) 

Banters Trust (8) 

Margan Guaranty Trust (11) 

Banque Nationales de Peris (7) 

El acuerdo con la banca se formaliz6 el 3 de Enero de 1979, h� 

biéndose logrado refinanciar el 90% de los pagos del principal 

que vencían durante 1979 y 1980 los cuales ascendían a 363 mi

llones de .d6lares y a 359 respectivamente, cumpliéndose con 

abonar los intereses corridos y el 10% de cada cuota. La suma 

refinanciada y los nuevos int�reses que se generasen s� conso

lidarían en un crédito a siete �ños en 1979, que incluían dos 

de gracia y, a seis en 19SO que incluía uno de gracia. Como 

compensaci6n el Per6 acord6 pre-pagar en 1979 el "roll-over" -

del segundo semestre de 1979. 
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Las condiciones financieras f�eron fijadas de acuerdo a la 

nacionalidad de lo� bancos intervinientes, as! para 1� deu

da fijada con la banca canadiense la tasa fué de 1.7% sobre 

el Primer Rate, y en el c�so de la deuda con bancos america

nos y alemanes fué de 1.7/8 sobre el Libar a seis meses. La 

Comisi6n. fué de 3/4 del 1% sobre el total. Y el Banco agen

te Manufacturers Hannover cobr6 1/2% soQre el 90% del monto 

refinanciado. (1a) Todo esto para el monto de refinanciación 

1979. 

El interés y comisiones del monto refinanciado de 1980 se de 

jÓ para definirlo más adelante. 

A mediados de 1979, debido a la mejoría de los precios de ex 

portaci6n, se vé mejor�da·nuestra balanza de pagos; para Se

tiembre con el flujo de caja positivo y 6ptimo se acomete la 

idea de poder pre-pagar, nuestro servicio de Deuda Externa, 

con el objeto de mejorar el perfil de la misma. 

Es así como se logr6 el acuerdo de pre-pagar a la banca pri

vada la suma total refinanciada en 1979 que ascendía a 363 -

millones, pero manteniendo el acuerdo arribado para 1980. Al 

mismo tiempo logramos, con ventajas que se fijarán las candi 

cienes financieras para el monto refinanciado de 1980, ha--

biéndo acordado un interés de 1.75% sobre Libar a seis meses 

y una comisi6n de 3/8 del t% sobre el tot2l. 

Estas condiciones financieras pactadas, sirvieron de base p� 

ra los nuevos préstamos a concertarse con la banca comercial, 

a consecuencia de que, otra vez, el país era sujeto de crédi 

to. 

De esta manera se logr6 mejorar la relación servicio/exporta

ciones, pero trasladando parte del peso de la deuda para los 

años siguientes. 

(f8)BCR : Desarrollo de la Deuda Externa 1978-1979 - Febrero 1982. 

i 
J 
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CAPITULO VI PERIODO 198J - 1985 

1 • LA P0LITICA DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO, EN EL MARCO DE LA 

P0LITICA EC0N0MICA 

A partir de Julio de 1980, el país vuelve a la senda de los

'gobiernos de demo�racia representativa y parlamentaria, des 

pu6s de doce ª"ºs de gobierno institucional de las fuerzas -

Armadas. 

Al finalizar 1980 la economía continu6 con un incremento moda 

rado del PBI. Este crecimiento fue en parte atribuíble a las 

políticas macro-econ6micas expansivas, que comenzaron a desa

rrollarse, v�a, principalmente, incremento del gasto público, 

que es la base que explica un d�ficit fiscal equivalente al 

4.7% del PBI. 

Se exageró las expectativas en la continuaci6n de los buenos 

precios de las materias primas de exportación, de ahí el re 

traso cambiario existente y la continuaci6n y ampliaci6n del 

proceso de liberación arancelaria iniciada en 1979. 

En 1981, enmarcado en lo explicado, se decidió pre-pagar el 

alivio resultante de la renegociación bancaria en 1980 ascen

diente a 359 millones de ddlares, reemplaz,ndola por cr6ditos, 

en mejores condiciones, provenientes de acreedores conocidos, 

como el Margara Guarantry Trusth, el Wells Fargo Bank y el 

Manufacturar Hanover Trust, pbr un monto total de 370 millo

nes, desagregado en 150, 120 y 100 respectivamente. 

Asimismo, en Mayo de 1981, siempre con el optimismo sobre las 

perspectivas econ6micas, el Perú present6 un ambicioso plan -

de inversiones para 1981-85 en la reunión del Grupo Consulti-· 

vo realizada en París (Francia) los días 25 y 26 y, tambi�n, 

en la reunión con representan�tes de la Sanca Internacional el 

día 27. El costo de las inversiones del Programa presentado

alcanzaba a 11,000 millones de �6lares, de los cuales el 40 % 
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se financiaría con endeudamisnto externo. En su oportunidad, 

economistas como el Ur. Manuel Moreyra dieron la voz de alar 

ma sobre el peligro del mayor endeudamiento que ello implica

ba y las perspectivas peli�rosa� que nos reparaba, comprándo

lo con situaci6n similar desarrollada entre 1973�1977 (19) 

Al finalizar 1981, el dáficit �con6mico del Sector público -

lleg6 a 8.4% del PSI como resultado de la contínua expansi6n 

del gastó público y los aspectos negativos en nuestras cuan-

tas externas. 

En 1982 los precios de nuestras materias primas de exporta 

ci6n continuaron decayendo, agravando nuestra situación ex 

terna y repercutiendo en la dinámica de la economía interna. 

En esta situación, y con la finalidad de seguir obteniendo -

repursos financieros del mercado internacional, el gobierno 

solicitó apoyo financiero al FMI concertando dos préstamos -

de ásta instituci6n : el 1º de financiamiento compensatorio 

por 220 millones de d6lares y, el otro, de facilidad amplia

da por 716 millones a ser desembolsado en 3 años. Este �lt!_ 

mo acuerdo implicaba, el cumplimiento, por parte del Per6,de 

un conjunto de metas en sus variables macro-económicas. 

Los préstamos continuaron, especialmente los de la banca pri 

vada, no obstante la situaci6n creada en América Latina, a 

raíz de los problemas de pijgo de deuda externa de Méjico y 

Polonia. Es de mencionar que los principales acreedores ban 

carios continuaron otorgando préstamos, entre ellos los 150 

millones de S del Margan Guarant y Trusth, los 350 $ del 

wells Fargo Bank. 

un punto importante es el hecho, de que las empresas p6bli-

cas recurrieran a préstamos externos de corto plazo provenien 

tes en su mayor parte dela banca privada internacional, a 

fin de cerrar sus dáficit y, al mismo tiempo eludía el techo 

de erid�udamiento de largo plazo, acordado en los Convenios -

del Perú con el FMÍ. 

(, 9) Manuel Moreyra - Revista "Punto" NQ 5 y NQ 6 del: 12 y 19/6/81 
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Al finalizar 1982, la inversi6Q pública alcanz6 un nivel re 

cord de 10.3% del PBI y el déficit del sector P�blico alcan

zaba el 9% del PBI, financiándose en gran parte con recursos 

externos. Añadido a ello e1 déficit de la cuenta corriente 

da la balanza de pagos alcanz6 niveles similares a los del 

año 1981. 

Recibimos 1983, catgado de factoras negativos para la econo

mía. Nuestro perfil de la deuda externa, indicaba una exce

siva concentraci6n de pagos para 1983 y 1984. Para 1983 el 

Servicio de la deuda representaría el 68% de nuestras expor

taciones. 

Así, podemos decir que los años 1983 y 1984 la política de -

endeudamiento se limit6 fundamentalmente a los procesos de 

renegociaci6n de la deuda. 

En 1983, se renegocia la deuda con la banca internacional, y 

otros acreedores; obteniendo cierto alivio financi•roi pero 

se mantuvo un alto déficit econ6mico del Sector Público 

11.8% del PBI - lo qua reflejaba la grave situaci6n a la que 

habíamos ingresado; siendo financiado en casi un So% asi fi

nanciamiento externo y manteniendose la inversi6n pública en 

9.8% del PBI. 

Para 1984, dada la situaci6� a la que habíamos ingresado,las 

las autoridades se ven en la necesidad de ir a la refinancia 

ci6n de la deuda, anta la dificultad de afrontar los eleva-

dos montos que demandaba el servicio de la deuda externa. 

En febrero �e logr6 un pre-acuerdo con la banca privada intar 

nacionai, sujetándose la firma alrequisito del acuerdo con 

el FMI, de créditos qua implicaban alta condicionalidad. 

El perú en Abril de 1984 ácuarda con al FMI un crédito Stand

By que reemplaza al da facilidad ampliada de Junio de 1982 Y 

además firma otro acuerdo compensatorio por 79 millones da 

d6lares. 

,-. 1 �· l. 1 [_) -:-: ·-··' 
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El acuerdo con el FMI irnplicaba,la revisi6n trimestral de 5 

metas econ6rnicas, hasta julio de 1985. Err la segunda revi 

si6n (Agosto 1984) la rnisi6n del FMI di6 por incumplida las 

metas suspendi�ndose la tercera ciuota del stand-By. 

Desde Junio el sector P�blico deja de atender buena parte de 

los pagos del servicio de la deuda, fundamentalmente con la 
1 

• 

banca privada, dad� la situaci6n real del Tesoro pdblico, de 

no tener capacidad para atender el s�rvicio de la. deuda.Aquí 

llegarnos declaradamente a una situaci6n de insolvencia, pro

ducto de una política, que parte desde la d�cada del 70 y 

que responde a los intereses hist6ricos de las clases domi

nantes en el país. 

Para terminar de compli�ar las cosas, la superintendencia -

de banca de EE.UU. ("Comptroller of the cuwency") calific6 

la deuda bancaria del Perú con los acreedores de EE.UU., c� 

rno Sub-Standard, afectando ltis Convenios de Renovaci6n "Roll 

-ovar" con la Banca Comercial que venciera a fines de aRo y

reduciendo más los cr�ditos de corto plazo.

Debernos de recrirdar que la categoría Sub-Standar se aplica 

considerando tres factores : 

i.. El país no está cumpliendo con pagar su deuda externa, 

involucrando atrasos a renovaciones forzadas. 

ii. No se está siguiendo adecuadamente programas con el -

FMI o no tiene un acuerdo con el FMI.

iii. El país y sus acreedores bancarios no han podido neg�

ciar un reprogramaci6n adecuada y es improbable que -

lo hagan en un corto plazo.

El incumplimiento del acuerdo con el FMI y la insolvencia 

para atender los pagos pendientei del servicio de deuda, h� 

can imposible ratificar el pre-acuerdo con la banca privada 

internacional. 

· según el ex-Ministro Garrido Lacea, durante 1984 no pudo p�
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pagar casi el 80% del servicio de la deuda pública externa ••• 

afectando las relaciones ·con•los acreedores externos que em

pezaron a disminuir significativamente los desembolsos y nue 

vos Convenios de Crédito.· (.20) 

Se finaliza 1984 con déficit público de 7.6% del PSI pese a -

la implementación de control del gasto, financiándose con re

,cursos externos en una alta proporción (6% del PBI) y, graves 

problemas de deuda externa. 

2. QEUDA, DESEMBOLSOS, SERVICIOS Y CONCERTACIONES DE LA DEUDA

CON LA BANCA COMERCIAL PRIVADA INTERNACIONAL

La deuda total al _31-12-85 es un 40% más comparándola con el 

año 1980. Pero este crecimiento se explica esencialmente por 

el crecimiento en 65% de la Deuda Pública de largo. plazo, ya 

que deuda de corto plazo y la del Sector Privado se redujeron 

(Vease Anexo A-13). La gravedad de la situación se expresa -

al pasar el coeficiente Deuda total/PSI de 48 a 95% entre --

1981 y 1985 y' el coeficiente Deuda Pública de largo plazo/PSI 

de 30 al 72% r�spectivamente. 

Dentro de la deuda pública de largo plazo, el crecimie�to to

tal fué de 55%, mientras la banca tuvo un incremento de 85 %

en valores nominales. La banca explicaba el 30% del total de 

la deuda, continuando la tendencia del período 1977-1980.(Véa 

se Anexo A-14). 

La binca internacional tuvo preeminencia en los desembolsos, 

fué el acreedor pr1ncipal en el período, otorgando el 31% del 

total de desembolsos por toda fuente. Debemos de considerar 

que, especialmente en 1983 y 1984, es alto los montos desem

bolsados por refinanciaci6n, habiéndose reducido a sólo cin

co millones en 1985 (V�ase Anexo A-15). Es claro que 1981 y 

1982 significaron la vuelta al uso y abuso de esta fuente. 

{2.o)Guillermo Garrido Lacea: "La Deuda Pública Externa" ·Revista Perú 
EcohÓmico - Junio 1985. 
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En cuanto al servicio de la deuda externa pública, entre 1981 

y 1983 se pag6 S,227_m�1lon�s de d6lar�s, correspondiendo a 

la banca privada internacional 2,170 millones, es decir el 

41%. 

Solo los intereses pagados a la banca internacional represen

taron �01 millones de d6iares, el 45% de lo pagado en intere

�es a todos los acreedores de la deuda pablica de largo plazo 

(Vease Anexo A-16). Estos montos por servicio, pagado a la 

banca privada internacional representaron onerosos costos 

arrancado del esfuerzo productivo nacional. 

En 1984, el servicio a pagar era de 967 millones de d6lares -

pero s6lo se pudo pagar 151, prácticamente solo se pagaron in 

teresas. 

Los grandes montos de servicio, evidentemente son impagables 

y los del año 1984 implicaban el 80% de las exportaciones. La 

situaci6n de insolvencia desde mediados db 1984, hecha públi

ca y notoria, hizo que prácticamente se cesara pagos a la ban 

ca comercial privada, lo que evidencia su vulnerabilidad, an

te situaci6n crítica de insolvencia. Si nos atenemos al año 

1984, en los que se precisa los montos pagados observamos que a 

la banca se le Ha pagado menos de la sexta parte de su compr.2, 

miso, es decir es la fuente que comparativamente menos se le 

ha pagado. Esto tendría una explicaci6n: los banqueros prác

ticamente cerraron el "cañb 11 y no tiene en cartera préstamos 

frescos a nuestros países, raz6n por la cual no existiría el 

aliciente necesario, además del dinero en caja para pagarle. 

El no pago a la banca arranca en 1984. 

En cuanto a las concertaciones, se nota que 1981 y 1982 son 

¡os años en que el gobierno concreta préstamos con la banca

privada internacional, por un total de 1,606 millones de d6-

lares, en 1983 s6lo concreta montos para refinanciaci6n, en 

tre 1981-1983 la banca privada es el acreedor que otorg6 más 

préstamos. En 19a4 y en 1985 no se ha concertado ningún nue 

va crédito con esta fuente. 
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3. ANA�ISIS O.E ·LO:S PRÉSTAMOS -EN El. PERIODO

En este punto se anaiizará los tipos de préstamos efectuados

en ei período, es decir concertados entre 1981 y 1983 ya que

en 1984 ni en 1985 se concertaron préstamos de largo plazo -

con la banca comercial privada internacional: donde estuvie

ron orientados, las tasas de int�rés, plazos de cancelación

y, los tipos de moneda en que se concertaron estos préstamos.

3.1 CLASIFICACION DE LOS CREDITOS OTORGADOS, POR DESTINO: 

veamos el siguiente cuadro con montos concertados: 

CUADRO IX 

CREDITOS paa·oESTINO 

(Miles de 06lares) 

DESTINO 1981 1982 1983 TOTAL % 
�· .. . ... .  -

Inv.ersión 5·19 .415 423.691 159.'/03 1,162.1:109 4!:I. 7"7 

Refinanciaci6n 123.545 300.000 450.000 873.545 3"/. 4 

Import.Alimentos 115.000 115.000 4.9 

Otros 61.909 93.313 28.68:5 11::16.905 e.o

TOTAL 879.869 820.004 638.38b 2,338.259 100.0 

FUENTE : Listado de Préstamos bancarios en el Anexo 19,21,de esta 

tesis. 

En el período cobra bastante importancia, el orientar 

_créditos de la t1anca come rc1.a.1 a proye et.ns� con mayor 

énfasis que en la d�cada del 70, especialmente esto -

es notorio en 1981 y 1982. 

cuando se p�ecisa el destino de refinanciación, se e�_
t·iende ori en 1:.ados a cancelar serví ci os de la deuda• En 

la estadística figura con nombres singulares: "conso

lidar deudas de corto plazo del Tesoro P�blico", etc, 
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Como es el casG de los créditos sindicados liderados por 

el Wells Fargo Bank en 1982. Si bien es cierto las con� 

certaciones orientadas a refinanciaci6n son un monto con 

siderable, porcentualmente es menor al período 1971-76, 

de 48.6% en ese enton�es, se ubica ahora en un 37.4%. 

En el rubro otros, se asigna montos cuyo destino no se 

especifica, as decit puede ser de libre disponibilidad 

y/o defensa. Por ejemplo para 1983 la estadística ofi-

cial asigna el monto 28 1 683,000 d6lares a defensa. Sien 

do este rubro el 8% de las concerticiones del período --

1981-83. 

Es bueno señalar que el pa!s tiene una alta porci6n de -

su deuda pública de largo plazo, comprometida en gastos 

de defensa, siendo las principales fuentes los proveedo 

res y los países socialistas. La Banca Comercial ocupa 

el tercer lugar pero a distancia de las dos primeras en 

cuanto a montos. El 20% de lo adeudado era por gastos 

de defensa, y en el período 1969-1982, el 25% de las -

concertaciones se destinaron a defensa (J1). 

Los préstamos orientados a proyectos, que son la mayor 

proporci6n de los montos concertados, pues representan 

casi el 50%, indican el esfuerzo desplegado por el Go

bierno Belaundista de incrementar la inversi6n pública, 

sobre bases débiles que, al igual que en el período --

1971-76 agravaron a la larga, la crisis econ6mica del 

país. Los créditos concertados se orientaron princi-

palmente al Sector Energía y Minas. (Véase Cuadro I�. y 
Anexo A - 24). 

3.2 LAS CONDlCIONES FINANCIERAS Y PLAZOS DE CANCELACION 

De la informaci6n trabajada, recopilada en al Anexo 19 

y 21 de esta tesis podamos desprender los tipos de inte 

rés má� usados, en las concertaciones de préstamos con 

la banca comercial privada. 

(2�) Crédito Público MEF: "Estadística de la deuda pdblica" Serias -
1982 y 1983 sobre el total_ de la deuda pública da largo plazo. 
Lo adeudado en defensa se reparte : 39% Socialistas, 36% prava� 
dores, 12% Banca Comercial. 
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CUADRO X 

TASAS DÉ INTERES 

(MILES DE DOLARES) 

TASAS DE INTERES 1981 1982 1983 TOTAL % 

TOTAL 879
1

869 820.004 638.386 2
1

338.259 100 

·LIBOR 138.375 433.947 392.797 1,665.059 71.2 

EURO. FRANCO SUIZO 39.009. 39.009 1. 7

PRIMER RATE 2.545 350.000 178.059 530.604 22.7 

FIJA 36.057 60.254 96.311 4 .1 

OTRA - 7.276 7.276 0.3 

FUENTE: Listado de .Préstamos bancarios del anexo A19 al A-21 

Los créditos concertados en un 71 % lo hicieron a la ta

sa flotante libar y esto es explicable, pues los bancos 

canalizan fondos que provienen, fundamentalmente, del -

Euro Mercado. Asimismo es de destacar, también la tasa 

Primer Rata (doméstica) que explicen el 23 % de las con

certaciones. Otras tasas como la fija explican el 4 %, 

lo que demuestra lo poco usual, ya que la banca comer-

cial casi no. trabaja en esa forma� 

A continuación, analizamos las condiciones de sobre ta

sas, márgen sobre tasa flotante (SPREAD) y los plazos -

de cancelación en forma de promedio ponderado por años. 

(Se considera años y meses en estos promedios)·, seg6n -

montos de concertaci6n para el perlado 1981-1983. cv,a

se Cuadro X l 
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CUADRO XÍ 

·, 

SPREADS Y PL8ZITS PARA CREDITDS 1981-1983

1 9 8 1 

TASAS MONTOS 
SPREAD 

PLAZOS DE 
CONCITADOS GRACIA AMORTIZACION 

Libar B::SS.315 o.95 3 a 4 a 10 m 

('Uro franco suizo 39.009 1.oa 3 a 7 a 

Primar Rate 2.545 o. 37 3 m 1 a 3 m 

879.869 3 a 5 a 3 m 

FUENTE . Estadística de la Deuda p6blica 1981 - DGCP - MEfC. . 

1 9 a 2 

TASAS 
MONTOS 

SPREAD 
PLAZOS DE 

CONCITADOS GRACIA Aí'IORT I ZAC ION 

Libar 433.947 1.00 % 3 a 8 m 4 a 2 m 

Primer Rate 350.000 1.395 231 m 4 a 

fija 36.05 3 a 8 m 9 a 6 m 

PROl"IEDIO 820.004 3 a 1 m 4 a 3 m 

FUENTE : Listado de Préstamos Bancarios del Anexo de esta tessis 

1 9 8 3 

TASAS MONTOS SPREAD 
PLAZOS DE 

GRACIA AMORTIZACION 

Libar 392.797 2.2 2 a 1 m 5 a 

Primer Rata 178.059 2 3 a 3 a 10 m 

fija 6Q.254 1 a 3 m 5 a 9 m 

otra 7.276 2.25 7 m g e 6 m 

PrrnnEDIO 638.259 2 a 4 m 4 a 7 m 
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Como se aprecia ¡os spre�d subieron paulatinamente, es 

decir, la ban¿a al concertar cr�ditos con mayor "spread" 

expresaba la situación de mayor riesgo de los nuevos -

préstamos dada la crítica situación de la duda externa

para América Latina. con asto elevaba el costo real -

de la deuda qua van!an agravando �ás nuestras dificul

tades de .atención del servicio de la deuda. 

