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El Proyecto de Anahsls, PlaneamIento y 
EJecuclon de PohtIcas (P API) se creo en 1991 
gracias a una donaclOn del Gobierno de los 
Estados Urudos de Norteamenca, a traves de su 
AgencIa para el Desarrollo InternaclOnal, al 
GobIerno Peruano, representado por la 
SecretarIa General de la PresIdencIa de la 
Repubhca 

El objetivo planteado y alcanzado es apoyar al 
GobIerno Peruano en su proceso de toma de 
deCISIOnes en materIa de polItIca econOffilca V 

SOCIal, con el fm de contrIbUIr al logro de un 
creCllmento sosterudo y con eqUIdad 

Para lograr su obJetivo, el Proyecto ha 
fmancIado y supervIsado aSIstenCIas técrucas, 
capaCitaCIones y programas de drtuslOn 
solIcItados por las dIversas entidades del Sector 
PublIco 

El Proyecto P API ha funcIonado graCIas a la 
parhclpaclOn de las sIguIentes autondades y 
funcIonanos 

- Secretana General de la PresIdenCIa de la 
Repubhca 
MarIela Guermoru (SecretarIa General) 

- USAID 
George WachtenheIm (DIrector) 
Jerre Manarolla (OfICIal del Proyecto) 
Ena Garland (Coordmadora) 

- Urudad Tecruca del Provecto P API 
Clara Ogata de Kanamon (Jefe) 

- Ohcma del Contratista InstitucIonal 
Shane Hunt (Jefe) 
Jorge Vega (Sub-Jefe) 



El presente estudlO forma parte de una serze de 64 
aSIstenczas tecnzcas y 141 eventos de capacItaclOn y 
difusIón, desarrollados durante la vlgencIa del 
Proyecto P AP 1 

Las aSIstenclas técnzcas proporclOnadas por 
nuestro Proyecto, en su gran mayoría, han 
contenzdo propuestas de polítIca económIca e 
znformaclOn znstItuclOnal que Imposlbllzta su 
difusIón 

No obstante, dado que consIderamos que es 
Importante que algo del materzal trabOJado sea 
puesto a dlSposlclOn de personas znteresadas en los 
temas tratados se decIdlO reproducIr los znformes 
que contIenen znformaclOn no confidencIal, pero 
que pueden servzr de base para futuros estudws 

Por últImo, al final del presente estudlO, encontrara 
la relaclOn de los estudlOs, capacItaclOnes y 
programas de difuslOn finanCIados por el Proyecto 
PAPI 
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FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD 

DEL SECTOR EXPORTADOR PERUANO 

INTRODUCCION 

El presente estudio fue encargado al Grupo Apoyo con el objetivo de Identificar los factores IImltantes 
de la competitividad de las exportaciones peruanas que no estuvieran vinculadas a la polttlca 
macroeconomlca, como por eJemplo el tipO de cambio, y elaborar recomendaCiones de acciones y 
pohtlcas concretas para corregirlos 

Una forma de medir la competitividad de las exportacIones es el anahsls de los factores que afectan 
sus costos con respecto a dos parametros (1) los costos que enfrentan el resto de productores 
nacionales y (2) aquéllos que enfrentan los competIdores extranjeros 

La pnmera deflmclon, al comparar los mayores costos actuales o potenciales que afectan 
exclUSIvamente a los exportadores nacIonales y no al resto de agentes economlcos permite IdentIficar 
parte del llamado "sesgo antlexportador de la polltlca economlca" Estos factores, Introducidos 
baslcamente por la adopclon de esquemas de sustitución de ImportaCiones, han SIdo Virtualmente 
eliminados por la polltlca economlca actual 

La otra manera de analizar la competitividad del sector exportador es la comparacIón de los costos 
que enfrentan los productores nacIonales con los que afectan a sus competidores extranjeros Los 
sobrecostos resultantes de esta comparaclon son un indicador de las InefiCiencIas Internas que 
enfrentan los exportadores 

En la presente Investlgaclon, se ha logrado establecer comparaciones en algunos factores que afectan 
los costos de los exportadores, como tanfas portuanas y costos de serviCIOS publlcos SIn embargo, 
tanto por cuestiones practicas y de carencia de Informaclon como por razones conceptuales, no es 
poSible realizar dicha comparación para todos los factores que afectan la estructura de costos de los 
exportadores 

En terminas práctiCOS, un análiSIS detallado Implicarla revisar las estructuras de costos de un buen 
numero de productos en cada sector productIVO en el Peru y compararla con la estructura de costos 
de ese mismo producto en paises competidores Por un lado, las estructuras de costos es una 
Informaclon difiCIl de obtener, tanto en el Peru como en el exterror La expenenCla de Apoyo en 
estudIOS de mercado corrobora la dificultad de obtener estructuras de costo confiables, por la poca 
dlSposlclon de los empresarios para bnndar Informaclon confiable Mas aun, constrUir estructuras de 
precIos (costo mas margen) es Virtualmente ImpoSIble nrngun empresano está dispuesto a reconocer 
sus margenes de ganancia Por otra parte, la dlsperslon a nrvel de empresas y sectores Implica que, 
aun cuando se contara con toda la Informaclon necesana, sena bastante restnctlvo definir una funclon 
de costos por producto y, menos aun, por sector Es mas, la comparaclon de costos en forma 
agregada tendna sentido solo SI la funclon de costos para el Peru tuvIera las mismas caract&nstlcas 
que la tunclon de costos en los paises competidores 

La metodologla que se ha segUIdo en el presente estudiO ha Sido la sigUIente En primer lugar, se 
realizaron entrevistas con mas de setenta funclonanos de 37 empresas exportadoras representatIVas, 
7 aSOCiaCiones de exportadores y 11 empresas Vinculadas al comerCIO extenor, con el objeto de 
determinar las are as en las que las empresas enfrentaban mayores dificultades En segundo lugar, se 
Investigo cada uno de los problemas mencionados en las entrevistas buscando identIficar el ongen de 
la dificultad y descartar lo que provenga de la desmformaclon o defiCIente gestlon de los propIOS 
exportadores En esta etapa se buscó evaluar, en la medida en que la Información dlsponrble lo 
permltla, el Impacto en términOS de costos de estos factores En tercer lugar se categonzaron los 
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problemas, separando los comunes a todos los sectores económiCOS de los especlflcos Finalmente, 
se elaboraron recomendaciones de polftlca. sugiriéndose la realizaCión de estudios más profundos en 
los casos cuyas Implrcanclas son más complejas 

El Informe ha sido divido en dos tomos En el prrmero (dividido en dos partes) se Incluyen los 
problemas que afectan a las actiVidades de exportación y las recomendaCiones de polltlca para 
resolverlos En la pnmera parte del tomo 1 se presentan los problemas que afectan a todas las 
actiVidades de exportación dificultades para obtener finanCiamiento. sobrecostos trrbutarlos, 
procedimientos aduaneros. defiCienCias en la Infraestructura (puertos. dificultades en el transporte 
marrtlmo, terrestre y aéreo y la dotaCión y costos de los servicIos publlcos) y las dIfIcultades en la 
comerclahzaClon externa Por otra lado. en la segunda parte del prrmer tomo se examinan los 
problemas espeCifiCaS de cada sector (agrrcultura. mlnena pesca y la Industrra textil y 
metalmecánlca) Como se menCionó, una cuantificación ngurosa de los efectos de los sobrecostas 
sectonales hubiera Implicado contar con estructuras de costos y de precios a nivel de productos, 
empresas y sectores dentro y fuera del pals. Informaclon que no se encuentra dispOnible y que en 
muchos casos no eXiste Una cuantificación general de dichos efectos se Incluye solo como 
IlustraCión, en algunos casos Las Cifras que se presentan corresponden a Informaclon obtenida de 
casos particulares y pueden no corresponder a la realidad de los sectores en conjunto. pero permiten 
evaluar de manera tentativa la magnitud del efecto de los sobrecostos IdentifIcados 

En el tomo 2 se presentan anexos que contienen los Insumas utIlizados en la redacclon del documento 
e mformaclon complementana de Interes 

Cabe señalar que en el aspecto trrbutarro el trabajO se focallza en examinar los reglmenes onentados 
a la devoluclon de Impuestos indirectos A pesar de que los exportadores entrevistados señalaron 
reiteradamente el problema de la carga ImpoSitiva Interna -Impuesto mlnlmo a la renta-, no se 
profundiza en este aspecto por cuanto el Gobierno tiene una pOlrtlca definida sobre el tema 

Para cada uno de los problemas Identificados, se proponen recomendaCiones. que consisten en 
medidas puntuales de polltlca que pueden ser tradUCidas en normas y/o en el mejoramiento de la 
gestlon administrativa o reguladora de las entidades publicas Solo en cIertos casos, en los que las 
Impllcanclas de las medidas de correccIón aSI lo amentan, se concluye en la neceSidad de profundizar 
con mayores estudiOS 

Generalmente, los sobrecostos son Invocados para fundamentar polrtlcaS estatales de apoyo a la 
exportaclon Sin embargo. antes de examinar la ViabIlidad y utilidad de éstas, es Importante examinar 
el ongen de las inefICienCias 

Algunas inefiCienCIas dependen de polltlcas estatales, o de la carencia de ellas Otras dependen de 
factores estructurales corregibles en el mediano plazo o de la velOCidad de ajuste de ciertos mercados 
a su senda de desarrollo de medIano y largo plazo Por ultimo, otros problemas, que realmente no 
pueden ser conSiderados como sobrecostos, constrtuyen factores Inherentes a la dotaclon de recursos 
del palS, como por ejemplo su conflguraclon geograflca Es obhgaclon del Estado ehmlnar las 
InefiCiencIas que corresponden a la pnmera categona corrrglendo sus polltlcas y mejorando su 
capaCidad de gestlon para hacerlas cumplir con eXlto En cuanto a los factores que tienen su origen en 
causas estructurales o demoras en el ajuste de los mercados, cabe la aphcaclon de dISPOSitiVOS 
onentados a promover activamente su solUCión Los terceros, la InCIdenCia de factores relaCionados 
con las condiCiones de ventaja comparativa o competitiva de largo plazo son ineVitables por lo que no 
cabe elevar artifiCialmente la competitIVIdad del sector exportador en tales situaciones 

Un pals en el que el precio relatIVO de algun factor de prodUCCIón es elevado, por su escasez relatIVa, 
tendna que contar con una productiVidad muy superror a la de sus competidores, para lograr 
poSICionarse en los mercados Internacionales En paises como el Peru, con una geografla difiCil, los 
costos de transporte elevados, por ejemplo deben entenderse como parte de las reglas baslcas de la 
competencIa El caso es dIstinto cuando los sobrecostos obedecen a perturbacIones de carácter 
temporal. que pueden retardar el desarrollo de actIVIdades de exportaCión competItIvas En esta 
SituaCIón se encontrana, por ejemplo el costo excesIVo del credrto, explicado por la srtuaclón de 
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Inestabilidad que ha atravesado el sistema financiero. que pueden afectar el financiamiento de 
actividades de exportación 

Las reflexiones anteriores llevan a plantear dos pnnclplos orientadores para la pohtlca de apoyo al 
sector exportador 

Es Importante eliminar todo sesgo antlexportador de las polrtlcas estatales para favorecer 
una mejor aSignación de los recursos productiVOs y redUCIr la vulnerabilidad de la economla 
peruana frente a perturbacIones externas 

11 La eXistenCia de sobrecostos en relaclon a los competidores externos. cuando estos no son 
de caracter permanente, puede Inhibir el desarrollo de actividades con gran potencial De ahl 
la Importancia de que el Estado, en atención a cntenos de efiCienCia de largo plazo, deba 
redUCir la incIdencIa en el corto plazo de los elementos perturbadores 

A continUaCiÓn, se presenta un cuadro resumen de los problemas generales y secta na les Identificados 
y recomendaciones propuestas en el presente trabajo 

Con este estudiO, se espera aportar elementos precIsos para que el Gobierno elimine o reduzca 
factores perturbadores de la efiCienCIa del sector exportador, de manera que su competitIvidad se 
Incremente de manera natural, Sin afectar negativamente al resto de la economla 
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SOBRECOSTOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACION EN EL PERU 
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SOBRECOSTOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORT ACION EN EL PERU 
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SOBRECOSTOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACION EN EL PERU 

Tipo de Problema. mencloNdo. OrIgen de ~1onM 
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SOBRECOSTOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORT ACION EN EL PERÚ 
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SOBRECOSTOS EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACION EN EL PERU 

Sector Sobrecostos generados por problemas Recomendaciones 

Exportador Financieros Tributarios Infraestructura laborales Especfflco. Financieros Tributario. Infraestructu ... 18bora'" E.".cIftcoe 

Agrop«uarlo a) Los agricullo- al Los e"portado- a) OtIIcultacks m al lne"lSlmoa de a) y b) Ver "",o- a) El RUSde¡'" a) Uevar a cabo a) Lkvar a cabo 
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por falla de ga ón del IGV pagado teras de pent'lOl bl El coslo de los zar un efldenle tom IJladón y manle- de pnodloe 18Jico-
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la IncorporaCIón de propiedad del 
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el régunm de TPA 

Mlneria al DIIlcultades al o..voluoón al Elevados al Sobt'ec08to en al Insufldenle al y bl Ver rero- a)Verl'Komen al Ver recomen a) Los emprna- al VeI" r«amen-
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pl.ro habilltadOl d6n col«tiv.o tramltadón ea" preMII del ...ctof: 

centralizad. en el losnr metorea 
Ministerio de Pe&- acuerdoo dentro 

querúl de la negociadOO 

col«tiva 

ApnvoSA 



SOBRECOSTOS EN LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACION EN EL PERU 

s.ctor Sobrecosto. gen .... do. por problemas Recomendaciones 

Exportador ANlncleroa Trtbutartos Infrautructu ... Laborales Especfflc08 FI".ncfero. Tributario. Infnl"'ructura Labora'" EapKfftcos 
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE POLlTICA 
PARA REDUCIR SOBRECOSTOS DEL SECTOR EXPORTADOR 

Recomendación de poUtlca 

1 Solucionar problemas en el SIstema de NCN 

2 Mejorar la apllcad6n del régimen del TPA y establecer el 

drawback aduanero 

3 Devolver el ISC a los combustlbles 

4 Hacar facultativo el Régimen Unlco SlmphflCado (RUS) 

5 ElimInar las restricciones a la renovación de los contratos 

laborales a plazo fijo 

6 Implementar un programa de tltuladón de predios agrfcolas 

7 Regular los derechos de propiedad del agua 

8 Eliminar progreslvamente contribuciones al Fonavi y Senall 

Transfenr centros de capacItad6n a gremIOS tndustnaJes 

9 Incrementar y priorlzar Inversl6n publica en carreteras y puertos 

y acelerar la prlvatlzaCl6n de Enapu 

10 Contrarrestar restrlooones paraarancalanas a exportacIOnes 

peruanas 

11 ProfundIzar la reforma adrmnlstratlva de la Sunad y 

privatizar algunas funciones 

12 ConsIderar tartla de superviSIÓn de Importadones como 

crédito fiscal 

13 Orgamzat un Banco de Datos de hlstonales de créáto para 

al SIStema financiero 

14 ReVIsar los TUPA de los MlntStenos de Pesquer!a y de 

Energ(a y Minas 

15 Eliminar restricciones paraarancalarlas a la tmportao6n de fibra 

de aJgod6n 

NOJ Notas de cred!to Negoo.ables. 
TPA Tráfico de Perfe=orwruento AcI1vo. 
lSC. Impuesto SelecI1vo al Consumo 
RUS Ré-gmlen Uruco Sunphficado. 

Estado Sector 

Norma Acción Privado 

Ley/OS MEF Sunat 

OSMEF Sunad 

Ley 

OSMEF Sunat 

OS Trabajo 

Ley M de Agncultura 

Ley M de Agncultura 

Ley MEF Gremios 

Ley de MTCICopri 

Presupuesto 

MrtmCl GremIOS 

RREE 

05-MEF Sunad 

Ley Sunat 

ses GremIOS 

M de Pesquería 

MEM 

OS Agncultura 

Referencia 

pág 27 

pág 21 

pág 31 

pág 75 

pág 37 

págn 

pág 79 

pág39 

pág43 

pág68 

pág 21 

pág23 

pág 16 

págs 88y 95 

pág 101 

l1JP A. Texto Unico de Procedmue:nt06 Admuustratlv06. Elaboración Apoyo S A. 
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1 SOBRECOSTOS GENERALES 

En la presente sección se tratarán en forma detallada los prinCipales factores que afectan la 
competitividad de todos los sectores exportadores, para luego proponer acciones de polltlca que 
podna llevar a cabo el Gobierno para corregir los problemas y defiCiencias detectados 

1 1 Sobrecostos financieros 

Durante los ultrmos años del gobierno anterior, las Imeas de crédito para el financiamiento de 
exportaciones e Importaciones eran escasas y costosas Actualmente, el sistema ofrece una cantidad 
creCiente de recursos, no sólo por la disponibilidad de lineas de crédito en los bancos locales, SinO 
tamblen porque los exportadores han comenzado a trabajar directamente con bancos extranjeros Sin 
embargo, estos recursos no benefician en forma Igual a todos los productores mas aun, todavla 
pueden conSiderarse elevados los mtereses y requerimientos colaterales 

ASI, el acceso y el costo de financiamiento han Sido un tema recurrente durante las entrevistas a los 
exportadores Las dificultades mencionadas fueron las siguientes 

Las tasas de ¡nteres activas aun son muy elevadas en relaCión a las que se aphcan en el 
mercado Internacional y paises vecmos 

Costo finanCIero anual 1/ 
(%) 
M/N MIE 
(real) (US$) 

Chile 10 10 
Peru 16 14 
1/ A mayo de 1994 

2 Escasez de credltos para finanCiar InverSiones en proyectos con hOrizontes a largo plazo 

3 La cobertura en los credltos para exportaclon se ha reducido en los ultimas años 
Antenormente los bancos finanCiaban entre el 80 y 90 por ciento de la operaclon, mientras que 
hoy en dla apenas llegan al 50 por Ciento, sobre todo en el caso de chentes nuevos, 
soliCitando que el cliente sustente la obtenclon del 50 por ciento restante 

4 RestriCCiones en la Información disponible sobre la histOria crediticia de potenCiales clientes 
del sistema finanCiero generan un comportamiento cauteloso por parte de las institUCiones del 
sistema y dificultan el acceso al credlto Una de las manifestaCiones de este problema es la 
eXigencia de demaSiadas garantlas y colaterales 

Exportadores de productos hldroblológlcos congelados por ejemplo, mencionaron el alto costo de 
credlto como el pnnclpal factor que les Impedla ofrecer sus productos en condiCiones comerCiales 
Similares a las de sus competidores ASI, los congelados peruanos no pueden entrar a una sene de 
paises porque sus competidores conceden 60 y hasta 90 dlas de plazo para pagar, lo que es 
Imposible de ofrecer desde el Peru en donde el costo del credlto supera el costo internacIonal Por 
otro lado los exportadores mIneros y pesqueros señalaron como problema Importante la falta de 
Imeas de crédito a largo plazo con las que se pueda finanCiar bienes de capital, lo que dificultaba el 
proceso de modernrzaclon y reconverSlon de las empresas Los exportadores Vinculados al agro 
Indicaron que sus operacIones comerCiales Internas se comphcan debido a que sus proveedores no 
tienen acceso al crédito, de manera que el exportador se ve obligado a finanCiar la campaña agncola a 
través de la entrega de Insumas o dinero en efectiVO para realizar las labores culturales (transplantes, 
aplicaCión de fertilizantes y pesticidas, control de malezas, etc), para ello, son las empresas 
agrolndustnales las que sohcltan el credlto al sistema finanCiero Esto Significa para la empresa costos 
administrativos y costos de transaCClon que debe aSimilar 
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1 1 1 Antecedentes 

El aislamiento del Peru del sistema financiero Internacional afectó senamente al financiamiento de las 
operaciones de comercIo exterior No obstante, la SituaciÓn no fue Igual para todos Por eJemplo, los 
exportadores no tradicionales contaban con lineas promoclonales, como el Fondo de las 
ExportaCiones No Tradicionales (FENT) que les permltia acceder a créditos para sus operaciones a 
tasas cercanas a 6 por Ciento anual, frente al 14 ó 15 por ciento que deblan pagar el resto de los 
exportadores Sin embargo, el problema resldla en el acceso a estas lineas, ya que los recursos eran 
aSignados a un numero reducido de empresas De otro lado, los exportadores tradicionales estaban 
obligados a canalizar todas sus operaciones a traves de la banca local Ello, en un contexto de 
represión finanCiera con tasas de Interes altas y condiciones de repago extremadamente complicadas, 
haCia muy complejO el desarrollo de las operaciones de comercIO Internacional 

A partir de 1990, en el marco del programa de establhzaclon y de reformas estructurales, se 
suprimieron los subsidios del FENT El Incremento en los costos finanCieros en un contexto de tipO de 
cambio baJO, afecto particularmente a las empresas exportadoras Sólo postenormente empezó a 
observarse cierta reducclon en las tasas de Interes y en los costos de acceso a servicIos finanCieros 

1 1 2 SituaCión actual 

La sltuaclon ha Ido mejorando gradualmente y en la actualidad el sistema cuenta con un Importante 
numero de Imeas de finanCiamiento para operaciones de comercIo extenor Los exportadores tienen 
acceso a fmanclamlento mediante la presentación del contrato o copia de la apertura de la carta de 
crédito a los bancos comerciales, tanto para operaciones de preembarque como de postembarque 
Las tasas del mercado para finanCiar operaciones de preembarque fluctuan entre 11 y 12 por Ciento, 
mientras que para operaciones de postembarque se ubican alrededor de 9 por ciento Las fuentes de 
finanCiamiento prOVienen, en el caso de las exportaCiones, de lineas de crédito de bancos extranjeros, 
de organismos multilaterales (como la CAF) y recursos propiOS de los bancos En el caso de 
operaciones de Importaclon, el finanCiamiento proviene de adelantos de los proveedores o clientes 

Lmeas externas de orgamsmos mternaclonales 

Las pnnclpales InstitUCiones que ofrecen recursos para finanCiar operaciones de comerCIO exterior en 
el Peru son el Fondo Latlnoamencano de Reservas (FLAR), la Corporaclon Andma de Fomento (CAF, 
Imeas propias y otras canalizadas vla Coftde) y el Banco Latlnoamencano de ExportaCiones (Bladex) 
Las condiCiones de estos credltos son las mejores eXistentes en el mercado (llbor mas un spread, y la 
comlSlon del banco aval), pero el acceso a ellas en la practica se encuentra bastante restnngldo 
(empresas mas Importantes y con grandes volumenes de operaclon) Como norma general, la CAF 
sólo otorga crédrtos directos por montos mayores a US$5 millones 

Por otra parte, en el mercado finanCiero local, puede accederse a los recursos de la CAF a traves de 
las Imeas promoclonales canalizadas a traves de Cofide (Propem-CAF Multlsectonal y CAF-70), 
destinadas a la adqulslclon de capital de trabajO y activos fiJOS para empresas pequeñas y medIanas 
Estas Imeas promoclonales han benefiCiado de manera Importante al sector agrrcola exportador, 
otorgandole condiCiones bastante ventajosas Algunos bancos del sistema han desarrollado IlOeas 
Similares a éstas con finanCiamientos a mediano plazo pero, al Igual que las de CoMe, se orientan 
sólo marglnalmente a las operaciones de comercIo exterior 

Lmeas de bancos extranjeros 

Los mas Importantes bancos locales cuentan con Imeas de finanCiamiento de bancos extranjeros 
Entre los pnnclpales se encuentran el SWISS Bank, el Atlantlc Secunty Bank, Hamllton Bank, el 
Deutsche Sudamenkamsche 8ank, etc En la mayona de los casos las condiCIones son muy 
.. enta¡osas respecto a las que ofrecen los bancos locales (las tasas vanan entre 1 25 Y 3 5 por cIento 
por enCima de la Prime Rate o la Llbor, dependiendo de SI son operaciones de preembarque o 
postembarque), pero el acceso a estas lineas se restnnge caSI exclUSIVamente a los grupos 
empresariales Vinculados al banco local que obtiene la Imea 
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Respecto a las condiciones de estas lineas, aunque los márgenes por encima de las tasas de Interés 
preferenclales con que operan no han disminuido en los ultimes anos, lo que SI lo ha hecho son los 
requenmlentos colaterales En 1990 se eXlglan colaterales equivalentes al 100 por Ciento de la 
operación, mientras que en 1992 se hablan reducido en promediO hasta aprOXimadamente el 50 por 
ciento Actualmente, se presentan casos en los que no se eXigen requenmlentos colaterales para 
determinado tipo de operaciones de comercIo extenor y para empresas de demostrada solvencia en el 
mediO local 

LINEAS DEL EXTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
EXPORTACIONES 

Fuente Tasa 11 Plazo máx. 
Cobertura 

2J 

CorporaCIón Andma de 
Llbor+275% 180 dlas 

pre 75% 
Fomento post 85% 

Banco 
90% 

Lahnoamencano de Pnme+25% 180 dlas 
pre 

ExportaCIones 
post 90% 

Fondo 
100% 

Lahnoamencano de Llbor+15% 180 dlas 
pre 

Reservas 
post 100% 

SWISS Bank 
Pnme+20% 90 días 

pre 100% 
Corporahon post 100% 

Deutsche 
80% 

Sudamenkamsche Pnme+3/8% 180 dlas 
pre 

Bank 
post 80% 

CapItal Bank Llbor+275% 180 dlas 
pre 90% 
post 90% 

1/ no Induye el margen del banco ElllbonlClon Apoyo S.A. 