Asimismo, en cuanto a promedios de los vencimiento ve 

mas como vá pasando de más de ochos años a 7 y luego a 

menor de 7, esto con la misma explicación del "riesgo 

crediticio", en que nos ibamos convirtiendo para la -

banca comercial privada. situación que no ha hecho s.!, 

no concentrar el vencimiento del servicio de la deuda 

en los siguientes 5 años, dando como resultado la si-

tuación de imposibilida� real de atender el mismo, des 

da 1984.

En cuanto a las diversas comisiones que se cobra, des

tacan la de crédito, agente, la de administraci6n, ma

nejo, gestión, gastos, que es usual en la práctica ban 

caria para estos tipos da préstam�s, en general para 

el período .analizado podríamos decir que la comisión -

de compromiso estuvo en o.5% y la da manejo, o da adml:, 

nistraci6n o gesti6n vari6 desde o.5% hasta 1.25%"flat 0

La primara, la da compromiso o da crédito, es sobra -

los sald?s no desembolsados, y de las demás con distin 

tos nombres se cobran de una sola vez al inicio del 

préstamo y es cobra el total del monto concertado. 

TIPOS MONEDA EN QUE SE OTORGARON LOS PRESTAMOS 

seg�n la investigaci6n realizada, basada en el listado 

de pr�stamos del anexo 19•21.da asta tesis, obtenemos -

que en el período analizado el 94.4% da las concerta-

cLones se re�lizaron en dólares de Estados unidos de 

N.A., siendo la moneda pteponderante y hegemónica� Le

siguen de muy lej�s la Libra Esterlina (1.5%) y el

franco francés (·1.6%)• (Véa�e Cuadro XII)
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CUADRO XII 

(Equivalente Miles o6lares) 

MONEDA/AfüOS 1981 1982 1983 TOTAL 

o6lares (USA) 773.397 583.850 

7. 339

8.414

726 

361 

7 .276 

2,207.137 

7.339 

37. 455

36.783

1. 297

9.175

3Q.420 

94.4 

o.3

1. 6

1.5

0.1

o.4

1. 3

o.4

QÓlares' (Canad.) 

franco francés (r.r.) 

Libra Esterlina (t) 

franco suizo (Frsz) 

florin Holandas (fL.HL) 

Peseta Españala 

29.041 

36.o57

936

1.899 

30.420 

Marco Alem&n (DM) 9.38 7.715 B.653

TOTAL 879�869 020.004 638.386 2,338.259 100· 

FUENTE : Estad!stica de la oauda p6blica 1981, 1982, 1983 OGC0-MEfC 

Listado de Pr�stamos en el anexo de esta tesis. 

3.4 CONCERTACIONES POR PAISES DE ORIGEN 

veamos bravamente, al origen de las concertaciones de 

préstamos bancarios obtenidos en el per!odo. 

El So% del monto concertado tiene su origen en la ban-

ca multinacional sindicada; luego en cuanto a prásta

mos bancarios directcis tienen importancia los bancos -

de EE.UU. (6.7%), los de rrancia (5.7%) Inglatsrra,Es

paña (2% e/u.) y Suecia (1.2%)• Lo notorio aqúi es el 

a-lto porcentaje de los préstamos sindicados, qua es la

forma hegem6nica en la que opera la banca comercial

privada internacional. La oécada del 80 reforzó y se

116 asta caracter!stica que avanz6 con fuerza en la dé

e ad a da 1 9 7 O • ( V ref as e Cuadro X n�



.s1ndicatos 

Austria 

Brasil 

Canadá 

cc.uu.

CUADRO .XII - A -

CONCERTACIONES POR PAISES 

1981 

879.869 

686.500 

0.900 

9.544 

8.133 

1982 

820.004 

655.528 

1983 

638.386 

526.650 

TOTAL 

2,338.259 

1,868.678 

o.9oo

9"544 

16.626 

71. 

% 

Francia 

Inglaterra 

Alemania Federal 

España 

120.083 

51.909 

2.000 

1.154 

14.406 

77.223 

44.974 

4.640 

6.172 

o.936

1.000

7.971

6.000

7. 339

21.644 

4.176 

o.726

41.285 

156.933 

133.308 

47.700 

4.640 

47. 457

o.936

79.9 

0.1 

o.4

o.7

6.7 

5.7 

2.0 

0.2 

2.0 

0.1 

0.1 

o.3

o.3

0.2

1.2

0.1

Italia 

.Jap6n 

Luxemburgo 

venazuala 

Holanda 

sueeia 

suiza 

7.276 

28.929 

o.361

7.971 

6.000 

7.276 

28.929 

o.361

FUENTE : Estadística de la de�da: P6blica serias 1981, 1982, 1983 

OGCP - MEf. 

_3. 5 LOS CREDITOS SINDICADOS : CARACTERISTICAS EN EL PERIODO 

como ya hemos señalado, el monto movilizado por los -

consorcios Bancarios, sindicados, llega al 80% del to 

tal concertado para al período. 

En el período se conce�taron 72 pr�stamos con la ban

ca comercial intarnacional, de los cuales 23 fueron -

los de consorcios sindicados, al tamaño fuá da 81 mili� 

nas de d6lares y actuaron 18 bancos como.organizadoras 

y agantes,el plazo de gracia se redujo a un año. y ocho 

mese en.1983 y ·1a tasa usada fuá principalmente Libar. 

(véase Cuadro .XI_II) 



CUADRg XIII 

CARACTERISTICAS DE CREDITOS SINDICADOS 

TASA DE INTERES 
VENCirUENTO 

? 2. 

AÑOS % DE CREDITO EN C/AfüO-
TASA fIJA 

1981 

1982 

1983 o.7

10.75 

MARGEN SOBRE 
LIBOR 

100 

o.98

46.6 

0.1a 

65 

2.00 

PG = 
PRIMER R.PA =

PLAZO GRACIA 
PLAZO AMORTIZAC. 

53.4 

, • 375 

34.3 

2.00 

PG = 4 a. 

PA = 5 a O m. 

PG = 4 a 2 m 

PA = 3 a 8 m 

PG = 1 a 8 m

PA = 4 a 10 m • 

. fUENTE: Listado de préstamos del anexo A 19, 21 

4. PRINCIPALES BANCOS QUE CONCERTARON PRESTAMOSs COMO ORGANIZA

DORES Y/O AGENTES DE CONSORCIOS V DiRECTAMENTE

La investigaci6n realizada nos permite concluir an el período 

que los prestadores ma�ores, que actuaron como organiz�dores 

y agentes de consorcios Bancarios son: el Wells rargo, el Ci

ty Bank (�ITICORP), el Morgen Guaranty, San of America, el To 

ronto oominion Int Bank Ltd. y el Manufacturers Hanover Trust. 

Estos seis explican el 94% dsl cr�dito movilizado por Consor

cios. 

Aqui merece especial atenci6n, el referirse al hecho de que 6

bancos concentren la organizaci6n de los principales présta-

mos de los banqueros al Per6. 

Esto demuestra la monopolizaci6n y centralización alcanzada -

• en el capital financiero internacional y, por el otro la si-

tuación serieamenta dependiente sn que queda nuestro país. De
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esos 6 bancos, 5 son de EE.UU. y explican solo el 88% del 

crédito movilizado poi consorcios. Clava as destac�r el pa

pel del wells rargo Bank, que 'encabez6 los créditos da con-

sarcias por 650 millones da_ dólares, aqu! volvemos a remar-

car lo anotado al analizar al periodo 1971-76: que al wells 

rargo de ser un Banco Regional, se fuá abriendo mercados con 

s�s relaciones y poder de penetraci6n. Para nadie es un se 

creta que algunos banqueros peruanos que ten!an puestos eje

cutivos en ase banco jugaron papel importante an asas rala-

cienes, como es el caso del ex Ministro de Econom!a, carlas 

Rodríguez Pastos y del ex Gerenta General del Banco central 

de Reserva Brian Jensan. 

El City aarik (CITICORP) reentra a participar en créditos al 

país, en 1983, organizando un préstamos por 450 millones de 

dólares, la más grande operación en el período y en la histo 

ria de estos tipos de préstamo. En 1982 también se organiz!_ 

ron y concedieron dos (2) préstamos gigantas: el del wells -

rargo Gank por 350 millones de d6laras y el de la Margan GU!, 

ranty Trust por 300 millones. son estos 3 los préstamos más 

grandes concertados hasta hoy, con la Banca comercial priva

da internacional. 

A continuación un cuadro que sintetiza los principales ban-

cos organizadores de consorcios, y bancos que han prestado -

directamente en el período,, indicando montos y su ubicación 

en el Ranking qua publica la Revista Inglesa "THE BANKER" 

(Véase Cuadro XIV) 

Este está basado en la cantidad de activo neto que tiene la 

instituci6n bancaria al año indicado. La que tiene mayor ac 

tivo neto �� la 1ra. instituci6n del ratking internacional -

anual que comprende a los 500 mejores bancos del mercado. 



CUADRO XJ.V 

PERirioo 1981 - 1983 

74. 

MONTOS· 
(Millo.nas 

PAIS 
SEDE 

CLASifICACION 
INTERNACIONAL ,t

}. PRESTAMOS SINDICA
DOS 

-

BANCOS AGENTES 
1.1 Mayores 

walls fargo �ank 

S) 

649. 5 

City oank(CITICORP) 450.0 
Margan Guaranti 
trust 300.0 
Bank of America 
(Bank America corp) 145.o 

Toronto oomimon 
Int.aanc. 
Manufacturar Hanover 

115.0 

Trust 100.0 

1,2 Menores 

ARLABANK 
(Araba Latin Amsr.!_ 
can sanco) 30.0 
oraon Royal Bank Ltd.26.5 
Marine Midland Bank 22.o

American Express Int.13.o 

The sumimoto Bank y

DAI ICHI KANGYO BANK 4.0 

Banque WORMS 3.7 

o.G.sank Internatio-
nal y sociate Anonime
Luxemburgo 3.6 

L'E�ropranne deSanque 3.Q 

Amstardam Rottardan 
Bank N•Y• 
y uanqua Eorpenne 
Powre'L Amesogua 1.9 
sanque sudanarus rran 
ce 1. 4

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE• UU •. 

canad� 

EE.uu. 
, Japon 

Jap6n 

rrancia 

Luxemburgo 

francia 

Holanda 

Francia 

1984 

79 

1 

26 

4 

62 

19 

· 141
6 

2 

307 

402 

58 

467-

FUENTE: Listado de pr,stamos en anexo da asta tesis. 

1983 

78 

1 

29 

2 

64 

23 

133 

5 
3 

309 

369 

51 

454 

� La clasificaci6n est& basada en "THE BANKER" Julio 1985 
-
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PER10DO 1Q81 1983 

B.ANCO MONTO 

II.PRESTAMOS DIRECTOS

Banque Nationale de Par!s 116.Q

Baring Brother y ca.Ltda. 36.o

Banco Exterior da España s.A 36.s

Skandinaviska Enskilda Banken 23.2 

American sscurity Bank 

Credit Lyonnais 

Continental Illinois 

Bank of Novoe scatia 

Americah Express Int. 

sanca do Brasil 

�atianal weitmar 

Post-OCM Kredot Banken 

Grindloy Bank 

wells fargo sank 

Manufacturar Hanover 

13.o

12.9 

10.0 

9.1 

a.o

9.5 

6.3 

4.7 

4.6 

4.0 

3.3 

PAIS CLASIFICACION ,t

1984 1983 

Francia . 7 

Inglaterra 

España 139 

Suecia 100 

Et.uu. 44 

Francia 10 

EE.UU. 71 

Canadá 46 

EE.uu. 141 

Brasil 39 

Inglaterra 14 

Suecia 120 

·¡nglaterra

EE.uu.

EE.UU.

79 

19 

6 

125 

94 

53 

11 

48 

43 

133 

30 

12 

129 

78 

23 

FUENTE : Listado de pr�stemas en al anexo de esta tesis. A-19,A-21 

,t La clasificación int�rnacional está basada en "The 

Banker" Julio 1985. 

Notemos que en los pr�stamos no sindicados, existe una die -

persión, sin embargo, los bancas de EE.UU. y Francia fueron 

los que más otorgaron pra,temas, seguidos de los Ingleses y

las Españoles. Destacar esto Último, el avance de bancos de 

(spaRa, que en ningún período anterior, se han abierto campa 

en el país. 
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REFINANCIACIDN DE 1983 Y �ITUACION EN 1984 

La renegociación de la deuda externa en 1983, fué indispensa

ble para hacer manejable la $ituaci6n delicada ds liquidez in 

ternacional en el corto plazo. con asto se logró evitar, en 

esa aRo, una situación que hab!a conducido a un virtual cese 

un�lateral de pag6s desda 1983. EM t,rminos rEales se logr6 

postergar esta situa�ión en: la que entramos pr�cticamente des 

de 1984. 

A partir de 1983, las renegociaciones de la deuda con los Ba_12 

queras privados, por parte de los países Latinoamericanos se 

generalizó, ante las serias dificultades financieras da la re 

gión, palpables desde la crisis de la deuda mexicana en Agos

to de 1982. 

Estos procesos de renegociación son bastantes engorrosos y -

largos. Los bancos formarán sus comités especiales para sfec 

tuar las negociaciones con las autoridades·del país. Es bue 

-no mencionar, que �a banca internacional ven!a exigiendo que

el pa!s deudor mantenga un acuerdo con el FMI en los tramos

superiores da criterio. Esto significa seguridad para los -

banqueros que el pa_ís har, los esfuerzos de ajuste necesario

para aliviar su situación financiera y cumplir con el pago

de su deuda. Por regla general la banca no refinancia los

intereses, sin embargo, desde 1983, los bancos han concedido

en la práctica una forma alternativa de alivio de intereses:

otorgar nuevos préstamos destinados a cubrir una proporción

de los vencimientos de intereses, como parte de los paquetes

de refinanciaci6n del principal •.

En febrero de 1983, el pais inici6 conversaciones con sus

acreaedores bancarios a fin de renegociar la deuda.

El BCR, desde el 7 de Marzo, emiti6 disposiciones para evi--

tar el e gr-eso de divisas por servicio de corto plazo. Asi--

mismo notificó la . , de suspansian pagos dal principal de la

deuda externa. 
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La rene9ociación con la aanca s� formalizó el 30 de Junio 

cuando el Banco da la ·Nación firmó un acuerdo con 287 bancos 

acreedores, cuyo agente fué al city Bank. Estos acuerdos se 

sujetaron al mantenimiento por parte del Perú de un convenio 

can el fMI, (Que ya habíamos suscrito en Junio 1982: de faci

lidad ampliada). .Los a.cuEr-dos fueron los siguientes 

i. La refinanciación da los pagos del principal que vaneen

entre el 7 da Marzo de 1983 y el 6 d� Marzo de 1984,las

cuales ascienden a 401 millones de dólares.

Dicha refinanciación comprende el íntegro de vencimien

tos del sector PÚblico, incluyendo 50 millones del BCR

y 6 millones correspondientes al sector Privado con

aval del gobierno.

ii. La obtención de un nuevo crédito para el gobierno cen

tral por 450 millones a •ser desembolsado en tres tra-

mo�: el p�imero por 250 millones, y los dos restantes -

por 100 cada uno.

iii. El maMtanimianto, hasta el 31 de Mayo, da la disponibi

lidad da las líneas da crédito comerciales de corto pl.!;_

zo vigentes al 7 de Marzo de 1983 y la renovación por

360 d!as a partir de la fecha de su vencimiento origi-

nal de aquellas de capital de trabajo a corto plazo, de

los sectores p6blicos �y Privados existentes al 7-3-83.

El gobierno con o.s. 253-83..,;.EfC del 24 de Junio hab!a aprob.!;_ 

do esta acuerdo hasta por un monto de 830 millones de dÓla-

res. posterio�mente con o.s. Ng 257-83-EfC. del 1-7-83 se 

autoriza ampliar el convenio referido en 70 millones de dÓla 
, res mas.

con rasp�cto a las condicione• financieras de los vencimien

tos de largo plazo, tanto para la refinanciación como para -

el.'nuevo p�éstamo, se establecieron cuotas semestrales igua

les, pagaderas en 5 a�os, luego da un período de gracia de 3 

aílos. Las tasas de inter�s fueron LIB0R + 2.25%, Primer Rate 
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+ 2% Ú otras tasas equivalentes más 2%.

Además existía una comisión de compromiso de o.5%, una comi

sión de facilidad Pagadera por _Única vez que asciende a 1.25% 

fLAT, además el City Bank cobraba una comisión de Agencia de 

300 dólares al inicio y de 100,000 dólares por cada año, míen 

tras durase el convenio. 

Las condicionas pactadas por al pa!s, fueron más o manos simi 

lares a los acuerdos de ot�os países latinoamericanos con los 

Banqueros privados. Evidanfamente este tipo da acuerdo de r.!:!. 
financiación anual, no era una soluci6n de fondo: s6lo signi

ficaba postergar para más adelante el agravamiento da la si-

tuación. 

Es en este contexto, que el país se vé en la necesidad de ex

tender los alcances de los acuerdos obtenidos en 1983 para --

1984 y, hasts.Julio de 1985. 

El pa!s . . . , 

rel.Ol.Cl.O las negociaciones con la banca privada in-

ternacional, llegando en febrero .da 1984 a un pre-acuerdo -

que. quedó ahí, pu�s no llegó a formalizars�. oicho pre

acuerdo convenía en : 

i. Refinanciación del principal de la deuda pública de me

diano y largo plazo que�venc!a entre el 7 de Marzo de

1984 y al 31 de Julio de 1985, que ascendía aproximada-

mente a 662 millones de d6laras, de los cuales 527 co-

rrespond�n a 1984

ii. La conversión de la deuda de corto plazo de capital da

trabajo vigente al 7-3-83 y renovada por 360 días, en

crédito de largo plazo a 9 años da plazo, incluido 5 de

gracia. Esto equivale a 955 millones de dólares aproxi-

. madamentEil. 

iii. ·La renovación de las líneas da crédito comer�iales de

corto plaz� por un período adioional de 18 meses, que fi

naliza al 30-11-as.
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El desembolso de 200 millones de d6lares del prástamo -

concertado por 4frO en .Junio 1983, pendi�nte a la fecha 

del pre-acuerdo. 

El siguiente cuadro explica lo acordado en 1983 y lo pl
8
_!! 

taado en 1984. 

CUADRO XV 

REFIN�NCIACtON BANCARIA 

1983 

(A) (A)

1984 TOTAL 

(B) TOTAL A +  B

Renegociaci6n del Princ! 

pal 309 

, 250 

92 

(100) 

527 619 928 

Préstamo 100 350 

TOTAL 559 192 527 619 1,078 

(A) Acordado en 1983. (8) solicitado en 1984.

FUENTE : BCR "La renagociaci6n de la deuda externa 1983-1984"

La banca comercial desembols6 en Marzo de 1984 100 millones -

de d6lares del saldo pendiente, paro el pre-acuerdo da refi-

nanciaci6n no se lleg6 a formalizar, no se desembolsaron los 

100 millones restantes. 

El aílo 1984 cierra coh un d�ficit fiscal da B.1% y un d�ficit 

en cüe�ta corriente de la balanza da pagos del 1.5%. El in

cumplimiento de la meta del d'ficit a mediadoa de 1984, para

liz6 un, acuerdo con el FMI, adam,s la aguda situaci6n de li

quidez �izo qua el gobierno no pudiera atender al servicio de 

la deuda externa programado. 

El Perú en 1984, prácticamente no pudo pagar casi el 80% dsl 

servicio da la deuda pública externa. oe 2,492 millones s6lo 

se pagó 577. De esto debieron pagarse 967 a los banqueros y 

solo se les pagó 151, 



ªº· 

Esta situaci6n agudiz6 nuestras relaciones con nuestros acre

dores bancarios. Es m�s, la supa�intendencia de sanca de los 

EE.uu. (Comptroller of the currancy) calific6 parte da la deu 

da externa ,peruana (la contraida con la banca de los EE.UU.), 

como SUBSTANOARD• Esta calificacjdn signific6 para al país -

mayores reducciones·en la disponibilidad de financiaci6n aso

ciadas con una elevaci6n en su costo. 

El país debería optar por �un plan de mediano plazo en el que 

se insertara una renagociaci6n multianual de la deuda, como 

lo planteaba el ax-Ministro Garrido Lacea. 

6. LA SITUACION EN 1985

6.1 EL PERIODO ENERO-JULIO 

La situaci6n crítica que. atraviesa al país, hizo que no 

se firmara al pre acuerdo da 1984 con la banca privada 

comercial, teniendo que recurrirse a sucesivas postarg� 

ciones del servicio dQ la deuda, empleando las ranovacio 

nas, amparado en el Art!culo 60 de la Ley 23727 del 13 

de Diqiembre de 1983. En Diciembre �4 de 1984, se pro

mulga la Ley 24030, que en su Artículo 22 delegó en al 

Poder Ejecutivo la facultada de dictar las medidas nace 

sarias para rafinanciar, reprogramar y reestructura los· 

pagos correspondientes al servicio de amortizaci6n d&_ in 

teresas de la deuda externa nacional. 

Este constituye el amparo legal para proceder, v!a O� 

cretas Legislativos a renovar al servicio del princi-

pal de la deuda externa peruana. 

El objs�ivo de la gesti6n, en este período del ex-Mini� 

tro Garrido Lecca fué: el de lograr al raordanamiento · 

de las relaciones financieras con el exterior; as decir 

que la p�6xima Administraci6n pueda reprogramar los pa-
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gas de la deuda de acuerdo a sus prioridades y programa 
, . economice 

En las primaras semanas.de 1985, el Ministro de Econo-

m!a, se reune con el com�t, Asesor de lB Banca Comercial 

Privada y presenta un informe sobre la situación econó

mica peruana , en ella se nota la estrategia de ganar 

tiempo para que sea �l próximo gobierno el que defina 

una nueva política econ6mica y proceda a una negociación 

omtegral de los vencimientos a largo plazo y con 5 aílos 

de gracia. Se planteó que se·requer!a de 804 millones -

de dólares de alivio par refinanciacíón del principal y 

un nuevo desembolso por 530 millones de dólares qua ser 

vir!a para amortizar los 440 millones de intereses que 

se les ad&3ada. 

Se precisaba que el servicio de la deuda a pagar en 1985 

por todas ia fuentes alcanzaba a 3,553 millones de d6la

res. Ello incluía los vencimiento de 1985, los pagos 

no efectuados en 1984 y los montos de los pre-acuerdos -

celebrados en 1984. Nivele& qua eran imposibles da -

ser atendidos como bien. se precisaba. 

Además, con las proyecciones que se presentaron se de 

mostraba la limitada �apacidad financiera del país para 

atendar la deuda, por lo que al gobierno de la adminis

tración de Belaunde ptetend!a sentar las bases para la 

introducción gradual de un esquema de reprogramación 

multi-anual de los vencimientos para el período 1984-1990 

presentado por etapas. 

Luego de algún tiempo de negociaciones, se lograron al

gunos avances conducentes a la normalización de las re

laciones crediticias, logr,ndose lo siguiente: 

i. Establecer la ejecución de un cronograma de servi

cios en función de la disponibilidad financiera del
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Tesoro Público. En realidad eran solo pagos de in 

teresas que-�e fijó en 70 millones de dólares, 

ii. Obtención de la renovación (roll-ovar) por parte

de la banca comercial de los montos vencidos.

iii. Iniciar un proceso de reinstauración de l!neas de

crédito comercial de corto plazo, que se habían

suspendida en un monto signficativo.

iv. se avit6, con estas negociaciones, que las obliga

ciones del gobierno peruano, fu�ran consideradas +

en el mes de Marzo, como Valor Deteriorado (VALUE

IMPAIRED) por la Superintendencia de Banca de los

EE.UU.

En cuanto al punto (ii), el gobierno mediante oacretos -

Legislativos expedidos al amparo del Artículo 22 de la 

Ley Nº 24030 fu� postergado sucesivamente el pago de los 

vencimientos del principal de la d�uda con la banca co-

mercial. La secuencia ha sido la siguiente : 

O.L. Nº 327 del t-2-85

se renovar,n a esa fecha.

o.L. N2 331 del 8-3-85

se renovarán a esa �echa.

vencimiento hasta el 1 3-3-85 

vencimientos hasta el 13-5-85 

- o.L. Nº 340- del 10-5-85 vencimientos hasta el 15 -7-85 

se renovaraán a esa fecha.

- o. L. N!J ·347 del 1 o-7-85 vencimientos hasta el 16-9-85

se renovar,n a esa fecha.

6.2 EL PERIODO A PARTIR DE AGOSTO DE 1985 

En les elecciones realizadas en Abril, salió elegido como 

Presidente da la Rep6blica el or. Alan García P�rez del 

Partido Aprista. Este partido obtuvo mayor!a, tambi�n en 

el congreso. 
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El nuevo gobierrto, define que dada la crítica situaci6n 

financiera del país, sólo podr� pagar en los próximos -

12 meses hasta el 10% de sus exportaciones tot·ales como 

monto por el servicio de la deuda externa pública de 

largo plazo y definió no reabrir negociaciones con el 

fMI, renegociando la deuda directamente con los acreedo 

res bancai;ios. 

El 31 de Julio, el nuevo gobierno expedía el Decreto Le 

lislativo No 349, que amparado en elartícu¡o 22 de la 

ley 24030 del 14-12-84, y siguiendo el procedimiento da 

las disposiciones legales anteriormente señaladas,�

vaba la deuda con la banca comercial, de los vencimien

tos ocurridos entre el 12 de Ag6sto de 1985 y el 31 de -

Enero de 1986, a esa fecha. Posteriormente el o.L. N2 

350 del 12-9-85 renovaba los vencimientos ocurrido desde

el 7-3-84 hasta el 16 de setiembre de 1985, al 31 de En.! 

ro de 1986. 

Lo importante aquí es. se�alar que este proceso de renova 

ci6n de vencimientos de la deuda pública mantiene puntos 

en común, como un cord6n umbilical, desde Marzo de 1983

hasta la fecha con el gobierno aprista. 

La nueva estrategia fu, explicitada por el Ministro de 

Economía, Luís Alva c,stro : "Mi capacidad negociadora 

es muy débil por el momento, porque represento todavía 

una naci6n muy desordenada. 

"Pero, si la banca nos deja llega_�- asta Ene_ro, (1986),P.2, 

dramas ver resultados concretos y un cambio social. E,!! 
t�nces, la creditibilidad de mi programa ser, mucho ma

yor, por eso es que no qu�er� negociar ahora•••••••••••• 

En la medida que en EE. u_µ.- v_�an que combatimos con fuer

za al narcotráfico, que moralizamos el país, que reorga

nizamos las fuerzas Policiales,�� nos aoovar,. Por eso 

nuestra estrR��gia es demorar todo lo que se oueda. por

que en �ner� por lo menos podremos dar sanas importantes 
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pára oue entiendan que la �eneoociación se tierie qu� -

plantear en condiciones positivas. y si todo el país e!!!. 

pieza a apoyar nuestras medidas, eso mejorar, el resulta 

do." 

"Lo que nosostros no queremos es ir primero al fMI. Esto 

está perfectamente claro y, además el Fondo reconoce --

nuostro derecho a to�ar la decisión. Nosotros queremos 

ir con un programa propio y con resultados concretos a 

la Banca Comercial y demostrar que el pa!s si tiene futu 

ro". 

, d , , , ¿Que ven ra despues? No hay esquemas rigidos, no se pu� 

da descartar absolutamente nada" (22)

El país puée continuó, vía Decretos Legislativos poster

gando los pagos de los vencimientos, con el agravante de 

que en los 6ltimos ya no existía concordancia con la ban 

ca comercial, a través de su ·11s teer ing comrníttee" que en 

cabeza ei City Bank, que alargó la espera has�a al 31 

de Enero de 1986, viendo el desenvolvimiento de la situa 

ción financiera del país. 

En octubre de 1985, dada la situación creada, el Par6 i!!_ 
gresaba al exclusivo Club al lado de Zaire, sudan, Nica

ragua y Bolivia, al s�r declarado VALOR OETEílIORADO, por 

la superintendencia da Bancos de los EE.UU. Hay que -

precisar que en los EE.UU. desda Noviembre da 1983 ante 

los problemas de pago de deuda externa de países atrasa

do� y los afectos en la situación financiera en sus ban

cos, se diÓ el Dispositivo Legal,_ craando el funcionamian 

to de supervisión da calificación bancaria, da la deuda 

internacional de bancos comerciales de los EE.UU. Esto 

en defensa de la situaci6n da un sistema financiero. La 

calificación de valor deteriorado se aplica cuando más -

de una de las siguientes condiciones se cumplen. 

i. El.país no ha pagado totalmente sus interesas dura!!_

�2) Lu!s Alva Castro declaraciones Revista Caretas NQ 864 del 19-8-86
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ii. El país nó ha cumplido con el Programa de AJ�ste a

poyado por el fMI y no hay perspectivas iomediataa

de cumplimiento.

iii. El pais no ha cumplido con las condiciones de la re

programación durante más de un año.

iv. El país no muestra posibilidades definidas da una

restau�ación ordenada del pago de su deuda en un fu

tura cercano.

Esta calificación implica para los bancos acreedoras de 

deuda del país as! �alificado, tener que hacer provisio

nes por sus pr,stamos al país del 10 al 15%, tom,ndolo -

de sus utilidades, lo que los lleva prábticamente a sus 

pender sus créditos a ese país. 

Los efectos da esto sobre el país, evidentemente son me

nores dada la situación da restricción que padecemos des 

de 1984, sin embargo, es bueno puntualizar los efectos 

negativos sobre proyectos con ca-financiamiento: 

i. Restricci6nda desembolsos de la banca en operacio-

nes de co-financia�ieoto_ con organ!smos internacio

nales (Ejemplo: BID, centromín, Proyecto Andaycha-

gua).

ii. En Agencias Internacionales :Restricción de los de

sembolsos de créditos otorgados al amparo de progr_!

·mas conjuntos con agencias oficiales como PL 480,

CCC, tXIMBANK, etc. (Ejemplo: cr,dito Eximbank-Pe
tro Perú).

Así llegamos a la situaci6n de estar m�s endeudados� no 

pagamos el servicio desde 1984, y tenemos pa�os acumula

dos por efectuar. veamos los siguientes cuadros da los 
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pagos pendientes a 1985 y vencimientos d� 1986: 

CUADRO XVI 

SERV.PENDIENTE A DIC.85 VENCIMIENTOS 1986 

AMORT.. INT. TOTAL AMORT• INT. TOTAL TOTAL 
(I) (II) (III) 

Agencias y Gob. 227 150 377 190 83 273 650 

Ganco Internac. 802 345 1,147 506 231 737 1,184 

orgn.1nternacion. 118 103 221 221 

Países socialist. 56 50 106 203 49 252 358 

Proveedores 676 349 1,025 436 200 636 1,661 

TOTAL 1,761 894 2,655 1,453 666 2,119 4,774 

fUENTE . MEf - DGCP - BCR• 

CITADO . EN Visión Peruana del 12-1-86. suplemento Econ6mico. 
• 

Tenemos paQoe pendientes con la banca por 1,147 millones 

de dólares a diciembre 1985 y 345 son solamants intereses. 

(V�ase Cuadro �VI) 

En Enero de 1986 hubo una reunión del 11Steering commitee" 

al que asistió en calidad de Observados en pepresentación 

del Perú, el Asesor del MEf Richard weeb (ex Pdte. del 

BCR). Es decir, lleg6 Enero de 1986 y el. Per6 no ha po

dido aún presentar un programa de reprogramación de la 

deuda con esta.fuente y reiniciar así las negociaciones •. 

El 1Q de febrero de 1986 mediante el Qecreto.Legislativo 

369, nuevamente ·se dispone renovar los vencimientos del 

principal de la deuda externa con la sanca comercial pri 

veda, comprendidos en el Decreto Legislativo 394, y los 

que vienen entre el 19 de febrero y el 2 de Mayo de 1986, 

hasta el 2 de Mayo de 1986. 
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A DUE BANCOS DEBEMOS Y CUANTO? 

La deuda con la banca comercial es de 2,759 millones de 

d6lares a Di�iem�ré 1985. (v�asa �nexo A-22). 

La deuda sindicada representa el 88% de la deuda con la 

banca comercial, el resto, 12% es deuda directa con ban

cos considerados individualmenta. El Per6 debe a 207 -

bancos comerciales, los cuales para una mejor negocia-

ci6n conforman un comité (Comité Asesor de la Deuda) que 

�s liderada por el City Bank (CITICDRP), dirigido por -

William Rhodes, Vice Presidente del City Bank.

Otro hecho preponderante, as que un reducido puñado de 

bancos norteamericanos controla y centralizan el crédito 

de la banca comercial a nuestro país. 

El Wlls Fargo, City Bank, Bank of America, Chace Manha-

ttan, Manufacturar Hanover, cinco.bancos norteamericanos 

son acreedores del 67% de la deuda sindicada. 

Si a estos cinco ban�os le agregamos el Morgan Guaranty 

Trust Bankers Trust, Croker National, y el American Secu 

rite, responden por el_ 63% de la deuda con la banca ca-

marcial. 

Le siguen en importancia la banca española con el 14% de 

deuda sindicada y la banca francesa, con el 7.6% de ese 

total. Enseguida vienen bancos canadienses y Europeos -

fundamentalmente. 

En lo que se refiere a deuda directamente contraída con 

bancos, el más importante monto lo tienen el banco Sueco 

Skandinaviska Enskilda (80 millones ·de d6lares). Luego 

siguen �ancas franceses (77 millones de dólares), al ban 

co Do Brasil con 48.8 millones de dólares, los bancos i� 

glasea con 47.5 millones de dólares (Libra Bank con 24.5) 

bancos estadounidenses con 30 millones, entre los más - . 

importantes. 

Hay que tener presente, toda la maraña qua teje el capi-
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tal financiero que tiene su base en la interrelación ca

pital bancario-ind�strial, especialmente en EE.UU. cen-

tro de los principlaes bancos acreedores del Perú. 

La familia New Yorkina (los siete bancos más importantes) 

están interrelacionados a través de participaciones ac-

cionarias cruzadas. Por ejemplo los bancos City Bank,el 

Chase Manhattan y otros bancos como el Wachovia o el -

First de Chicago están firmemente entrelazados por meca

nismos de influencia, control y re�aciones personales. 

El Margan Guaranty Tr�st, e¡ Bankers Trust y el Irwing 

Trust, están también interrelacionados para participaci� 

nas accionarias 6ruzadas, dominando el p�imero de los -

nombrados. ( �3) 

El capital bancario privado� tiene entre sus activos fi

nancieros : Petróleo, industria mil�tar, computadoras, -

equipo mecánico, mineros, fármacos, comunicaciones; en 

fin un conglomerado da empresas cuyo liderazgo interna-

cional no requiere de mayor demostración. 

Por eso es importante tener conciencia, de los intereses 

y poderes que se mueven t�as la banca comercial privada 

internacional, para saber con quien tratamos y tener pr.!!!. 

sente que la estrategia del capital bancario articulado 

al industrial es la negociaci6n global de sus intereses, . � 

no es solamente la deuda bancaria. 

Finalmente daremos una visi6n de la situaci6n financiera 

de nuestros principales acreedores. (Véase Cuadro XVI� 

(23) Gonzalo García Nuf'íez : Artículo "El Capital Financiero ••• 11 

Revista Visi6n del.19-05-85.



CUADRO XVII 

(Millones da OÓlares) 

JANCO ACTIVO TOTAL CAPITAL Y INGRESOS 
DEPOSITOS RESERVAS INTERES 

Walls Fargo Bank 27,758 20,201 1,344 1,069 
Citicorp 142,732 90,349 6,426 4,319 
Oank of America 11_3,710 94,048 5,119 4,065 

Chase ivianhattan 81,632 59,680 4,023 2,308 

nanufacturars Hanovar 73,062 44,206 3,207 1,866 

Bankars Trust 42,670 25,559 2,104 842 
r�organ Guaranty 61,214 38,760 3,734 1,052 

Credit Lyonnbis 

(Francia) 90,497 78,469 1,028 2,395 

Oanque National de

París 98,996 83,840 1,496 2,192 

oeustsche Bank 

(Alemania) 73,393 67,664 2,446 1,795 

Taranta oomim6n 

(Canadá) 33,625 30,935 1,806 926 

Credit Swiss(suiza) 32,506 "23,913 2,203 149 

Libra oank(Inglat.) 2,684 2,423 106 

oanco do Brasil 47,430 18,160 3,871 2,605 

FUENTE : Ranking Mundial Bancario, The Bankar - Julio 1985 



TERCERA PARTE 

CAPITULO VII PERSPECTIVAS DEL PAPEL DE LA BANCA COMERCIAL PRIVADA IN

TERNACIONAL, EN LA SitUACION DE LA DEUDA EXTERNA 

1. EL MARCO INTERNACIONAL Y AMERICA LATINA

El autor sostiene, que la economía internacional, se desenvuelve en 

una crisis profunda de carácter estructural, y que sus síntomas evi 

dente: la recesi6n, problemas financieros y otros desequilibrios,no 

deben confundirse con una recesi6n pasajera, puesto que existe una 

crisis de largo plazo, de enorme envergadura y de pron6stico incie� 

to. En este marco nos desenvolvemos desde mediados de la d,cada de 

los 70. Según proyecciones de autoridades en la materia 11 • • •  el Úl

timo cuarto de siglo XX mostrará una tasa de progreso econ6mico muy 

por debajo de la que se di6 en el tercer cuarto" (24).

El moderado crecimiento y alzas con altibajos del crecimiento del 

PBI en los principales países de la OCDE (Organizaci6n y Cooperaci6n 

para el Desarrollo Econ6mico) i:lemuestran esta tendencia (vlase Cua

droXVIIl.) 
. CUADRO XVI 11 

VARIACION PORCENTUAL DEL PBI 

1982 1983 1984 1985 

- Alemania Occidental - .1.1 1. 2 2.6 2.8 

- Francia 2.0 0.1 1.7 2.0 
- Jap6n 3.3 3.0 5.7 4.6 
- Reino Unido 2.2 3.4 2.3 3.3 

- EE. uu. N.A. 1.e 3.7 6.8 2.5 
- Canadá 4.4 3.3 3.7 4.2 

- Italia 0.4 - 1.2 3.0 1.3 

FUENTE: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales - JUNAC: IN
dicadores Mensuales - Marzo 1986 

�4) Paul S��uelson : "The World economy at century's end "Japon Econo-
mic.Journal - 10 Marzo 1983. 
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La leve recuperaci6n iniciada en 1983; en los países desarrollados 

sufre tropiezos al deacelerar-ee el crecimiento en EE.UU. en -1985 -

lo que repercute negativamente en las espectativas cifradas por -

quienes con una visión de corto plazo en el problema de la deuda -

externa, suponen que los problemai s6lo son coyunturales y que la 

reactivación de los países desarrolladcs arrastrará� los países -

en desarrollo, mejorando l a  situación de su deuda externa. 

Las proyecciones trabajadas según el modelo Econométrico de Wharton 

indican tasas de crecimiento modestas para los países de la OCDE -

de 1.2, 3.4 y 2.5% en el período 1986-1988. (25),lo que no asegu-

ra buenas condiciones internacionales, para el futuro de los paí-

ses en desarrollo. 

L� deuda externa al término de la década del 80 ascendería a un bi 

llÓn 200 mil millones de dólares, de los cuales las 2/3 provendría 

de la banca comercial p�ivada. El total de pagos por servicio de 

la deuda �e los países en desarrollo a todos los prestamistas du

rante 1982 se estimó en 130 mil millones de$, de los cuales 56 

mil (43%) eran para la banca comercial privada l26). 

La banca privada internacional, las instituciones y los gobiernos 

de los países desarrollados han venido encarando el problema de la 

deuda externa de la siguiente manera : 

• 

• 

• 

• 

• 

Exigiendo un severo ajuste econ6mico en los países en desarro 

llo para reducir sus d�ficits en cuenta corriente. 

Encargando la coordinaQiÓn de los procesos de ajuste al FMI, 

vía sus programas de financiamiento a dichos países. 

Refinanciaciones de deuda de anua�es a multianuales • 

Abordando la problemática caso por caso • 

Que los gobiernos proporcionaran algunos créditos puentes y

a corto plazo, ciertas operaciones de enlade que han involu-

crado participación del Tesoro de los EE.UU. y del Banco de -

Pagos Internacionales dentro de paquetes de renegociaciones -

que se han ido ajustando conforme las circunstancias, con· la 

(2S) L.Klein {Pr•mio Nobel de Economía) "¿La deuda existe .una solu-
ción?" - Revista Comercio Exterior-Octubre 1984-Méjico. 

{26) lrving Frie·dman (ex Vice-Presidente del City Bank) "La banca pr,!_ 
vade y la deuda internacional" Review-Volumen 3-Nº 2 "V'' de Johns 
Hopkins. 

gt-,it:CC�tl<h (}< ,;-� ll,,,:• _1,; 

;?i I e t,_1c.1 T
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activa participaci6n �e las comités asesores de la banca pri

vada internacional. 

• Se ha alentada la baja de las tasas nominales de interés.

En el fonda de estas concepciones, está el cr�teria de que la cau

sa radical del problema de la deuda externa es la recesión mundial 

y, por tanta aJ problema de la deuda �s por falta de liquidez y no 
. ' 

por insolvenci�. D� ahí que se ·proponga dispone� suficientes pa-

quetes financieros para ayudar temporalmente a los países deudores, 

pues se tiene el convencimiento de que estas po�rán r�cuoRr�: su -

solidez financiera en un plazo de do�! cuatro aRos. (37) 

Se considera, que estos criterios chocan con la realidad, pues el 

carácter de 1- crisis es estructural, y los problemás de la deuda

se han ido agravando, puesto que a pesar de la baja de las tasas -

de interés nominal, en términos reales se mantienen altas, mientras 

se dice que países en desarrollo exporten más, las pa!se� desarro

llados aplican políticas proteccionistas y los precias de materias 

primas se deprimen deteriorándose los términos de intercambio. En 

es�o, principal responsabilidad tiene EE.UU. por su política segu,!_ 

da (tasa de interés y elevados déficits), as! como otros países de 

sarrollados. 