2/ pre=prambarque post=postembarque 

Lmeas de finanCIamIento con recursos propios 

Algunos bancos locales, como el de Crédrto o el Wiese, han empezado en los ultimas dos años a 
desarrollar de manera Importante los créditos para comercIo exterior con recursos propIOS Ello 
depende generalmente del grado de liqUIdez con que cuente el banco y de la rentabilidad que 
otorguen estas operaciones frente a otro tipo de credrtos De acuerdo a fuentes bancanas, 
aproXimadamente un 20 por Ciento de las operacIones de comercIo exterior se financlarlan con 
recursos propios 

AsimIsmo, es Importante mencIonar que el plazo de los créditos es en la actualidad mayor, llegando 
en algunos casos hasta un afio y en la mayona de ellos a 180 dlas mientras que hace tres años '10 
superaban los 60 dlas Las tasas de Interés a pesar de haberse reducido (a 8-12 por cIento de 16 por 
ciento hace un afio), contlnuan Siendo elevadas 
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Nuevas moda/¡dades de financIamiento 

En el ultimo ano han surgido nuevas modalidades de finanCiamiento relaCionadas con la colocación de 
obligaCiones en los mercados nacionales o Intemaclonales de capitales 

En los mercados nacionales, a partir de la exoneración de la base del Impuesto a la renta para los 
Intereses de los bonos corporativos emitidos por empresas a plazos mayores a un afio, Conasev ha 
autOrizado emiSiones de nuevas obligaCiones por empresas como Volvo S A (por US$10 millones) y 
E Ferreyros (US$5 mIllones) En esos casos, se ofreCIÓ una rentabilidad equivalente a la tasa 
promedIo de los depósrtos en moneda ex1ranjera (90 dlas) de los cuatro pnnclpales bancos 
comerCiales (capitalización diana) más tres puntos, pagadera tnmestralmente y cancelable en dos 
años (10-11 por ciento) 

La opción del mercado finanCiero InternacIonal también vIene SIendo aprovechada En estos casos, el 
emisor debe contar con el respaldo de una institUCión finanCiera Internacional que asume el nesgo 
Peru al emitir los tltulos a su nombre De esta forma, el InverSIOnista ex1ranjero adqUiere una 
obligaCión de una institución finanCiera de pnmer nivel, que cumple con las regulaCiones de su proPiO 
mercado de capitales Para la empresa naCional, el costo de acceder a los recursos ex1ernos es 
menor, ya que no necesrta pasar por todo el proceso de Inscnpclón de valores en el mercado de 
emiSión Tan sólo le bastará aprobar el examen y pagar las comiSiones que eXIja la II1strtucl6n 
finanCiera emisora Operaciones de este tipO han Sido realizadas por el Banco Mercantil, la Compañia 
Minera La Poderosa y Glona 

1 1 3 Análisis de los sobrecostos 

Acceso al finanCIamIento 

DebIdo a la magnitud de la cartera pesada, los bancos se han Visto obligados, tanto por regulaCiones 
de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) como por politlcas propias, a operar de manera 
muy cautelosa Asr, los bancos eXigen multlples garantras y colaterales, prefiriendo operar con 
empresas grandes y conOCidas antes que destinar recursos administrativos para evaluar empresas 
pequeñas 

Sin embargo, las empresas exportadoras no enfrentan condiCiones de acceso al crédito más 
desfavorables que el resto de las empresas naCionales, por el contra no, la circunstancia de ser 
generadoras de diVisas pone a las empresas exportadoras en cierta ventaja frente a las no 
exportadoras para acceder al finanCIamiento en un contex1o de dolanzaclón e Indlces elevados de 
cartera pesada La dolanzaclón de la cartera de créditos de las instituciones finanCieras ha llevado a 
las institUCiones de supervisión y control, como la Supenntendencla de Banca y Seguros, a eXigir un 
calce adecuado entre las operaciones activas y pasivas en moneda ex1ranJera De esta forma, se 
busca reducir el nesgo de insolvenCia de la InstitUCión finanCiera ante vanaClones Inesperadas en el 
tipo de cambiO que Incrementen la morOSidad de su cartera Ante esta poSibilidad, la SBS eXige que 
las empresas que reCiban recursos en moneda extranjera cuenten con fuentes de Ingresos tamblen en 
la misma moneda SI este no fuera el caso, la calificaCión del crédito debe reflejar el nesgo de 
insolvenCia por variaCiones en el tipO de cambiO y deben realizarse las prOVISiones que eXige en estos 
casos la SBS Estas regulaCiones benefiCian a las empresas exportadoras, que no enfrentan nesgas 
de cambiO 

Costo del crMlto 

Tres factores Influyen en los niveles actuales de las tasas de Interes en moneda extranjera 

1 Las regulaCiones de encaje del SCR (tasa marginal de 45%), 

2 Las cargas fiscales que afectan al sistema finanCiero (Impuesto mtnlmo a la renta, 
contribUCiones al Fondo de Seguro de Depósitos y a la SBS), y 
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3 Márgenes operativos del sistema financiero nacional (diferencias entre tasas activas y 
pasivas) 

A JuntO de 1994, la participación de cada factor en los ntveles de las tasas de Interés (la metodologra 
de cálculo se detalla en el anexo 11) para una untdad de crédito era aproximadamente la siguiente 

(%) 

Ingreso del ahorrlsta (TIPMEX) 484 
1 Costo del encaje 4 64 
2 I ng reso del fiSCO 1 35 

Impuesto a 105 activos 1 00 
Contnbuclón a la S8S O 10 
Contribución al FSD O 25 

3 Margen del banco 4 33 

Costo total para el cliente (TAMEX) 1516 

la reducción de las tasas de Interés no necesariamente Significa que los márgenes de los bancos 
caigan, ya que a marzo de 1993 éstos se ubIcaban en 396% Ello Indlcarfa una carda mayor de las 
tasas pasivas y traslado de lo que antes era costo de encaje (con tasas marginales de 50%) al 
sistema finanCiero Los credltos concedIdos con recursos externos no estan sUjetos a las regulaCIones 
de encaje, lo que permIte operar a nIVeles de entre 9 y 12% 

En lo que se refiere a sobrecostos finanCieros, no todo el Ingreso del fiSCO y el costo del encaje puede 
conSiderarse como tal Otros sistemas finanCieros tamblen conSideran costos de SUperviSión y 
esquemas de seguros de depósrtos De otro lada, los bancos no pueden colocar el rntegro de sus 
recursos, ya que deben encontrarse preparados para enfrentar los retIros de los ahornstas De all! 
que, en términOS estnctos, los sobrecostos sólo estanan refendos al Impuesto mlnlmo a la renta y el 
costo de oportunidad del exceso del encaje marginal sobre el encaje voluntano (3 84%) Este ultimo se 
puede aproximar multiplicando la diferenCia entre el encaje marginal (45%) y el voluntano (asumido al 
nivel del legal de 9%) por la diferenCia entre la tasa activa (15 16%) Y la tasa libar (45%) que paga el 
SeR por el encaje 

Aun después de tomar en cuenta estos factores (relaCionados con los Impuestos y regulaCiones que 
afectan al sistema finanCiero), los márgenes finanCieros contlnuarlan Siendo elevados De alll que 
parte de la exphcaclon del diferencial entre las tasas de Interes Internas y externas, pasa por 
conSIderar las Imperiecclones del mercado finanCiero peruano La eXistencia de ciertas barreras a la 
entrada de capitales externos (que deben pasar por la aprobaclon de la S8S) y las caractenstlcas de 
segmentación de los mercados de dinero y crédito, permrten a los bancos naCionales obtener una 
renta adiCional por operar en el Peru 

Esta renta podrra estimarse sustrtuyendo la tasa activa doméstica por la del mercado Internacional, 
con lo que se obtendnan margenes de operaclon (los cuales toman en cuenta las tasas de Interes 
activas a nivel Internacional y las caractenstlcas estructurales del mercado finanCiero peruano) 
menores a 3% La diferenCia entre los márgenes actuales y 105 que resultanan de la SimulaCión de 
mayores condiCiones de competencia (aprOXimadamente 1 74%), tendna que adlclonarse a los 
sobrecostos fiscales y de regulaClon (484%), para obtener un mejor estImado de los verdaderos 
sobrecostos finanCieros que enfrenta el productor nacIonal 

Origen del sobrecosto 

1 Elevados márgenes bancarios 
2 Impuesto a los actIVos 
3 SobreregulaClón 

Total de sobrecostos finanCIeros 

17 

(%) 

174 
100 
384 
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De esta forma, de mejorarse las condiciones de competencia (mayor apertura del mercado a capitales 
nacionales y extranjeros) y de reducirse la IntervenCión del Estado en el negocIo financiero, las 
empresas peruanas podnan estar en condicIones de accader al crédito a tasas báSicas promedIO de 
9% 

1 1 4 Recomendaciones 

Los mayores spreads que enfrentan los exportadores peruanos son explicados por el avance lento en 
el proceso de estabilización y de relnsercI6n finanCiera Internacional Por esta razón, el rol que 
corresponde al Estado en relaCión al costo del credrto es lo que el Gobierno viene haCiendo 
actualmente promover la libre competencia en el sector finanCiero y el desarrollo del mercado de 
caprtales Además de ello, es necesario aplICar algunas medidas concretas onentadas a redUCir la 
incIdenCia de los factores que afectan los márgenes bancarios, de un lado, y, de otro, a faCIlitar el 
acceso a finanCiamiento a plazos mayores y en condIciones que hagan mas atractiva la venta de los 
productos peruanos en los mercados Internacionales Estos objetiVOs pueden tradUCirse en las 
sigUientes medidas 

a Facilitar la entrada al mercado financiero de nuevas Instituciones y nuevos Instrumentos 

En el primer aspecto, debe venficarse mediante un estudiO a profundidad de las normas legales 
vigentes que regulan el sistema finanCiero SI es poSible reducir las restncclones al Ingreso de nuevas 
InstitUCiones al mercado En relaCión a los nuevos Instrumentos finanCieros, es necesario que todos 
los Instrumentos que se negocian gocen de Igualdad de condiCiones Actualmente, los papeles 
comerCiales reCiben un tratamiento trlbutano desfavorable, dado que los Intereses por depóSitos a 
plazo, bonos de arrendamiento finanCiero, bonos emrbdos a plazo mayor de un año y otros se 
encuentran exonerados del Impuesto a la renta Es poSible promover el uso de nuevos Instrumentos 
como los fondos mutuos, cuyo marco legal ya está aprobado pero carecen de suflente difUSión 

b Ampliar el espectro de servicios de seguro a la exportación 

Este mecanismo, onentado a redUCir uno de los factores que Influyen en los márgenes bancarIOs, el 
nesgo de recuperación de créditos, ha venido operando baJo dos modalidades 

1 Cobertura del pago de la exportación (en caso de incumplimiento del Importador), con tasas 
entre O 25 Y O 65% sobre el valor exportado 

2 Cobertura del valor del préstamo (otorgado por InstitUCiones finanCieras), con tasas entre 
O 3% Y O 5% sobre el monto soliCItado 

Hasta 1993, el Secrex operó con recursos del Banco Central de Reserva y se dlrlglO pnnclpalmente al 
finanCiamiento de la exporta clan no tradiCional ASI, OOS terCIOS de la cartera se dedIcaba a los 
sectores textil, agrano, agrolndustnal y pesquero El terCIO restante cubna operaciones de tradmgs, 
metal mecánica, cuero y papel A partIr de 1994, el sector pnvado asumlo el control, ante la 
ImpOSIbIlidad del seR de continuar apoyándolo luego de la promulgaCión de su nueva Ley Orgánica 
Desde entonces, el Secrex opera también con exportaciones tradiCionales, prinCipalmente minerales y 
algodón 

Actualmente el fondo maneja recursos por US$4 millones proporcIonados por 10 bancos (entre los 
que no se encuentran el Banco de Crédrto ni el Contlnerta!) y compañlas de seguros AdiCionalmente, 
bene un Ingreso de pnmas entre US$2-3 millones La desapanclón del respaldo del Estado ha llevado 
a la neceSidad de buscar reasegurar la cartera de Secrex en forma pnvada Actualmente, Secrex tIene 
acuerdos de reaseguros con las empresas Namur Re (Belglca) y Goerllng (Alemama) Los recursos 
con los que cuenta representan sólo una parte de lo qt..e manejaba cuando contaba con el aval del 
BCR, por lo que la prodUCCIón de seguros por parte de Secrex se ha redUCido, pues la mayor parte de 
sus chentes recompuso su cartera de cobertura cuando desapareciÓ el apoyo del SCR a Secrex Sm 
embargo los acuerdos logrados con firmas reaseguraeoras del extenor podrtan permitIr a Secrex 
recuperar su nIVel de prodUCCión Actualmente ofrece 5e""V)CIOS a 200 empresas (antes delgO operaba 
con 700), que se espera se Incrementen de recuperarse a actIVIdad exportadora 
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La ampliación de la escala de operaciones del Secrex beneflclarra al sector exportador de manera 
significativa El funcionamiento del seguro de crédito permitida reducir los costos del crédito en un 
porcentaje mayor que las primas pagadas Es Importante conSiderar, además, que la ses conSidera 
el seguro de Secrex como una garantra autohqUldable, es deCir, que no afecta los Irmrtes de crédito 
para las empresas Esto es pamculannente Importante para las pequel'\as y medianas empresas 
exportadoras, pues libera garantlas que pueden ser utilizadas para consegUir nuevos crédrtos 

Un producto nuevo que padrfa ofrecer Secrex es el "seguro de crédito vendedor", por el cual un 
exportador puede vender en cobranza Sin neceSidad de una carta de crédito El seguro contratado 
cubre hasta el 80% del eventual Impago Las potenciales ventajas para el exportador podrfan ser las 
sigUientes 

1 El costo de la pnma de seguros puede ser menor que el costo finanCiero de la carta de 
crédito 

2 Permitirla a los exportadores diSCriminar el seguro a sus exportaciones en cobranza, 
tomando seguros más completos a mercados más nesgosos y seguros más baratos (y 
menos completos) a mercados menos nesgosos 

3 Permitirla al exportador acceder, cuando fuera poSible, al comprador final, Sin neceSidad de 
contratar un dealer 

4 Podna ser conSiderado por la SBS como garantla autohqUldable, lo que permitirla ampltar los 
limites de crédito de algunos exportadores 

Actualmente, el mecanismo del "seguro de crédito vendedor" es utilizado ampliamente en Europa En 
Aménca Latina, paises como Chile, Venezuela y Colombia también lo están usando, en algunos casos 
con el apoyo del Estado En el caso de Colombia Seguroexpo ha obtenido el apoyo de fondos del BID 
para su programa de seguros 

El desarrollo del "seguro de crédito vendedor" reqUiere, por un lado, de un mayor acceso a reaseguros 
prrvados en el exterior (lo cual será un proceso gradual que depende del avance en la relnserclón en 
los CirCUitos finanCieros internacionales y la redUCCión del nesgo-pals) y, por otro lado, de la difuSión 
del sistema entre los exportadores 

Un problema adiCional en el caso de los seguros, es que Secrex cubre sólo nesgo comerCial, pero no 
nesgo polltlco En algunos paises, como Colombia, se cubre el nesgo polltlco para los exportacIones 
con recursos del Estado Chile, en cambiO, cubre sólo nesgas comerCiales En todo caso, es 
necesano Indicar que ni siqUiera el uso de cartas de credlto cubre totalmente el costo de acceso a 
mercados con nesgo polltlco alto (como son RUSia, los paises de Europa del Este y, ultlmamente, 
Vel'lezuela) 

La acción del gobierno en este campo deberla centrarse en la dlfuslon de informaCión entre 
aseguradores y reaseguradores del extenor yen promover el uso de mecanismos novedosos, como el 
seguro de crédito vendedor 

c Imprementaclón del Backstop Faclllty 

El backstop faclltty, o "lfnea de crédIto de contingencia" es una nueva modahdad creditiCia que VIene 
promOVIendo el Banco Mundial Está destinado a estimular el desarrollo de los mercados de capitales 
en paises cuyos procesos de reforma estructural y modernlzaclon económIca han madurado y 
permiten esperar condiCiones de crecIente estabilidad El elemento novedoso es que esta modalidad 
permite a la banca prrvada del pals receptor otorgar a empresas medianas y pequeñas créditos a 
largo plazo 

El Banco Mundial ha aprobado una pnmera operación con Argentina por US$508 5 millones El 
componente principal es de US$500 millones destinados a un fondo Independiente establecido por un 
banco ofiCial, cuyo manejo estará a cargo de un banco InternaCIonal de primera Imea, aun por 
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designar De esta forma, a pesar de la participación de una entidad finanCiera publica, por ser el 
prestatano el gobierno argentino, se asegura la independenCia de la administraCIón de los recursos 
los restantes US$8 5 millones se destinarán a mejorar la capaCitación del personal técniCO encargado 
de labores de supervisión y reglamentaCión del mercado de capitales argentino 

El papel del fondo Independiente estableCido con el crédito de contingencia otorgado por el Banco 
Mundial es garantizar a la banca privada un mercado que, de ser necesariO, adqUlnrá los valores que 
emita en funCión del objetiVO de prestar a más largo plazo El esquema de operación es el siguiente 

1 Los bancos que deseen operar con el fondo, firman un compromiso de no menos de tres años 
de duraCión hasta por US$1 O millones 

2 El compromiso de los bancos es el de colocar recursos a largo plazo, hasta por US$10 
millones los benefiCiariOs de los créditos serán empresas pequetías y medianas 

3 Los Intereses de estos créditos tomarán como base la tasa lIbor, mas un porcentaje adiCional 
fija, de modo que se asegure la transparencia de las condiCiones eXigidas 

4 La administración finanCiera corre a cargo de un banco de primera Ifnea 

5 Los US$500 millones sólo serán desembolsados en la medida que ocurran perturbaCiones en 
los mercados de valores que afecten las poSibilidades de recuperación y fondeo de los bancos 
(los bancos emiten obligaCiones a largo plazo para obtener los fondos necesanos) 

El aprovechamiento de los fondos disponibles en el Banco Mundial baJO esta modalidad requerirla que 
el Gobierno del Peru soliCite a dicha institución el acceso a los mismos 
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1 2 Sobrecostos tributarIos 

Los exportadores entrevistados reflneron dos tipOS de problemas tnbutanos 

La carga tnbutana en si, que afecta la rentabilidad neta de las empresas y sus precIos El 
Impuesto que fue repetidamente mencionado como excesivamente gravoso e InJusto es el 
Impuesto mlntmo a la renta 

2 La falta de mecanismos adecuados que alivien a los exportadores de la carga Impositiva 
indirecta los reglmenes temporales de Importación (RTI), como la admisión temporal son 
costosos y complicados, el sistema de notas de credlto negOCiables (NCN) para la devoluclon 
del Impuesto General a las Ventas ocasiona costos financieros y administrativos. y el 
Impuesto SelectiVO al Consumo que se aphca a los combustibles utilizados en el proceso 
productiVO no esta inclUido en los sistemas de devolución 

Tributo 

Aranceles e IGV 
a la ImportaCión 

Régimen aplicable 

Importación temporal 
AdmiSión temporal 
FranquIcia aduanera 
Drawback aduanero 

Tipo de dificultades 

De diseño 
Administrativas 
Administrativas 
No se aplica 

IGV Notas de Crédito NegoCiables De diseño y administrativas 

ISC a los combustibles No eXiste 

Este Informe no profundiza sobre la carga tributaria mterna, puesto que en esa área el problema 
fundamental reside en el Impuesto Mlnlmo a la Renta Sobre este Impuesto el gobierno tiene una 
poslelon tomada En todo caso cabna evaluar su eventual dlsmlnuclon gradual -anunclandola para 
dar señales-, en la medida en que se recuperen los Ingresos fiscales La ley tributaria dispone que el 
Impuesto a la Renta de las empresas no puede ser Infenor al 2% del valor de sus activos de las 
empresas, en caso de empresas con resultados económicos negativos este Impuesto se convierte en 
un Impuesto al patnmonlo Este Impuesto ha Sido cuestionado y discutido en diversas InstanCias 

1 2 1 Los Reg(menes temporales de ImportacIón 

A Los Regímenes de TráfiCO de Perfeccionamiento Activo (TPA) Admisión Temporal y 
Reposición de Mercancfas en Franquicia Arancelaria 

Los reglmenes de TrafiCO de PerfeCCionamiento Activo (TPA) permiten suspender o exonerar, segun 
el caso, el pago de derechos arancelaflos, Impuesto General a las Ventas, Impuesto SelectiVO al 
Consumo y otros que graven la Importaclon de mercanClas que se utilicen en la elaboraclon de 
productos de exportaclon EXisten dos TPA la admlSlon temporal y la repoSICión de mercanclas en 
franquIcia (RMF) La admiSión temporal suspende el pago de derechos a la Importación de las 
mercanclas que seran utilizadas en la prodUCCión de bIenes de exportación El régimen de reposIción 
de mercancla en franqUICia permite la Importación con exoneración automática de los derechos 
aduaneros de las mercancfas eqUIvalentes a otras por las que se pagó los derechos y luego de 
naCionalizadas fueron transformadas en productos exportados 