En este marco es que podemos entender y ubicar lo planteado por el 

Secretario del Tesoro Norteamericano James Baker, en la Reuni6n 

Anual del Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cele-

brada en Se61 en Octubre de 1985. En esta r�uni6n Baker detall6 -

la "nueva" política del gobierno de los EE.UU. frente al problema 

de la deuda externa, para la cual propuso las bases de un nuevo -

plan que básicamente contempla tres puntos principales : 

i. El compromiso de la banca comercial de otorgar nuevos présta

mos por un monto de 20,000 millones de$ en los siguientes -

tres aRas 1986-1988.

ii. Nuevos préstamos para proyectos de desarrollo por un monta de

(2?) Al respec�o existe coincidencia en los planteamiento� de especia
listas, tales como: William Cliwe y Beryl Sprinkel : Revista Par� 
pactivas Econ6micas NQ 46 - 29 Trimestre de 1984. · 
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9,000 millones de$ provenientes de los organismos multilate

rales de crédito, dur_!:!nt'a los siguientes tres años, vía pro-

gramas estructurales que refuerzan condicionalidad. 

iii. El compromiso formal da los país�s deudores de reformar astruc

turalmanta sus economías, ah aras de promover la iniciativa -

del sector privado y la inversi6n extranjera •

. En verdad al plan Baker, no presenta características que lo conva

liden como enfoque novedoso y radicalmente distinto del qua hasta 

ahora se ha tenido por parte del gobierno da los EE.UU. Lo qua as 

evidente es que ese país, decidió abandonar su relativa pasividad, 

reaccionando anta la crítica situaci6n tomando una participación -

mucho más activa en la coordinaci6n del proceso denegociaci6n en

tre las partes involucradas. 

Este plan, es un intento de·rescate tanto de acreedores grandes, -

así como da deudores grandes� 

De las primeras reacciones a este plan se tiene conocimiento, de -

cierta oposición por parte de los bancos pequeños, que ya no quie

ren comprometer recursos nuevos en los países atrasados. Pero axis 

te decisión en el gobierno de EE.UU. de llevar adelante el plan pa 

ra lo cual vienen comprometiendo la participación de los bancos 

EE.UU. 

Hay que notar que el monto de 20,000 millones de$ que aportarían 

la banca comercial en los siguientes tres años, es una cantidad si 

milar a la contraída en el período 1982-1984. 

Se considera qu� el Plan Baker. no .solucionará na�a de fondo.y oua 

�610 es un paliativo de emer�ancia para abord�i los punto- críti

cos de es�a·madeja, compleja y difícil en gua se ha convertido el

desarrollo del oroblema de_ la deuda externa.

• En síntesis :

i. L� deuda seguirá creciendo y no hay muestras claraa de que -

los pa!sas en desarrollo puedan crecer lo suficiente para --

1 
1 
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servir su deuda en la forma que está estructurada, todo esto 

en el marco de una crisis estru'ctural de la economía mundial,. 

del capital financiero. 

ii. El crédito externo será exigU�1en los anos venideros, y el

que venga estará atado a condicionalidad, (Plan Baker) y a pa

quetes de refinanciaci6n y/o reprogramaciones.

iii. La inestable y poco s6lida reactivaci6n en países desarrolla

dos, incluida disminuci6n de tasas,nomin�les de interés,no han

implicado mejoramiento para países deudores en la posici6n de

su deuda.

iv. Ef problema de la deuda se arrastrará por largo tiempo, en un

mar de contradicciones y situaciones complejas, abriendose pa

so planteamiento de encaramiento del problema a largo plazo y

de responsabilidad compartida.

En América Latina, se analiz6 las proyecciones de las deudas para 

1986-1990, basados en el trabajo de una instituci6n financiera mul 

tilateral (��)que ha efectuado simulaciones bajo dos hipótesis op
timfst'.as. arrojandQ_ resultados poco alentado.E_e�, lo que dá cuenta, 

·de_la gravedad del problema de la deuda externa en América Latina.

Este análisis arroj6 una conclusidn determinante: los intereseq de

la deuda externa seguirían representando una elevarla car9a sobre -

los in9iesos de exoortacidn y, a la vet. el principal ren9l6n de-�

terminante del déficit corriente de Balanza de Pagos.

Veamos los análisis 

Pa�a la H1p6tesis � se considera un cr�cimiento del PSI del 2.7 ( 

anual. una tasa de crecimiento de Exportaci6n del 11 % a_nual • y una 

tasa de �euda del 4i. Con estos supuestos se tiene una perspecti

va relativamente favorable en que la ��rga de los intereses de la 

�euda sobre-las �xportacion�s tien�e a disminui�. Se supone que 

seguirían las políticas de ajuste interno, que implica� �n s4oeF�-

,vit comercial externo. Este creciente superávit comercial llega

r1a a nivelarse con los pagos de intereses solo a fines de la pre

sente década. 

(2J;l)BID: "La deuda externa y el desarrollo econdmico de ·América Latina" 

Enero 1984. 
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Finalmente se tiene que lé transferencia neta de recursos de ahorro 

externo recibido por la· regi&n contínuar!a siehdo negativa y ere-

ciente en el transcurso de loe prdximos aAos (V�aee Gráfico 1). 

Para la Hipdteeis 81 se supone una tase de crecimiento anual del

PBI de 5.4%, las exportaciones crecerían en 11% anual. Se necesi

tarían de 73,000 millones de$ como provisi6n de financiamiento ex 

·terno neto hacia fines de la ·d�cada ya que no se contaría con exce

dente comercial externo, al ser mayores las importaciones. La ma

yor entrada de recursos financieros externos compensa�!a el creci

miento del pago de intereses y. permitiría volver, hacia fines de -

.la década, a una situaci6n en la que el ahorro externo complement!!_

ría el esfuerzo de ahorro interno de la regi6n (Véase Gráfico 2).

Estas simulaciones han partido de la deuda externa total de Améri

ca Latina, se considera que el escenario A ea más factible. Lo -

que hay que destacar es que dado ambos escenarios est�mos de ''Ex

portadores" de capitales a los caíses industrializados. 

Am�rica Latina concentra más del 50% de la deuda ds los países -

del 3er. Mundo y que aquí un puAado de Bancos tienen· -centrado -

su cartera de préstamos. As! �olamente en Méjico el Citicorp,Bank 

of América, Manufactures Hanovers y el Chase Manhattan tienen re 

puesto en préstamos el 47%, 54%, 60% y 44% respectivamente de sus 

patrimonios accionarios. Los préstamos netos a la región han si

do de 1,600 millones de$ en 19�4, .que contrastan con los 7,600. 
· en 1983.

Por el peso específico que tienen, los pasos y las perspectivas -

del encaramiento de la deuda la irán dando Méjico y Brasil en pr!

mera línea y luego Argentina y Venezuela.

Prácticamente se ha cerrado el caAo para nuestros países por par

te de la banca privada internacional. Situación gua continuará -

durante varios aAos. 

Es bueno tener en consideración, que el problema de la deuda 

externa fué siendo abordado en diversas reuniones oficiales 

en América Latina, yendo su intensidad de menos a más entre 
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las de mayor importancia destacan 

•

• 

La conferencia especializada extraordinaria de financia

miento externo DEA-CIES, efectuada en Caracas, Venezuela

en Setiembre de 1983, de la que sali6 un documento "Ba-

ses para un Endeudamiento".

La Conferencia Econ6mica Latinoamericana (Quito-Ecuador)

en Enero de 1984, que emiti6 la declaraci6n: "Plan de
--------------

A c c i 6 n de Quito"

• La Reunión de Cancilleres y Ministros de Finanzas de La-

tinoamerica (Cartagena) en Junio de 1984, emiti6 el docu

mento Concenso de Cartagana.

Oeclaraci6n da Montevideo: Propuesta de Emergencia 

Concenso de Cartagena - 16-17 Diciembre 1985.

del

Estas reuniones han servido para ir.configurando una suerte de con 

censo en cuanto a exigencias de los gobiernos de países Latinoame

ricanos para encarar mejor la crisis de la deuda externa. Y han 

ido dando el marco político para las renegociaciones de cada país, 

con la banca privada internacional y otros acreedores, partiendo -

del reconocimjento de cumplir CO!"l los compromisos derivados de su 

e!"ldeudamiento externo, de la necesidad de políticas d_e ajuste en 

sus países y reclamando la correspbnsabilidad de las partes, y sus 

legítimas aspiraciones de crecimiento. Los pl�nteamiento se sinte 

tizan en : 

Reducci6n de tasas nominales y reales en los mercados interna 

cionales 

Reducci6n de m�rgenes de intermediaci6n en las renegociacio-

nes con la Banca Internacional 

Que se eliminen las exigencias, por parta de los acreedores -

de transferir al Sector P6blico, el riesgo comercial del Sec

tor Privado. 

La reactivaci6n de las corrientes crediticias hacia los paí

ses deudores y los bancos comerciales privados deben mante-

ner sus saldos credit�cios en tárminos reales, y la urgencia 

de reanudar el otorgamiento de cráditos de corto plazo. 

Asignación de mayores recursos y fortalecimiento del FMI,BIRF 

y BID 



Revisi6n de criterios de condicionalidad del FMI. 

2. EN EL PERU

99. 

Se analiz6 la proyecci6n de la deuda para 1985-1989, basado en el 

trabajo, de una instituci6n de reconocido prestigio (2�), muy bien 

sustentados, que supone : Crecimiento _anual del Efil del orden del 

-i%, ex�ortaciones d� bienes y servicios 8.4%, importaciones 14.9%

anual, un crédito.externo neto anual de 500 millones de dÓlares,lo

que implica un incremento anual de la deuda neta de �-5%.

CUADRO XIX 

PROYECCIONES DE LA DEUDA 1985-1989 

ADEUDADO INTERESES AMORTIZ. SERVIC. 
• 

Monto Deuda/PBI Monto Inter/Exp. Monto Serv/X 
m.m.$ (%) m.m.$ (%) m.m.$ (%) 

1985 13. 9 73.4 1.7 37.0 1. O 71.7 

.1986 14.4 67.5 1.7 34.0 1.8 71}4

1987 14.9 62.1 1.8 33.3 1. 8 66.7

1988 15.4 57.0 1. 8 30.5 1. 7 60.3

1989 15.9 52.3 1.9 29.7 1.6 55.5

Total 1985 

1989 8.9 33 8.5 65 

FUENTE: BCRP - "Perspectivas del 
.. 

Sector Externo 19 85-1989", -Dicie.!!!, 

bre 1984 

Sólo en intereses el país deb�rá pagar 9,000 millones de dólares, 

el 40% a la Banca Privada Internacional. Del coeficiente Servi-

cios/Exportaciones, estimadamente el 50% representa a la Banca In 

ternaciona1· (Vdase Cuadro XIX). 

Esto• porcentajes son imposibles de atender en la forma que están 

estructurados. 

(29)''Perspectivas del Sector Externo 1985-1990" - Dicie�bre 1984. 
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Se proyecta una brecha esfuerzo (suma de brecha Comercial y frecha 

Financiera/Negativ..:. de 6, 400- milloneis dfl dólares 0E1ra el período -

1985-1989 y esto i1nplicar!a en la práctica cese de pagos, al ago-

tarse nuestros activos internacionales. El elamento principal pa

ra la existencia de asta consid�rable brecha financiera, que se -

traduce en una brecha asfuerzo de la magnitud oeAalada,. as el ser 

v.icio de la deuda, que r-'quivale un pramodiL1 al 65% de los ingresos 

·por exportaciones.

.. 

Esta perspectiva sombría, se mantiene aunque en meno� cuantía, si 

hacemos algunas modificaciones, por ejemplo bajando el nivel de im 

portaciones, 6 considerando que no se paguen amortizaciones sino -

en un 50%. 

Esta situación, precisamente nos hace ver urgencia de encaramiento 

d� la- deuda, principalmente con la banca privada internacionai,con 

un criterio de largo plazo, a fin de limitar el efecto negativo de 

la restricci6n externa en la que nos desenvolveremos po� .lo menos 

en los ocho aAos siguientes • 

Desde 1gr_3, la banca privada internacional no·concede nuevos cr,di 

tos de mediano y largo plazo al sector público, y la perspectiva 

es da que casi no se conceden nuevos créditos en esta modalidad. 

Los cr6ditos de corto plazo, a duras penas se mantienen en un ni-

val de 250 a 300 millones de$ aproximadamente, y el país ha h-echo 

esfuerzos por mantener los pago� puntuales a fin de no ver. dificul 

tado el comercio exterior. 

El actual gobierno frente a la banca privada internacional, ha con 

tinuado usando los mismos recursos y argumentos del gobierno ante

rior, vía el mecanismo de los "roll-over" (postergación de venci-

rnientos) c6mprorneti�ndose a pagar spreads sobre las tasas de merca 

do internacional, haciendo pagos simbólicos, de buena fé, para ma.!2 

tener el diálogo con el comit� asesor en bancos, no ha�iendo efec

tuado una propuesta integral y global de reprogramación y/o rees-

tructuraci6n de la deuda con esta fuente. La lirnitaqi6n del 10%

de la deuda sólo se refiere a la deuda de lar�o plazo del sectoi 

público, excluido los pagos en especie que se efect6an por corive--
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nios establecidos principalmente con patees socialistas. Esto re

lativiza el alivio, puesto que todo-el servicio de la deuda es lo 

que influye en la Balanza- de Pagos y en las divisas disponibles. 

Eri esta perspectiva es que se considera que el país debe encarar -

en forma integral la deuda con la banca privada internacional, en 

frentándola con un plan global que implica una reestructuración a 

�uy l�rgo plazo, alternativa con sus riesgos y costos que con sobe 

ranía y dignidad debemos de afrontar, pues el camino del plan Baker 

implicará condicionalidad a las políticas del capital financiero i!!, 

ternacional. 



CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

El autor formula las siguientes conclusiones del trabajo desarrollado: 

1. La pa�ticipación de la banca privada internacional en la deuda ex

terna de los países desarrollados, se explica partiendo de la com

prensi6n del capital financiero, como "fusión" del capital banca-

ria con el industrial, Yt sobre esta base, el desarrollo de la ex

portaci6n de capitales, como característica económica fundamental

de la época del capitalismo'de los monopolios; que en su desarro-

llo complejo y difícil vá resaltando facetas, que es necesario es

tudiar para explicar sus tendencias, en el marco de la economía in

ternacional.

2. La exportaci6n de capitales hacia los países atra�ados ha seguido

el siguiente desarrollo : en los años 40 se presenta como inversión

directa y en forma de préstamos de gobiernos fundamentalmente; de�

de fines de la década del 50 y sobre todo en la del 60, los empré�

titos provienen principalmente de organismos financieros multilat�

ralas. A partir de 1973 pasa a predominar los préstamos de la ban

ca privada internacional, en la� fuentes de crédito· de los países

en desarrollo. En esto es importante ver paralelamente el desarro

llo de la internacionalización de la banca que vá extendiendose -

hasta adquirir grandes dimensiones.

3. El hecho d� que el capital financiero se expanda en los países

atrasados, prioritariamente, como capital de empréstito vía la

banca privada internacional, tiene explicación Última en el surgl

miento del podero�o circuito financiero de divisas, que es un re

sultado directo de las dificultades de valorización del capital -

en Órbita de las economías desarrolladas (caída de la tasa de g�

nancia-del capital). Existén diversos factores que· fortalecieron

esta tendenciaj 'entre ellas tenemos _:
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El desarrollo emergente y la oportunidad de inversión en nume 

rosos países en desatroilo. · 

Crecimiento alto y sotenido del comercio mundial durante las 

décadas del 60 y 70. 

El surgimiento y desarrolló vertiginoso del euromercado de mo 

nadas, sin ninguna regulación. 

El ''shock del petróleo" en 1974-75 que crea enormes exceden

�es de países de la 0PEP� cahalizándose en gran proporci6n a 

bancos de EE.UU., Europa, Japón, quienes alentaron el "reci-

claje" de estos petrodólares. 

4. Los bancos privados internacionales, de sólo otorgar créditos de

corto plazo para el comercio y capital de trabajo, pasaron a desen

volverse como fuentes de crédito a mediano y largo plazo, para el

desarrollo, creándose una contradicción, ya que sus característi-

cas institucionales de fines de lucro, operación con tasas comer-

ciales y privadas de rentabilidad no compatibilizan con· las necesi

dadas del financiamiento para el desarrollo. No son pués fuentes

apropiadas para créditos de mediano y largo plazo para el sector -

público de países en desarrollo.

5. Pese a disponer de herramientas técnicas de evaluación de riesgos

y de capacidad de repago de la deuda de los países de�dores, los

bancos continuaron otorgando créditos de mediano y largo plazo al

sector público de los países en desarrollo, basados en su políti

ca de ampliación de cartera y ep su percepción de permanente cre

cimiento y desarrollo de la economía internacional. Esto implica

la parte de su responsabilidad de la banca comercial privada inter

nacional en la aguda situación creada.

6. Considerando la deuda total, los 21 grandes deudores de los países

atrasados concentraban el 84% de la deuda bancaria total. Los

bancos de EE.UU. explicaban el 36% da la deuda bancaria total. El

58% de la deuda total, era deuda bancaria, ésto para los 21 gran

des prestatarios de los países atrasados. Es decir alto porcent�

je de la deuda total era bancaria, y de ésta era notoria la haga�

manía de los bancos norteamericanos.

7. La política de los principales países desarrollados, especialmen-
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te EE.UU., orientada acub�ir sus déficit presup�estales, vía subi

da de las tasas de interes, y défic�t externos, vía proteccionismo, 

agrav6 las condiciones econ6micae de los países en desarrollo ha

ciendo crítica e imposible servir sus deudas externas, en la forma 

y condiciones pactadas. Siendo -r�sponsablee de las altas tasas de 

interés reales que aún se mantienen, así como de su poco interés -

en seguir fortaleciendo las fuentes de crédito para el desarróllo. 

Asimismo ninguna entidad multilateral internacional, propuso una -

alternativa ni se"al6 los riesgos de la expansi6n del euxomercado 

y la creciente hegemonía de la banca comercial privada internacio

nal como fuente de crédito a nuestros países. 

8. El servicio de la deuda, de América Latina, es altamente oneroso -

representando, a partir de 1976 montos superiores al 30% de las ex
-. 

portaciones latinoamericanas, de los cuales s6lo loe intereses son 

m�s del 60% de ese servicio. Situaci6n insoportable, ya que sene!, 

llamente no se puede pagar en esas condiciones. Habiéndose llega

do en 1982 y 1983 a transferencias netas negativas por 3,882 y --

17,182 millones de d�lares respectivamente, pese al inmenso esfuer 

zo·del ajuste realizado. 

Ocho países de América Latina concentra el 68% del crédito banca-

ria de los 21 principales préstamos de los países atrasados. La 

banca norteamericana explica el 40% del crédito bancario a esos 

ocho países. Los principales bancos Norteamericanos prestamistas 

de Améi;:ica Latina son : Citicorp, Bank of América, Chase Manhattan, 

Mariuffacturen Hanover, Margan Guaranty, Chemical Bank, Bankers -

Trust, Continental Illinois, First Chicago Bank y el Wells Fargo 

Bank� Los cuatro primeros tenían comprometidos el 180, 148, 183 

y 174% de su capital en los préstamos a 13 países latinoamericanos. 

9. El endeudamiento público con la banca comercial privada internaci�

nal, (créditos de mediano y largo plazo) agrav6 la estructura y el

perfil de la deuda, ya que las ta�as flotantes y los plazos redu

cidos crearon situaciones críticas y restrictivas en nuestro sec

tor externo ·por atender el servicio creciente a esta fuente.

10. Las refinanciaciones realizadas con la banca comercial privada in
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ternacional, se efectuaron con un criterio de corto plazo, poste.E, 

gando la carga a los siguientes añcis inmediatos y en condiciones 

financieras onerosas. Se ha · excedido en el uso de ref inanciacio

_nes, creando un círculo vicioso de contraer nueva deuda, para pa

gar los anteriores, notándose al mismo tiempo un rasgo parasitario 

en estos créditos otorgados por la banca privada. 

11., (n nusstro país 1973 es. el año en que la banca privada internacio

nal pasa a ser hegemónico dentro de las fuentes de crédito público 
, . .  

de mediano y largo plaio. En el período 1971-1976, cinco (5) ban-

cos norteamericanos fueron los grandes prestamistas Citicorp, Manu 

facturers, Hanover Wlls Fargo, Bank of América y Chase Manhattan. 

El 80% del crédito que fuá otorgado por Consorcios Bancarios debi

damente organizados, mediante su banco agente que centralizaba el 

crédito y distribuía los pagos. Casi el 50� del crédito otor�Ado 

fue canalizada a refinanciacione�, y sólo el 15% a proyectos de in 

versión. 

En el período 1977-1980, se restringió nu-evos endeudamiento banca-

rio, dada la crítica situación económica-financiera por la que -

atraves6 el país, habiéndo concentrado los esfuerzos én la refinan

ciación de la deuda, la que previo acuerdo Stand-By con el FMI, r� 

financió el 90% de las amortizaciones que vencían en 1979-1980 por 

uri monto de 700 millones de dólares. 

1-2. El reinicio del crédito en 1980, va a continuar y desarrollarse --

fundamentalmente en 1981 y 

cr�ditos de refinanciación. 

• 

1982, finalizando en 1983 al ot?rgarse 

En 1984 y 1985 no existen nuevos pré.§_

tamos de la banca privada internacional. 

En el período 1981-1985 observamos que a esta fuente representa -

un promedio. la tercera parte de la deuda pública de largo plazo. 

El SO% del crédito otorgado se orientó a proyectos de inversión y 

el 37% a refinanciaciones. 