Hasta 1991, estos reglmenes practlcamente no eran utilizados debido a las dificultades burocráticas 
que Implicaban AsI, para acogerse a uno de ellos, la empresa exportadora debla obtener 
autonzaclones previas del Mlnlsteno de Industnas, o sector competente, y de Aduanas que podlan 
tomar entre cuatro y seis semanas como mlnlmo Ambas entidades podlan dilatar los tramites con 
observaCiones formales y hasta denegar la solicitud Luego, durante la vigencia del régimen, los 
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usuarios enfrentaban una doble fiscalizaCión por parte del sector y de Aduanas, siempre con el nesgo 
de ser objeto de sanciones debido a omISiones o errores de carácter formal A la finalización del 
régimen, los exportadores tenfan dificultades y demoras para obtener la liberación de las fianzas 
bancarias que se deblan presentar para garantizar los derechos arancelariOS suspendidos De otro 
lado, el dlse/Ío legal de estos regfmenes era demasiado restrictivo, al no inclUir una serie de 
mercancías en la lista de productos que podlan ser materia de uno de ellos 

Actualmente, los reglmenes de TPA son regulados por el DL 26200 ÚUnlO de 1993) y sus respectivas 
normas modificatOrias y reglamentarias (ver Anexo N° 1) que han faCIlitado su aplicaCión El sistema 
vigente recoge la propuesta formulada al gobierno por la Conflep, que fue diseñada con el objeto de 
Simplificar los trámites y redUCir los costos Inherentes en la tarea de fiscalizaCión No obstante, eXiste 
aun una sene de dificultades que Impiden a los exportadores utilizar plenamente las ventajas de los 
reglmenes de suspensión de derechos de Importación Los exportadores que se mostraron más 
Interesados en este tema son los de la Industria textil y metal mecánica Cabe señalar, sin embargo, 
que algunas de las dificultades señaladas por los exportadores son producto de la deslnformaclon 
respecto a las normas vigentes 

La limitada utilización de los reglmenes TPA puede apreciarse en las estadlstlcas aduaneras Del total 
de Importaciones realizadas en el amblto de Lima Metropolitana durante 1993, sólo el 7% fueron 
Internadas baJO el régimen de admiSión temporal, no registrándose Cifras Significativas para el régimen 
de mercanclas en franqUiCia por tratarse de un régimen relativamente poco conocido La mayor parte 
de las mercanclas admitidas corresponden a los rubros de combustibles, lubricantes y conexos (40%), 
de mmerales de cobre y concentrados (13%) y de algodón (4%) 

Las dificultades menCionadas por los exportadores son las sigUientes 

a Los reqUisitos del régimen ocasionan costos finanCieros 

Aunque la ley admite vanas formas de garantlas para respaldar el pago de los derechos de 
Importaclon suspendidos en la practica solo se utiliza la carta fianza, a pesar del costo finanCiero que 
supone (45% anual) ASI, no se utilizan los pagares en moneda extranjera acompañados de garantlas 
reales sobre bienes de propiedad de la empresa, debido a las complicaCiones y costos que supone la 
constitución de hipotecas Tamblen se admite como garantla las notas de credlto negOCiables, pero 
esta alternativa Implica para los exportadores tamblen mayores costos finanCieros debido a las 
dificultades del reglmen de notas de credrto negociables (ver 1 2 3) 

b Los trámites Imponen costos administratIVos 

El trámite de despacho aduanero de las mercanClas destinadas a estos reglmenes es espeCialmente 
engorroso En primer lugar dado que estas mercanclas no estan sUjetas a Supervlslon por parte de 
las empresas supervisoras del comercIO extenor, el reconOCimiento flSICO es obligatOriO, lo que retarda 
el trámite En segundo lugar, las aduanas formulan observaCiones formales fundadas en 
Interpretaciones restnctlvas de la ley, siempre en contra del usuario ASI, por ejemplo, las empresas 
exportadoras que Importan ciertos Insumos como etiquetas o piezas de poco volumen, utlhzando los 
serviCIOS de empresas de mensajena Internacional, no pueden acogerse al reglmen de admiSión 
temporal por una Interpretaclon particular del reglamento que regula la actIVidad de estas empresas 
Los funCionarios de aduana inSisten en que dicho reglamento sólo permite la naclonahzaclon de la 
mercadena, Sin aplicar la regla general que es la Ley General de Aduanas, que poSibilita diversos 
reglmenes aduaneros cualqUiera que sea la vla de transporte 

La pnnclpal observaclon respecto a las Aduanas, Sin embargo, se relaCiona a las demoras en liberar 
las garantlas otorgadas por el exportador pese a que el plazo estipulado en la norma asciende a sólo 
Cinco dlas Estas demoras se deben pnnCIpalmente a los problemas administrativos que aun se 
registran en esta entidad Los problemas se agravan en el caso de las mercadenas que son 
Importadas a través de la aduana del Callao y reexportadas vla aduanas de prOVinCias La escasa 
coordinaCión eXistente entre fas diferentes InstanCias de fiscalizaCión de aduanas obliga a que el 
exportador para agilizar el tramite, deba enviar nuevas copias del tramrte realizado a la aduana 
encargada de liberar la garantla 
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c La fiscalización del régimen ocasiona costos administratIVos 

Los exportadores deben mantener un control Interno y por separado de la cantidad de Insumas 
utilizados, de los productos en proceso y de los productos terminados De esta manera, dado que 
eXiste un constante chequeo por parte del personal de aduanas del estado de las diferentes fases del 
proceso de perfeccionamiento mediante frecuentes VIsitas a las plantas (que pueden llegar a 2 o 3 al 
mes), ello obliga a las empresas a Incurnr en costos administrativos significativos Asimismo, se 
Incurre en costos de almacenaje "extra" por concepto de residuos y mermas 

La continua revlSlon de los cuadros de Insumo producto y de los coeficientes de rendimiento hace 
especialmente complicado el mantenimiento del régimen Segun funclonanos de aduana consultados, 
el porcentaje de flscahzaclon se ha redUCido significativamente, aunque no espeCifican su nivel Los 
costos ocaSionados por la fiscalización estatal se Incrementan SI se conSidera la fiscalización que, 
paralela e independientemente, practica la Sunat para verificar el cumplimiento de los trIbutos Internos 
vla VerifiCaCión de stocks 

d Costos administratIVos del régImen de admISIón temporal 

El cuadro adjunto Ilustra los costos en que debe Incurnr un exportador para acogerse al reglmen de 
admlslon temporal en cada una de las fases de tramltaclon Se ha tomado como ejemplo el caso de 
una empresa nacional productora y exportadora de empaquetaduras para la Industria automotriz 
Entre otros Insumas ésta Importa hOjalata amIanto y corcho acoglendose al reglmen de admiSión 
temporal En el ejemplo, los costos administrativos en que Incurre una empresa al acogerse al 
régimen de admiSión temporal han Sido desagregados en ocho Items El primero se relaCiona a los 
costos de elaboraCión del expediente Insumo producto los cuales, en este caso, han Sido calculados 
en base al sueldo promediO del operador en dólares y el tiempo que conlleva dicha labor En segundo 
lugar, se Incluyen los costos (transporte, horas-hombre, etc) derivados de la presentaclon de la 
soliCitud En tercer lugar figuran los costos de tramitación documentarla y del pago de la carta fianza 
como garantla de los derechos suspendIdos En cuarto lugar, se Incluyen los costos derrvados de 
llevar el control del Insumo y los costos de almacenaje extras En qUinto lugar, figuran los costos 
administrativos denvados el control de las exportaciones y el control flslco de las mermas En sexto 
lugar, SI en el proceso productiVO oflentado a produclT los bienes de exportaclon no han Sido 
consumidos todos los Insumas Importados baJO el reglmen se Incurre en los costos derrvados de 
soliCitar a las aduanas la naclonallzaclon y flscaltzaclon del saldo Este costo sena nulo, en caso que 
el saldo fuera cero En septlmo lugar, figuran los costos derivados de la soliCitud de la nota contable y 
la recabaclón de la garantla (en este caso la carta fianza) Al Igual que en el caso antenor, SI el saldo 
es distinto de cero se Incurren en costos admlnlstratrvos mayores Finalmente, figuran los costos 
derivados de la cancelaclon del programa Es Importante aclarar que para el computo del costo 
administratIVo total se han InclUido los sobrecostos ocaSionados cuando el saldo de la mercadena 
Importada es diferente de cero 

Una primera concluslon que se desprende del cuadro -que debe tomarse unlcamente como Ilustratlvo
es que los pnnclpales sobrecostos derivados de acogerse al reglmen de admlslon temporal se 
generan en el proceso de control de las exportaciones (Item 5) y de la expedlclon de la carta fianza 
(Item 3) El cuadro es revelador en terminas de la inCidenCia de los costos del reglmen, espeCialmente 
para el caso de la Importaclon de pequeños volumenes para los cuales el sistema podna terminar 
resultando menos ventajoso que abonar los derechos aduaneros ASI, por ejemplo, SI se toma como 
referenCia el ahorro que representa el no pago de los derechos aduaneros más eIIGV, en el caso de 
la Importaclon de 300 pies cublcos de corcho, solo sena rentable acogerse al reglmen en el caso de 
ImportaCIones por montos mayores a los US$1,570 

e El alcance de la RepoSICIón de Mercanclas en FranqUiCIa es lImItado 

Los exportadores manifestaron no soliCitar usualmente este reglmen porque el credlto fiscal que 
obtiene en la pnmera ImportaClon de Insumas y pIezas solo puede ser utilizado para adqUlnr, después 
de la exportaCIón, los mismos Insumas o piezas comprendidos en el bIen exportado Esta restncaon 
ocasiona la InmOVIlizaCión de recursos finanCIeros SI se permitiera utilizar el credlto para cualqUier 
ImportaClon, ya no se estana frente a la fIgura de la repoSIClon de mercanclas en franqUIcia SinO 
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frente a un Drawback aduanero que, por su nexlblldad resultarra mucho más conveniente para los 
exportadores (ver seCCIÓn 1 2 2) 

B. La Importación temporal 

Antes denominado "Internamiento temperar, este régimen permite suspender los derechos e 
Impuestos a la ImportaClÓn de los bienes expresamente conSiderados por la ley de aduanas, para 

COSTOS DEL REGIMEN DE AOMISION TEMPORAL 

Hojalata HOjalata 

8,500 kg 6,900 kg 

(en US$) 

Costos admmlstratlvos locales 1/ 53840 46774 

15%+ IGV 2,54413 1,42220 

15% 1,06896 59760 

(%) 

Costo TotaVIGV+15% 212% 329% 

Costo TotaV15% 504% 783% 

11 /ncluyt los CoslOS por conctplO de colllrol de saldo (rubro 6) y la SOlICitud de la 

nota contable SI tSlgual a CUD (rubro 7) 
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Ammato Corcho 

9,000 kg 300 pies 3 

78649 51925 

4,81600 2,62201 

2,03293 1,10160 

163% 19 SOk 

387% 471% 

Elsborsclón APOYO S.A. 



COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL REGIMEN DE ADMISION TEMPORAL 
<Ejemplo en US$) 

Costos 
Otros Insumos 
Costos HOJalata HOJalata 

8,500 k2 ~OOkg 

Derechos + IGV no pagados 2544 13 1422 20 

1 Elaborar expedIente de Insumo-producto 8716 8716 

2 Presentar sohcltud para TP A 1135 11 15 

3 ImportacIón del Insumo por admIsIón temporal 

3 I Trámlle documentano 025 02.5 

32 Carta fianza (4 5% anual el 120 dfas) 11448 6400 

4 Control de Insumo temporal 

4 I EspaCIO fJSICO para el stock 763 763 

4 2 Abnr el archiVO de control de Ingreso temporal 006 006 

Factura comercial 

Póhza de ImportacIÓn 

DeclaraCIón Jurada de Importación 

-CopIa soliCItud de TP A 

-Copla cana fianza 

-Cardex del msumo y conlrol de marca 

-Cardex manual de planta (Bmcard) 

5 Control de las exportacIones 15734 13988 

(por cada exportacIón US$6 8) 1/ 

.5 I Control fJSICO en planta de Insumo y controles de merma 943 779 

5 2 Control contable 618 510 

6 Solicitud de nola contable y recabaclón de carta fianza 

6 1 SI el saldo no es Igual a cero se soliCIta nota contable y 3220 
naCIOnalizaCIón 

62 SI el saldo es Igual a cero se solicita nota contable 348 348 
antes del venCimIento del programa 

62 I Se adjunta fOlocOplas de documentos que 

S ustentan la exportación '2J 1 15 095 

Horas hombre valor 162 , 34 

Fecha pnmer consumo 

Fecha ultimo consumo 

7 Cancelar el programa 8362 8362 

COpIas de documentos 

-Carta notanal (ellmmaclón de resIduos) 

AlqUiler de camiÓn 

TOTAL 3/ S38 40 46774 

/1 E1t e'1 ("aso d .. IDlmporracu5rr d .. ""¡alola (8..500 tll I iSla u de'shnÓ a la UtlpOrtOClón tú 2J produclos En cuonlO a los 6 900 tll 

<k ltaJalata éstos fu"on túmfIQdo. a lo aportacIón d .. /9 prod''C'tM d amJonto o ID r ..... <por/aclón d<, 52 produCIOS ",,<,ntros 

la. J()() pI'" cul", os d .. corcho se' tústJnoron a ID ".rporUlClÓfr tú 20 productos 

2/ E:n .. 1 ("<uo d .. 1 trámlle' tú unportDC,ón de' los 8,50() tI d .. Itoj<lID/o SI TC'q"mó d .. 1/5 fOlocopuu y .. n d Ik lo. 6 900 tI 95 fotacoplOS 

En ("/IOn/o al trdmut! tk ImportOclÓn rk los 9 JXX) t, d .. amu:n/o u r<'tÚJuuon 109 fntocopl<U m"ntrQS .. n .. l coso de' los J()() pIe" 

.,,""'os tk carcho Slq«t/lOron 109 Coda Copla u ronzó .. n USS OiJl 

Jllncf,.,.. los cos/ns por COftupto d .. control dd saldo (rIIbro óJ , d .. lo .oIrontd d .. la nota contDbk 

Amianto 
9i OOO kg 

481696 

8716 

1135 

025 

14450 

763 

006 

35574 

2132 

1396 

348 

109 
, 47 

8362 

786 49 

Corcho 
300 pies 3 

262200 

8716 

1135 

025 

11799 

763 

006 

13682 

820 

527 

348 

100 

141 

8362 

51925 

FunU Elrlpr .. u prodUct1. •• IÜ npaertos.. 

Elaborac,ó,. APOYO S.A 
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luego ser reexportados Sin haber sufrido más modificación que la depreciación normal a consecuencia 
del uso El plazo máximo del régimen es de doce meses, contados a partir de la fecha de despacho 
Para hacer uso de este régimen, el beneficiario debe obtener una autOrizaCión previa de Aduanas, 
para lo cual deberá prestar garantía por una suma eqUivalente a los derechos e Impuestos de 
Importación 

Este beneficIo aduanero ha Sido regulado de manera muy restnctlva El listado de bienes que pueden 
sUjetarse al régimen es muy hmltado, y no Incluye bienes que debenan ser conSiderados para que el 
beneficIo tenga sentido para una actividad productiva, como, por ejemplo, eqUipOS de construcclon o 
maqulnana sofisticada utilizada para efectuar reparaciones o para cumplir requenmlentos puntuales de 
los clientes Cabe señalar que la lista no puede ser ampliada sin modificar la Ley de Aduanas De otro 
lado, en la aphcaclon del reglmen se presentan problemas burocratlcos Similares a los señalados en el 
rubro antenor 

e Recomendaciones 

Podna permitirse el uso de una garantla más Simple y menos costosa, por lo menos en los 
casos de exportadores con una trayectona hmpla en el uso del reglmen Se podna admitir en 
tales casos un pagare en dolares avalado por dos de los aCCIOnistas pnnclpales de la 
empresa Cabe mencionar que en Chile la garantla soliCitada es una letra de cambiO Tomar 
una medida al respecto es poSible para el Poder EJecutivo, ya que la ley establece que 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economla y Finanzas se podran 
modificar las modalidades de garantla Otra POSibilidad es Impulsar el desarrollo del régimen 
de "cauclon aduanera" que conSiste en el uso de una pollza emitida por cualqUier compañia 
de seguros en lugar de la garantla actualmente soliCitada El costo de emisión de la póliza 
puede ser más baJO que el de la fianza que actualmente se soliCita El desarrollo del sistema 
depende fundamentalmente de que aduanas modifique la leglslaclon sobre el tipo de garantlas 
que acepta para los programas de Intemamlento temporal 

2 Las aduanas debenan Simplificar la tramitación de cada etapa del proceso La directiva 
emitida en el mes de abnl por la Sunad, supuestamente dmglda a faCIlitar las tramitaciones, no 
cambia el proceso en lo sustanCial Es ImpreSCindible la InterconeXión de las aduanas más 
Importantes del pals para faCIlitar las operaciones en las que se Importa y exporta por 
aduanas diferentes 

3 En lo que se refiere a los costos que ocasiona la flscallzaclon del reglmen, la Sunad debena 
aplicar el "cnteno de buena fe", selecclonandose una muestra aleatOria de empresas por 
examinar y elevándose el nivel de penalizaCión a los Infractores 

4 Una alternatIVa que deberla evaluarse SI es poSible entregar ciertas funCiones que 
actualmente viene cumpliendo la Aduana a empresas privadas autonzadas, sin Incrementar 
los costos para el sector privado AsI, se podna pensar en que el exportador contrate la 
elaboraclon de su cuadro Insumo-producto a una de estas empresas, que luego se encargarla 
de supervisar la eJecución de su programa de producclon La Sunad fiscalizarla el sistema 
mediante operativos selectiVOS e Inopmados 

5 El reglmen de Importaclon Temporal deberla ser modificado, con el objeto de hacerlo más utll 
para la actiVidad exportadora, otorgándose a la Sunad la facultad de ampliar la lista de bienes 
sUjetos al régimen 

1 2 2 El Drawback aduanero 

La ley de comercIo extenor, DL 668, establecla un reglmen general de drawback, que autOrizaba la 
devoluclon de Impuestos Indirectos Incluyendo tamblen los derechos e Impuestos a la Importaclon 
Esta norma fue derogada por el DL 25724 que estableclO un reglmen de devoluclon bastante hmltado 
(ver seccIón 1 24) De otro lado, la Ley General de Aduanas establece el denominado "drawback 
aduanero", que permite en el momento de la exportaclon de mercanclas obtener la restrtuclon total o 
parCial de los Impuestos o derechos que hayan gravado la Importaclon de dichas mercanclas o la de 

26 



productos contenidos en las mercancfas exportadas o consumidas durante su prodUCCión Se Indica 
que las mercan das sometidas a este régimen serán almacenadas por separado, debiendo los 
Interesados llevar una contabilidad adecuada que permita verificar la procedencia del beneficIo 

El reglamento de la Ley General de Aduanas establece que el beneficIo restituido por concepto del 
régimen aduanero sólo será utilizado en la cancelaCión total o parcial de derechos o Impuestos de 
aduanas en Importaciones a realizarse de acuerdo con las normas que dicte la Sunad 

El drawback aduanero no tiene vigencia en la práctica La Sunad no lo aplica, argumentando que para 
ello se requiere que el Poder Ejecutivo dicte diSpoSitivos que lo regulen de manera espeCifica 

RecomendaCión 

La Sunad y el MEF deben establecer de manera coordinada las regulaCiones necesanas 
para poner en vigencia este reglmen De ponerse en plena vigencia el drawback aduanero 
ya no senan de aphcaclon las normas sobre repoSICión de mercanclas en franqUicia 
aduanera 

1 2 3 El sistema de devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo (Notas de Crédito Negociables) 

Todos los exportadores entrevistados COinCidieron en señalar que el régimen actualmente vigente de 
devoluclon dellGV no cumple sus obJetIVOS 

El régimen vigente establece un sistema UnlCO de devolUCión del Impuesto para todos los 
exportadores, Incluyendo las empresas Industnales que exporten más del 50% de su prodUCCión 
Antenormente, éstas ultimas gozaban de un sistema espeCial de documentos con poder cancelatono 
que eVitaban a los Industnales exportadores el desembolso dellGV al momento de sus adqUISICiones 

El sistema dispone que el monto del Impuesto pagado por el exportador en sus compras Internas da 
derecho a un "saldo a favor", que se expresa en Notas de Credlto NegOCiables (NCN) Para acceder a 
ellas el exportador debe, primero, compensar el saldo con otros Impuestos que sean Ingreso del 
Tesoro Publico AsI, no pueden ser parte de la compensación las contnbuclones al Instituto Peruano 
de Segundad Social y los tributos mUniCipales El saldo restante es devuelto a traves de las Notas de 
Credlto NegOCiables 

A contmuaclon se presentan los pnnclpales cuestlonamlentos de los exportadores al actual sistema de 
NCN 

a El sIstema ocaSiona altos costos fmancleros 

En prinCipiO no debenan eXistir costos finanCieros en un sistema de devoluclon de Impuestos Sin 
embargo, los costos fmancleros en que asumen los exportadores tienen dos ongenes uno, Inherente 
al Sistema, generado por el desfase entre el momento en que se paga el Impuesto en la adqUlslclon 
del bien o serviCIo, y cuando se lo recupera, y, otro, adiCional, relaCionado a los tramites engorrosos 
que demoran aun mas dicha recuperaclon, y que seran tratados mas adelante 

El re91men supone que el exportador desembolsa el dinero del IGV al momento de adqUIrir un bien o 
servicIo y lo recupere posteriormente Hay en esta operaclon un costo finanCiero para el exportador 
desde la fecha de la compra hasta la compensación o la venta de las NCN El numero de dlas puede 
variar de acuerdo a la fecha en que se paga ellGV de la adqUISICión y segun la modalidad y fecha de 
la recuperacIón AsI SI por ejemplo se realiza una compra el primer dla del mes, y el exportador 
desea compensarlo solo recuperara el IGV en la fecha del pago de Impuestos mensuales, dentro de 
los 12 pnmeros dlas hablles del mes siguiente En consecuencIa, para compensar deberá esperar 
aproximadamente al ala 15 del mes sigUIente El numero de dlas dependera de los dlas hábiles del 
mes y de la fecha limrte de pago del contnbuyente de acuerdo al calendariO que establece Sunat Para 
una compra del dla 1 ro que se compense el dla 15, el penodo sera de 45 dlas Para una compra del 
ultimo dla del mes, el penodo será de 15 dlas 
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SI el exportador no puede realizar compensación, deberá sumar a los periodos mencionados en el 
párrafo antenor el tiempo que demore el exportador en tramitar las notas de crédito y colocarlas 

b El trámIte es engorroso 

Todos los exportadores entrevistados concentraron sus crftlcas en la demora del trámite de expedición 
de las NCN Los exportadores conSideran que la creación de las NCN constituye un retroceso 
respecto del régimen antenor, que les permrtla transfenr el saldo de crédito no compensado en forma 
directa, sin Intervención de la Sunat Sobre este aspecto, se recogieron las siguientes objeciones 

1 El trámite obliga a las empresas a contar con personas de su organización dedicadas a 
presentar soliCitudes, documentos y dar seguimiento a los trámites Este costo, Sin embargo, 
es dlffcll de determmar, obViamente, es más SignificatiVO para los pequefios exportadores 