El 80% del crédito lo otrogaron consorcios bancarios, destacándo� 

se como agen�es el Wells Fargo, Citicorp, Margan Guaranty Trust y 

Bank of América. 
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13. Las políticas de endeudamiento con la banca privada internacional

seguidas en los quince año_s han partído de una concspci6n equivoc!!.

da de como usar el ahorro externo como complementario al ititerno,

sin ver las particularidades de esta fuente de crédito y las cense

cuencias posteriores en nuestro ��rfil de la deuda, existiendo por

lo tanto responsabilidades punibles, en los gobiernos que alenta-

ron préstamos de esta fuente.

14. Desde mediados de 1984 el Per6 no cumple con atender ni siquiera -

el pago de los intereses a la banca privada internacional, debido

a que simplemente, no puede, no existen recursos para atenderla.

Desde ahí, s6lo se han efectuado algunos peque�os pagos a cuenta,

simb6lico� y de b�sna voluntad. El país ha recurrido a los "roll

ovsr" postergaciones de pago desde 1984, vía Decretos Legislativos,

que comprometen al país incluso a capitalizar parte de los intere

ses, y que han continuado en una misma línea de compromiso legal -

con el nuevo gobierno aprieta� incluído el D.L. 369 del 19 de Fe-

. brero de 1986. A diciembre de 1985 se había acumulado un servicio 

pendiente de pago de 1,145 millones de d6lares, de los cuales 345 

son intereses. 

A Diciembre 1985, la deuda con la banca privada internacional es 

de 2,760 millones de d6lares, siendo el 90% deudas a Sindicatos 

bancarios, cinco (5) bancos estadounidenses concentran el 67% de 

ésta deuda: Wells Fargo, Citicorp, Bank of América, Chaae Manha-

ttan y Manufacturera Hanover, lo que indica la hegemonía Norte--

americana en esta fuente de crédito.· 

15. El país no está en capacidad de afrontar ni siquiera el monto de

intereses adeudados. a la banca privada internacional y que se irán

acumulando hasta fines de la presente década. S6lo an intereses -

entre 1985-1989 deberíamos pagar alrededor de 2,000 millones de d6

lares; a la banca privada internacional por la deuda de mediano

plazo. En los hechos hemos ingresado a engrosar las filas de los

países que no esperan en los siguientes cinco años, créditos de la

banca privada internacional, por nuestra difícil situaci6n.

16. A nivel internacional, los siguientes 15 años, se vivirá un clima
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de agudas tensiones financieras, dado lÓs problemas de la deuda ex 

terna Y la crisis del sistema econ6mico. Los problemas de la deu

da externa se arrastrará� por largo tiempo, y las negociaciones 

con la banca comercial privada internacional se desarrollarán en 

un mar de problemas críticos, apriéndose paso en los hechos el en

carar la situación con esta fuente con un criterio de largo plazo 

Y de plena corresp6nsabilidad en la situaci6n creada. 

17.· El "Plan Baker", es un ·intento de paliar la crítica situaci6n de -

.la deuda interna para los principales deudores y acreedores, prin

cipalmente la banca privdada internacional demandando mayor ajuste 

en los países en desarrollo y un reforzamiento de la condicionali

dad en los nuevos préstamos. Se considera que no solucionará los 

problemas de fondo, porque insiste en la misma concepci6n básica� 

con la que el capital financiero internacional ha venido encarando 

la deuda externa de los países atrasados. 

El Per6 no debe pués, tener esperanzas en el "Plan Baker", ni com

prometer su aceptaci6n y participaci6n.en él. 

RECOMENDACIONES 

18. Siendo que la banca comercial privada internacional no es adecu�da

fuente de recursos para el desarrollo, por sus c�racter!sticas pr.2,

pies, el país s6lo debe, fundamentalmente usar de esta fuente cré

ditos de corto plazo para el comercio y capital de trabajo.

19. Si. existiera posibilidades �ceptables para el país, de usar algu-

nos créditos, esta fuente a mediano plazo, debería de orientarse -

s610 a proyectos altamente rentables del sector exportador que co�

pensen largamente el calendario de pagos. En esto podría aprove-

charse las líneas de capital complementario que ofrece el BID, re

uniendo recursos del mercado financiero internacional privado.

20. El país no debe usar el ahorro externo (crédito, principalmente)

para tapar desequilibrios econ6micos o postergar necesarias medi

das de ordenamiento econ6mico interno.

21. No debemos de embarcarnos en refinanciaciones de deuda con la ban
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ca privada internacional, qua s6lo postergan por muy corto tiempo 

la carga a pagar, acrecantantjo el c{rculo vicioso da tomar nuevas 

deuda para parar las anteriores, con costos onerosos. 

22. Deba da investigarse todos los contratos da endeudamiento con la

banca comercial privada internacional. Los qua hayan implicado

condicionas financiaras y excesivamente onerosas para el pa!s, P.2.

d.r!an ser desconocidos o exigidos se reajusten contractualmente.

Asimismo, debe de señalarse la resp-onsabilidad punible de quienes

alentaron el uso excesivo e indiscriminado de.la banca comercial

privada internacional, como fuente de recursos de mediano y largo

plazo.

23. El Perú, debe seguir alentando junto con otros países, sobre la

b�se de la corresponsabilidad de gobiernos de países desarrolla

dos, instituciones multilaterales, banca privada internacional y

los gobiernos nuestros, al tratamiento político de la problemáti

ca de la deuda externa privada fundamentalmente la porci6n de la

banca privada internacional por ser lo más crítico; que se lleve

a soluciones que den un contexto general de mejoría para nuestros

países.

24. El Perú no debe embarcarse en el Plan Baker por contener este bá

sicamente los mismos criterios con que se ha venido manejando la

problemática de la deuda externa, y es un reforzamiento de la

condicionalidad de los nuevos créditos y refinanciaciones.

25. Debamos de llevar a la práctica, hoy más que nunca dada la pers

pectiva, .el criterio de que nuestro desarrollo econ6mico se basa

rá en el ahorro interno, en el gran esfuerzo de trabajo, producti

viciad que realicemos, que debe plasmarse en un plan de Reconstru�

ci6n Económica de M�diano Plazo.

26. Con el contexto señalado, debemos encarar con toda firme�a y deci

si6n la problemática de la deuda externa con la banca privada in

ternacional abordándola dentro de un tratamiento integral de to

das las fuentes, lo que implica prioridad para los siguientes pun

toe

El mantenimiento de líneas de crédito de corto plazo para el 



comercio exterior. 

Los organismos multilaterales de financiamiento para el Desa

rrollo. 

los gobiernos de algunos países, que dejan un flujo positivo 

de divisas al país. 

Se pueden utilizar las facilidades crediticias del fondo Monetario 

I�tern�cional, que no requieren de condicionalidad alguna, como 

por ejemplo los cr�ditos de compensación por variaciones en los 

precios de l�s materias primas. 

27. Se propone, concretamente la reprogramaci6n de todo lo adeudado a

la banca comercial privada internacional (deuda de mediano y largo

plazo del sector público) en las siguientes condiciones :

i. Pago a 50 ª"ºs, que incluye ocho ª"ºs en que no se pagará ni

el principal ni intereses.

ii. Un interés de s6lo el 3% anual.

iii. �ingún spread ni comisiones

iv. Dejar abierta la negociaci6n de compensar parte de esta deuda

con productos de expórtaci6n.

v. Se apuntará a que la cuarta o quinta parte de la deuda sea

condonada.

Esto permitiría efe6tuar pagos que bordean 100 millones de d6lares 

anuales, que se considera asimilable para el país (v,ase Anexo A�23). 

La estrategia sería firmar una especie de carta minuta (algo pare

cido al c1ub de París) que plasme las condiciones propuestas gene

rales. Posteriormente cada banco acreedor podr!i firmar un acuer

do con el estado Peru&no, en la que se establecerían las condicio

nes específic�s como: porcentaje a condonar, tramos a pagar en es

pecie y la mecánica a segu±r. 

28. La Universidad Nacional de Ingeniería, a través de la facultad de

Ingeniería Econ6mica y ce.SS., debería crear un centro de informa- .

. ci6n, seguimiento y análisis de 1� deuda externa y principalmente

en ella la participaci6n de la banca comercial .Privada internacio

nal, por ser éste un tema de palpitante interés que exige de nues
tra Universidad su pronunciamiento público.
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RELACION DE ANEXOS 

ETAPAS DE LA ORGANIZACION DE LOS CREDITOS DE 

CONSORCIOS 

EVOLUCION DE LA DEUDA DE LOS PAISE· EN DESARRO

LLO: MEDIANO Y LARGO PLAZO 

TASAS DE INTERES INTERNACIONALES (EN%) 

DEUDA EXTERNA BANCARIA DE LOS 21 PINCIPALES PAI 

SES EN DESARROLLO 

INDICADORES FINANCIEROS EXTERNOS SEL�CTOS DE 21 

MAS GRANDES PRESTATARIOS DE PAISES EN DESARROLLO 

COMPOSICION DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMERI

CA LATINA : 1960-1982 

AMERICA LATINA : ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA 

PROMEDIOS PpNDERADOS DE INTERES DE DEUDA CONTR� 

TADA PLAZOS PROMEDIOS DE DEUDA CONTRATADA 

CONCERTACIONES DE AMERICA LATINA 1983

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA 

AMERICA LATINA: TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS 

EN EL MARCO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL 1976-1983 

EUROMERCADOS: SALDOS TOTALES 

RENTABILIDAD BRUTA 

DEUDA EXTERNA TOTAL : PERU 

DEUDA PUBLICA EXTERNA (GOBIERNO.CENTRAL Y EMPRE 

SAS PUBLICAS) 

DESEMBOLSOS DE lA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

DEUDA PUBLICA EXTERNA: SERVICIO POR FUENTES FI

NANCIERAS 

DEUDA PUBLICA EXTERNA: CREDITOS CONCERTADOS POR 

FUENTES FINANCIERAS 

PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES PRESTADORES AGR.!:!, 

PADOS SEGUN EL MONTO DEL CREDITO AUTORIZADO 

1971 - 76 

PERU : PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PRES

TAMOS OTORGADOS POR CONSORCIOS BANCARIOS 1971-76 

CREDITOS CONCERTADOS (1981) 

CREDITOS CONCERTADOS 1982 

CREDITOS CONCERTADOS 1983 



CUADRO A - 22 DEUDA CON LA-BANCA COMERCIAL PRIVADA INTERNACIO 

NAL 

CUADRO A - 23 PAGO DE SERVICIO DE DEUDA, SEGUN LA PROPUESTA 

RECOMENDADA Y OTRAS SIMILARES 

CUADRO A - 24 . CREDITOS CONCERTADOS PARA PROYECTOS DE INVERSION . 

ABREVIATURAS 

OCED ORGANISMO DE COOPERACION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO 

OPEP ORGANIZACICTN DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO 

. PBI PRODUCTO BRUTO INTERNO 



CUADRO A - 7 

ETAPAS DE LA ORGANIZACION DE LOS CREDITOS DE CONSORCIOS 

1. - O� orgam i en to del ma"nda to al principal banco organizador.

2.- 'Ofrecimiento a otros bancos de incorporarse al grupo de gestión 
del consorcio. 

J.- Presentación 
del préstan¡o 

pr�stataria. de una 
y del Memorándum de 

copia del proyecto del Convenio 
información que será proporcionado 

a bancos interesados en participar en el consorcio. 

4.- Introducción de enmiendas al memorándum de información, si las hu
biere, de aucerdo con el prestatario. 

5.- Solicitud de una respuesta por parte de los bancos al ofrecimiento 
de unirse al grupo de gestión. 

6. - Envio por tél ex al prestat ar i,o de 1 a o fer ta oficial pl enemente sus
crita. 

7.- Aprobación de ·1a versión def.initiva del memorándum de información 
por parte del prestatario. 

8.- Formulación de la observación del prestatario al convenio de prés
tamo. 

9.- Avfso por parte del prestatario al principal organizador de la acep
tación de la oferta suscrita. 

10. - Envio de telex a bancos preseleccionados invitándolos e participar
en el consorcio. 

11.- Presentación de un ejemplar. corregido del proyecto del convenio 
de pré•tamo al grupo de gestión. 

12.- Envio del proyecto 
invitados. 

revisado del convenio de préstamo a los bancos 

13.- Distribución final entre los bancos de las cuotas de participación. 

14. - Ultima fecha en que los. bancos· .·p·articpantes puedan formular obser
ciones sobre el convenio de préstamo. 

15. - Aviso al prestatario de todas las enmiendas propuestas al convenio
de préstamo. 

16.- Envio de la. vesión final del _convenio de préstamo a los participan
tes y al prestatario. 

17.- Fecha más próxima en que pueden firmarse el convenio de préstamo. 

Fuente Financia! Times, "Sindicated Loans'' , world Banking Survery 
21/05/79. 



Año 

1972 
1973 
1974 
197� 
1976' 
1977� 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

CONCEPTOS 

CUADRO A - 2 

Evolución de la deuda de los países en desarrollo: Mediano 

y largo plazo 

102 Países que reportan al Banco Mundial 

(en Miles de millones de dólar es) 

{1-1) {1-2) {1-3) (1-4) {1-5) 

92.6 90.7 ·68.2 22.5 
115.5 109.2 83.7 25.5 
148.4 135.8 103.7 32.1 
180.l 161.5 125.6 35.9 
222.7 195.4 154.6 40.8 
275.2 239.5 193.1 .46.4 
345.9 299.9 245.6 54.2 
405.8 353.0 290.5 62.5 
460.9 406.5 334.7 71.8 119 
510.l 464.6 373.3 91.3- 145 
559.l 517.8 418.4 99.4 153 

575.0 130 

(1-6) 

9 
14 
1� 
25 

{1-7) 

535 
624 
689 
730 

(1-1) Deuda Pública total por pagar, desembolsada 
ca y públicamente garantizada, excluye_ la 
año o men os, no  revolvente). 

y no desembolsada, públi
deuda a corto plazo (un 

(l-2) Deuda total por pagar , únicamente la desembolsada, pública y públicamen
te garantizada, más pr ivada no  garantizada. Equivale a (1-3) + (1-4), 
excluye la deuda a corto plazo. 

(1-3) Total de la deuda pública por pagar , únicamente la desembolsada, públi
camente desembolsada, excluye corto plazo. 

(1-4) T otal de la deuda por pagar , desembolsada exclusivamente, no  garantizada 
públicamente, excluye corto plazo. 

(1-5) T otal de la deuda a corto plazo, desembolsada exclusivamente, pública 
y pr ivada. 

( 1-6) Uso de créditos del fMI, excluye pr�stamos del f ondo de fideicomisos 
del fMI, porque ya están incluidos en (1-3). 

(1-7) Total de la deuda a corto,median o y largo plazo, pública y pr ivada, 
exclusivamente la desembolsada, de los 102  paises que r eportan al 
Banco Mundial. 

E =  estimados 
Las·cifras para: 1972, 1974 y 1976 provienen de la fuente WDT, 1982-83. 
Las cifras para: 1973, 1974 y 1977-78, de la fuente WDT, 1983-84. 
FUENTES 
WDT, 1982-83. 



A N o 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

.1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

FUENTE 

(*) 

C U A D R O A - 3 

TASAS DE INTERES INTERNACIONALES 

( EN %). 

LIBOR A TRES MESES PRIME RATE 

NOMINAL REAL (*) NOMINAL 

6.5 2.4 5.7 

5.4 2.0 5.2 

9.3 2.8 a.o

11. 2 0.3 10.8 

6.9 - 2.1 7,9 

5.5 0.3 6.8 

6.1 - 0.4 6.8 

8.8 l. 1 9.1 

12.1 o.8 12.7 

14.2 o.6 15.2 

16.8 5.8 18.9 

13.2 6.7 14. 9·

9.6 6.2 10.8 

10,7 6.5 12.1 

8.3 4.3 9.9 

INFLACION 

REAL (*) EE. uu. 

l. 4 4.2 

1.8 3.3 

1.5 6.3 

- 0.1 10.9 

- 1.2 9�2 

0.9 5,8 

0.2 6.5 

1.3 7,6 

1.3 11.2 

l. 4· 13.5 

7.6 10.4 

8.2 6.1 

7.3 3.2 

7.8 3. 9

5.9 3.8 

JUNAC : Indicadores Mensuales - Marzo 1986 

B.C.R.: "Perspectivas del Sector Externo 1985-1989"Dic.1984

Descontada inflación de EE.UU. 



CUADRO A- 4 

DEUDA EXTERNA BANCARIA· DE LOS 21 PRINCIPALES PAISES EN DESARROLLO 

(al final de Junio 1982) 
(En miles de millones.de 06lares USA) 

REGIONES Y PAISES 

LATINOAMERICA 

- Argentina
Brasil

- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Méji·co
- Perú
- Venezuela

SUB TOTAL

- Indonesia
- Corea
- Malasia
-.Filipinas

Taiwan 

SUB TOTAL 

ORIENTE MEDIO Y AFRICA 

- Argelia
- Egipto
- Israel
- Costa de Marfil
- Marruecos
- Nigeria

Turquía

SUB TOTAL

Total de 21 países 

Total de todos los países en 
desarrollo 

Los 21 como% del total 

REPORTE BANCARIO 
BIS 

25.3 
55.3 
11.B

5.5
4.7

64.4 
55.2 
27.2 

199.4 

B.2 
1 º· O 

5.3 
11. 4

6.4 

. 36. 8 

7.7 

5.4 
6 .1 

• 3. 2

3.7
6.7
4 •. o

36.B

292.3 

347.5 

84 % 

BANCOS DE EE �.UU. 
TODOS 9 GRANDES 

a.a
20.5 

6.1 
3.0 
2.2 

25.2 
2.3 

1 o. 7 

78.9 

2.4 
9.2 
1.3 
5.3 
4.4 

24.3" 

1.2 
1.s
2,6 
o,5 
o.9
1.2
1.4

9.2 

112.5 

125.5 

90 % 

5.6 
12.3 

3.3 
2.1 
1.3 

13.6 
1.3 
7 .1 

46.7 

1.9 
5.1 
1.0 
3.7 
2.7 

15.4 

o.e
1.0
1.4
0.4
0.7
0.9
o.9

6.2 

6'8.3 

77.7 

88 % 

FUENTE :·Reporte del BIS (Banco de Acuerdos Internacionales)1983 

Citado por Rimmen de Vries en su trabajo referido 
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CUADRO A - 5 

INDICADORES FINANCIEROS EXTERNOS SELECTOS DE 21 MAS GRANDES PRESTA

TARIOS DE PAISES EN DESARROLLO 

(PROMEDIO POR GRUPriS) 

1979 1980 1981 1982 

I • Deuda externa total como% de 
las exportaciones. 
Total 21 Países 133 123 140 170 

Am1hica Latina 196 182 202 259 
Asia 73 70 78 94 
Oriente Medio y Africa 130 113 ' 138 155 

I I. Servicio de la deuda como 
% de las exportaciones 
Total 21 

, 50 47 60 75 paises 
América Latina 76 73 92 125 

Asia 27 27 33 38 

Oriente Medio y Africa 46 38 49 56 

I Ir. Déficit en cuenta corriente 
como% de las exportaciones 
Total 21 países 12 12 22 23 

Amárica Latina 21 22 31 33 

Asia 7 8 12 14 

Oriente Medio. y Africa 8 5 24 23 

NOTA: Los grupos de países son los selialados en los cuadros anteriores. 



CUADRO A - 6 

COMPOSICION DEL FINANCIAMIENTO E�TERNO DE AMERICA LATINA: 1960-1982 

(Millones de dólares) 

PROMEDIOS ANUALES 

PRESTAMOS 1961-70 1971-75 1976-80 1978 1980 1981 

I� NETOS PUBLICOS 1,003. 

1.Multilaterales 361. 

2.Bilaterales 642. 

II. NETOS PRIVADOS

1.Bancos

2.Resto (1)

III.INVERS.EXT.DIRTA.

NETA

IV. CUENTA DE CAP.

(I+II+III-)

V. VARIACION RESE�

VA? OFICIALES

VI FINAN. NETO 

463. 

139. 

323.-

641. 

2,108. 

1,918. 2,475. 1,731. 3,487. 3,428. 

1,010. 1,617. 691. 2,208. 2,908.

908. 857. 1,040. 1,279. 1,520.

4,093. 13,426. 16,464.11,503.16,670. 

3,618. 11,507. 13,425. 9,365.14,968. 

474. 1,918. 3,038. 2,138. 1,701.

1,957. 3,757. 3,918. 5,448. 6,870. 

7,969. 19,658. 22,114.20,440.27,969. 

-2,571. -5,865. -8,061.-�,160. 2,146.

5,397. 13,797. 14,052.18;279.30,115. 

FUENTE: Cuadro 1 Capítulo 7, Informe BID 1982 y Anexos estadísticos 

de Informes de 1983 y 1984. 

(1) Resto : Se entiende proveedores, bonos y nacionalizaciones.



CUADRO A'- 7 

AMERICA LATINA . ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA . 

lMillories de 06lares� 

,· 

ACREEDORES 

'OFICIALES PRIVADOS TOTALES 

Multilateral Bancos Resto 

1975 6,569 9,669 21,888 6,830 44,956 
ª· Pública 1979 11,964 13,941 70,643 15,548 112,096 

1981 16,471 16,287 94,703 17,330 114,791 
1983 33,189 23 , 355 133 , 166 15,161 204 .871 

1975 19,340 19,340 
b. Privada 1979 41,769 41,769 

1981 69,668 69,668 
1983 80,265 80,265 

1975 11,097 11,097 
c. Corto Plazo 1979 30,328 30,328 

1981 65,238 65,238 
1983 51,094 51,094 

1975 6,569 9,669 52,325 6,830 75,393 
TOTAL (a+b+c) 1979 11,964 13,941 144740 15,548 184,193 

1981 16,471 16,287 229,609 17,3�0 279,697 
1983 33, 189 23,355 264,525 15,161 336,230 

FUENTE . BID - Enero 1984. ª 
. 