2 Los exportadores entreVistados conSideran que el trámite deberra permitir al exportador 
aplicar la compensación y estar en aptitud de transfenr el saldo de su crédrto a terceros en el 
mes siguiente al que realizó sus compras gravadas con IGV Sin embargo, por el diseño 
mismo del trámite y por las demoras de la Sunad y Sunat, ello es prácticamente Imposible 

a En cuanto al diseño mismo del trámite Para soliCitar la emisión de las notas, el 
exportador debe estar en capacidad de determmar el saldo, lo que supone haber 
cerrado sus cuentas del mes antenor y haber calculado el monto de su Impuesto a 
pagar (es deCir, haber compensado pnmero) Por lo general, esto toma a los 
exportadores la primera semana del mes sigUiente La regla general prevista es que el 
trámrte de expedición de la NCN dura 5 dlas hábiles desde que el exportador presenta 
todos los papeles requendos Tomando como ejemplo el mes de marzo, SI el exportador 
soliCitaba el dla 7 de marzo la devolUCión del crédito, reCién el dla 14 hubiera estado en 
capacidad de reCibirlas, siempre y cuando se cumpliese con la entrega de las mismas 
en el plazo previsto Además, en el caso de las empresas que realizan sus tramites 
fuera de lima, hay aproximadamente dos dlas más de demora en razón de que las 
notas se emiten en LIma 

b En cuanto a las demoras ongmadas en la Sunad debIdo a la aprobaclon de un nuevo 
formato aduanero, los exportadores tardan más tIempo en obtener de la aduana la 
DeclaraCión para exportar, requIsito eXigIdo por el Reglamento de las NCN para sollcrtar 
las notas Cabe Indicar que la Sunad ha manifestado que esta eXIgencia va a ser 
modificada para facllrtar el trámrte a los exportadores 

c Respecto a las demoras en la Sunat los exportadores se/ialan que la Sunat no se 
demora 5 dlas hábIles, SinO aproxImadamente 3 semanas en la entrega de las notas La 
Sunat acepta que actualmente SI se está demorando en aprobar la entrega da notas en 
este trámite ordinariO Atnbuye esta demora al hecho de que por la experiencia negatJva 
en casos pasados, está reVIsando todas las soliCitudes exhaustivamente Considera 
que Siendo un trámite relatIVamente nuevo, cuando los soliCitantes y la Sunat tengan 
mayor practica en el mismo, será factIble una reVISIón aleatOria Esto permlttrla a la 
Sunat cumplir los plazos establecidos en la directIva SI bien la explicaCión de la Sunat 
puede resultar comprensible para los primeros meses de Implantaclon de un trámrte, 
ello no justifica que no pueda cumplir los plazos estableCIdos por ella misma en una 
norma Los exportadores COinCIden en señalar que el comportamiento de la Sunat en 
este caso puntual responde a una regla general de este organtsmo, por la cual los 
Intereses de los contribuyentes se deben sUjetar a las neceSidades fiscalizadoras, Sin 

Importar las perdidas economlcas que se ocasionen en el proceso 

3 La vfa para acelerar el trámite es costosa Como se Indicó, las normas dlspof'len que en 
caso de entrega de fianza la expediCión de las NCN se realiza en 24 horas Aunque este 
plazo no se VIene cumpliendo --usualmente la Sunat demora 3-4 dlas háblles-, la 
presentación de una fianza constItuye una opción para el exportador, que aSI podna hacer la 
transferenCIa de las NCN en el mIsmo mes de realizada la exportacIón SIn embargo, el usar 
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este método supone el costo financiero de la fianza El costo de la fianza es de 1-4% anual, 
dependiendo de la empresa 

C El sIstema no garantIza la completa recuperacIón dellGV 

Además del costo que supone no contar con el dinero desde la fecha del pago del Impuesto hasta el 
reconoCimiento del crédito, el reconOCimiento del Impuesto a través de NCN no es completo, debido a 
que el exportador debe colocar las NCN en el mercado, generalmente a un preciO menor a su valor 
nominal La pérdida en esta operación puede vanar Generalmente, fluctua alrededor de cinco puntos 

Tanto el sistema antenor, que establecla la recuperación a través de la transferenCia directa del 
crédito a terceros, como el actual, con las NCN, son Impertectos en este sentido, por cuanto no 
permiten recuperar el total del crédito, sin que ello benefiCie al fisco SinO a la empresa compradora Es 
deCir, se está trasladando parte del benefiCIO de una empresa exportadora a una no exportadora 

d Se !Jmlta el benefiCIO en ciertos casos 

El reglamento de notas negOCiables Introduce una limitaCión, no prevista en la ley y que no eXlstfa en 
ante no res reglmenes, que consiste en limitar el monto de IGV que se puede recuperar al 18% de las 
exportaciones facturadas y embarcadas en el periodo a que se refiere la declaraCión de pago Este 
IImrte es normalmente holgado para los exportadores cuando las compras que realizan son las 
comentes, pero puede resultar InsufiCiente cuando se trata de adqUISICiones de bienes de capital 
costosos En estos casos, el limite SI Impedirá recuperar el IGV pagado Cabe Indicar que, al no estar 
elllmrte prevIsto en la ley, la Sunat ha excedido su facultad reglamentaria al establecerlo 

RecomendacIones 

Una pnmera POSibilidad a conSiderar es el retomo al sistema estableCido en el O Leg 666, que 
permltla en los casos en que la compensación fuera InsufiCiente, transfenr directamente a terceros Sin 

autOriZaCiÓn, mediante Simple comUnicación a la Sunat Sin embargo, la OpoSICión de la Sunat a esta 
alternatIVa la torna inViable Dicha OpoSICión se basa en que, segun la Sunat, las empresas 00 
respondieron adecuadamente a este reglmen y muchas calcularon Incorrectamente el credrto que 
tenían derecho a transfenr La Sunat sostiene que en muchos casos se dieron reparos a las 
transferenCias realizadas y que Incluso las empresas de las que se esperaba el mejor cumplimiento no 
estuvieron en capaCidad de sustentar adecuadamente el monto del crédito transfendo A esto se 
suman los casos de empresas que transfineron credlto sin haber previamente realizado compensaCión 
de los tnbutos a su cargo, con lo que quedaban además como deudoras del fiSCO Finalmente, los 
funclonanos sostienen que las drásticas sanciones previstas por el régimen resu~aban Incobrables, 
dándose casos en que empresas Infractoras resultaban debiendo montos muy supenores al valor total 
de los actIVos de la misma 

Una segunda poSibilidad, para contemplar en el mediano plazo, es que se elimine el sistema de notas 
negOCiables y la devoluclon se dé al exportador estnctamente a traves de compensaclon y, de no ser 
sufiCiente ésta, de devolUCIón en dinero Este esquema debena ofrecer garantlas a los solicitantes, 
para eVitar retrasos por parte de la admlntstraClon tnbutana En tal sentido, el trámite deberla 
establecer un plazo breve, venCido el cual se dé por aprobada la solicitud, sin perJUICIO desde luego, 
de que Sunat pueda fiscalizar postenormente Desde la fecha de aprobaclon expresa o fieta, debenan 
correr Intereses en favor del beneficlano Los Intereses deberlan ser eqUivalentes a los que robra 
Sunat a sus deudores tnbutanos Sin embargo, como se mencionó este esquema podrfa evaluarse 
sólo como una POSibilidad de mediano o largo plazo, por cuanto las dificultades de fiscalizaCIón que 
enfrentana la Sunat no permiten su aplicaCión InmedIata 

Por tanto, las recomendaCiones que a contmuaclón se presentan se onentan a perfeccIonar el actual 
régimen y a reducir los sobrecostos que Implican al exportador 

Como se mencionó antenormente, son cuatro los problemas ongtnados por las NCN los costos 
finanCIeros Inherentes al sIstema la tramrtaclón engorrosa la recuperación Incompleta y la limitaCIón 
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del monto del beneficIo El primero no es posible subsanarlo con el actual sistema -ni, Incfuso con el 
antenor-

a Posibles soluciones a la tramitación engorrosa 

Es eVidente que se reqUiere establecer mecanismos para hacer más expeditiva la entrega de las 
NCN, de manera que los exportadores puedan tener un mfnlmo de segundad respecto de la fecha a 
partir de la cual pueden tener estos documentos, para efectos de poder negociarlos en mejores 
condiCiones al momento de venderlos a terceros 

1) SilenCIO admm/stratlvo poSitIVO 

Un pnmer paso es que la administración tnbutana se obligue a cumplir los plazos que ha establecido 
En consecuenCia, deberla establecerse el SilenCIO administrativo poSitiVO vencidos los CinCO dfas 
hábiles que establece la ley Dentro de estos CinCO dlas, la Sunat debe estar en capaCidad de revisar 
la documentación adjunta a la sollcrtud En una reVISlon de documentos, la Sunat está en capacidad 
de establecer SI se trata de un exportador esporádico, SI es un exportador con deuda tnbutana en 
mora eXigible, o SI la Información presentada es Inconsistente SI se da uno de estos tres casos, cabe 
la fiscalizaCión espeCial de 15 dlas hábiles y la Sunat debe de notificarlo asf Habna que eXigir que SI 
eXiste ménto para fiscalizaCión espeCial, el motivo sea señalado con preCISión en la notlflcaclon SI no 
se notifica al contribuyente un motivo que avale la fiscalizaCión espeCial, debiera operar el SilenCIO 
administratIVo y el beneficiario debena tener derecho a eXigir la entrega de titulas, sin perJuICIO de una 
postenor fiscalizaCión 

11) AprobaCión automática mmedlata con carta fianza 

En el trámite de soliCitud con fianza debe darse mayores faCilidades al exportador Desde el momento 
en que la poSible deuda tnbutarla está garantizada, no deben a haber problema para que el trámrte sea 
automático Es deCir, que el exportador pueda recoger las notas directamente contra la entrega de la 
sohcrtud acompañada de la correspondiente fianza 

La Sunat sostiene que la unlca demora que cabe en el caso de la fianza es la de la emiSión de los 
documentos Esta dificultad puede ser superada SI las notas se emiten con anticipaCión La Sunat 
debe estar en aptitud de calcular el monto mlnlmo aproXimado de notas que le van a ser soliCitadas y 
tenerlas emitidas de modo que puedan ser entregadas en forma inmediata contra la presentaclon de la 
solicitud con fianza 

Otra alternatIVa es abnr la POSibilidad a que compañlas de seguros emitan garantlas de veraCidad 
sobre la InformaCIón que el contnbuyente presente a la Sunat De esta manera, la Sunat padrfa 
entregar las NCN directamente contra entrega de la solicitud El costo de adqUirir un seguro de este 
tipo podna ser Infenor para el exportador que el costo finanCiero Impllclto en el esquema actual Este 
tipo de garantlas es utilizado con éXito en Argentina y es reasegurable en el exterior 

11/) Club de buenos contnbuyentes 

La Sunat debe premiar el esfuerzo de las empresas que actuan correctamente, e Ingresarlas a una 
relaCión de aquéllas que tienen derecho a retirar sus notas sin fiscalizaCión previa Asr, se deberra 
establecer que los exportadores que obtengan sus NCN durante seis meses consecutIVos sin reparos, 
las notas se le entreguen a sola solicrtud Sin fianza, con la sola presentación de un pagaré Simple 

SI como producto de una fiscalizaCión posterior resultara un reparo fundado, la empresa perderfa el 
benefiCIO por un año y sólo lo recuperarla acreditando nuevamente seis meses limpiOS, sin per¡UlCIO de 
las sanciones correspondientes Una vez que los contnbuyentes aprendan a presentar los documentos 
en la forma como la Sunat eXige, se podna fleXibilizar y agilizar el trámite, Sin perJUICIO para los 
beneficlanos y con un nesgo mfnImo para la Sunat 

b PosIbles soluciones a la devolución Incompleta 
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Para resolver este problema, se propone ampliar las posibilidades de compensación previstas en la 
ley El esquema vigente deberfa favorecer la compensaCión, en razón de que esta forma de 
recuperación es la más cercana a la devoluCIón en efectIVo En el esquema de transferenCia de créchto 
a terceros, el exportador pierde parte del crédito Esta pérdida de parte del crédito no beneficia al 
fiSCO, sino al tercero que adqUiere el crédito, qUien sf lo aplica por el total a su deuda por IGV 

La ley permite que el beneflClartO de crédito lo aplique contra su propio IGV, contra su Impuesto a la 
renta y contra otros Impuestos del Tesoro Se propone ampliar estos alcances a los siguientes 
tnbutos 

1 RetenCiones que la empresa haya realizado a terceros -Incluyendo a sus trabajadores- por 
concepto de renta de cuarta o qUinta categona SI bien es cierto que el contnbuyente de estos 
Impuestos no es la propia empresa beneficlana, también es cIerto que una vez realizada la 
retencIón ella es la deudora tnbutana para el fisco Esta compensación podrla ayudar a que los 
montos que los exportadores pueden recuperar por vra de compensación sean mayores, lo que 
permite una más rápida recuperaclon por parte del exportador SIO desmedro para el fisco 

2 Fonavl Actualmente esta aplicaCión no es factible por cuanto el Fonavl no se consIdera IOgrese 
del Tesoro Sin embargo, por sus caracterfstlcas actuales, el Fonavl es un Impuesto y no una 
contnbuclón, por lo que es conceptualmente factible compensar contra estos pagos 

c Posibles soluciones a la limitación del monto del beneficio 

Deberla concretarse los estudiOS que viene efectuando el Gobierno para permItIr el fraCCionamiento de 
los créditos onglnados por compras de bienes de capital 

1 2 4 El Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles 

En todos los sectores estudiados se encontró que la InCidenCia del Impuesto SelectiVO al Consumo 
que grava los combustibles es verdaderamente Importante Los exportadores Indicaron que se hace 
necesarta la aplicaCIón de un régimen de devolUCión, dado que este es un Impuesto indirecto SImilar al 
IGV 

Actualmente, el régimen del Ise grava los combustIbles con las sIguientes tasas 

Gasolina para motores 
Menos de 90 octanos 103% 
De 90 octanos 135% 
Más de 90 octanos 142% 

Gasolis 42% 
Fuelolls 

ReSidual 6 68% 
ReSidual de Alta VISCOSIdad 78% 
Los demas reSiduales 78% 

Gas Licuado de petróleo 60010 

La base Impomble aphcable es el precIo ex-planta, la cual no Incluye los tributos que afectan la 
prodUCCión y venta de los combustibles 

Los combustibles son utilizados como sustituto para generar energla, debido a la defiCienCia de la 
Infraestructura de Electroperu para proveer energla hldroelectnca y a las seqUlas de los ultimas años 
La tanfa de energla electnca esta entre 5 y 6 ctv US$/kwh, mientras que la de una central térrmca 
asc:ande a caSI 15 ctvUS$lkwh debido a la IncidenCIa del Ise a los combustibles Esto afecta 
partJcularmente al agro y pequetía mmena, por cuanto fas grandes empresas mineras recurren 
preferentemente a energla hldroelectnca propia, con tanfas menores, que OSCilan entre 2 y 3 
ctvUS$lkwh 
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El dlsef10 InICial 

En octubre de 1992, el Gobierno estableciÓ el drawback sobre el Impuesto selectivo al consumo 
pagado en las adqUIsIciones de dlesel 2 y de petróleo reSidual que efectuaran los exportadores de 
productos no tradicionales y los titulares de la actividad minera que exporten productos cuyos precios 
se fijen en base a cotizaCiones InternaClonales (DL 25764) Este drawback tenfa el mismo tratamiento 
que el drawback para el Impuesto general a las ventas pagado por los exportadores en sus compras 
Internas o ImportaCiones Asf, ellSe podla ser aplicado, sucesivamente, contra (a) el pago a cuenta y 
de regulanzaclón del Impuesto a la renta y (b) el pago de cualqUIer tributo que constituya Ingreso del 
Tesoro Publico El saldo, SI eXistiese, podla ser transfendo a terceros Mediante el DL 26009 
(diCiembre 1992) se difirió el benefiCIO para que sea aplicado de acuerdo con las normas que debfan 
ser expedidas mediante decreto supremo por el MInisterio de Economla y Finanzas, con la opinión 
previa de la Sunat 

Esta reglamentación nunca se expidiÓ debido a dificultades fiscales, lo que mamfestaba que la 
verdadera razón era la falta de voluntad del Gobierno de concederlo De esta manera, se ocasionó un 
doble perjUICIO a los exportadores Por un lado, dejaron de perCibir un Ingreso que esperaban, 
mientras que por el lado, como el Ise técnicamente da derecho a un crédito fiscal, no podfa ser 
aplicado como gasto ni como costo para efectos del Impuesto a la renta A la fecha, se calcula que 
eXiste una deuda fiscal de US$150 millones por concepto de créditos no reconocidos a los 
exportadores 

La devolUCión del ISC a los combustibles no fue conSiderada en la legislaCión vigente para 1994, el DL 
775, por Igual razón Actualmente, la recaudaclon por este concepto es un pIlar Importante en las 
finanzas publicas 

Como se puede aprecIar en el análiSIS sectonal, la eliminaCión o devolUCión del Impuesto selectIVO 
para las empresas exportadoras reduclrra SignificatIvamente sus costos En el caso de la mediana 
mlnerra, segun empresas consultadas, ellSC a los reSiduales -cuya utilizacIón es Importante también 
en las grandes empresas mlneras- puede llegar a representar cerca del 9% de los costos totales, 
mientras que el ISC al dlesel y a la gasolina -tamblen relevantes para el gran productor- alcanzan el 
2% del total de costos En la Industna metalmecanlca, los entrevistados Indicaron que la no devoluClon 
del Impuesto les Incrementa sus costos en aprOXImadamente 1 5%, sobre el precIo FOS La 
devolUCión Imphcarra 2 2 % de redUCCión del costo total para las harineras y caSI 3% para las 
empresas exportadoras de congelados 

Recomendaciones 

Conceptualmente, SI corresponde la devolUCión del ISC a los combustibles, porque este Impuesto es 
un factor que genera diferenCias, no sólo frente a los productores de otros paises, SinO frente a 
productores naCIonales que SI gozan de selVlCIO de energla eléctrica provisto por las empresas 
eléctncas InclUSive, en algunos paises se grava solamente el consumo para el transporte, como por 
ejemplo, en Chile el Impuesto a los combustibles es devuelto como credlto fiscal para todas las 
empresas afectas al Impuesto al valor agregado que usen petroleo dlesel y que no esté destinado a 
vehfculos motOrizados que transiten por las calles, caminos y vlas publicas en general 

Sin embargo, a mvel InternaCional, esta medida plantea dos problemas que deben ser conSiderados 
En pnmer lugar. la legislaCión V1gente en los Estados Unrdos la conSidera como un SUbsidiO sucaptJble 
a ser sanCionado con derechos compensatonos a menos que los exportadores a ese mercado 
renuncIen al benefiCIO En segundo lugar, la devolUCión de este Impuesto es parte de una "zona gns" 
en la regulaCIones del GATT AsI, SI bien es una medida aceptada. en pnnclplo, es matena de 
venficaclón por parte del GA TT en caso de denuncIas de paises afectados 

Las recomendaCiones concretas son las siguientes 

1 El Estado debe reconocer la deuda fiscal generada durante el año 93 por la no devolUCión del 
Impuesto Deben estudiarse mecantsmos de pago gradual, que pueden InclUir la 
compensación con otros Impuestos, la emisión de bonos y otras modalidades El egreso debe 
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considerarse como un SaCrifiCIO fiscal necesario para respetar las reglas de Juego y así 
promover la inverSión 

2 Hacia adelante, es necesano modificar el marco legal para permitir la devolución del Impuesto, 
aplicándose el mismo tratamiento del Impuesto General a las Ventas al Impuesto SelectIVO al 
Consumo Para ello, debe evaluarse las restriCCiones presupuestarlas del país y estudiarse 
otras fuentes de finanCiamiento Podría pensarse, por ejemplo, en un reconOCimiento parcial a 
partir del alÍo 95 hasta llegar a uno total haCia el alÍo 97 o 98 en que la recaudación fiscal se 
habna Incrementado por otros medios En esta eventualidad, el MIMcl y el Ministerio de 
RelaCiones Exteriores debenan proveer de informaCión adecuada para eVitar sanciones del 
GA TT En el caso de las exportaaones a los Estados Unidos, es eVidente que el exportador 
debe renunciar a este beneficIO. por lo que sena necesario Implementar un sistema 
administratIVo a cargo de la Sunat que certifique la no utilizaCión del crédito fiscal 
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1 3 Procedimientos aduaneros 

Los regrmenes aduaneros de Importación exportación y de tráfico de perfeccionamiento activo han 
sido objeto de Importantes modificaciones desde agosto de 1990 Ello ha generado una mejora 
sustancial en el servicIo brindado por las Aduanas del pars, lo que es reconocido ampliamente por 
todos los exportadores Cabe seflalar que en esta mejora ha contnbuldo de manera determinante la 
desregulaclón del comerCIO exterior hoy las aduanas administran un sistema arancelariO simple, 
recaudan umcamente dos Impuestos (Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al 
Consumo) y no deben fiscalizar nlngun reglmen preferencial de exoneraciones 

En lo que respecta a las operaciones de ImportaCión, una de las reformas fundamentales fue la 
Implementaclon del reconocImIento flslco selectivo de la mercadena, lo que agIlizó enormemente el 
despacho De otro lado, con el objeto de eVitar subvaluaclones de mercadena se ha estableCido un 
sistema de SUperviSión de ImportaCiones a cargo de cuatro empresas internacionales, que realizan la 
Inspecclon del embarque en el puerto de ongen y expiden un certificado en el que consta la cantidad, 
clase y el valor del bien Sobre la base de esta cIfra se reahza la hqUldaclon de los derechos en el 
puerto de destino, lo que resta poder discrecional al funclonano de aduanas y aglhza el despacho 
Adicionalmente debe destacarse el esfuerzo de automatización reahzado por la Sunad 

Sm embargo, en opinión de diversos exportadores, la gestión aduanera actual ha encontrado ya su 
limite y no habnan perspectivas de mayores progresos en materia de modernlzaclon aduanera, 
debido a que las dificultades que se vienen enfrentando prOVienen, segun ello, de una Orientación 
controllsta y poco Imaginativa 

1 3 1 El funCionamiento de las Aduanas 

De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, los funCionarios de aduana contlnuan ejerCiendo 
un amplio poder dIscrecional, aplicando en muchos casos criterios contrarios a las diSposIciones 
legales La prinCipal observaclon de los exportadores respecto al funCionamiento de las aduanas se 
refiere a la desnaturahzaclon de la polltlca de aforo selectiVO Por dlsposlclon de la Ley General de 
Aduanas, solo el 10% de la mercadena está sUjeta a reconocimiento fISICO, el que se realiza de 
manera aleatOria AdiCIonalmente, la ley contempla casos de reconocimiento flslco obllgatono, como la 
mercanCla sUjeta a reglmenes de Admlslon Temporal El resto de mercaderra se despacha con la 
autohqUldaclon del Importador, tomando como referenCia el valor certificado por la entidad supervisora 
Sin embargo, segun cálculos de agentes de aduana, el porcentaje de pahzas de Importación u 
ordenes de embarque autOrizadas en el dla que pasan por el reconocimiento flSICO llega normalmente 
al 20% las que se seleCCionan aleatOriamente más las ordenadas por el Jefe de Departamento-

El amplio margen de cnteno del que gozan los funCionarios de aduana se manifiesta tamblen en los 
reqUisitos espeCiales que Imponen los Intendentes de cada una de las Aduanas ASI, por ejemplo, el 
Intendente de la Aduana Mantlma del Callao estableciÓ como reqUlsrto para la exportación de 
productos hldroblologlcos un certIficado de calidad emrtldo por Cerper y como reqUisito para la 
exportaclon de productos de ongen animal o vegetal un certIficado de sanidad expedido por Senasa 
Ninguno de estos requIsitos tIene fundamento en norma legal alguna Fue necesano que medIante la 
mtervenclon del Indecopl, la Superintendente General de Aduanas emrtlera un OfiCIO a dIcho 
Intendente dando InstrUCCIones precisas respecto a los requisitos vigentes Sin embargo, 
postenormente, la misma IntendenCia ha estableCido como reqUisito para la Importaclon de VinOS y 
otros productos la presentaclon del registro sanltano expedido por la Dlgemld, documento que, SI bien 
es un reqUlsrto para la comerCializaCión Interna, no es un permiso prevIo para efectuar el despacho 
aduanero 

Este tIpo de dificultades de tramite ocasionan diversos tipOS de costos a las empresas Los 
exportadores manifestaron dIVersos problemas puntuales AsI por ejemplo se indicó que las demoras 
en el trámite de despacho perjudican especialmente a los Importadores de los productos conSiderados 
como "carga peligrosa" segun normas Internacionales Estos productos como el ferroslhClo, que es 
utilizado como Insumo de la Industria metal mecánica estan sUjetos a una tanfa de almacenamiento 
que duplica los nIVeles normales Las demoras en cada una de las fases del internamIento de dicha 
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mercaderfa (entrada al laboratorio, certificados de origen, venflcaclón de los valores, regIstro de la 
póliza, aforo, etc) Implica para las empresas un sobrecosto Importante 

De otro lado, es Importante destacar que la legislacIón aduanera mantiene ciertas normas que 
responden a un excesIVo flscallsmo Por ejemplo, la recIente modificaCión de la Ley de Aduanas, 
mediante el DL 778, que elimina el mecanismo de reembarque, ha perjudicado Indirectamente a la 
principal slderurglca exportadora Anterrormente, ésta podla reembarcar la mercadena que arnbaba al 
puerto del Callao haCia PISCO, donde se localIzan sus instalaCiones Una vez llegada la mercadena a 
PISCO se procedla a efectuar la tramitación para acogerse al Régimen de DepÓSito Autonzado Con la 
ehmlnaclon del mecanismo de reembarque, SI dicha empresa desea trasladar sus Insumas Importados 
desde el Callao haCia PISCO, se ve obligada a abonar sus derechos aduaneros directamente a su 
llegada al pnmer puerto SI desea acogerse al Régimen de DepóSito AutOrizado y la oferta de servicIos 
de transporte mantlmo solo permite el transporte de la mercadena desde el pals de origen al Callao, la 
empresa se ve obligada a utilizar los depoSitas autorizados de Lima En la medida que las empresas 
que se acoglan al Reglmen de DepóSito AutOrizado y utIlizaban el mecanismo de reembarque haCIa 
puertos de proVinCias para efectuarlo era numerosas, la modificaCIón introducida por el DL n8 
favorecen a indirectamente a los DepOSitas AutOrizados de lima, ocasionando un aumento del precIo 
de sus serviCIOS No obstante, funCionarios de la Sunad afirman que dicha medida (estableCida para 
eVitar el mal uso del sistema y por una incapaCidad de fiscalizaCiÓn) regirá temporalmente por que la 
Sunad estana Incumpliendo la normatlvldad Internacional Ello dependerá de las coordinaCiones que 
se logren realizar con entidades poliCiales 

Recomendaciones 

1 Profundizar el proceso de reforma administrativa de la Sunad de manera que las normas de 
funCionamiento y la mentalidad de los funCIonarios sean concordantes con la pohtlca de 
desregulaclón del comercIo exterior Una alternativa a evaluar es la privatización de cIertas 
funCiones de control y flscallzaclon encargándolas a entidades privadas calificadas que senan 
supervisadas por eqUipOS de elite de la Sunad en la medida en que no se Incrementen los 
costos a los exportadores 

2 Adoptar medidas dirigidas a redUCir el margen dIscrecIonal de los funclonarros de aduana, 
como, por ejemplo, el estableCImiento de Sistemas transparentes de selecclon de palizas 
sUjetas a reconOCImiento flslco (como sorteos publlcos) 

1 3 2 Supervisión de Importaciones 

Algunas empresas, especIalmente las pequeñas, mamfestaron verse perjudicadas por el sistema de 
supervlslon de ImportaCiones vigente en la actuahdad, aunque este sistema no se aplica a las 
lr'1portaclones realizadas por Admlslon Temporal PreCisamente, qUienes mencionaron este problema 
eran los exportadores que no utilizan los reglmenes de TrafiCO de Perfeccionamiento ActiVO, por 
cuanto estos no resultan ventajosos en operacIones poce Importantes 

Se hiZO referenCIa a la compllcaclon adiCIonal en el tramIte de Importaclon y las demoras en la 
expedlclon de los certificados Las empresas supervIsoras, por su parte, IndIcan que tales demoras se 
deben en el 90% de los casos a la falta de colaboraclon de los proveedores extranjeros Esto es 
explicable en operacIones pequeñas 

Sin embargo el aspecto mas cuestIonado es el costo La tanfa maxlma autonzada por el Gobierno, y 
que todas las empresas supervIsoras aplican, es el 1 % del valor de la Importaclon Las empresas 
supervIsoras manrflestan que se ven obligadas a aplicar la tanfa maxlma en todos los casos porque 
ésta fue fijada en un ntvel en que muchos de los embarques certIfIcados no cubre los costos De este 
modo, se tIene que las certIficaCIones faetles de claSIficar y valorar, como automovlles nuevos, por 
ejemplo SubSIdian las certificacIones costosas en terminas de caracter,stlcas de los productos e 
Informaclon disponible Los empresanos sienten que deben pagar por una flscahzaclón que 
corresponde al Estado Además los Importadores de cantidades pequeñas se ven espeCialmente 
perjudIcados por la aphcaclon de la tanfa mlnlma que aSCiende a US$250 
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Recomendación 

Debe darse al costo de la supervisión el tratamiento de un tnbuto, lo que es conceptualmente válido, 
dado que se realiza para cubnr una función que corresponde al Estado Asf, se otorgarla al exportador 
un crédito fiscal, dentro de un eventual sistema de drawback general 
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1 4 Costos laborales 

Salvo los casos puntuales de los exportadores pesqueros y mineros, cuya problemática laboral se 
detalla en las secciones respectivas los entrevistados no refirieron el factor laboral como problema 
Importante Las normas de carácter laboral puestas en vIgencia a partir de 1991 respecto a estabilidad 
laboral, compensacIón por tiempo de serviCIOS, comunidad Industrial y relaCiones colectivas de trabajo 
han fleXibilizado las contrataclon y vienen reduciendo la carga laboral Las empresas tienen dIversas 
opciones de contratación, y las remuneraciones y beneficIos dependen más del mercado laboral y del 
poder de negociación de los trabajadores que de la voluntad del Gobierno La Unlca preocupación 
recogida se refiere a los plazos de los reglmenes especiales de contratación, problema que se 
explicará en el siguiente punto De otro lado, los empresarios señalaron como sobrecostos las 
contribuciones al Fondo NaCional de VIVIenda (Fonavl) y al ServiCIO NaCional de Aprendizaje en 
Trabajo Industrral (Senatl) 

1 4 1 Contratación laboral 

a Estabilidad laboral 

La estabilidad laboral continua siendo el rasgo más Importante de la leglslaclon laboral peruana Sin 
embargo, la Ley de Fomento al Empleo DL 728, ha fleXibilizado significativamente el régimen 
estableCido por ley 24514, que prohlbla de manera nglda el despido de un trabajador y ordenaba su 
reposIción en caso de que no eXistiera una falta grave que JustIficara el despido Dos aspectos 
Importantes de la nueva norma la ampllaclon de causales de despido y la limitaCión del benefiCIO de 
reposlclon no son aplicables para los trabajadores que gozaban de establhdad en diCiembre de 1991 

De acuerdo a las normas vigentes, el trabajador cesado sin causa prevista por la ley podra soliCitar 
una IndemnizaCión por despido Injustificado o la reposlclon en el puesto de trabajO BaJO la Ley 24514, 
la reposICión es una opción del trabajador BaJO el OL 728, es el juez qUien decide entre reponer o 
indemnizar La Indemnlzaclon se calcula en base a la ultima remuneración mensual tres 
remuneraciones para el trabajador que tiene una antlguedad mayor a tres meses pero menor a un 
año. seis remuneraciones para los que tienen una antlguedad mayor a un año. pero menor de tres, y 
doce remuneracIones SI la antlguedad es mayor a tres años El costo de cesar a un trabajador puede 
llegar entonces a doce remuneraciones completas 

La ley autonza a los empleadores a redUCir su carga laboral de manera colectiva por causas objetivas, 
como los motivos economlcos. tecnológiCOS. estructurales y análogos. la disolUCión y hqUldaClon de la 
empresa y la qUIebra, y las neceSidades de la empresa En estos casos, los empleadores no nenen la 
obhgaclon de pagar IndemniZaCiOnes a los cesados El DL 728 establece los procedimientos para que 
el MInisterio de TrabajO autorice cada uno de los casos, luego de una evaluaCión de las condiCiones 
presentadas por los empleadores De otro lado, el DL 25921 autoriza a suspender temporalmente las 
labores mediante un procedimiento bastante agll, en el que, luego de una etapa de negoclaoon entre 
empleador y representantes de los trabajadores, el Mlnlsteno de TrabajO debe resolver la sollCltud del 
empleador en un plazo de 15 dlas, transcumdos los cuales se entiende aprobada la suspenslon 

Contrataclon especIal 

Un aspecto verdaderamente Importante del DL 728 es el estableCimiento de formas de contratación 
que excluyen el derecho a la estabilidad laboral tal como se aplica en la contratación ti pica En estos 
casos, el derecho a la estabIlidad laboral solo es reconOCido durante la vigencia del contrato, y no 
eXiste derecho a repoSIClon Un despido Injustificado conforme a las causales estableCidas por el DL 
728 durante la vigencia de un contrato a plazo fiJO representa para el empleador sólo la obligaCión de 
pagar las remuneraciones que se hubieran devengado de haber Sido respetado el contrato 

Las modahdades especiales de contrataclon estableCidas por el DL 728 son las siguientes 

Contrato por IniCIO de actiVidad 
Contrato por necesidades de mercado 
Contrato por reconverslon empresanal 
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Contrato ocasional 
Contrato de suplenaa de trabajadores 
Contrato de emergencia 
Contrato de obra determinada o servicIo específico 
Contrato de temporada 
Contrato Intermitente 

Los plazos máximos de estos contratos son vanables, llegando, en algunos casos, hasta los tres anos 
de duraclon, sin poSibilidad de renovación Transcurrrdo este plazo el trabajador debe ser contratado 
baJO el reglmen general de estabilidad laboral Actualmente, muchas empresas tienen contratos 
especiales próximos a cumplir el plazo mruomo establecido por la ley Las empresas deberán optar por 
cancelar a los trabajadores Involucrados en tales contratos o por contratarlos baJO el régimen general, 
es decir, con estabilidad laboral 

RégImen de Contrataclon en el Sector Exportador 

El reglmen mas flexible de contrataclon en la leglslaclon laboral peruana esta previsto en la Ley de 
Promoclon de ExportaCiones No TradiCionales (DL 22342) A traves de este sistema se permite la 
contratación de personal a plazo fiJO Sin estabilidad laboral y Sin plazos para la recontrataclón Las 
Unlcas formalidades son la presentacIón de un contrato de exportación al Mlmsteno de TrabaJO, aSI 
como los contratos a plazo fiJO del personal, los que se aprueban de modo automatlco 

b Las remuneraciones 

De acuerdo a las diSpoSIciones legales, los trabajadores que laboran a tIempo completo (ocho horas) 
tienen derecho por lo menos a una remuneracIón mlnlma Vital (RMV), la cual es fijada por el gobierno 
Actualmente la RMV asciende a SI 135 mensuales Este concepto, Sin embargo, ha perdido 
relevanCia como Indicador de las remuneraCK>nes mlnlmas en el pals, puesto que el Gobierno no lo 
reajusto por mas de 15 meses para no Interfenr en la negoclaclon laboral 

La remuneraclon se compone de otros conceptos, como una bOnificación familiar eqUivalente al 
10% de la RMV por cada carga de famIlia, y las horas extras, que se abonan con un premIO de 50% 
del valor de la hora ordinaria Ademas, los trabajadores con más de treinta años de serviCIO para el 
mismo empleador tienen derecho a una bonrflcaclón mensual por tiempo de servicios de 30% 
sobre la remuneraclon ordinaria 

Como se menCiona posteriormente, los salanos en el sector agncola y la Industna de confeCCiones en 
el Peru son relativamente altos en comparaclon con otros paises, más aun SI se conSidera los 
benefiCIOS adiCIonales que todos los traba.¡adores, InclUSive los contratados baJO los reglmenes 
espeaales, reCiben por mandato legal En pnnClplO, habna que evaluar SI ese alto nIVel salanal refleja 
realmente el salano de mercado en el Peru o SI las Cifras están dIstorsionadas por otros factores 

BenefiCIOS laborales 

1 Veinticuatro horas continuas de descanso remunerado por cada semana completa de 
trabajO Los fenados se remuneran Igual que los descansos semanales 

2 Treinta dlas de vacaciones pagadas por cada año de serviCIOS, Siendo aplicable la "tnple 
remuneraclon vacacional" en caso de no gozarlas en su oportumdad 

3 Dos gratificaciones anuales el 15 de Juho y el 15 de dICiembre eqUIValentes a una 
remuneración mensual 

4 Seguro de vida e incapaCidad pagado por el empleador, que debe proporcionar un benefiCIO 
eqUIValente a dieCIséiS remuneraciones mensuales en caso de muerte natural y treinta dos 
remuneracIones mensuales para los casos de muerte aCCidental o incapaCIdad absoluta 

5 Una compensación por tiempo de servicios (CTS) al término de su relaCión laboral 
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6 Participación en las utilidades de la empresa, en porcentajes totales que varran entre el 
10%yeI5% 

c Contribuciones a la seguridad social 

Los trabajadores y empleadores están obligados a contribUir al régimen de prestaciones de salud, 
administrado por el Instituto Peruano de Segundad Social (IPSS) ASimismo, están obligados a 
contribUir al sistema nacional de pensiones En este ultimo caso, eXisten dos sistemas el que 
administra ellPSS y el sistema privado de pensiones que administran las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) Finalmente, los trabajadores obreros están obligados a contnbUlr al IPSS para 
cubnr el seguro de aCCidentes profeSionales De otro lado, todos los trabajadores y empleadores están 
obligados a contribUir con el Fondo NaCional de Vivienda (FONAVI) 

Todas las contribuciones se calculan sobre en base a porcentajes del salarla del trabajador 

Contrlbuclon 
IPSS Salud 
IPSS Pensiones 
IPSS ACCidentes 
FONAVI 

Empleador 
6% 
6% 
0% 
6% 

Trabajador 
3% 
3% 

Variable entre 1 % Y 12 2% 
3% 

SI los trabajadores optan por el sistema privado de penSiones el empleador queda exceptuado de su 
contnbuclon El trabajador reclblra un aumento de 13 23% Y aportara el 11 % de su remuneraclon 
mensual mas los cargos administrativos efectuados por la correspondiente Administradora de Fondo 
de Pensiones 

d Los casos específicos de Mmena y Pesca 1 

Estos sectores SI enfrentan sobrecostos laborales Importantes, onglnados en las nonmas y, 
especialmente, en convenios colectivos 

En lo que se refiere a la Mlnena, tradiCionalmente las empresas han debido asumir, por mandato de la 
ley, los costos de la provlslon de serviCIOS de salud, educaclon, VIVIenda, agua, electricidad y 
combustibles para los trabajadores y sus familias en el campamento minero Sin embargo, la 
legislaCión laboral mlnera2 se ha venido fleXibilizando de tal forma que las obligaCiones que eXisten 
actualmente a cargo del empleador dependen de la negoclaclon colectiva y no de la ley Por lo tanto, 
se espera que en el futuro Inmediato se Introduzcan vla la revlslon de los convenios COlectiVOS, 
mecanismos que permitan la reducclon de estos costos, como el establecimiento de tumos de qUince 
dlas en la mina y qUince fuera de ella, la reducclon de benefiCIOS familiares, amphaclon del radiO para 
la Instalaclon de un campamento, etc 

En el sector pesquero, por diversas dispoSICiones legales y convencionales (Ver Anexo N2 6), los 
empleadores (armadores) deben pagar a los pescadores remuneraciones que se fijan en tunClon del 
valor de la pesca efectuada Una remuneraclon promedio baja de un pescador de embarcaCión nueva 
por mes de pesca efectiva estana actualmente en SI 2,000, la cual puede llegar a ser bastante mayor 
SI la pesca es buena Ademas de la remuneraClon, el armador debe asumir las contribuCiones a la 
Caja de BenefiCIOS SOCiales del Pescador IPSS y Fonavl Con ello el costo laboral del armador se 
Incrementa en un 61 66% 

1 4 2 la contribUCión al Fonavl 

Esta contribUCión fue creada el 30 de JUniO de 1979, como un Impuesto sobre las remuneraciones de 
4% a cargo del empleador y 1 % a cargo del trabajador Los recursos obtenidos a partir de esta 
contnbuclon generan un fondo manejado por el Estado cuyos recursos se debenan haber canalizado 
al finanCiamIento de inverSiones en VIVienda pero que desde el IniCIO se utIlizaron además para el 

1 La problemática laboral que enfrentan estos sectores se analiza en detalle en secciones sigUientes 
2 Texto umco ordenado de la Ley General de Mmena OS 014-92-EM del2 de Juma de 1992 
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financiamiento de p!"oyectos de electnficaclón, obras de agua y desagüe y otras obras de 
infraestructura urbana En ese sentido, el Fonavl ha constituIdo desde su creación un Impuesto al uso 
de mano de obra Sin un destino especfflco 

TASA DE CONTRIBUCION Al FONAVI 
(En %) 

Trabajador Empleador 
Del 30 de JUniO de 1979 al 
15 de novIembre de 1988 1 4 

Del 16 de novIembre de J 988 
al 29 de febrero de J 992 J 5 
Del In de marzo de 1992 al 23 
de dicIembre de t 992 1 8 
Del 24 de dIcIembre de 1992 
al 16 de octubre de 1993 9 
Del 17 de octubre de 1993 
hasta hoy 3 6 

E/aooro(/on APOYO SA 

Las tasas de este Impuesto han sido modlfrcadas en diversas oportunidades En novIembre de 1988, 
el porcentaje a cargo del empleador sublo de 4% a 5%, mantenlendose la contribucIón del trabajador 
en 1% de la remuneraclon bruta En 1992 nuevamente se Incrementó el porcentaje de contnbuclón a 
cargo del empleador, que pasó a ser 8%, mientras que la contribucIón del trabajador se mantuvo en 
1 % Sm embargo en dIcha oportunIdad se establecIó tambIén que todas las InstItucIones del sIstema 
bancariO y fInanCiero podnan ser ftdelcomlsanos de los recursos del fondo. buscando aSI desaparecer 
el monopolio del sector publico en la canalizaCión de dIchos recursos 

A fines de 1992 se modificaron nuevamente las tasas, establecIéndose que el total del Impuesto 
corren a a cargo del trabajador Ello vmo acompañado de un Incremento en las remuneraCIones, para 
compensar la mayor carga Imposrtlva La ultIma modIficacIón en los porcentajes de contnbuclón 
ocurnó en octubre de 1993, cuando se establecIó que el 3% de la remuneracIón corre a cargo del 
trabajador y el 6% a cargo del empleador 

En los ultimas tres meses, se han establecfdo algunas normas con respecto al uso de los recursos del 
fondo En marzo de este año fue establectdo un sIstema a traves del cual se pueden utIlizar recursos 
del fondo para otorgar préstamos para la adqUIsIcIón de vIvIendas a través del sistema de letras 
hlpotecarras Hasta el 20% de los recursos del fondo podrá ser destinado a otorgar préstamos 
IndIVIduales a los trabajadores aportantes, que podrfan finanCIar hasta un 20% del valor de un 
Inmueble con un área máxIma de 75 metros cuadrados Del 80% restante de los recursos del Fonavl, 
el 22% sera destInado a obras de electnficaclon, agua, desagüe e Infraestructura urbana y el 58% se 
destinará a un fondo de ahorro para VIVIenda personal 

Posteriormente el gobierno aprobó el Sistema MIxto de Letras Hlpotecanas que abre la poslblhdad de 
utIlizar recursos del fondo para apoyar el acceso de trabajadores aportantes al mecanismo de letras 
hipotecarias 

Tal como se menCIOnó preVIamente, la contnbuclón al Fonavl es, en la práctIca, un Impuesto al uso de 
mano de obra, el factor de producclon abundante en la economla peruana En tanto genera una 
brecha entre el costo y el precIO de ese factor de prodUCCIón e Incrementa artifiCIalmente el precio 
relatIVO de la mano de obra con respecto al caprtal, la contnbuClón al Fonavl Introduce dIstorSiones en 
el uso de los recursos tendiendo a desfavorecer relatIvamente a las actIVidades intensIvas en mano 
de obra 
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Un argumento que en algunos casos se utIliza a favor del Fonavl es la necesIdad de cubm el défiCIt 
habltaclonal Sin embargo, puede esperarse que el desarrollo del mercado de capitales provea 
mecanismos financieros para la Inversión en vIvienda (como en el caso de las letras hipotecan as) 
Más aun, el ahorro forzoso para vIvienda no se Justifica En el caso de los aportes para los fondos de 
pensión, puede Justificarse el estableCimiento de mecanismos de ahorro forzoso, en la medida en que 
se Intenta eVitar que unas generaciones terminen subSidiando a otras SIn embargo, en el caso de 
VIVienda no se Justifica en modo alguno un mecanismo de ahorro forzoso, pues no tIene sentIdo 
obligar a las familIas a destinar parte de sus recursos a este fin Además, de aplicarse un esquema de 
fondo comun - como ha SIdo el Fonavl en el pasado genera SUbSidIOS Imphcltos entre aportantes al 
fondo y benefiCiariOS del mismo, en muchos casos regresIvos 

El Fonavl Induce a distorSiones en el uso de los recursos al encarecer artifICialmente el costo de la 
mano de obra para las empresas la recomendaCión en ese sentido es la eliminaCión de la 
contribUCIón al Fonavl, baJO un esquema que vaya reduciendo gradualmente las tasas conforme la 
recaudaclon por otros Impuestos se Incremente y permIta al Estado llevar a cabo programas de 
faclhtaclon de acceso a la VIVIenda menos dlstorslonadores 

1 4 3 la contribución al Senati 

Vanos entrevistados manifestaron su desacuerdo con el aporte al Senatl, por cuanto representa para 
muchos solo un costo y mngun benefICIO Se dan casos de empresas mineras, completamente 
alejadas de los centros de adIestramIento y capacltaclon del Senatl, que deben contrrbUlr por tener 
una dlVISlon dedIcada a alguna labor comprendIda en la Gran OIVISlon 111 del CI/U 