CU.ADRO A'"" 8 

PROMEDIOS PONDERADOS DE INTERES DE DEUDA CONTRATADA 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Tipo med.Int. 1.1 7.o 6.9 a.3 9.2 a.4 7.5 a.o 9.5 11.2 11.5

Of·. Bilateral, 4.7 4.4 .4.9 6�1 6.1 5.6 6.4 6.5 6.9 7.0 7.4 

Of.Multilateral 6.8 

Proveedores 6.7 

Bancos 8.4 

7.0 

7.2 

7.9 

7.0 - 6.5 6.3

7.0 6.6 7.0 

7.6 9.8 11.1 

7.2 

7.7 

9.3 

7.1 

8.1 

7.7 

7.3 6.8 6.8 7.2 

a.o 7�4 a.6 9.3

8.2 10.5 12.6 13.5 

FUENTE: Cap. 2 El Sector Externo y las políticas económicas de los 

países de A.L� informe especial el sector externo. Informe 

anual Banco Interamericano da Oe�arrollo 1982. 

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

PLAZOS PROMEDIOS DE DEUDA CONTRATADA. 

AÑOS 1970 1971 1972 1973 1974 1�)75· 1976 1977 1978 1979 1-980 

PLAZO PROMEDIO 14.3 13.3 12. 9 13.4 12. _3 1 O. 1 10.3 9.2 1 O .1 10.2 10.7 

Fuente Oficial 
bilateral 22.5 21.5 19. 1 15.7 13. 8 15.5 14.9 13.4 14. 1 13 ·ª 13.5 

Fuente Oficial 
Multilateral 23.7 22. 1 21. 1 23.8 '25. 1 22.7 22.1 19.8 19.9 20.0 20.1 

Proveedores 10.4 11. O 10.7 10.8 11.2 9.1 9.1 9.9 e.a 11.9 8.7 

8f;lncos 8.3 6.9 7.3 10.5 9.6 5.8 6.8 7.0 8.4 8.2 8.3 

N9 años en que 
el servicio de 
la deuda igua-
la al saldo dé 
sembolsado. 6.5 6.7 7.2 6.3 6.6 6.8 7 .1 6.4 5.2 4.5 3.4 

FUENTE Cap. 2 el Sector Externo y las políticas econ6micas de los 

países de América Latina. Inf. espedial "El Sector Externo" 

Inf. Anual BID 82. 
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C U A D R O  N 0; A - 9 

CONCERTACIONES DE AMERICA LATINA 1983., 

AR O 1983 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

México 

Panamá 

· Paraguay

Perú

Uruguay

T O T A L 

CONCERTADO 

MONTO TOTAL 

(Millones dólares) 

1,500 

8,477 

1,300 

435 

1,531 

27,000 

308 

35 

900 Con 

869 

42,355 

SPREAD 

SOBRE 

LIBOR 

2,2500 

2,1250-

2,2500 

1,6250 

2,2814 

1,9510 

2,2220 

2,40625 

diferentes 

2,2500 

2,0020 

tasas 

PLAZO 

PROMEDIO 

( aftos ) 

5 

8 

7 

6 

6,5 

7 

6.5 

8. 

8 

6 

7 

FUENTE: Ranking Financiero Internacional Prést amos de América 

Latina MEF. Dirección General de Crédit o Público - IV 

Trimestre 83. 



CUADRO A - 10 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA »E AHERICA LATINA 

A 

Servicio Deuda  Externa  P ú b l ica  

Año Amortiz. Inter. 

1970 1,662 766 

1973 2,901 1,423 

1975 3,855 2,824 

1976 4,843 3,362 

1977 7,381 4,145 

1978 12,330 6,061 

1979 16,019 9,038 

1980 13,865 12,893 

1981 14,377 16,694 

1982 12,843 20,491 

1983 n.d n.d

ELABORACION: Propia 

FUENTE : Informe BID - 1984 

Serv. 

2,428 

4,324 

6,679 

8,205 

11,526' 

18,391 

25,057 

26,758 

,31,071 

33,334 

n.d

(Millones  · d e  Dólares) 

B 

Servici� Deu d a  Priva da 

Amortiz. Inter. Serv. 

n.d n.d n.d

n.d . n.d n.d

2,292 2,435 4,727 

3,708 2,518 6,226 

4,410 2,756 7,166 

4,583 3,280 7,863 

5,089 5,486 10,575 

5,610 6,219 11,829 

7,049 9,725 16,774 

14,915 12,148 27,063 
.. 

n.d n.d n.d

La deuda externa y el desarrollo económico de América Latina BID - 1984 

NOTA No se considera en ningún caso amortización de la deuda de corto plazo 
n.d. = No disponible
(*) Parte de estos pagos fue reprogramado ó quedó pendiente.

e 

Deuda corto 
Plaz o  

Intereses 
. 

n.d

n.d

656

763

870

1,529 

2,221 

5,016 

6,108 

5,906 

n.d

D 

S�rvicio Total  
A + B + C 

Amort. Inter. Serv. 

n.d n.d n.d

n.d n.d n.d

6,147 5,915 12,062 ', 

8,551 6,643 15,194 

11,791 7,771 19,562 

16,913 10,870 27,783 ., 

21�108 16,745 37,853 

19,475 24,128 43,603 

21,426 32,527 53,953 

27,758 38,545 66,303(*) 

27,760 39,051 66,811(*) 



AMERICA LATINA 

CUADRO .A- 11 

TRANFERENCIA NETA.DE RECURSOS EN EL MARCO DE LA 

DEUDA EXTERNA TOTAL 1976-1983 

(millones de dólares) 

1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 

Desemb. Bruto 

Amortizaci6n 

Desemb. Netos 

Intereses 

Transf.Netá 

31,387 29,812 52,638 53,326 64,336 72�069 62,421 49,630 

8,551 11,791 16,913 21,108· 19,475 21,426 27,758 27,760 

22,836 10,021 35,725 32,318 44,861 50,643 34,663 21,870 

6,643 7,711 10,870 16,745 21,128 32,527 38,545 39,051 

16,193 10,310 24,855 15,473 20,733 18,116 -3,882-17,181 

FUENTE : La Deuda Externa y el Desar�ollo Econ6mico de América Latina 

BID - Enero 1984 - Washington o.e.

CARGA DEL SERVICIO DE LA DEUDA SOBRE EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

Servic.Dauda total/ 
Exportaciones 

Intereses Deuda Total/ 
Exportaciones 

Servic. Deuda. Pública/ 
Exportaciones 

Interes Deuda Pública/ 
Exportaciones 

ill 

• 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19�2 1983 

26.6 29.5 32.4 42.2 43;4 38.3 43.8 59.0 64.6 

23.0 12.9 12.9 16.5 19.2 21.2 26.4 34.3 37.8 

14.4 15.9 19.1 27.9 28.7 23.5 25.2 29.7 n.d.

602 6.5 6.8 9.2 10.7 11.3 13.5 18.2 n.d.

FUENTE: La deuda Extetna y el Desarrollo acon6mico da A.L.BID�1984 
BCR:"La Renegociaci6n de ?a Deuda Externa 1983-84 
"El daso Peruano" Enero 1985. 



CUADRO A - 12 

EUROMERCAOOS: SALDOS TOTALES 
(miles de millones d6lares) 

CREO! TOS ·A AMERICA CREDITOS % 
LATINA (A) TOTALES (8) A/B 

1977 72. 8 216.8 33.5 
1978 94.4 297.8 31.6 
1979 125. 8 363.0 34.6 
1980 159.1 425.6 37.4 
1981 19 2 .1 488.2 39.3 
1982 204.8 505.6 40.5 

FUENTE: Banco'de Acuerdos Internacionales, Country Exposura 
Lending Survey (CELSA) Basilia, Enero 26, 1983. 

CITADO EN: Deuda Externa Problemas y Solucionas: Osear Ugart!!_ 
che, Enero 85-Lima-Parú. 

EUROMERCAOO: CONCENTRACION DEL CREDITO DE AMERICA LATINA 

(Como % da América Latina) 

ARGENTINA BRASIL CHILE MEXICO PERU VENEZUELA SUB TOTAL 

1977 6.7 34.3 2.2 27.9 4.7 12.5 88.3 

1978 7.4 34.9 3 .1 24.7 3.8 14.8 88.7 

1979 10.7 30.7 3.9 24.6 . 3.0 16.5 89.4 

1980 1 2. 5 28.7 4.6 26.7 2.6 15.3 90.4 

1981 12. 9 27.4 5.5 29.6 2.3 13.6 91.4 

1982 12.4 27.0 5.7 31.5 2.5 13o3 92.4 

FUENTE BIS, CELS, 1983 

CITADO En Deuda Externa Problemas y Solucionas: Osear Ugartache. 

Lima-Perú, Enero 1985 



C U A D R O B - 12 

R E N T A B I L I D A D B R U T A 

(Porcentajes) 

EE. 
CANADA JAPON FRANCIA ALEMANIA ITALIA 

úu. 

196o 15,3 15.0 . 9,5 13.1 

1961 18,9 14.7 . 9.3 12.6 

1962 17 .o 15.6 . 9.0 12.1 

1963 17. 4 16.5 12.5 9.1 n.6

1964 18.1 17.9 12.8 9,5 12.0 

1965 18.8 18.1 11.9 9.2 11,. 7 

1966 18.7 17. 3 12.4 9.6 11. 4 

1967 17. 6 15.7 14.0 9.6 10.9 

1968 17.1 15.6 14.7 10.0 12.5 

1969 15.6 15.4 · 14. 3 10.4 12.9 

1970 14.2 14.0 14.7 10.0 12.4 

1971 14.7 14.0 14.2 10.2 11.7 

1972 15.5 15.2 13.0 10.3 11.3 

· 1973 14.7 17.9 10.0 9.9 11.5 

1974 13.2 21.7 11.9 8.2 10.9 

1975 13.5 18.5 13,0 5.7 10.6 

FUENTE ;l!_'.l'ow�rds Full Employment and Price Stability", OECD, 197 7  .o. 3 0 5.

5,6 

6.0 

5.7 

5.3 

5,1 

5.3 

5.6 

5.5 

5.7 

5.5 

4.9 

4.3 

4.2 

4.0 

3,3 

3.0 

GRAN 
BRETANA 

5. 8 

5.4 

5.2 

. 5. 6 

5,5 

5.4 

6.1 

4.8 

4.7 

4.2 

3.6 

3.7 

3-5

3.1 

2.2 

2.0 

HOLANDA 

26.7 

24.7 

23,5 

22.4 

23.0 

22.9 

26.8 

21. 6

21.5 

21. 4 

19.9 

18.5 

20.0 

19.7 

18.8 

18.0 

SUECIA 

5.6 

5.7 

5.2 

5,2 

5.6 

5.5 

5.0 

5.2 

5.0 

5,4 

5.5 

4.5 

4.6 

5.3 

5.0 

4.7 



1971 

1. LAROO PlAZO 2,242 

1972 

2,JrO 

C U A D R O A-1 3 

DEUDA EXTERN.A TOTAL:P ER U 

(millones de dólares) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

2,709 3,441 4,357 5,250 6,263 7,226 

1979 

7,941 

a. PUBLICO 997 1,121 1,491 2,182 3,066. 3,554 4,311 5,135 · 5,764

b. B.C.R. 34 67 17 o o 385 

c. PRIV.AlX) 1,211 1,182 1,201 1,259 1,286 1,311, 

2. CORID PlAZO 1,450 1,462 1,423 1,796 1,905 2,134 

3. DHJDA 'IOI'AL : 3,692 3,832 4,132 5,237 . 6,257 7,384 

OOEFICIENl'ES

DHJDA 'IQrAL/PBI 50.4 50.3 44.5 45,3 45,9 53.9 

DHJDA PUBLICA LAROO PlAZO/
" 

PBI 13.6 14.7 16.1 18.9 22.5 25.9 

(*) SERVICIO DEUDA PUBLICA L. 
P /EXPORI'AC. B y S. !:18J. 

(*) SERVICIOS DFIID\ PUBLICA .• 

P/EXPORI'ACIONES FOB 24.0 23.2 38-9 30.3 35.6 36.2 

FUENI'E B.C.R. M3norias Arruales 1982,1983,1984,1985 

B.C.R. : "Perspectivas del Sector Externo 1985-1989"-:- Diciembre 1984 

626 751 

1,326 1,340 

2,304 2,098 

8,567 9,324 

68.2 86.9 

34.3 47 .9 

29.4 29,0 

36.0 35.6 

B.C.R. "El Proceso de Renegociación de la Ie.lda Erterna Peruana 1978-1983" - Enero 1984 

(*) SERVICIO EFECT'IVAMENI'E PAGAOO, INCUJYE PAOOS EN ESPEX:IES 

( 1) ESITMACION POOPIA.

869 

1,308 

1,393 

9,334 

67 .2 

41.5 

19.4 

22.4 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

8,125 8,173 9,280 11.006 12,058 12,67 

6,043 6-,210 6,908 8,339 9,731 10,51 

710 455 707 1,088 862 82 

1,372 1,5o8 1,665 1,579 1,465 1,34 

1,469 1,516 2,268 1,513 1,330 1,11 

9,594 9,689 11,548 12,519 13,380 13,79 

55.7 48.0 , 55.8 11.0 79.0 95.5 

35.1 30.8 34.0 51.6 57�5 72.7 

27.4 41.6 35.6 23.1 · 16.7 16.3 

33.8 54.0 45.3 24.7 20.6 20.9 



C U ADR O A-1 4 

D E U D A P U B L I C A E X T E R N A ( OOBIEIN) CENTRAL Y EMPRESAS PUBLICAS) 

(millones ·de 1.dólares) · 

ACREEDORES 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

ORGANIOOS INl'EmA.CIONALFS 191 211 220 243 259 268 330 408 485 610 784 949 

AGENCIAS Y OOBIE™OS 152 302 38o 558 821 990 1,255 1,667 1,733 1,847 1,344 1,194 

BANC!JEIDS 155 211 465 868 1,320 1,515 1,239 1,208 1,563 1,536 1,607_ 2,069 

POOVEEIDRFS 349 383. "384 375 403 420 744 937 1,048 1,065 1,545 1,771 

PAISES OOCIALisrAS - 14 -42 138 263 361 743 915 935 985 930 925 

TOTAL: 997 1,121 1,491 2,182 3,066 3,554 4,311 5,135 5,764 6,043 6,210 6,908 

BANCJJEOOS/rol'AL % 15.5 18.8 31.2 39.8 

FUENI'E: B.C.R. = M3norias Anuales 1982, 1983,1984,1985 

43.0 42.6 28.7 23.5 27.1 25.4 25.8 30.0 

B.C.R. = "La Renegociación de la Ie.lda Externa 1983-1984" - Ehero 1985 

1983 1984 

1,106 1,305 

1,321 l,509 

2,489 . �3,052 

2,347 '2.,819 
··. 

1,076 :t,:090 

8,339 '9.;775 

29.8 ai.2 



C U A D R O A - 15 

DESEMBOLSOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
;·-

(millones de dólares) 

F U E N T E S 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198o 1981 1982 1983 1984 · 1985 

ORGANISIDS :i;NJ.'ER-iACIONES 

AGENCIAS Y OOBIERNOS 

BANQJER)S 

PFOVEEOORES 

PAISES IDCIALisrAS 

TOTAL : 

Bl\NCJJOOS/IUI'AL % 

FUENI'E B.C.R.

32 34 24 41 

50 89 139 270 

22 87 397 541 

80 62 84 83 

- 14 28 100 

184 286 672 1,035 

11.9 30.4 59.0 52.2 

35 

359 

417 

123 

143 

1,071 

38.7 

Mamarias Anuales 1982, 1983, 1984, 1985 

38 79 

236 260 

26o 1 

149 279 

113 417 

796 1,067 

32.6 3.0 

56 

306 

240 

266 

207 

1,075 

22.3 

96 177 186 237:· 

384 257 149 138 

683 648 895 838 

395 307 314 . 650 

65 191 156 180 

1,623 1,580 1,58o 1,700 

42.0 41.0 52.6 41.0 

B.C.R. : "El Proceso de Renegociación de la Deuda Externa Peruana 1978-1983" - Fhero 1984 

200 260- 198

315 193 208

745 .272 

·'930 582 207 

364 218 241 

2,043 1,525 859 

29.1· 17.8 0.5 



CUADRO A - 16 

DEUDA PUBLICA EXI'ERNA . : SERVICIO POR FUENI'ES FINANCIERAS 

(Millones de Dólares) 

AGENCIAS Y BANCA ORGANI90S PAI_SES PIDVEED. 'IUl'AL 

OOBIEROOS INI'ERNAC. INTERNAC. SO:::IALisrAS 

1971 
, .Amortización 30 26 12 88 156 

Intereses 12 12 9 24 57 
· Total 42 38 21 112 213 

1972
-·

.Amortización 41 30 15 78 164 
Intereses 13 12 9 21 55 

Total 54 42 24 99 219 

1973

!\rrortización 77 153 17 1 104 352 
Intereses 18 30 10 23 8l 

Total 95 183 27 1 127 433 

1974 

Amortización 93 134 17 3 91 338 
Intereses 20 64 11 1 22 118 

Total 113 198 28 4 113 456 

1975 

Amortización 106 41 18 18 101 284 
Intereses 26 123 13 3 25 190 

Totai 132 1164 31 21 126 474 

· 1976
Amortización 71 57 15 21 118 282 
Intereses 33 122 13 9 26 203 

Total 104 179 28 30 144 485 

1977

Amortización 54 152 16 38 142 402 

-/Intereses 40 105 '17 15 43 220 

.Total 94 257 33 53 185 622 

':l.978
-·· 

ritzación 104 276 20 102 157 659 

, .· tn:tereses 57 107 22 23 61 270 

· Total 161 383 42 125 218 929 

1979
Amoritzación 266 417 23 77 197 980 

Intereses 97 153 23 27 84 384 

. Total 363 570 46 104 281 1,364 

.; 1980
: Amortización 201 630 30 122 220 1,203 

Intereses 108 224 32 26 102 492 

, Total 309 854 62 148 322 1
(
695 

' 1981
: Amortización 199 694 38 144 236 1,311 

: Intereses 103 252 48 23 99 525 

·.;Total 302 946 86 167 335 1,836 

-,.:- ' 



¡VIENEN ---

AGENCIAS Y � ORGANISM. PAISES 

GOBIERNOS INTERNC. INTERNACIO. SOCIALISTAS 

1982 

i.Amoritzación 
.Intereses 
1 Total 

1983* _ 

Arrortización 
Intereses 
Total 

1984* 

Airortización 
_Intereses 
Total 

_- * Preljmjnar 

167 
73 

240 

194 
97 

291 

181 
96 

277 

340 
264 
604 

335 
285 
620 

615(4) 
352(147) 
967(151) 

38 
64 

102 

44 
_ 67 
111 

68 
75 

143 

179 
13 

192 

214 
63-

277 

230 
55. 

285 

1/ Incluye el servicio aliviado por los procesos de renegociación,
tivos costos. 

; 
Lo que está en parentesis en 1984 es lo que se pagó en ese año

. FUENTE: -MEF, Dirección General de Crédito Público 
i BCRP, Sub-Gerencia del Sector Externo. 

POOVEED. TOTAL 

324 
138 
462 

358 
134 
492 

533 
287 
820 

1,048 
552 

1,600 

1,145 
646 

1,791 

1, 62'7(29'4) ¡i:'i 
865 ( 283) ¡¡¡;, 

2 492( 577) !:::, 

asi caro sus respec 

Revista Perú Econémica - Junio 1985 "Articulo de Guillermo Garrido Lecca. 



,OJADI\P, B - 16 

DEUDA PUBLICA EXTERNA: CREDI'IDS CONCERl'AOOS POR FUENTES .FINAOCIERAS 

(Millones de $'Dólares) 

FUENTES F I NANCI E RAS 

AGENCIAS Y BANCA ORGANISMJS PAISES 
GOBIERNOS INTERNACIONAL INTERNACIONALES SCX::IALISTAS. 

1971 77 3 38 69 

1972 163 185 40 26 

1973 151 478 67 28 

1974 561 461 88 112 

1975 188 461 54 198 

1976 139 394 250 414 

1977 287 50 116 159 

1978 264 � 57 64 5 

1979 282 579 177 293 

1980 294 304 233 87 

1981 203 921 484 139 

1982 252 685 540 23 

1983 * 276 1,056 463 16 

1984 * 251 -- 2:t2 1 

* Preliminar.

1/ Cémprende la deuda pública externa de largo plazo, excluida la del OCRP. 
-

· FUENI'E: MEF, Dirección General de Crédito Público

OCRP, Sub-Gerencia del Sector Externo. 

PROVESBQRES 'IOI'AL 

34 221 

86 500 

301 1,025 

72 1,294 

83 984 

186 1,383 

396 1,008 

75 465 

426 1,757 

621 1,�39 

292 2,039 

1,086 2,586 

564 2,375 

297 781 



• 
1 

CUADRO .A - 17 

PRINCIPALES BANCOS CO"ERCIAlES PRESTADORES AGRUPADOS 

SEGUN El "ONTO DEL CREDITO AUTORIZADO 1971-76 

BANCOS PRESTADORES Y MONTOS 
AUTORIZADOS (Millones dhlares) 

I) PRESTADORES MAYORES

1. 

2. 

3. 

123 y 150 

CITICORP 

95 y 12 3 

Manufacturers Hanover 
Wells Fargo 

68 y 95 

Bank of América 
Chase Manhattan 

II) PRESTADORES MEDIANOS

4. 

5. 

41 y 68 

Bank of Nova Scotia 

Bankers Trust 

Continental Illinois 

Margan Guaranty 

Cracker National Bank 

Dresdner Bank 

Banco do Brasil 

Royal Bank of Canadá 

· 16 y 41 

Banca Commerciale Italiana 

Bank of Tokyo 

Lloyds Bank 

Union Bank of Switzerland 

National and Commercial Banking 

Bancal Tristata Corp 

Banca Nazionale d� Lavara 

Long Term ciedit Bank of Japan 

Credit Lyonnals 

Banque Francaise du Commerce 
Exterieur 

PAIS SEDE 
DEL BANCO 

EE.UU 

EE. UU 
EE .UU 

EE.UU 
EE.UU 

CANADA 

EE.UU 

EE.UU 

EE. UU 

EE.UU 

R.í.ALEMANA 

BRASIL 

CANADA 

ITALIA 

JAPON 

REINO UNIDO 

SUIZA 

REINO UNIDO 

EE .UU 

ITALIA 

JAPON 

FRANCIA 

FRANCIA 

CLASffICACION 
INTERNACIONAL(*) 

2 

16 

69 

1 

4 

53 

32 

30 

19 

79 

14 

12 

22 

24 

28 

31 

41 

102 

199 

20 

44 

7 

174 



BANCOS PRESTADORES Y .MONTOS 

AUTORIZADOS (Millones dólares) 

Canadian Imperial Bank 
Commerce 

Fuji Bank 

Amro Bank 

Ferst Pennsylvania Corp 

Deutsche Bank 

Bank of Montreal 

Chemical Bank 

First Chicago Corp 

of 

PAIS SEDE 

DEL BANCO 

CANADA 

JAPON 

HOLANDA 

EE.UU 

R.F.ALEMANA 

CANADA 

EE.UU 

EE.UU 

FUENTE : CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales 

CITADO EN : Revista CEPAL-Agosto 1981, Art.Robert Devlin 

(*) Ranking de 1975 

CLAS IF I CAC ION 

INTERNACIONAL(*) 

29 

13 

48 

106 

6 

45 

23 

35 



CUADRO· A-18 

PERU: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR 

CONSORCIOS BANCARIOS 1971 - 76 

1. GENERALIDADES

a. % del Crédito total movilizado a través de

Consorcios

b. 

c. 

d. 

Tamaño promedio de los créditos de consor

cios (millones de dólares)

Número promedio de bancos por cada consorcio

Tamaño promedio de los bancos (clasificación

internacional)

e. Participación promedio de los bancos (millo-

nas de dólares)

2. BANCOS ORGANIZADORES

ª· 

b. 

c. 

NQ de B. que actuaron en calidad d� Organiz. 

Agentes 

Gestores 

Tamaño promedio de los bancos organizadores 

(clasificación internacional) 

Agentes 

Gestores 

Porcentaje del crédito de consorcios otorga

dos por bancos organizadores 

Agentes 

Gestores 

3. BANCOS PARTICIPANTES

a. NQ de Bancos no organizadores que participa

ron en los consorcios

b. Tamaños promedio de los bancos participantes

en los ccinsorcios

c. % del crédito de consorcios otrogados por los

participantes.

FUENTE: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales 
CITADO: En Robert Devlin-Revista CEPAL - Agosto 1981 

78.7% 

41.2% 

15 %

27 % 

2.8% 

46 % 

(22) 

· (35)

17 

(18) 

( 15) 

35.1% 

16 .1% 

(18.3) 

155 

·41



APROBACION Y 
FECHA 

SINDICADO S 

l) DS-103-81-EF
19.05.81

2) DS-104-81-EF
19-05-81

3) DS-204-81-EF
11-09-81

4) DS-314-81-EF
29-12-81

5) AD-645-81-EF
12-01-81

flNALIDAD Y 
BANCO PRESTAMISTA 

Incre Cap.Trabajo Banco 
Agrario 
Manufacturers Hannover Trust 

Prog. de carreteras (100'000 $) 
Equip.Educativo (20'000 $) 
Wells Fargo 

Proyecto Majes 
Orean Royal Bank Ltd. 

LIBRE 
Marine Midland Bank 

CUADRO �9 

CREDITO S  CONCERTADO S (1981) 

MONTO PRESTAMO (Miles) 
Moneda Equiv.$ 
ori inal 

$ 100.000 100.000 

$ 120,000 120,000 

$ 26,500 26,500 

$ 22,000 22,000 

Refinanciac.Oblig.a corto Plazo del Bco.Nac. $ 80,000 80,000 

Wells Fargo 

TASA DE INTERES Y PLAZO DE 
COMISIONES CANCELACION 

LIBOR + 1% (hasta 5alm) P.G.: 4a lm
LIBOR + 1.25% (+ 5a lm) P.A.: 6a
e.ca = o.5%
C.M = 7/8�� FLAT. 
C.A = 60mH $ por c/b anuales 

LIBOR + 1% (6a lm) P.G = 4a ,.im 
LIBOR + 1.125(+ 6a lm) P.A : 6a
e.ca: 0.5%
C.M = 7/8% FLAT 
C.A = !Omil $ anu�les

LIBOR + 1% (5a lm) P.G: 4a

LIBOR + 1.125% (+ 5a lm) P.A = 6a lm 
e.ca = 0.5%
C.M: 7/8% FLAT
C.A = 7mil $ anuales

LIBOR + 3/4% (5a)) P.G = 2a 
LIBOR +, 7/8% (+ 5a) P.A: 6a

e.ca= 0.5%
C.M: 0.75% FLAT
C.A = 5mil $ anuales 

LIBOR + 7/8% P.G = la 

e.ca= o.5% P.A: 3a

e.Ad= 0.5% FLAT



APROBACION Y f"INALIDAD Y MONTO PRESTAMO (Miles) TASA DE INlERES -y .PLAZO DE 

FECHA BANCO PRESTAMISTA Moneda Equiv. $ COMISIONES CANCELACION 
ori inal

6) DS-160-81-EF Programa de Apoyo a Mineria al Bco.Minero $ 30,000 30,000 LIBOR + 7/8% P.G = la 6m 

24-07-81 ARLA BANK P.A = 2a 

ARAB LATIN AMERRICAN BANK 

7) AD-018-81 Capital de Trabajo para Empresa $ 35,000 35,000 LIBOR + 7/8% P.G = la 

03-02-81 Minera del Perú C.Co = 0.5% P.A = 4a Jm 

Wells fargo C.Ad = 11/16% flAT

8) DS-280-81-EF Proyecto Minero Tintaya $ 115,000 115.000 LIBOR + 1% (6a lm) P.G = 4a lm 

07-12-81 Toronto Dominion Int. Bank Ltd. LIBOR + 1.25% (+ 6a lm) P.A = 6a 

c.co = 0.5%
C.Ad = 1% fLAT
C.A = 12mil $ anuales 

9) DS-281-81-EF Hidroeléctrica Restitución: financiamiento $ 145,000 145.000 LIBOR + 1% (5a) P.G = 4a lm 

07-12-81 2º Tramo (104 mil$) y Refinanciación LIBOR + 1.125% (+ 5a) P.A = 6a 

(41 millón$) C.Co = 0.5%
Bank Of America Nat. Trust C.Ad = 1% fLAT

10) DS-262-81-Ef linea de Transmisión Arequipa-Toquepala $ 13,000 13.000 LIBOR + 1.125% P.G = 4a 

13-11-81 c.co = 0.5% P.A = 6a lm 

American Express Int. C.G = 0.5% flAT 

DE EE.UU. 

11) DS-024-81-Ef Importación de Alimentos Diversos Bancos N.A $ 115,000 115.000 LIBOR ó P.G = la 

13-02-81 Primer Rate P.A = 2a 

12) DS-011-81-Ef Cancelación de Obligaciones Vencidas $ 2,545 2,545 Primer Rate + 3/8% P.G = 3m 

27-01-81 Wells fargo Bank P.A = la Jm 



,APROBACION Y FINALIDAD Y MONTO PRESTAMO (Miles) TASA DE INTERES Y . PLAZO DE 
FECHA. BANCO PRESTAMISTA Moneda Equiv. $ COMISIONES CANCELACION 

original 

18) DS-317-81-EF Libre (Defensa *) F .F 107,358 18.831 EuroFranco Suizo(Plaza Paris)+ P.G = 3a lm 
29-12-81· Banque Nátionale de París $ 10,868 10.868 + 1% (6a) P.A = 7a

Sub. Total 29.699 + 1.125% (+ 6a)
c.co = 0.5%
C.G = 7/8% FLAT
e.Ge = 1% FLAT

19) DS-034-81-EF Libre (Defensa *) F.F 4,500 900 LIBOR + 7/8% P.G = 2a
26-02-81 Credit Lyonnais P.A = 3a

20) AD-421-81 Interconexión de los Sistemas Eléctricos $ 12,000 12,000 LIBOR + 7/8% (4a) P.G = 3a ·
31-08-81 de Centromin y ElectroPeru LIBOR + 1% (+ 4a) P.A = 4a

Credit Lyonnais c.co = 0.25%
C.N = 0.75% FLAT

DE BRASIL 

21) DS-081-81-EF Sistema Eléctrico del Cuzco $ 4.447 4,447 LIBOR + 1.125% .P.G = 4 
03-04-81 Banco Do Brasil C.Co = 0.5% P.A = 6a 6m

C.G = 0.5% FLAT

22) DS-320-81-EF Adquisición Vagones Tolva $ 1.111 1.111 LIBOR + 1.1/8% P.G = 2a 6m
21-12-81 Banco Do Brasil C.Ad = 0.5% FLAT P.A = 8a

23) DS-219-81-EF Adquisición Vagones y Bogies $ 3.986 3.986 LIBOR + 1 1/8% P.G = 2a 6m
02-10-81 Banco Do Brasil C.Ad = 0.5% P.A = 8a



APROBACION Y 
íECHA 

DE CANADA 

24) DS-088�81-Eí
10-04-81

25) DS-336-81-Eí

í!NALIDAD Y 
BANCO PRESTAMISTA 

Adq. 5 Locomotor y repuestos 
Bank Of Nova·scotia, y 
Banque Nationale 

Adq. Bogies, Repuestos 
Bank Of Nova Scotiam 
Banque Nationale 

MONTO. PRESTAMO (Miles) 
Moneda 
oric¡inal 

a)$ 
b)$ 

1 

a)$ 
b)$ 

1.758 
2.989 

1.254 
2.132 

Equiv. $ 

1.758 
2.989 
4.747 

1.254 
2.132 
3.386 

íUENTE : Estadistica de la Deuda Pública 1981 - DGCP - r-t::rc. 
"El Peruano" Dispositivos Legal_es 

TASA DE INTERES Y 
COMISIONES 

LIBOR + 1% (5a) 
LIBOR + l 1/8% (+ 5a) 

LIBOR + 1% (5a) 
LIBOR + l 1/8% (+ 5a) 

PLAZO DE 
CANCELACION 

P.G = 3a 
P.A = a) 7a 6m

b) 2a 6m

P.G = 3a 
P.A = a) 7a 6m

b) 2a 6m



APROBACION 
Y FECHA 

FINALIDAD Y B ANCO 
PRESTAMISTA 

CREDITOS CONCERTADOS 1982 

MONTO PRESTAMO (mdas ) 
MJneda F.qui V• $ 
original 

S I N D I C A D O S 

1) D.S.244-82-EFC
31.08.82

2) D.S.244-82-EFC

3) D.S.244-82-EFC

4) D.S.244-82-EFC

5) D.S.029-82-EFC
22.01.82

6) D.S.326-82-EFC
29.11.82

Necesidades del Fondo de Contrapartida 
Wells Fargo B3nk N.A. 

M2jorar.estruct.financ.Electro Perú 
Welli Fargo B3nk N.A. 

M2jorar estructura Minero Perú 
Wells Fargo B3nk 

Cancelación de obligp.ción de corto 
plaz.o del t.esoro 
Wells Fargo B3nk 

Consolidación de obl:i€Pciones a corto 
plazo y financiamiento de Proyecto 
de Inversión 
M:>rgpn Gt.Eranty 'Irust Co. 

Otros 
D.G.Pank Internatioral

$ J40,000 140,000 

36,000 36,000 

20,000 20,000 

154,000 154,000 

300,000 300,000 

D.M 9,000 3.629 

TASA DE INTERES 
y COMISIONES 

Prirrer Pate+1.375% 
C.Co = 0,5%
C.M. = 1 .CJ>/rFLAT
C.A.= 17,500$ anuales

Pr:irer Pate +' 1. 375% · 
e.e. = 08/4
C.M. = 7 .CJ>/4 FLAT

· C.A. = 17,500 $ anuales

Pr:irer Pate + 1.375%
e.e.= o.5%
C.M. = 1% FLAT
C.A.= 17,500$ anuales

Pr:irer Pate + 1.375% 
e.e.= o.5%
C.M. = 1. CJ>/4
.C.A. = 17,500 $ anual

Lioor + o. 71:1/4 
e.e. = o.5%.
C,A.d. = O. 71:1/4 FLAT
C.A.= 15,000$

Libor + 1.cJ/4 
e.e.= o.5%
C.M. = IM 90,000
C.G. = IM 20,000

PLAZO DE 
CANCELACION 

FG = 2a1m 
PA = 4á 

FG = 2a1m 
PA = 4a 

'FG = 2a 
PA = 4a 

FG :2a 
PA = 4a 

FG = 4a 
PA = 3a 

FG = 2aérn 
PA = 1aEm 



.··.,(.,: 

' 

APFmACICN FINALIDAD Y Mm M:NID PRESTPM){rrrlas} T.ASA DE INTERES PLAZO DE 
y FED-lA PRESTAMISTA tvbrleda Fquiv. $ Y CXMISia-JES CAOCELACICN 

origj,nal 

7}AD-090-82 Financias pagos iniciales del e.entro de FL.M...5.250 1.899 Licor + O.frlíJ'/o FG = 1a � 
aFIIB Suninistros I c.Co = 08/o PA = 5a 6m 
07.04.82 .Amsterdam Rottercam Bank N.Y. C.Ad = O. 71J'/o FLAT

B:mque &lroprene Poor L'Arrerique 

DE EE.UU. 

8) D.S.004-82-EFC Refacción y f'E'!!XXielación locales de $ 1.500 1.500 Libor + 1% FG = 2a 6m 
12.03.82 Embajadas del Perú en EElJU,Argentina, C.M = 08/o FLAT PA = 5a 6m 

Brasil e Italia 
�11 Fargo Bank N.A 

9) - Otros 4.500 4.500 Libor + 08/o (3a) FG = 3a 
02.07.82 .Arrerican Security Bank N.A. Licor + o. 71J'/o (+ 3a) PA = 3a 6m 

C.Co. = 08/o

10)AD.318 'Financ.adquisición 2 camiones a) 232 232 Licor+ 08/o ·ro = 6m.
24. 11.82 de 100 ™· b) 174 174 PA = a) 3a,

CcmlErCe Unioo Bank 406 b) 1a

11 )IB-156-82-EFC Rehabilitación Pto.Salaverry -8.000 8.000 .Libor + 1% (5a) FG = 4a 
31.05.82 .Arrerican Express Inter· Licor + 1. 125%(+5al PA = 6a 1m 

� Cor¡:x)ratioo 

DE JNJLATERRA · 

12) - Línea de 'Iransnisión �taro-Pacha.chaca- $4,625 4.625 Libor + C>.frlíJ'/o (5a) FG = 3a 
28.()5.82 Callahuanca-Mmtaro-Llna · .Libor + 1% (+ 5a) PA = 5a 

Grindlays Bank FLC C.Co. = 08/o
C.Ad = O.fr15%



APIDBAeIOO FINALIDAD Y BAt-m 
y- FErnA PRESTAMISTA 

13)D.S.226-82-EFC Pequeñas y rredianas C-entrales
23.07.82 Hidroeléctricas 

. Baring Brother y Co.Ltda. 

14)D.S.142-82-EFC Reparación Mlelle Mitarani
14.()5.82 Intematiooal Westminter 

B3nkPLC 

DE FRANCIA 

15)DS.335-82-EFC Otros 
14. 12.82 B3nque Nationale de París 

DE ALEMANIA FIDERAL 

16)�141-82-EFC Otros 
14.()5.82 �B:ink� 

Financiere Luxemburgo 

DE LUXEMBUJrn 

17)DS.282-EFC Otros 
01. 10.82 Canadian American B:ink SA 

,r 

MJNIO PRESTAM){nms) 
� E.quiv. $ 
original 

20.782 ':h.057 

$ 4.292 4.292 

. . $ 77-223 77-223 

$ 4.640 4.640 

$ 3.885 3.885 

TASA DE.INI'ERES PLAZO DE_ 
y a:MLSIOOES eANCELACIOO 

7. 7':Jlo ro = 3a an 
e.Co = O.o% anual PA = 9a Ero 
e.N = 0.625%FLAT

Lilx>r + 1.2':J/o FG = 4a 
e.Co.= 08/o PA = 6a 1m 
e.Ad= O.íJ/o FLAT

Lilx>r + 1.ITTíJ/o {2a 1m) FG = 1a 1m' 
Lilx>r + ':!/o {+2a:1m A 5a) PA = 9a 
Lilx>r + 2. 12':J/o (+ 5a)

CF = 1% + 0.1% 
C.Co = 08/o

Lilx>r + O. 7íJ/o ro:2aEm 
e.Co = 0.5% PA = 2a Ero 
e.Ge = 08/4 FLAT

Lilx>r + 1 • 62':J/o ro = 2a 
C.Co = 08/o PA = 8a 1m 
e.M = 1.2':J/o Flat
e.A = 4,000 $ arn.al



· AP�CIOO
y FIDiA

18)DS.401�-EFC
30.12.82

IE JAPOO 

19)AD 163
CXFIDE.

IE ITALIA 

20)DS 37�-EFC
23.12.82·

IB GANADA 

2l)DS.07� 
05.03.82 

IB ESPAÑA 

22)DS 1�
30.04.82

FINALIDAD Y BAim 
PRESTAMISTA 

Finahc.de y gru¡:ns térmicas a ElectroPerú 
Ccmrerz Pank International 

Adquisic.Tractores para Hierro Perú 
Pank of Tckyo 

otros 

'Irutco Italia 
,, 

Infraestructura Tran.sp.Turístico 
Toe Pank of l'bva &x>t/A. 

C.00.St.de Peanles 
B:mco Exterior de E'sIEfla, 

' 

.. 

MNIO PRESI'AM:>(rrrlas) TASA DE INIERES PLAW DE 
t-brleda Fquiv. $ Y CXMISICMS e.AI'm..ACIOO 
original 

1l1 10.134 4.006 Libor + _ 1 .'8/4 ffi = 3a.7m 
e.e.o = 0-5°/4 PA = 6a. Em 
e.G. = O.S75%

$ 1.(XX) 1.(XX) Libor + O. 7í;f/4 ffi = 7m 
PA = 4a 6n 

F .sz. 1.S75 .936 - Libor + l.Slí;Y/4 · ffi = Em 
e.G = O.Slí;Y/4 PA = 4a 6m

$ -727(a) -727 Libor + 1% (5a) ffi = 3a 
$ .427(b) .427 . Libor + 1. 1'8/o (+5a) PA = (a)2a 6m

1.154 e.e.o = 0-5°/4 (b)7a ém
(a) e.Ad= 3.636 $

$ 2.500 2.500 Libor + 1% ( 4a) ffi = 3a 
Libor + 1. 1'8/4 ( + 4a) PA = 4a 
e.e.o = o.f;J/4
e.A= 5,(XX)_$ anual



APOOBACIOO FINALIDAD Y BAN:n 

y FIDiA PREST.AMISTA 

23)00. 112-82-EFC Pro-Canpra 
16.04.82 Panco Exterior de Es}l3ña 

IE VENEZUELA 

24)00 123-82-EFC C.OOStruccioo Penales 
3().04.82 Panco Exterior de loo Andes y 

de EsJ)3ña 

FUENIE : Estadistica de la deuda Pública 1982 - OOCP - M!F'C -

Diario El Peruano Dis¡:ositivos Legples 

t-mro PRESI'.At-O(nrlas) 
MJneda F.quiv. $ 
original 

$ 3.672 3.672 

$ 6.000 6.000 

TASA DE MERES PLAZO DE 
Y <XMLSIOOES CAOCELACIOO 

Libor + 1% ( 4a) ro = 3a 
Libor + 1. 125% (+ 4a) PA = 4a 
m = 08/o Flat 
C.Co = 0.5% '.I'rirrestral

Libor + 1% (4a) .ffi=3a 
Libor + 1. 125% (+ 4a) PA = 4a 
C.Co = 0.5%
C.G.: 0.5% Flat
e.A= 5,000$ anual



CUADRO A _21 

C REDITOS CONCERT ADOS 19 83 

APROBACIOO FINALIDAD Y BMm M'.NIO PRESI'At-D(m::las) TASA DE INIERES PLAZO DE 
y FIDJA PRESTAMISI'A M:>rleda Fquiv. $ Y <XMISIOOES CANCELACIOO 

original 

SINDICALOS: 
1 ) DS-511-83-EFC Adq. de un gn.llX) Diesil M,,J F.F. 30,806 3.697 10. 7'3% ffi = 2a. 