Segun su ley de creación (Ol 170), el Senatl es una InstItUCión de derecho pubhco que tIene por 
objeto contrrbUlr a la formaclon de aprendIces y a la capacltaclon de los trabajadores de las 
actIVIdades productIvas conSIderadas en la Gran DIVISlon 111 de la Claslflcaclon Industnal UnIforme de 
las NaCIones Untdas y todas las actiVidades Industnales de InstalaCIón, reparacIón y mantenimIento 
contemdas en las demás grandes dIVISIones ASI, las personas naturales y Jundlcas que desarrollan 
actIVIdades Industrrales comprendidas en la Gran Dlvlslon 11/ del CI/U están obligadas a pagar una 
contrrbuclon al Senatl de 1 5% del total de remuneracIones que paguen a los trabajadores las 
empresas no comprendidas en esta dlVlslon también deben pagar la contribUCión sobre las 
remuneracIones del personal dedIcado a labores de mantenimiento, Instalaclon y reparaclon 

En setiembre de 1992, el gobierno derogo dIversos Impuestos y contnbuclones con el objeto de 
raCIonalIzar el sIstema tributariO peruano y mejorar la admInlstraclon del mismo ASI, por Dl 25702 se 
eliminó la obhgaclon de aportar al Senatl y se diSpuso que esta Instltuclon debla solICitar dIrectamente 
al MInlsteno de Economla y FInanzas los montos eqUIValentes a los Ingresos dejados de perCibir En 
DICiembre del mismo año, la Ley 25988 de raclonalIzaclon del sistema tnbutarlo naCional y eliminaCión 
de prIVilegiOS y sobrecostos estableciÓ que la derogatona de la contnbuclón empezana a regir a partIr 
del 1 de enero de 1994 

Durante 1993, se amplio nuevamente el plazo de vIgencIa de la contnbuclon, estableclendose escalas 
que reducen progresivamente la contnbuClon (ley No 26272), de acuerdo al siguiente cronograma 

Durante el año 94 
Du rante el año 95 
Durante el año 96 
A part" del año 97 

1 50% 
1 25% 
1 00% 
075% 

Actualmente, se recauda aprOXimadamente US$1 5 mIllones al año los que se destinan Integramente 
a finanCiar los centros de capacltaclon que bene el Senatl en todo el pals 

Es Indudable que toda actIVidad economlCa reqUiere de mano de obra calificada De hecho, en 
dIVersas entrevistas lOS empresanos manifestaban los problemas que enfrentan para captar tecnlCOS y 
profeSionales altamente califIcados SIn embargo el mer..anlsmo de la contnbuclón forzosa genera una 
subvenclon por parte de las empresas que no reqUieren de programas de capaCitaCión, que los 
desarroHan Internamente o que los buscan en InstitUCiones, prIVadas a aquellas empresas que SI 
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utilizan el sistema Dado que eXiste muy buena oferta de servicIos de capacitación en el sector 
privado, y en tanto el Senatl compite con ellos, parecerla razonable que se elimine la contnbuclón, de 
manera que las empresas Interesadas paguen directamente por los servicIos que reqUieran 

Incluso SI el Estado InsIste en mantener hoy un servicIo de capacitación Industnal porque considera 
que éste genera externahdades positivas por las que todos deben pagar, la mejor forma no es a través 
de una contribución que sólo afecta a algunos, SinO a través de una entidad que reciba directamente 
fondos del Presupuesto de la Republlca y que dependa del Ministerio de EducaCión Ello, Sin embargo 
no sena aceptable para los usuarios del Senatl por el fundado temor de que esta entidad, que ahora 
funCiona efiCientemente, se vea afectada por los problemas comunes a todo centro educativo estatal 

Recomendaciones 

Es poco lo que puede hacer el Estado en el área del mercado laboral, dado que la mayor 
desregulaclón ya ha Sido puesta en vigencia Las recomendaciones puntuales para mejorar la 
competitividad del sector respecto al costo de mano de obra son las sigUientes 

1 Flexlblhzar aun más los reglmenes de contrataclon a plazo fiJO, ehmlnando las restriCCiones a 
su renovaclon Otra medida posible es hacer de apllcaclon el régimen de contratación laboral 
vigente para las empresas dedicadas a la prodUCCión no tradicional (DL 22342) a todas las 
empresas exportadoras 

2 Eliminar la contribución al Fonavl Ello podrfa hacerse gradualmente a partir de 1995, 
reduciendo las tasas a 3% a cargo del empleador y 1 5% a cargo del empleado A partir de 
1996 podnan eliminarse completamente 

3 Eliminar la contnbuClon al Senatl Transfenr los centros de capacitación del Senatl a algun 
gremio privado, que podna ser la Sociedad NaCional de Industrias, para su admlntstraclon 
Sólo los miembros de ese gremio serian obhgados a sostener el Senatl con un autogravamen 
El Estado podna colaborar, encargandose de la recaudación No parece complicado que la 
Sunat envle penodlcamente un listado de las empresas que han cotizado, de tal manera que 
la SNI pueda sancionar gremialmente a los morosos ASimismo, Senatl podna establecer 
tanfas diferenciadas para qUienes no pertenecen a la SNI 
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1 5 Deficiencias en la Infraestructura 

1 51 Puertos 

En general, todos los entrevistados coincidieron en resaltar el notable progreso en la reducción de los 
costos portuarios Por un lado, las medidas onentadas a la reorganización del trabajo mantlmo 
(desregulaclon del sistema y liqUidación de la Comisión Controladora del Trabajo Mantlmo) han traldo 
como consecuencia una Importante reducción en el costo de los servicIos de estiba y desestiba desde 
un promedio que OSCilaba entre US$24 y US$28 por TM en 1990 a US$5 por TM (ver Anexo 3) 

De otro lado, la Empresa NaCional de Puertos, Enapu, ha realizado esfuerzos para mejorar 
sustancialmente sus servicIos, pero estas mejoras se han ventdo perCibiendo lentamente la 
Infraestructura con que cuenta Enapu ha mejorado ostensiblemente, pero no lo sufiCiente como para 
prestar los servicIos con rapidez, calidad y efiCienCia De otro lado, los costos no se han redUCido de 
manera Significativa 

Al respecto, las observaCiones recogidas durante la Investlgaclon son las siguientes 

1 Demoras Innecesarias en la prestaclon de servicIos de remolcaJe y servicIO a la nave por parte 
de Enapu Actualmente el practicaje ya es realizado por empresas privadas, cobrando Enapu 
una especie de peaje En lo que corresponde a remolcaJe, Enapu viene Impidiendo que una 
empresa privada Interesada en prestar este servicIo (Certemar) lo haga, en Infracclon a la ley 
antlmonopollos Certemar presentó una denunCia ante el Indecopl, que la declaró fundada en 
primera Instancia El caso se encuentra pendiente de resoluclon por parte del Tribunal de la 
Libre Competencia dellndecopl 

2 DefiCiente servicIo de pesaje Segun las empresas de transporte terrestre y diversos 
exportadores, sólo esta n operativas dos balanzas bastante obsoletas que no se dan abasto 
para atender la demanda No obstante segun Informaclon brindada por Enapu (ver Memona 
1993), se señala que se ha Implementado en el Terminal del Callao un sistema de pesaje 
electronlco Interconectado por computadoras que consta de once balanzas Sin embargo, de 
acuerdo a la informaCión bnndada por el ServiCIO NaCional de Metrologla, las nuevas balanzas 
que, efectivamente, fueron Instaladas, a la fecha no son plenamente confiables ASI mismo, de 
las 24 balanzas mecámcas Inspeccionadas el año pasado 22 fueron reprobadas sin que 
Enapu haya soliCitado una nueva VerificaCión 

3 Enapu no asume mnguna responsabilidad por la carga Antes de que la carga entre a puerto, 
el chente debe firmar un documento aceptando que Enapu no se responsabiliza por las 
pérdidas que pueda sufnr la carga, a pesar de que es ampliamente conOCido que en 
ocasiones el personal de Enapu que manipula la carga no lo hace con la diligenCia debida, 
segun afirmaron vartos entreVistados 

4 InefiCienCia e Irresponsabilidad del personal de Enapu Aunque Enapu esta haCiendo un 
esfuerzo por mejorar y modernizarse a nivel de la plana administrativa. el personal de puerto 
es antiguo y trabaja sin motlvaclon en su mayona 

5 DefiCiente sIstema de almacenaje En los almacenes de Enapu la carga es rcbada o se 
detenora, debido a la falta de VigilanCia y al deSCUido del personal Este problema genera 
perdidas para exportadores e Importadores que no pueden acceder a los almacenes pnvados 
por su alto costo 

6 Insegundad de las InstalaCiones portuanas En las InmediaCiones de los puertos se ubican 
bamos habrtados por delincuentes de alta peligrOSidad, qUienes asaltan a los transportistas 
que llevan la carga al puerto e mgresan a los deposltos para robar 

7 Los puertos del mterlor del palS carecen de Infraestructura adecuada Por ejemplo, el 
embarque de mmerales se dificulta por la falta de fajas transportadoras El puerto de Salaverry 
se arena continuamente por lo que es necesario traer las cargas al Callao Los almacenes no 
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reunen condiciones mfnlmas de segundad Estas deficiencias pelJudlcan especialmente a la 
mlnerfa, pesquerfa y agrolndustna, que podrfan reduCir sus costos SI tuvieran los puertos 
cercanos a sus plantas fueran mejores 

8 ApiJcaclón de tanfas por servicIos que no se prestan Por ejemplo, SI el usuario prefiere 
contratar el servicIo de remolcaJe ofrecido por una empresa prIVada debe pagar una cuota a 
Enapu 

9 ObsolescenCia de sistema tanfano de Enapu Los cntenos que sigue Enapu para fijar sus 
tanfas no están de acuerdo con el sistema Intemaclonalmente aceptado como el más 
efiCiente En Chile, por ejemplo, todo lo referente al servicIo a la nave está suscnto al sistema 
de metraje, mientras que lo refendo al servicIo a la carga se cobra por contenedor o, en caso 
de ser necesano, por pesaje En el Peru, el servicIo a la nave se cobra en un sistema mixto de 
metraje y peSélJe (teniendo más preponderancia el ultimo) y el seMCIO a la carga se cobra por 
pesaje, generalmente Por ejemplo segun el sIstema chileno, por un contenedor de 20 pies 
(de 25 TM de carga, aprOXimadamente) se pagana US$18, mientras que segun el sistema 
peruano, que cobra por peso y no por Unidad, se pagana US$50 (US$2 5 por TM, a pesar de 
que la grua efectua una sola cargada) En el Peru sólo hay una empresa prIVada que cobra 
por unrdad y no por peso Esta empresa cobra US$17 por un contenedor de 20 pies, tanfa 
Infenor a la que se cobra en Chile 

Los costos de los servicios portuarios a la nave y a la carga 

A fin de evaluar las mejoras en los servicIos prestados por Enapu y en sus correspondientes tanfas, y 
cómo han afectado a la competitividad de los puertos peruanos, se realizo una slmulaclon 
correspondiente a costos y demora en el puerto para dos naves tlplcas en los puertos del Callao y 
GuayaqUil AsimIsmo, se comparó las tanfas de Enapu vigentes en marzo de 1994 con las vigentes en 
noviembre de 1990 Los detalles de la simulaCIÓn se encuentran en el Anexo NI! 3 

En la comparacIón de tanfas aplicables al denominado "Barco Tipo 1" en 1990 y 1994, se observaron 
reducciones SignificatIvas en los serviCIOS de Caprtanla (59%) y de Estiba (70%) La tanfa de 
Descarga de Enapu se eliminó, lo que representó un ahorro de US$1 5 por TM Sin embargo, se 
registró un Incremento de 37% en el monto total de tanfas por seMCIOS a la nave En el balance, el 
costo portuano total tuvo una reducción efecl1Ya de 63% En el "Barco tipo JI" la reducclon total llegó a 
46% 

En cuanto a la comparación de costos de los puertos del Callao y Guayaquil (ver cuadros en la pag 
17 en el tomo 11), el Callao tendna ventaja en lo que respecta a carga de mercadena en sacos y 
Similares (lo realiza en 56010 del tiempo que en GuayaqUil), mientras que presenta desventajas cuando 
la mayor parte de la carga está en contenedores (5?01o más de tiempo que en Guayaquil) Esto es un 
factor Importante que debe considerarse en el pnmer caso, al emplearse en GuayaqUil 35 dlas mas, 
esto significan a (a los mismos precios que recibe una naviera peruana) un costo adiCional para el 
armador por alqUiler de la nave de US$24,SOO, mientras que, en el segundo caso, el empleo en el 
Callao de 1 7 dlas más slgnlflcana un costo adiCional por el mismo concepto del orden de los 
US$11,900 ASI, el costo total (Incluyendo este ultimo concepto) es de US$69,059 en el puerto del 
Callao, mientras que en el de GuayaqUil es US$131,556, 90% más que en el Callao En térmmos 
agregados, el puerto del Callao presenta, entonces, una gran ventaja, la cual podna Incrementarse 
con poSibles mejoras en los ServiCIOS a la Nave y en el ServicIo de Samdad, especIalmente en el 
pnmero, ya que constituye el 34% de los costos totales 

Recomendaciones 

1 A nivel de tanfas, los puertos no soio muestran una notable reducclon con respecto al año 
1990, SinO que también presentan ventajas en relaCión a GuayaqUil Sin embargo, queda un 
buen margen para la reducción de costos en algunos rubros especlflcos, como los 
relaCionados al seMCIO a la nave Esto puede lograrse en el mediano plazo SI se Implementa 
de manera adecuada la segunda etapa de reestructuración de Enapu, que consiste en permItir 
la prestación de ciertos serviCIOS a empresas pnvadas 
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ANA LISIS COMPARATIVO DE LA SITUAClON DEL CALLAO 
ENTRE NOVIEMBRE DE 1990 Y MARZO 1994 

BARCO TIPO I 

Mar 1994 

Cargos Enapu 11 12878 

Cargos Mmlsteno de Manna 1,747 

Cargos servIcIo de estiba 22.500 

Total general 37,125 

BARCO TIPO 11 

Mar 1994 

Cargos Enapu 11 21,199 

Cargos Mmlsteno de \1anna 1747 

Cargos servIcIo de esuba 9720 

Total general 32,666 
NOla no u ha mclUldo el rubro (Ú sarudad por 110 dISponer chl dalo 
para noviembre dt 1990 
l/Incluye tanto al serVICIO a la fUl\Ie como a la carRa 

Nov 1990 Var % 

20,630 -3758 

4,270 -5908 

74,700 6988 

99,600 -6273 

Nov 1990 Var % 

21,770 -263 

4270 -5908 

34,793 -7206 

60,833 -4630 

ANALISIS CO\fPARATIVO ENTRE LOS PUERTOS DE GUAYAQUIL Y 
EL CALLAO, MARZO 1994 

BARCO TIPO I 

Callao 

Cargos Enapu 1/ 12,877 

Cargos Mmlsteno de Manna 1 747 

Cargos Mmlsteno de Agncultura 435 

Cargos servICIO de esnba 22,500 

Total 37,559 

Costo de aJquller de la nave anclada en el puerto 31,500 

Total general 69,059 

BARCO TIPO 11 

Callao 

Cargos Enapu 11 21,199 

Cargos Mlmsteno de \1anna 1,747 
Cargo Mmlsteno de Agncultura 435 
Cargos servIcIo de esnba 9720 

Total 33,101 
Costo de alquiler de la nave anclada en el puerto 32798 

Total general 65,898 
I! Incl/.Cjt 101110 al servicIo a la nave como a la carga 
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Gua}aqud Ratio (g/e) 

37,756 293 

3,900 223 

150 034 

33750 150 

75,556 201 
56,000 178 

131,556 190 

GuayaQud RatIO (2fc) 
45,670 215 

3900 223 
150 034 

35,200 362 
84,920 2.57 

20,898 064 

105,818 161 
FlU!nte Naviera Santa 

EÚlboracron APOYO S.A 



2 Las Ineficiencias portuarias debidas a la falta de Infraestructura (gruas, fajas transportadoras, 
balanzas y buques de dragado) deben ser resueltas con una mayor InverSión en 
Infraestructura 

3 Los problemas ocasionados por la Ineficiencia e Irresponsabilidad del personal de Enapu 
deben ser corregidos mediante una polftlca de disciplina laborallntema más drástica 

4 Enapu debe ejecutar acciones dirigidas a resolver el problema de Insegundad de los 
almacenes y de las inmediaciones al puerto, mediante la contratación de servicIos de 
vigilancia confiables y coordinaciones con la pollcra NaCional 

5 Acelerar la priVatización de Enapu para mejorar la efiCienCia de la dotaCión de los serviCIOS 
portuarios 

1 5 2 Transporte marftlmo 

Las prrnclpales observaCiones reCibidas de las personas entreVIstadas se relaCionan con las ventajas 
que tienen paises vecinos como Ecuador y ChIle en matena de rutas y fletes Ello ocurre a pesar de la 
radical desregulaclón del transporte mantlmo Inrclada en 1991, con la eliminaCión de la polltlca de 
reserva de carga y la declaración de libertad de acceso a las rutas para las empresas navieras Esta 
desregulaclón ha eliminado las dificultades burocráticas, pero no se ha traducido aun en una reducción 
de fletes slgnrflcatlva 

La razón de la onerosldad de los fletes depende del escaso volumen del comercIo exterior peruano 
Dado que los exportadores peruanos no exportan el volumen suficiente para llenar las bodegas de un 
barco, carecen de capacIdad de negOCiacIón, por lo que los costos de transporte para ellos senan más 
altos que los de paises como Chile que habrlan logrado términOS favorables para productos como el 
cobre y el zinc En srntesls, en el Peru los exportadores se enfrentarfan a una estructura de mercado 
ohgop6hca, con muy poca capaCidad de negOCiación debido a la reducida oferta exportable del pals y 
sena muy poco lo que el Gobierno podna hacer para solUCionar este problema especifico 

El limitado volumen del comercIo InternaCional peruano no s610 afecta el nrvel de los fletes Influye 
también en las rutas y frecuenCias de las principales empresas navieras Muchas de ellas no 
conSideran los puertos peruanos, o sólo programan paradas en el Callao con frecuenCias IImrtadas De 
esta manera, los exportadores tIenen pocas opciones, en términOS de puertos y frecuenCIas, para 
embarcar ASI, productores de congelados con plantas en el norte del pals deben a veces asumir el 
costo del transporte terrestre haCia LIma (entre US$1,OOO y US$1,500 por contenedor) por falta de 
buque que atraque en Palta Segun una de las prinCipales empresas exportadoras de espárragos 
frescos, el hecho de no poder embarcar contenedores por el puerto de su zona de operacIones 
(Salaverry) y tener que transportarlos a LIma Implica un sobrecosto de alrededor de 1 5% del precIo 
FOS del producto 

Por otro lado, también se pudo captar cierta preocupación por el acuerdo naviero para la Costa Este 
de los Estados Unrdos establecido en octubre de 1993, el cual determinarla recargos por segundad de 
puertos peruanos y por manrpuleo en el terminal Asimismo, se hana necesana la presencia de un foro 
de negOCiaCión, dado que no eXiste nlngun acuerdo para la Costa Oeste de Estados Untdos entre 
navieras y usuarios y que ha desapareCido la Comisión NaCional de Fletes y Tanfas, que actuaba 
como árbitro 

En la presente sección se comparan las tanfas de transporte mantlmo para las pnnclpales rutas 
comerCIales de exportaClónlimportaclón de los productos peruanos para los tipoS de carga más 
representatiVOS, teniendo como puerto de zarpe el Callao y GuayaqUil Se ha conSIderado el puerto de 
Guayaquil por ser el más cercano al Peru y por ser, Junto con el Callao, uno de los más Importantes 
de la Costa del PaCifICO de Sudaménca 

Los detalles de la comparacIón se encuentran en los cuadros del Anexo NQ 4 En éstos se puede 
observar que para el caso de transporte de pequetios volumenes el flete mantlmo desde el Peru tiene 
ventaja sobre el de Ecuador 
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Asf, en el caso de contenedores de 20 ptes (ver cuadro en la pag SO), el Peru tiene una ventaja 
promedio de 18 6% sobre las tarifas cobradas en Ecuador En el caso de contenedores de 40 pies, la 
situaCIón no es muy clara ya que en cuatro puertos eXisten ventajas para Ecuador y en los cuatro 
restantes la ventaJa es para el Peru En promedio. las tan fas para los contenedores de 40 pies serfan 
O 8% menores en Ecuador que en el Peru Finalmente, para el caso de carga general, para todas las 
rutas comerciales las tanfas del Ecuador estuVieron, en promedIo, 27 5% por encima de las de Peru 

COSTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
MARITIMO Peru Vs. Ecuador 

(Como % dd precIo C1F del prod,ulo de uportac Ión) 

Producto 

Al MIIl~üll~ 
Cobre 

Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 

Zmc 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 

Plomo 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 

al A~rQ~!.!arJQS 
Cafl 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 
- Carga general 

AZULar 
- Contenedor 20p 

Contenedor 40p 
- Carga general 
EspdrragosLongeltu1os 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 
- Carga general 

Espárragos frucos 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 
- Carga general 
c)Pe~!.!~~ 
Harma tU pesLodo 
- Carl'la ~eneral 
DlTexules 
Polo de algodón 
- Contenedor 20p 

% en 
Peru 
(1) 

577 
780 

11 11 
IS 26 

2219 
3046 

1285 
1789 
1246 

2228 
3058 
2159 

207 
280 
201 

431 
.5 82 
418 

2972 

013 
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%en 
Ecuador (2)-(1) 

(2) 

590 013 
637 -143 

11 37 026 
1227 -299 

2269 050 
2450 -596 

13 14 029 
1419 -370 
1366 120 

2278 OSO 
2460 -598 
2368 209 

2 12 005 
237 -043 
220 020 

441 010 
496 -086 
458 040 

3258 286 

013 000 
F~nu ENAl'U BCR 

ElaboroC/on APOYO S.A 



T ARIF AS DE TRANSPORTE MARITIMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMAr-.DO COMO PUERTO DE EMBARQUE EL CALLAO 
(En US$) 

Contenedor Contenedor Carga DIstancia 
Destmo de20p de40 p General 11 Observaciones (mIllas marmas) 
Bremen 2,170 4200 117 Café 6416 

Hamburgo 1,750 3500 95 Confecciones 6436 
Fehx.stowe 1,650 3,300 89 Nueces 6005 
Yokohama 2,630 5,160 142 Café 8,558 
Tokyo 1,800 3500 98 Espárragos/Enlatados 8588 
NewYork 1,755 3310 95 Néctar de Fruta 3363 
Mlaml 1,755 3300 90 Espárragos Enlatados 2603 
Los Angeles 2,000 2,850 109 ConfeccIOnes 3655 
/lPorunoTM Fu~nr~ Nav/ua Santa 

ElaboraclOn APOYO S.A 

T ARIF AS DE TRANSPORTE MARITIMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE EL CALLAO 
(En US$ por mIlla marina) 

Contenedor Contenedor 
Destmo de 20 p de40 p 
Bremen 0338 0655 
Hamburgo 0272 0544 
Fehxstowe 0275 0550 
Yokohama 0307 0603 
Tokyo 0210 0408 
New York 0522 0984 
Mlaml 0674 1 268 
Los Angeles 0547 0780 
11 PorunoTM 

Carga 
Generallf 

0018 
0015 
0015 
0017 
0011 
0028 
0035 
0030 
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ObservacIOnes 
Café 
ConfecciOnes 
Nueces 
Café 
Espárragos/Enlatados 
Néctar de Fruta 
Espárragos Enlatados 
ConfeccIOnes 

FUtnlt Nav/tra Santa 

Elaboraaón APOYO S.A 



TARIFAS DE TRANSPORTE MARITIMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE GUA Y AQUIL 
(En US$) 

Contenedor Contenedor Carga DIstancia 
Destino de20p de40p General 1/ ObservacIones (mIllas marinas) 
Brerr1en 2000 3500 112 Café/ConfeccIOnes 5.895 
Hamburgo 2,000 3,500 112 Café - eqUIvalente 5915 
Fehxstowe 2000 3135 112 Café - eqUIvalente 5,480 
Yokohama 2,300 3,200 135 Café - equIvalente 7,987 
Tokyo 2,300 3,400 135 Café - eqUIvalente 8.017 
New York 1,780 3425 105 Néctar de Fruta - EquIvalente 2,482 
Mlaml 1,780 2.425 105 Café - equIvalente 2,082 
Los Angeles 1700 2200 100 Café - eqUIvalente 3218 
/lPorllnaTM Fu~nt~ NaVI~rQ Sanla 

ElaboraclOn APOYO S.A 

TARIFAS DE TRANSPORTE MARITIMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE GUA Y AQUIL 
(En US$ por milla marina) 

Contenedor Contenedor 
DestinO de20p de40 p 
Bremen 0339 0594 
Hamburgo 0338 0592 
Fehxstowe 0365 0572 
Yokohama 0288 0401 
Tokyo 0287 0424 
New York 0717 ) 380 
Mlaml 0855 I 165 
Los Angeles 0528 0684 
1/ Por llna TM 

Carga 
General 

0019 
0019 
0020 
0017 
0017 
0042 
0050 
0031 
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ObservacIOnes 
Café 
ConfeccIOnes 
Nueces 
Café 
Espárragos/Enlatados 
Néctar de Fruta 
Espárragos Enlatados 
ConfeccIOnes 

FU~n1e Ntnlua SonIa 

ElaboraclOn APOYO SA 



RATIO ENTRE LOS FLETES QUE TIENEN COMO PUERTO 
DE EMBARQUE AL CALLAO Y GUA Y AQUIL 
(GuayaquIl/Callao. en valores absolutos) 

Destmo 
Bremen 
Hamburgo 
Fehxstowe 
Yokohama 
Tokyo 
NewYorlc 
MlamI 
Los Angeles 

Promedio 

11 St rtfitrt a U1IQ T .M 

Contenedor Contenedor Carga 
de20p 
0922 
] 143 
1212 
0875 
1278 
1014 
1014 
0850 

38% 

de40 p General 11 
0833 0957 
1000 1 179 
0950 1258 
0620 0951 
0971 1378 
1035 1 105 
0735 1167 
0772 0917 

-13.5% 114% 

Futnte NavIera Sonia 

ElaboracIón APOYO S.A. 

RATIO ENTRE LOS FLETES QUE TIENEN COMO PUERTO 
DE EMBARQUE AL CALLAO Y GUAYAQUIL 
(GuayaquIl/Callao en US$ por milla marma) 

Destmo 
Bremen 
Hamburgo 
Fehxstowe 
Yokohama 
Tokyo 
NewYork 
Mlaml 
Los Angeles 

PromedIo 
JI Se refiere a lUlO T M 

Contenedor Contenedor Carga 
de20p 
1003 
1244 
1.328 
0937 
1.369 
1.374 
1 268 
0965 

18.6% 

so 

de40p General 11 
0907 1042 
1088 1283 
1041 1379 
0664 1019 
1041 1476 
1402 1498 
0919 1459 
0877 1042 

-08% 275% 

Fuente NavIera SanJa 

ElaboraCIón APOYO S.A. 



Los fletes marftlmos tienen una IncidenCia distinta en los productos exportados En el Anexo N9 4 se 
examina en detalle la participación de los fletes en la cotizaCión CIF de los principales productos de 
exportación Dichas participaciones OSCilan entre el O 1 Y el 31 0% para el caso de Peru, mientras que 
para Ecuador se ubica entre O 1 Y 24 6% 

Para todos los productos analizados, se puede apreciar que para el caso de exportación en peque fías 
volumenes, en el Peru la InCidenCia del transporte mantlmo sobre el precIo fmal es menor que en 
Ecuador (ver contenedor de 20p y carga general), mientras que ocurre lo contrario cuando se habla de 
exportación en grandes volumenes 

Dado que, para el caso peruano, la mayor parte de exportaciones se realizan en pequeños 
vofumenes, puede decirse que, en termlnos de la IncidenCia del transporte marltlmo en el precIo final 
de los productos, el Peru enfrentarra una ventaja frente a Ecuador Lo mismo se observó en el análisIs 
de las tanfas en US$lmllla marina 

Recomendaciones 

El Estado no puede hacer nada para redUCir los fletes marltlmos Sólo cabe esperar que la reducclon 
de las tantas portuarias y una mejora en la eficiencia del trabajo portuano y en la segundad en los 
puertos y sus Inmediaciones tengan efectos en el mediano y largo plazo, de manera que las empresas 
navieras internacionales modifiquen sus criterios de fiJaCión de fletes hacia y desde el Peru 

1 5 3 Transporte terrestre 

Las empresas entrevistadas reconocen una sene de mejoras, como por ejemplo la InverSión en 
mantenimiento de las carreteras de la costa a traves de los fondos destinados por el 810 (y el Tesoro) 
para dicho fm y la ehmlnaclon de los peajes municipales De otro lado, la desregulaclón del transporte 
terrestre y las faclfrdades en la Importaclon de vehlculos han Incrementado la oferta de transporte de 
carga lo que viene dando efectos poSitiVOS en la cafrdad del serviCIO y el costo de los fletes 

No obstante, los exportadores de productos agropecuanos y de hldroblologlcos congelados se 
mostraron especialmente afectados por las dificultades que aun persisten en el transporte terrestre 
Para aquellos que exportan productos provenientes de la sierra y la selva (cate, cacao, colorantes, por 
ejemplo) el estado de las carreteras representa, qUlzas, el principal problema operativo Los 
exportadores de congelados (pescados, langostinos) con plantas ubicadas en el norte que deben 
embarcar en el Callao por falta de buque en Palta deben pagar entre US$1,300 y US$1,500 
adiCionales por contenedor En el caso del transporte de minerales que deben efectuar algunos 
exportadores por vla terrestre, dadas las dificultades de embarque, el costo es sumamente oneroso 
El flete terrestre de AreqUlpa a Lima (US$ 40 por TM) es superior al flete mantlmo, del mismo 
producto, del Callao a Amberes (entre US$18 y US$25 porTM) 

En primer lugar, se señalaron los problemas derivados del estado de las carreteras, el mayor deterioro 
de los vehlculos, con el consigUiente encarecimiento de los fletes, y demoras en el transporte 

Con peores carreteras aumenta el gasto de llantas y camaras, de combustibles, los gastos en 
repuestos y en autopartes, generando, ademas, un desgaste prematuro de los mediOS de transporte 
utilizados Esto vana segun el tipO de carretera en encalamlnado aumentan los costos en 20 o 25% 
mientras que en caminos de tierra el Incremento en 105 costos es mayor Segun las empresas de 
transporte consultadas, se estima que los costos se reduclrlan en mas del 10% al mejorar las 
carreteras, lo cual revela la Importancia de mejorar la Infraestructura Vial No obstante, a corto plazo 
no se prevé una reducclon Significativa de los fletes, por cuanto algunas de las empresas consultéldas 
señalaron que operan por debajO de sus costos y a que la oferta excede la demanda por este 
serviCIO 

En segundo lugar, se mencionó el problema de la segundad La falta de VigilanCia poliCial en las 
carreteras las hace Inseguras frente a la actIVIdad dehncuenClal 
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IV 

PARTlCIPACION DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE EN LAS COTIZACIONES CIF DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 
(En %) 

Producto Tarifa Tarifa 
Normal Em~rgencla Promedio 

Al MID~D1I~~ 
- Cobre 0695 1085 0890 
- Plata 0008 0012 0010 
- Zanc 1345 209 1718 
- Plomo 2685 4175 3430 
Bl AIWl~"l.IilDQ~ 
- Café 2 312 4 112 3 212 
- Azucar 4877 4877 4877 
- Espárragos frescos 0573 0573 0570 
- Espárragos congelados 0275 0275 0275 
el PeSQueros 
- Hanna de pescado 3300 3300 3300 
Dl Textiles 
- Polo de algod6n 0024 0024 0024 

-~ -----

Nota las tarifas de emergencia haLen refuencla al transporte en Ipoca de 
llUVIas o a zonas afectadas por el terrortsmo 

F~ntt ANATEC ElaboracIón APOYO S.A 



En tercer lugar, se set'laló las dificultades en el transporte terrestre Internacional los vehículos que 
transportan carga destinada a paises no cohndantes no pueden ser Internados a los paises vecinos 
Sin pasar por senas dIficultades burocráticas. por lo general, se eXigen tramItaciones previas y el 
otorgamIento de fIanzas para garantizar la salida de los vehículos de transporte Estas dIficultades se 
encuentran InclusIve entre los países mIembros del Grupo Andino, a pesar de las normas 
InternacIonales que se encuentran formalmente vIgentes pero que no son Implementadas por falta de 
dispoSICión de las autondades aduaneras Así, los costos de transporte terrestre haCIa Venezuela por 
ejemplo, se Incrementan por la necesidad de efectuar transbordos en Ecuador y Colombia 

Finalmente, se registraron problemas menores, como la Inadecuada reglamentación de los 
documentos que amparan el transporte terrestre de carga (la reglamentaclon de las gUias de tránsito 
es confusa y ocasiona dificultades en los puntos de control policIal y aduaneros) y las reglas y 
señal/zaclon de transito, lo que ocaSiona una sene de InfraccIones dIscutIbles, con los consIguientes 
problemas policiales Las sanciones se aplican al vehlculo y no al conductor lo que fomenta la 
Irresponsabilidad de los choferes y resta margen a las empresas de transporte para Imponer disciplina 
laboral 

En el Anexo NQ 5 se presenta los detalles de la evaluaclon de los costos de los transportistas en un 
ejemplo representatIVo y se examina su incidencia en la cotización InternaCional de los pnnclpales 
productos de exportación 

Respecto a los costos de los transportistas, en el ejemplo analizado los costos vanables conforman el 
56 7% de los costos totales mientras que los costos fiJOS son el 43 3% la mayor InCidencia dentro de 
los costos totales la tienen los combustibles (24 6%), las llantas y camaras (18 5%), los gastos 
generales y administrativos (148%) la depreciación (123%) Y los repuestos, reparaciones y 
mantenImIento de vehlculos (88%) Dentro de estos se puede distingUir dos grandes grupos el 
pnmero corresponden a a aquéllos que dependen directamente de la empresa y el segundo estana 
relaCIonado a aquellos costos que no dependen dIrectamente del transportIsta los pnmeros senan los 
costos de mano de obra y los gastos generales y adminIstrativos Estos dependenan de la polltlca de 
la empresa. pnnclpalmente de una efiCIente pohtlca de redUCCión de costos especIalmente los gastos 
generales y admlntstratlvos Los segundos estan relaCionados al estado de las carreteras, que 
determina el tiempo de transporte, las reparaciones y la Vida utll de los vehlculos 

En lo que respecta a la inCIdenCia de los costos de transporte terrestre en las cotIzaCIones de los 
princIpales productos de exportaclon, los datos disponibles sólo sIrven de referenCIa, por las 
dificultades en la recopllaclon de InformaClon y la poca conflabllldad de los datos Puede aprecIarse 
que la inCIdenCIa de los costos de transporte terrestre OSCila, en promediO, entre O 01% para el caso 
de la plata y 6 73% para el caso de la harina de pescado Es deCir, de eXIstir un sobrecosto por este 
lado, no estana determinado tanto por las tanfas SinO por el lado de las demoras (dado el mal estado 
de las carreteras) y la falta de segundad 

Recomendaciones 

1 El Estado debe Invertir en ampliar y mantener en buenas condICiones la red Vial, afianzando 
especialmente las carreteras de penetraclon Implementar la normatlvldad ya eXIstente sobre 
el otorgamiento de concesiones de carreteras 

2 Mejorar la pollcla de carreteras para disminUir los nesgos de pérdidas por razones de 
segundad y revisar la reglamentacIón de tránsrto 

3 Acelerar las gestIones con los gobIernos de los paIses vecinos onentadas a lograr una 
efectIva mtegraclon ftSlca a traves del transporte terrestre 

1 5 4 Transporte Aéreo 

Durante las entrevIstas se recogIeron come.ltanos sobre dIversas dificultades en el transporte aereo 
InternaCional, que afectan pnnclpalmente a las exportaciones pereclbles, como los frutas y 
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espárragos, productos de alto valor o productos que deben ser embarcados por vía aérea para cumplir 
con los requenmlentos de los clientes en plazos cortos Se mencionaron los siguientes problemas 

1 Los fletes aéreos haCia Estados Unidos son mayores desde el Peru que desde Chile Por ejemplo, 
el transporte aéreo de espárrago fresco de Lima a Mlaml es de alrededor de US$1 0-1 211<g, 
mientras que desde Chile el costo es de US$O 8/kg Esto Significa que SI se alcanzaran las tarrfas 
vigentes para dicho pals, se podrta lograr una reducción en el precIo CIF de dicho producto de 
alrededor de 5% 

2 No eXiste servicIo aereo directo para diversos mercados, aun a fletes caros Por ejemplo, la 
Industna de autopartes tiene dificultades de acceso al mercado de Centroaménca y otros paises 
de Amenea del Sur, en el que su producclon es competitiva, debido a la falta de lineas de 
transporte aereo La alternativa, el transporte terrestre y mantlmo, es inViable por cuanto las 
compat'ífas de transporte no aceptan ocupar su espacIo de carga por debajo de un limIte 
estableCido 

3 No eXiste serviCIO aéreo Internacional desde y haCia aeropuertos del Intenor del pals ASI, no es 
posible embarcar en aeropuertos más cercanos al lugar de producclon, por lo que se debe asumir 
los costos del transporte terrestre Esto constituye un problema para la exportación de frescos 
(por ejemplo, flores, frutas o esparragas frescos), que requieren ser transportados con rapidez 

Todo ello se debe, Sin embargo, al redUCido volumen de comercialización externa que mantiene el 
Peru Para ninguna aerohnea es rentable llegar al Peru con las bodegas vaClas, salvo que cobre una 
tanfa bastante alta por el transporte desde el pals 

Los fletes aéreos 

Se analizó el caso de un producto tlplCO que, por sus caractertstlcas de fragilidad y pereclbllldad 
reqUiere necesanamente del transporte aereo para ser exportado exportación de flores 

La escasez de bodegas genera un exceso de demanda de las mismas, por lo cual, en el caso 
especifiCO de las flores, el exportador peruano se ve obligado a pagar US$ctv 94 por Kg de producto 
transportado a los Estados Unidos (que es el pnnclpal demandante), mientras que en el Ecuador dicha 
tanfa asciende a sólo US$ctv 35 por Kg de producto transportado al mismo destino Es deCir, se 
estana hablando de un sobrecosto, solo por tanfa de transporte aereo, del US$ctv 59 por Kg de 
producto exportado 

AdiCionalmente, el exportador debe cancelar US$ctv 1 por Kg transportado a la compañia aérea 
contratada por el serviCIO de cargar el producto en las bodegas del aVlon ConSiderando dicho cobro, 
en cada exportación de una TM de flores con destinO a los Estados Unidos, se registra un 
sobrecosto, con respecto a Ecuador, de US$600 por TM exportada 

La Infraestructura 

La Infraestructura de almacenaje en los aeropuertos es Inadecuada para la conservaclon y transporte 
de los productos pereclbles Algunas empresas se han VIStO obligadas a InvertIr Importantes sumas de 
dinero para adqUirir eqUipOS que los productores alqUilan con resultados satisfactOriOs en los paises 
competidores mas cercanos (Colombia Ecuador, entre otros) ASI exportadores de flores tuvieron 
que constrUir una camara de fno dentro del aeropuerto Jorge Chávez a un costo de US$200 mil 

Recomendaciones 

Un Incremento de oferta de transporte aereo, y la consigUiente competenCia, sólo tendrá lugar en la 
medida en que el flUJO de comercIo extenor aumente Mientras tanto, el Estado debe mejorar la 
mfraestructura de los aeropuertos y profunchzar el proceso de pnvatlzaclón de sus servicIos 
(almacenaje servicIos a la nave, refrigeraCión. etc) El MInisterio de Transportes. ComUniCaCiOnes, 
ViVIenda y Construcción debe Identificar y atender los requenmlentos de Infraestructura en las 
distintas reglones del pals 
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155 Bienes y servicios publlcos 

En la presente sección se revisa la situación actual de los precIos de los bienes y servicIos publicas 
los cuales tienen una Importante participación en la estructura de costos de la mayorfa de actIvidades 
económicas Con el objeto de Identificar y cuantificar sobrecostos en los precIos pubhcos, se presenta 
una comparación Internacional de los niveles de las tanfas a nivel latlnoamencano para los casos que 
ha sido poSible obtener información Para una mejor evaluaCión de los precIos publicas se ha tomado 
en cuenta la IncidenCia de los tnbutos en el precio final de cada tanfa, lo cual afecta la competitIVIdad 
Internacional de los exportadores 

A partir de la InformaCión obtenida se puede afirmar que no eXiste nlngun sobrecosto en las tanfas de 
los servicIos de energla electrlca y de comUnicaCiones a nivel local, ya que en el Peru éstas se 
ublcanan en un nivel bastante competitiVO a nivel latlnoamencano Sin embargo, en lo relativo a 
precios de los combustibles (los cuales en el Peru se ubican por encima del promedio de 
Latlnoamenca) aun queda un margen para redUCir costos, lo cual puede obtenerse tanto con la 
reducclon de los Impuestos que gravan su consumo como a través de una reducción de los costos 
que enfrenta Peru Petra 

a Tarifas del servicio de energía eléctrica 

El actual sIstema tanfarro 

Los preciOS del servicIo de energla electnca Industnal han venido Siendo modificados desde la 
Intraducclon del nuevo sistema de fljaclon de tanfas establecido por la Ley de Concesiones Electncas 
y la ehmlnaclon de Impuestos como el Impuesto al consumo de electrICidad para el mejoramiento de 
las InstalaCiones eléctncas (cuya tasa ascendla al 64% de la tan fa) Dicha ley, junto con su reglamento 
y el proceso de preparación de las empresas eléctrIcas para su pnvatlzaclón, han venido eliminando 
los sobrecostos eXistentes en estas tanfas 

Hasta mayo de 1993, el metado para reajustar las tanfas electncas se basaba en la contabllizaclon de 
los costos de operaclon conjunta de las empresas publicas del servIcIo más un margen de beneficIos 
Sin embargo baJO este Simple esquema de fiJaclon de tanfas las InefiCienCias y sobrecostos de las 
empresas electrlcas eran trasladados al consumidor Además, no habla una separación clara entre los 
procesos de generaclon, transmlSlon y dlstnbuclón de energla eléctnca como tres negocIos diferentes 
en los que se minimiCen costos Por otra parte, los usuarIOS Industnales no podJan adecuar la 
medlclon de su consumo para poder programar su consumo en las horas en que el costo de la 
energla es mayor ("horas punta") por el Incremento de la demanda 

A partir de mayo de 1993 se reconoclo la eXistencia de tres negocIos separados en lo que se refiere a 
energla eléctnca la generación, la transmlslon y la distribución de electricidad La actividad de 
generaClon de energla conSiste en prodUCir y vender en bloque la electncldad En la fase de 
transmlslon, se transportan grandes volumenes de energla, para lo cual, primero, es necesario pasar 
la tenSlon de la energla desde 10 000 hasta 220,000 VOltiOS, para luego bajarla a 60,000 voltiOS, 
llevarlo a 10,000 voltiOS en las casetas y, finalmente, bajarla a 220 voltiOS (voltaje de consumo 
resldenclal) A partir de este momento comienza la fase de la distribución (o venta al menudeo), en la 
cual se vende la energla electnca a casas, locales comerclales e Industnas Salvo para el negoclo de 
transmlslOn, actualmente hay libre entrada y salida de empresas a cada uno de estos mercados, la 
cual se manifestara en la InverSlon de los mteresados en el sector cuando se pnvatlcen las empresas 
eléctncas Este sistema es muy Similar al Implementado en Chile y que también sera aplicado en 
ArgentJna 

El nuevo sistema hace una dlstinclon entre los clientes de las empresas eléctncas dependiendo del 
sistema de preciOs que enfrenta (regulado y hbres) y su fijaCión de preciOS se basa en el entena del 
costo margmal de prodUCir una unidad adiCIonal de energla Esto ultimo está diseñado para fijar tantas 
efiCientes que promuevan la mverSlon pnvada en el sector 

En cuanto a la claSificación de los usuanos, por un lado, los clientes libres son aquellos que consumen 
más de 1,000 kllowatts mensuales y pueden pactar una tanfa con el dlstnbUldor de la zona o, Incluso, 
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comprar la energfa directamente a una empresa generadora pagándole un peaje a la empresa 
transmisora Por otra parte, los clientes regulados son aquéllos que consumen menos de 1,000 
kllowarts al mes, y están obligados a comprar la energfa eléctrica a la empresa de distribución de la 
zona en que se ubica Este cliente paga un precio también regulado, el cual se establece a partir del 
promedio de los precIos pactados por los clientes libres, al cual se le aliade o resta una proporción, 
dependiendo de la distanCia que recorre la energla desde la empresa generadora En este caso, las 
empresas de generación venden a las empresas de dlstnbuclón también a precios regulados De esta 
forma, el preciO final se compone de la sigUIente manera 

PrecIo final = PrecIo Generaclon + PrecIo TransmlSlon + Valor Agregado Dlstnbuclon 

A continuaCión se descnbe brevemente cada uno de los componentes del precio final 

s 

b 

c 

1 

2 

PrecIo de GeneracIón Para la formaCión del precIo de generación, eXiste un Comrté 
de Operación Económica de Sistemas (COES) Este comité estará constitUido por un 
representante de cada una de las empresas de generación y es la entidad que 
deCidirá cómo el sistema opera a mlnlmo costo con lo cual el precIo de generación se 
formará a partir de costos marginales De esta manera, no eXlstlrra retraso de las 
tan fas electncas respecto de los costos de las empresas de generaclon de energla 

Precio de Transmisión El precIo de transmlSlon es una especie de "peaje" cobrado 
por la empresa de transmlSlOn 

Valor Agregado Para la formaCión del valor agregado de las empresas de 
dlstnbuclon, que depende de los sectores, se tienen en cuenta los sigUientes factores 

En primer lugar, la inverSión en instalaCiones, que comprende, tanto al valor de 
la Instalaclon como a un margen de 12<>/0 de rentabilidad 

En segundo lugar, la explotaclon, operación y mantenimiento de las 
instalaCiones 

Segun el reglamento, para establecer los preciOS de dlstnbuclon se tomaran en cuenta, ademas de la 
evoluclon del tipo de cambiO y los precIos aJ por mayor, la evoluclon de las remuneraciones del sector 
pnvado en Lima Metropolitana y del precIo internacional del cobre 