18.11.83 Panque \-brns e.e.= íj'fo PA= 9a án. 
C.G = íj'/4

2) D.S.253-83-EFC � E'crnán:i.co $ 450,000 450,000 a)I:arestica + ffi= 3a 
24.06.83 City B:lnk N.A. + 1.6íj'/o(Yenes) PA = 5a 

2:25(F.M..) C.A. =400�000$
+ 2 % (Frb,$ Can,Il1 ,CF = 1.25% 

Fr Sz,$) e.e. = 08/o
b) FIJA
+ 2.2!:f/o (Il1)
+ 1.fB/4 (Y)
+ 7% (Fr.Sz)

e) LIOOR + 2.2!:!/o
(Il1,M, Z, FrSz,

u $ ' Europeas)

3) D.S� 000-83-EFC N.D. \$ 3.012 3,012 LIOOR + 178>/o (2a) ffi=2aán 
LIOOR + 2/4 (+ 2a A 5a) PA = 4a án. 
LIEOR + 2. 1/8 (+ 5a) 
C.M · = 1%
C.F. = 1%
e.e. = 08/o

4) D.S. 424-83-EFC CENIK},IDJ POOY .Expansión $ 64.500 64.500 LIEOR + 2/4 ffi = o 
30.09.83 Wells Fargo B:mk N.A. -9 ( al reootir a 3 rreses) PA = 5a. 



APOOBA.CIOO FINALIDAD Y BAl'm
Ym:HA PRESI'J\MISI'A 

5) D.S. 1JS-;83-EFC Electrcr-Perú -Grupos Electros.Cmclayoi
15.04.83 Banque &x!arreris France

6) A.D. '207-82 Fstación terrena para ENI'EL 
21.07 .83 Toe &tnirroto Bank Limited 

rai Ichi Karg{o Bank 

DE EE.UU : 
f) D.S. 441-83-EFC Linea de transnisión Pisco-Llna

07, 10.83 Cootinental Illinois National 
·Trust Canp3ny of Qucago

S) D.�, .8��3-EFC ��t Palm l?e:tch Int. Bank

9) D.S. 298-83-EFC N.D.
22,07,83 Security Pacific·National

IlGLATERRA : 

10) D.S. 305-83-EFC INitMIL -F.quip.
Midland Bank PLC 

DE FRAOCIA : 
11) D.S. 072-83-EFC N .D.

.. 

11.03.83 B3nque de París El' � Pay l3as 

M:NID PRESI'.AM)(rrdas) 
. M:::>neda F.quiv. $ 

original 

F.F. 10.999 1 .441 

$ 4,000 4.000 

$ 10,000 10.000 

$ 3,2'20 3.2'20 

$ 8,424 8.424 

z 407 726 

;$ 900 900 

TASA DE INIERES 
y a:MISIOOES 

LIIDR + 1 • 5/8'/o 
e.e. = o.5%
C.G = 0.5% Flat
C.A. = 1,000 $ anual

LIIDR + 1 5/8 %
e.e.= o.5%
C.M. = 1 %.FLAT

Primer Rate + 2'/4 
e.e.= o.5%
e.G. = 1 .2)>/4

e:�� � + 2'/4

UIDR + 1% 
C.M. = 0,5 % FLAT
C.Ga = 4.11 % FLAT

LIIDR + 1 7/8 % 
C,Ad = & '5,085 

LIIDR + 1� 
C. coofirnB.cién = 0.2'/4 Flat
C.N. = 0.15%

PLAZD DE 
eANCE..ACIOO 

FG = 2a Em. 
P.A.= 6a

PAG 3 a 1 m. 
PA = 7a 

FG = 3a 
PA = 4a 

FG= 2a 
l?1t = Ja 1 m 

FG = 6a. 
PA = 6a 6m 

FG.= 3a 
PA = 4a 6m 

FG = 3a 
PA = 3a 



APIDBACIOO 
y FEOiA 

_FINALIDAD Y BAtrn 
PRESTAMISTA 

12) D.S. 003-84-: M.micipalidad de Lir:E.
EFC. -O 1 • 03.84 L' E:urope��e de PanquE; . 

DE 3JIZf.l. : 

13) D.S. 192-83- N. D.
EFC. s.-ri.ss Panl{ Cor¡:x>ration 

DE !IlJl1'JDA : 

14) D.S. 623-83-EFC. N. D.
30. 12.83 A,sterdan Rotterdam B3nk 

re CANP.DA : 

15) D.S. 585-83-
EFC. 23. 12.83

r:E ESPPf-lA : 

16) D.S. 140-SJ
EFC. 15.04.83

17) R.M. 002-83-
EFCn5
crr .01 .83
INF0-1 

(PJ1RO BP.NI() 

ELECTRO PERU 

Linea de transp. m.Pasco-Huánu:::o 
'T'-inr t,i.._-· i., .go l'.l:ll ia • 

Credit Ccr,1:rcial of France. 

ELECTRO PERO 
6 grupos electrogenos INC, SERCEm 
Penco Exterior de los Pndes y España 

E'qui!X) de M:lquinarias y Camiores 
{Bra. M.micifBlidades 

B3nco Exterior de F.spaña S.A.

M:NI0 PRESI'.AM)(nx:las). 
M::reda F.quiv. $ 
or� 

3.276 

Fr F Z7,3(X) 

Fr SZ 7ffi 351 

FL-:'1...21,250 7,276 

Can $ 9,CXX) 7,339 

$ e65 855 

Pesetas 3'CXX), 30.420 

TASA DE.INIERES 
Y CXMISIOOES 

10.75% 
e.e.= o.5%
C.Plí.: 0.5%

7.125% 
e.e.= o.5%

(tasa del P.MOOBP.N + 
2.25%) 

C.Ad. = 1%
e.e.= o.5%
C.A.= 7,000 FL.HL.anual

Pri'!E CU' + 1 3/8% 
C Co = 1/2 %anll31 

LIOOR + 1. 75% 
CXr- 1% Flat. 

8.15% 
e.e.= o.2'/4
C.G.: 3%

PLAZO DE 
C.AOCELACIOO 

P.G. = 2 a 6 :n. 
P.A. = 9a 6 m. 

P .G. = 6rJ. 
P.A. = 2a. 

P.G. = 7m.' 
PA = 9 a 6 r.i� 

FG: 4a 3 m. 
PA = 4 a 6 m. 

P.AG.= 2 a 6 m.

PA = 6 a.

ffi= 1a 
P.A.5a 



APIDBA.CIOO 
y FEXliA 

18) D.S. 453-83-
EFC. 14. 10.83

19) AD.Nº 235-82
Baoco Minero
03�08.82

DE SUECTA : 

20) D.S.423-83-
EFC. 23.()9.83

21) D.S. 423-83-
23.()9.83

22)D.S. 623--83

tFC. 
30. 12.83.

23) D.S�444-83-
EFC. 07. 10.83

FINALIDAD Y BAr-m 
PRESI'J\MISI'A 

F.quip.P3ffi M.micip:uidades 
B'3rm Arare F.sP3fbS

Para &lnco Minero
&lnco Exterior de los Ames y 
Esp:ma. 

N • D • 
S<ANDThlAVIS<A 5llSCILDA BANKEN 

Trans!X)rtes: &ni.nistro de Valor &Eco 
S<PJ\lDINAVIS.<A E!flCILDA BANKEN 

N. D.

3.elSKP. :iANDLS BANKEN 

N. D.

Post-<XJ! :<rc-dit Penken P'.<: Banken 
S:tCFUM S,,/EDEN 

r,,rnro PRESI'.AM)(rrrlas) 
M:lneda Fqui V• $ 
original 

$ 5,000 

$5,000 

$ 7.950 

$ 15.489 

$ 723 

$ 3.542(a) 542 
$ 1.152(b) 1. 152 
$ 3.073(c) 3.073 

Zi.767 

5,000 

5,000 

7.CfJO

15.489 

723 

Fuente : Estadistica de la Deuda Pública 1983 - D.G.C.P. M.E.F.

Diario "El Pefuano" Dispositivos Legales 

TftBA IE INIERES 
y crnr.sIOOES 

LIOOR + 2.25% 
e.e.= o.5%
e.P3rt,i.cién :1.5%Flat.

LJIDR + 1 • c.f'/4 
e.G,= 12,500$
amal

LIOOR + 2.25% 

10. 125% (5 a 6 �)
LIOOR + 2.c:J,� (5a· ém)

e�e. = o.5%
c.G. = 1% Flat.

, LIOOR + 2,c% 
C.rd = 1% Flat.

LIEOR + Z.(;_ (a)

LJIDr + 2.1/S:·; (b y e)

e.e.= o.5%
C.M. = 7 !&lo Flat

PLAZO DE 
e.AOCELACICN 

FG:1 a6m 
PA = 3 a 6 m.

FG = 1a. 
PA = Ja. 

FG = & ó rn. 
PA = 14 m. 

FG = O 
PP.= 7a 1 m, 

. FG = 7r.i. 

ffi= (a) 6 �·1 (C) 

(b) 

PA = (a) 5a 
(b) 2 a 6 r.
(el 4 a 6 :n.



CUADRO A -22 

DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL PRIVADA INTERNACIONAL 

B A N C O S  

BANCA COMERCIAL (I + II) 

(I) 

11 

DEUDA SINDICADA MULTINACIONAL 

- Wells .íargo Bank Ltd.
- City Bank
- Manufacturers Hanover Trust
- Chase Manhattan Bank
- Compagnie Luxembourgoise
- American Express Internat.Bank
- Bank of America Nat. Trust
- Arab Latin American Bank

Banque de Paris Et de Pays Bass
- Bco. Ext.de España y de los Andes
- Bankers Trust
- Commerce Bank Internafional
- Credit Lyonnais
- Banque de L' Indochine Et de Suez .
- International Westminster Bank

- Margan Guaranty Trust
- Bank of Tokyo Trust and Lloyd
- Amsterdam Rotterdam Bank
- D.G.Bank International S.A.
- Marine Middland Bank
- Credit Swiss
- Ultrafin
- Orion Royál Bank Limited
- Compagnie íinanc.de Deutsche B.
- Tononto Dominion Bank
- Compagnie Luxemburgoise de la

Dresdner Bank AG.
- American Express Int. Bank(Sind.USA)
- Banque.de Paris Et de Pays Bass

(Sindicato írances)
- Credit Industrielle(Sind.írances)
- Banque Nat.de Paris(Sind.írances)

DEUDA DIRECTA 

USA 
Cracker National Bank 
American Security and Trust Co. 
Bank of America 

1984 

2,722.550 

2,398.560 

606.311 
557.850 
108.357 
190.034 
17.697 
2.995 

142.117 
33.487 
36.210 

333.785 
6.261 
1.089 

32.398 
19.330 
5.717 
4.628 
1.633 
3.539 

16.335 
8.712 

20.146 
Í9.602 
28.587 
34.576 
59.624 

3.812 
7.895 
9.801 

2.450 
83.582 

323.990 

29.776 
16.063 
3.812 
0.817 

1 9 85 

2,758.952 

2,430.634 

614.419 
565.309 
109.806 
192.575 

17.933 
3.035 

144.017 
33.935 
36.694 

338.247 
6.345 
1.104 

32.831 
19.588 
5.794 
4.690 
1.655 
3.587 

16.554 
8.829 

20.416 
19.964 
28.969 
35.030 
60.421 

3.862 
8.001 
9.932 

2.483 
84.700 

328.518 

30.173 
16.278 
3.862 
0.828 

Ranking 
Mundial 
1984 

79 
1 

19 
16 
* 

141 
4 
* 

7 
139 
47 

133 
10 
83 
14 
26 
22 
58 
* 

20 
65 
* 

24 
18 
62 

32 
141 

7 
* 

244 
7 

* 

384 
4 



BANCOS 

City Bank 

Wells fargo Bank National Assoc. 

Commerce Union Bank 

Manufacturers Hanover Trust 

REINO UNIDO 

Intern. Westminster Bank PLC 

Eula Bank· 

National Westminster Bank 

Libra Bank Limited 

Grindlays Bank PLC 

Midland Bank PLC of London 

Commerce Bank International 

CANADA 

Bank of Londosn and Montreal 

Bank of Nova Scotia 

Bank of Nova Scotia-Banque National 

Du Canadá 

Royal Bank of Canadá 

Canadian American Bank S.A. 

FRANCIA 

Credit Lyonnis 

Banque francaise Et Italienne 

Banque Nationale de París 

Banque Sudameris france 

Banque de París Et Des Pays Bass 

SUECIA 

Skandinaviska Enskilda Banken 

ESPAÑA 

Banco· Exterior de España 

LUXEMBURGO 

Bayerisch Vereinsbank Int. Luxemb. 

HOLANDA 

Algemene Bank 

BRASIL 

Banco de Brasil 

SUIZA 

Swiss Bank 

JAPON 

Bank of Tokyo Trust Co 

1984  

3.539 

2.178 

0.100 

3.267 

46.224 

2.178 

1.633 

1.905 

26.136 

4.900 

0.544 

9.528 

18.067 

0.100 

3.539 

7.623 

2.722 

4.083 

75.949 

33.924 

0.100 

36.209 

4.900 

0.816 

. 7,9.226 

79.226 

6.534 

6.534 

0.100 

0.100 

1.089 

1.089 

8.712 

8. 712

2.994 

2.994 

0.816 

0.816 

1 9 8 5  

3.587 

2.207 

0.100 

3.311 

47.451 

2.207 

1.655 

1.931 

26.485 

4.966 

0.551 

9.658 

18.307 

0.100 

3.586 

7.725 

2.758 

4.138 

76.965 

34.378 

0 !)00 

36.694 

4.966 

0.827 

80.285 

80.285 

6.621 

· 6.621

0.100

0.100

1.103

1.103

8.828

8.828

3.034

3.034

0.827

0.827

Ranking 

Mundial 

1984 

1 

79 
* 

19 

14 
* 

14 

489 
* 

20 

133 

33 

46 

135 

24 
* 

10 
* 

7 

467 

100 

139 

* 

* 

39 

41 

22 



BANCOS 19B4 1985  

AUSTRIA 0.816 0.827 
Creditanstal Bereinsbank 0.816 0.827 

ALEMANIA 5.172 5.241 
Deutsche Bank AG 4.356 4.414 
Deutsche Sudamerikanische Bank. 0.816 0.827 

PANAMA 8.439 8.552 

Bank of Tokyo of Panamá 8.439 8.552 

GRAN CAYMAN .39.476 40.004 

Banco de Brasil of Gran Cayman 39.476 40.004 

FUENTE : DGCP - MEF : Ranking Financiero Internacional Setiembre 1985 

Revista THE BANKER - Julio 1985 (Ranking Bancario Mundial) 

* No figuran en Ranking de 500 primeros bancos.

Ranking 

Mundial 

1984 

111 

18 
* 

22 

39 



Pag o 

e u,A o R o __ JL.- 2.3

de Servicio de deuda,. ·segú n la propuesta recome n dada 

y otras similares: 

a) peuda a la b anca privada internacio n al = 3000 millo n es

de dblares. (asu�imos este para .facilitar los c�lculos).

b ) 

P = 3000

A = Serv. a n ual 

i = 3 %  

Trabajamos con series uniformes los pagos 

de servicio de deuda. 

n = 45 

A = p 

años 

i_(l_+_i)
n

_ 

(i+i)
n 

- 1

A = P (FRC) 

A = (3,000) (0 .0407 9)

A = 122 . 37 

El pais te n dria que pagar 122 millon es de d6lares anuales, 

durante 45 años para pag ar la deuda con la banca comercial 

priv�da internacion al. 

Ahora, comparemos co n otras alternativas. 

' 

i = 2% i = 3% i• = 3% i = 2% i = 2% i= 4%  

n = 50 n = 50 n = 70 n = 40 n = 30 n = 50 

A = 95 .4 A = 116.6 A = 103.0 A = 109.7 A = 133. 9 A = 139.6 



C U A D R O ·  A 24 

ORIENTACION SECTORIAL DE CREDITOS CONCERTADOS CON 

LA BANCA COMERCIAL PRIVADA. INTERNACIONAL PARA 

PARA PROYECTOS DE INVERSION 

( % ) 

1971 - 76 1981 - 83 

AGRICULTURA 3.2 16.0 

MINERIA . 11.8 31.1 

MANUFACTURA 20.5 o.�

ENERGIA 43.6 26.0 

AGUA Y SANEAMIENTO 5.8 

TRANSPORTE Y COMUNICACION 0.1 18.ó

SALUD,EDUCACION, OTROS 12.2 8.5 

FUENTE: - Listado de Proyectos de Anexos A-19 al A-21 

- Revista Cepal, Agosto 1981

- Fichas BAsicas de la Dirección General de --

Crédito Público.



R E F E R E N C I A S 

ALVA CASTRO, LUIS: Entrevista en la Revista CARETAS NQ. 864 
del 19 de agosto de 1985 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU: 

BCR 

BCR 

BCR 

BCR 

·BCR

BCR. 

BCR 

Memorias Anuales. Desde 1970 hasta 1985 

"reflexiones en torno a un Programa de estabiliza
ción la experiencia peruana 1978-1980" - J�lio 1980. 

"El proceso de rert'egociación de la Deuda Externa -
Peruana:· 1983-1984" Enero 1984. 

"El proceso de renegociación de la Deuda Externa.
Peruana : 1983 - 1984" : Diciembre 1984. 

"Perspectivas del Sector Externo 1985-1989 Diciem
bre 1984. 

"Comportamiento del Endeudamiento Externo Peruano. 
agosto 1981-julio 1982" : setiembre 1982. 

"Desarrollo de la Deuda Externa Peruana: 1968-1979" 
Lima 1981. 

BANCO INTERAMERICANO.DE DESARROLLO 

BID Progreso Económico y Social en América Latina: In 
formes anuales (Serie 1979-1985). 

BID "El Endeudamiento Externo de América Latina: Situa 
ción actual y perspectivas" Mayo 1977. 

BID "La Deuda Externa y el Desarrollo Económico de Amé 
rica Latina: antecedentes y perspectivas"- Enero -
1984. 

BUJÁRIN NICOLAI 

CLINE WILLIAM 

"La Economía Mundial y el Imperialismo". 
Edic. Populares Los Andes. Lima 1979. 

"Propuesta dé reforma: un análisis" en R� 
vista Perspectiva Económica NQ. 46 - 2Q. 
Trimestre. 

, .. .. . . -··· ..... .- ' · . ..,.-.:_ • . ·: .. ... •
i
,··. ' 

1. 



DEVLIN ROBERT 

DE VRIES RIMMER 

"Los Bancos Transnacionales y el Financi� 
miento Externo de América Latina. La Exp� 
riencia del _Perú 1965-1976". CEPAL-Noviem 
bre 1980. 

:"La Banca Privada Internacional y el Ende� 
damiento de.América Latina" en Revista Co 
mercio Exterior. julio 1983-Méjico. 

"Deuda Mundial: evaluación y perspectiva" 
en revista World Financia! Markets de la 
Margan Guaranty Trust Company-N�w York
Febrero 1983. 

FRENCH-DAVIS RICARDO : "De"4da externa y Balanza de Pagos de -
América Latina: tendencias recientes y �
perspectivas" en Informe 1982-BID 

FREIDMAN,IRVING 

GOROSTIAGA XAVIER 

"La Banca Privada Internacional y la Deuda 
Internacional": Revista Perspectiva econó 
mica NO. 46-20. trimestre 1984. 

"Los Centros Financieros Internacionales 
con los·paises subdesarrollados" Institu
to Latinoamericano de Estudios Transnacio 
nales. Méjico 1978. 

GARRIDO LECCA,GUILLERMO: "La Deuda Pública Externa" Revista -
Perú Económico-Junio 1985 

KLEIN,LA:WRENCE 

LENIN 

Mc.CARTHY, IAN 

MINSHIKOV 

MOREYRA,L.MANUÉL 

"La Deuda ¿existe una solución? en Revis
ta "Banca" NQ. 9-Setiembre de 1984-Lima -
Perú. 

"El Imperialismo, Fase Superior del Capit� 
lismo" Edit. Progreso Moscú 1982. 

"Los Centros Bancarios Extraterritoriales, 
Beneficios y Costos" Revista Finanzas y De 
sarrollo - Diciembre 1979. 

"Millonarios y Managers. Estructura Moder 
na de la Oligarquía de los EE.UU." Edit. 
Progreso Moscú- 1973. 

"La Deuda Externa Latinoamericana, una a.!_ 
ternativa d� solución" La República del -
19.05.84. 

'¡ 
f 
1 

----- ·�.· 

•. 
1 



"¿A dónde vamos?" "Endeudamiento y Crisis" 
Revista Punto Nós. 5 y 6 del 12 y 19 de j� 
nio de 1981-Lima-Perú. 

MINISTERIO DE CONOMIA Y FINANZAS 

"Estadísticas de.la Deuda Pública": publicaciones para los 
años 1981, 1982 y 1983. 

"Ranking Financiero Internacional, Préstamos de América La 
tina , publicación trimestral desde 1983 hasta setiembre -
de 1985. 

REIZNIK, PABLO 

SPRINKEL BERYL 

THE BANKER 

UGARTECHE, OSCAR 

"La Deuda Externa de los países atrasados 
y el Capital Financiero" Revista Comercio 
Exterior- julio 1983�Méjico. 

"Bases para un mayor· optimismo" Revista -
Perspectivas Económicas Nci •. 46-2a. trimes
tre 1984. 

Julio 1985-Revista mensual especializada -
en Banca y Finanzas, editada en Londres-!� 
glaterra. 

"Deuda Externa, problemas y soluciones". -
Ediciones SERPO-Enero 1985-Lima-Perú. 
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