Por otra parte, actualmente en el Peru hay tres sistemas Interconectados el Sistema Centro Norte, el 
Sistema Sur Oeste y el Sistema Sur Este El proyecto es llegar en el futuro a la InterconeXión total a 
nivel nacional Para ello, se piensa generar libre competencia en lo que es el negocIo de generaclon y 
dlstnbuclon, en los cuales habna libre entrada y salida al mercado, mas no aSI en el negocIO de 
transmiSión, segun mamfesto la ComiSión de Tanfas Eléctncas (CTE) La razón para eVitar la 
competencia en el negocIo de transmlSlon sena eVitar dupliCidad en la InverSlon en Infraestructura De 
acuerdo a la CTE, el sector mas barato es el de Lima Metropolitana, por economlas de escala 

Cabe menCionar, ademas, que en el nuevo sistema tanfano se ofrece al consumidor (reSidenCIal, 
comercial e industrial) un conjunto de opciones tanfanas, en las cuales el usuario puede soliCitar que 
se le mida en forma separada la cantidad y/o intenSidad de su consumo durante las horas de mayor 
demanda u "horas punta" (de 6 a 11 de la noche) en donde la tanfa efiCiente es más cara SI el chente 
no desea dlscnmlnar su consumo por el horariO punta tendrá que pagar la tanfa promediO del sistema 
aSI no reduzca su consumo durante las "horas punta" 

Comparaclon mternaclonal de las tanfas electnC8S 

Las fuentes consultada fueron la OrganlzaCKln Latlnoamencana de Energla (OLADE) y la Comisión de 
Tanfas Eléctncas A traves de la pnmera se pudO obtener las tanfas al consumidor a nivel de Amenca 
Latina tanto para energla reSidencial, comeraal e Industnal Segun estas Cifras (ver cuadros adJuntos), 
la tanfas de la energfa eléctnca comercial (US$ctv 6 59) e IndustnaJ (US$ctv 560) se encuentran en 
un nivel aceptable frente a la mayona de paises latlnoamencanos 
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Asr, en términos generales, las tanfas de energra eléctrica se encuentran en niveles bastante 
competitivoS en lo que respecta tanto a los parses vecinos al Peru, como en relación a otros de 
Aménca Latina 

Estructura de los fnbufos que gravan el consumo de energfa eléctnca 

Hasta pnnclplos de 1992, el consumo de energra eléctrica estaba gravado por el Impuesto a las 
Mejoras Eléctncas (64%) y ellGV (18%), lo cual Significaba un 84% sobre la tanfa final, a diferencIa 
de otros parses de Aménca latina, donde la carga Impositiva Significaba entre O y 36% 

En febrero de 1992, con el objeto de Simplificar el sistema de fijaCión de tanfas y nivelar precio real de 
la energfa eléctrica, fue Incorporado a la tanfa fmal el Impuesto a las Mejoras Eléctricas De esta 
forma, en la actuahdad el UnlCO Impuesto que grava el consumo de energla eléctrica es el IGV (de 
18%) La actual partiCipación de la carga en el precIo fmal de la energla eléctnca aSCiende al 153%, 
con lo cual la carga tnbutana se ha redUCido Significativamente 

Recomendaciones 

En los ultimas años, se han IntrodUCido modificaCiones a la legislaCión que regula el sector, las cuales 
redUCirán los sobrecostos del monopolio estatal eléctriCO, gracias a la promoción de la inversión 
prIVada y la competencia a través de la mejor definiCiÓn del negocIo Hasta la fecha, estas reformas se 
han Visto reflejadas en el ordenado trabajo de la ComiSión de Tanfas Eléctricas, la cual reajusta 
semestralmente los preciOs máximos que las empresas del serviCIO de energfa eléctrica pueden fijar 

ASimismo, el nuevo sistema tantano le ofrece a las empresas opciones para una mejor mediCión de su 
consumo eléctriCO a través del racionamiento del mismo en las horas en que la energla tiene un mayor 
costo Sm embargo, actualmente esta nueva ventaja aun no es aprovechada por todas las empresas 
debido a la poca difuSión de las mismas, lo cual servirla para redUCir los gastos en electriCidad sobre 
todo en las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la exportación SI bien esto ultimo no es 
tarea del Estado, se espera que con la prIVatIzación de las empresas eléctncas se dlsmmuyan dichos 
costos 

b Tarifas del servicio de telecomunicaciones 

Situación actual de las tantas 

A pnnclplos de 1993, la estructura tanfana del servicIo de telecomUnicaCiones contenta SUbSidiOS 
cruzados entre las dIferentes tanfas que la componen (el serviCIO de larga distanCia Internacional 
subsidia los serviCIOS local y de larga distanCia naCional) Para corregir este problema, desde el año 
pasado se viene aplicando un programa de rebalanceo tanfano gradual de 5 años de duraCión, el cual 
esta siendo administrado por el reCientemente creado Organismo de SuperviSión de la InverSión 
Pnvada en Telecomumcaclones (Oslptel) Debido al gran numero de usuariOS que sólo cancelaban la 
tanfa báSica y su redUCIdo costo (en diCIembre de 1992 pagando sólo S/5 00 se tema derecho a 150 
llamadas libres), el programa ha redUCido SIgnificativamente el numero de llamadas libres al cual daba 
derecho esta tanfa 

Esta SituaCión de SUbSidiOS cruzados COincide con la queja de las empresas consultadas acerca del 
costo del seMCIO telefómco en el Peru trente al de otros paises Segun la mayona de empresas, 
eXiste un sobrecosto en la facturaCión del seMCIO de larga dIstanCIa internacIonal, mIentras que el 
costo del serviCIO de larga dIstanCia naCIonal es conSIderado normal 

SI bren se cuenta, para la comparación internacional de los costos del serviCIO de telecomUnicaciones, 
con informaCión sobre las tanfas telefómcas en Latmoaménca y Europa en lo relatiVO a las llamadas 
locales f de larga dIstanCia naCIonal, sólo fue poSible conseguir los precios corresponcrentes de las 
llamadas de larga distanCIa internacional desde los Estados Umdos La informaCión se puede aprecIar 
en los cuadros anexos, a partir de los cuales se pueden obtener las siguIentes conclUSiones 
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PRECIO DE TRES MINUTOS 
LLAMADA LOCAL 

(En US$) 

Pafs PreciO 
Ecuador 0003 

Venezuela 0010 
Colombia 0010 
Bohvla 0045 
Argentana 0065 
USA 0070 

Chile 0070 
Perú 0109 
M~xlCO 0125 
Uruguay 0350 
Prom Arnfrlaa Lellna 0051 
Suecia 0014 
Portugal 0031 
Grecia 0038 
Holanda 0055 
Francia 0059 
ltaha 0066 
Espafta 0070 
Alemania 0078 
Rnlandla 0080 
Dinamarca 0165 
RelnoUmdo 0200 
Prom. Europa 0078 

Fuente OSIPTEL 

Elaboraerdn APOYO S A 

PRECIO DE TRES MINUTOS 
LLAMADA LARGA DISTANCIA 

NACIONAL, DE O A 100 KM 
HORARIO NORMAL 

(En US$) 

P.I8 PrecIo 

Venezuela 011 

Colombia 015 

Ecuador 022 

Peru • 0.30 

Chile 0'15 

M~xlco 041 

Uruguay 043 

Argentina 071 

BoliVIa 075 

USA 076 

Prom América Latina 0.38 

Suecia 
Portugal 

finlandia 

ltaha 
Holanda 
Espafla 
Fmncla 
Remo UOIdo 

GrecIa 

Alemania 

Prom Europa.. 

017 
022 

030 
034 

035 
052 
051 
055 

060 

089 

045 
Fuente OSIPTEL 

Elaooroe/tSn APOYO S.A 

PRECIO DE TRES MINUTOS 
LLAMADA LARGA DISTANCIA 
NACIONAL, DE .. 50 A MAS KM 

HORARIO NORMAL 
(En USS) 

Pais PrecIo 

Ecuador 028 

Venezuela 013 

BoliVia 048 

Colombta 070 

USA on 
ChIle 095 

Peru 095 

Uruguay 110 

M~xlco 145 

Argentina 480 

Prom AlMrica Latina 1.25 

Fmlandla 

ltaha 
Remo Unido 
FranCIa 
GrecIa 
Alemama 
Prom Europa 

048 

050 

060 
, 20 

125 
110 

0.85 

Fwnte aSIPTEL 

Elabnrocldn APOYO S.A 



a) Llamadas Locales· En lo que se refiere a este servicio, el costo por minutos en el Peru se 
ubica muy por encima (114%) del promedio de Latinoamérica y entre los más caros, tanto a 
nivel de Latlnoaménca como de Europa No obstante, esto se debe a que la polltlca de precios 
publicos ha tendido a reajustar la tarifa vanable para compensar el baJo costo de la tarifa 
básica 

b) Llamadas de Larga DistanCia NaCional de O a 100 Km •• El costo de este serviCIO en el pafs se 
ubica por debajo del promediO, tanto de latinoamérica (21% por debaJO) como de Europa 
(33%), siendo de los serviCIOS más baratos en ambos continentes 

e) Llamadas de Larga DIstanCIa NaCIonal de 450 Km, a más Este serviCIO en el Peru se 
encuentra 24% por debajO del promediO de latinoamérica, mientras que respecto al de 
Europa 12% por encima 

d) Lamadas de Larga DIstanCIa InternaCIonal· SI bien el costo de este serviCIO en el Peru se 
ubica por debajO que en algunos paises latinoamericanos (ver prtmer cuadro), con relaCión a 
las tanfas de las llamadas desde los Estados UOIdos aun son Significativamente supenores 
(ver segundo cuadro) 

ColombIa 

Clule 

Peru 

Argenhna 

Ecuador 

TARIFAS TElEFONICAS INTERNACIONALES • 
(US$) 

Tanfa Impuesto Costo para Indlce 

comercIal las empresas Peru=l00 

nd nd 5.22 902 

472 085 557 962 

491 088 579 1000 

6.36 114 7.50 1295 

nd nd 830 1434 

• Costo de la llamada de 3 mInutos a Nueva York. tarua comercaL 

FumlelEJaboraCl6n Apoyo S.A 

COSTO DE LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA 
INTERNACIONAL DESDE LOS ESTADOS UNIDOS 

(US$) 

Pnmer MInuto Impuesto Costo Exceso de 

DllDuto extra Total costo 11 

Colomma 190 116 0.38 460 13% 

Orlle 2.26 1.37 045 54S 2% 

Pen1 197 1.21 040 419 21% 

kgentma 2.38 1.38 046 560 34% 

Ecuador 196 117 0.39 469 77% 

1/ Costo de las llamadas haoa EEUU/Costo de las llamadas desde EEUU 

Fumte. Da:>dopment AlleT7UIhm; Inc 
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Estructura de los tributos que gravan las tarifas telefónicas 

Hasta diciembre de 1991, las tanfas telefómcas estaban gravadas con una tasa de 20% del Impuesto 
Selectivo al Consumo y con el Impuesto General a las Ventas (16%) PosterIOrmente, en los primeros 
meses de 1992, se Incrementaron las tasas de ambos Impuestos en el caso del Impuesto SelectiVO al 
Consumo, esta subió de 20 a 40%, mientras que en el caso del Impuesto General a las Venta, subió 
de 16 a 18% 

Actualmente, las tarifas telefómcas están gravadas sólo por el Impuesto General a las Ventas, el cual 
representa el 15 3% de la tanfa final Esto habna significado una fuerte diSminUCión de la carga 
Impositiva, de 36 7% del precIo final a principiOs de 1992 a 15 3% en la actual, con la consIgUiente 
mejora en la competItIVIdad de las mismas, aSI como una ligera reducción en los costos de prodUCCión 
para las empresas doméstIcas 

RecomendacIones 

Al Igual que en el caso del servicIo de electrrcldad. se han Introducido modificaCiones a la legislación 
que regula este sector, con el objeto de promover la particIpacIón de la Inverslon privada en el mismo 
Hasta la fecha, se ha logrado privatizar las empresas telefónicas baJO condiCiones que comprometen 
al nuevo operador a invertir en la Instalación de nuevas líneas 

El OSlptel será el encargado de velar de que dichos compromisos se cumplan y de administrar el 
programa de eliminaCión de SUbSidios cruzados o rebalanceo tanfano, el cual Incrementará en los 
siguIentes CinCO afios el costo del serviCIO local, redUCiendo el del servIcIo de larga distanCia 
Intemaclonal Otro factor que InflUirá en la redUCCión de las tanfas Internacionales será la competencia 
de operadores privados en la prestaclon de este servicIo 

c Costo de los combustibles 

Situación actual de los precIos de los combustibles 

En lo relatIVO a precios al consumidor final de combustibles, se cuenta con la InformacIón para todos 
los paises de Aménca a octubre de 1993 Se han comparado los precIOS de los sigUIentes 
combustibles petróleo Diesel, gasolina premlum (similar a la gasolina de 95 octanos), gasolina regular 
(simIlar a la gasolina de 84 octanos), gas licuado de petróleo y petróleo residual 6, tanto antes como 
después de aplicados los Impuestos respectIvos La fuente consultada ha Sido fa revista Energy 
Detente, la misma que es consultada por el Banco Central de Reserva Los datos se pueden apreciar 
en los cuadros anexos 
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a) petróleo Diesel En lo que se refiere al Petróleo Diesel, su precio en el Peru (Incluyendo 
Impuestos) se ubica en el rango central de la tabla (US$1 18), muy cerca del nivel de los 
vIgentes en Chile y BraSil y SIgnificativamente por encIma de los de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Argentina Sin embargo. SI se excluyeran los impuestos, el precio del petróleo 
dlesel en el Peru seria Infenor al vigente en Argentina y Colombia 

PRECIO DEL PETROLEO DIESEL 
OCTUBRE 1993 

País 

Venezuela 

Cuba 

Tnmdad y Tobago 

Ecuador 

El Salvador 

Colombia 

Antillas Holandesas 

Antillas Curacao 

Honduras 
Argentma 
Aruba 

Paraguay 
MéxICO 

Repubhca Dominicana 

Costa Rica 

Guatemala 

Puerto RICO 
JamaIca 
Uruguay 
Panamá 
Nicaragua 

Peru 
Brasil 

Chile 

Estados Umdos 
Bohvla 

Dominica 

Canadá 

Grenada 
Halll 
Bahamas 
Sunnam 
Antigua y Barbuda 
Guyana 
Barbados 
Guayana Francesa 

(En US$ por galón) 

PreciO Impuesto Precio Consumidor 

012 005 

066 na 

049 02 

069 007 

073 007 

06 023 

086 na 

086 na 

086 012 
079 019 

102 na. 

093 011 

0..59 045 

105 na 

096 011 

082 026 

103 008 

088 024 

097 016 
088 025 
10'; 014 

071 047 

086 035 
082 04 

083 047 

046 087 

1 13 033 
084 062 

085 063 
082 077 
166 n.a 
1 II 068 
109 093 
244 na. 
J 16 148 
201 102 
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017 

066 

069 

076 

08 

083 

086 

086 

098 
098 

102 
104 

104 

105 

107 

108 

1 11 

1 12 
1 13 
1 13 

1 17 

118 
121 
122 

13 

133 
J 46 

146 

148 
159 
166 
179 
202 
244 
264 
303 

Fuente Energy Détente 

ElaboracI6n APOYO S-A 



b) Gasolina Premlum - El precIo de este combustible en el Peru se ubica por encima del rango 
central de la tabla (US$2 09), Siendo 34% superior al vigente en Chile ASimismo, este 
combustible es Significativamente más barato en Venezuela (US$O 20). Ecuador (US$1 25) y 
Colombia (US$1 03) 

PRECIO DE LA GASOLINA PREMIUM 
OCTUBRE 1993 

Pafs 

Vcnc7ucla 

Colombia 

Puerto RIco 

Trinidad y Tobago 

Ecuador 

Jamaica 

Estado~ Umdo'i 

Cosla Rica 

Guatemala 

Cuba 

Hondura'i 

Chile 

Panamá 

Aruba 

Paraguay 

Bahamas 

Repubhca Dominicana 

El Salvador 

Dominica 

Grenada 

Canadá 

Antillas Holande<¡ns 

Antillas Curacao 

Peru 

AntIgua y B1rbuda 

Uruguay 

Bohvla 

Nicaragua 

Argentina 
Sunnam 

Guyana 

Barbados 

Guayana Francesa 

(En US$ pnr galón) 

PrecIo Impuesto PrecIo ConsumIdor 

012 008 

066 017 

092 028 

047 076 

1 14 011 

098 028 

091 041 

12R 014 

092 052 

151 na 

144 012 
081 071 

091 067 

In 0')0 

100 065 

166 na 

168 na 

155 016 

1 15 060 

I 18 062 

101 081 

1 12 096 

108 100 

085 124 

In 098 

105 I 16 

081 152 
117 1 10 
110 170 
105 200 
308 na 

115 177 

192 179 

63 

020 

101 

120 

121 

125 

126 

1 12 

142 

144 

151 

156 

156 

160 

161 

165 

166 

168 

171 

175 

180 

182 

208 

208 

209 
211 

221 

231 

267 
280 
305 
308 
3 12 

371 

Fuente Energy Détente 

Elahnracllm APOYO SA 



e} Gasohna Recular El precio de este hIdrocarburo en el Peru (US$1 55) se ubica en el centro 
de tabla. SIendo IIgeremente supenor al vIgente en Chile (US$1 52), pero slgmflcativamente 
mayor que los de Venezuela (US$O 20) Ecuador (US$O 76) y ColombIa (US$O 83) 

PRECIO DE GASOLINA REGULAR 
OCTUBRE 1993 

Pais 

Barhadm 

Dominica 

Grenada 

Sunnam 

Venezuela 

Ecuador 

Colomtlla 

Puerto RICO 

Eo;tados Unidos 

Trlmdad y Tob,go 

Cuba 

Coo;ta Rica 

Jamaica 

Honduras 

Gu,temala 

Mé1llcO 

El Salvador 

Par,guay 

Chile 

Repubhca Dominicana 

Canadá 

Peru 

Aruba 

Panamá 

Bohvla 

Bah,ma<; 

Bra~11 

Han! 

Antillas Holandesao; 

Anollac¡ Curacao 

Anttgua y Barbuda 
Uruguay 

Argentma 

Nicaragua 

Guyana 

Guayana Francesa 

(En US$ por J1a/ón) 

Precio Impuesto PrecIO Consumidor 

na na 

na na 

na na 

na na 

012 008 

069 007 

051 010 

079 028 

074 041 

047 076 

128 na 

1 15 011 

101 010 

121 011 

089 051 

081 062 

135 014 

088 062 

080 072 

154 na 

079 076 

068 087 

1 10 050 

091 067 

056 104 

t 61 na 

t 16 066 

082 116 

1 12 096 

108 100 

In 098 
105 116 

106 I 17 

127 110 

295 na 

189 174 

64 

na 

na 

na 

na 

020 

076 

083 

107 

1 15 

121 

128 

128 

131 

1 12 

140 

145 

149 

150 

152 

154 

155 

155 
160 

160 

160 

161 

182 

t 98 

208 

208 

21\ 
221 

223 

237 

295 

363 

Fuente EnerJly Délente 

Elahorauón APOYO S.A 



d) Gas licuado de petróleo En lo que se refiere al precio de este producto, su precIo se ubica 
entre los rangos central y superior en un ntvel superior al de los parses cercanos, salvo 
Argentma y Colombia, que se ubican en el rango superior de precIos 

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO 
OCTUBRE 1993 

Pal .. 

Vcnc7ucla 

Repubhca Dominicana 

Ecuador 

MéXICO 

Antllla~ Holandcsa~ 

BoliVIa 

Anlllhs Curacao 

Cuba 

Guatemala 

Panamá 

Trlnrdad 

Nuevas Anollas Aruba 

Paraguay 

Brasil 

Costa Rica 
Chile 

Uruguay 

HalU 

Sunnam 

Bahama~ 

Peru 

Grenada 

Anllgua ~ Barbuda 

Argenltna 

Barbados 

Guyana 
ColombIa 

(Fn US$ por LB) 

PrecIo Impuesto Precio Consumidor 

004 na 

005 na 

005 na 

007 001 

012 na 

004 008 

011 na 

014 na 

012 002 

017 na 

015 002 

018 na 

017 001 

013 005 

021 002 

019 004 

020 006 

028 001 

021 006 

014 na 

025 010 
026 014 

040 003 

018 007 

052 na 

059 na 
058 003 

65 

004 

005 

005 

008 

012 

012 

013 

014 

014 

017 

017 

018 

018 

018 

023 
023 

026 

029 

029 

014 

0..35 
040 

043 

045 

052 

059 
061 

Fuente EnerKY Détente 

Elahoraclón APOYO S A 



e) Petróleo ResIdual 6 En lo que respecta al precIo de este producto (el cual cuenta con un 
IntenSIVO uso Industrral, sobre todo en mlnerra), el Peru se ubIca entre los precios más caros 
de América, siendo superada por BraSIl 

Pais 
Venezuela 
El Salvador 
Colombia 
Nicaragua 
Can'lda 
Argentma 
Chile 
Estados Unrdos 
Uruguay 
Trr 01 dad J' Tobago 
Peru 
Antillas Curacao 
BraSil 
Costa Rica 

PETROLEO RESIDUAL 6 
OCTUBRE 1993 

(En US$ por haml) 

PrecIo Impuesto 

458 120 
1161 131 

1208 ) 69 

1493 na 
1690 109 
16 18 294 
16,1 294 

21 75 na 
22 14 073 
1984 303 

11 78 12 56 
2944 na 
2257 1007 
3020 332 
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PrecIO Consumidor 
578 

1292 

1377 
1493 
1799 
19 12 

1925 
2175 
2287 
2287 
2434 
2944 
3264 
3352 

Fuente EnerRY Detente 
Elahoraclón APOYO SA 



Como se puede desprender de los cuadros, considerando que Petroperu fiJa sus precIos ex planta a 
niveles Internacionales, eXiste un amplio margen para reducir los costos de los combustibles 
Industnales aplicando un drawback al ISC de los combustibles 

Tnbutos que Gravan el Consumo de CombustIbles 

Actualmente, los Impuestos que gravan el consumo de los combustibles son los sigUientes 

a) Impuesto al rodaje 
b) Impuesto SelectiVO al Consumo (ISC) 
c) Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Segun fuentes del SCR, para un precIo promedio de los combustibles, ponderado por la cantidad 
vendida de los mismos, la InCidencia de cada uno de los Impuestos en el precIo final es la sigUiente 

a) Impuesto al rodaje 
b) Impuesto SelectiVO al Consumo 
c) Impuesto General a las Ventas 

07% 
266% 
131% 

Como se puede aprecIar, los Impuestos de mayor inCidenCIa en el precIo fInal de los combustibles son 
el Impuesto SelectiVO al Consumo y el Impuesto General a las Ventas 
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1 6 Representación en el exterior 

El tema de las dificultades que encuentran los exportadores peruanos en el mercado Internacional fue 
mencionado repetidamente durante las entrevistas Muchos reclamaron polftlcas de promoción 
destinadas. más bien, a suplr la escasa capaCidad de gestión de ciertos sectores empresariales para 
entrar en mercados altamente competitivos Otros lamentaban haber perdido mercados por cuanto el 
pals comprador habla desgravado su producto en benefiCIO de otro pafs. en el marco de convenios 
multilaterales en los que el Peru no partiCipa ° de convenios bilaterales, situación que, reconOClan, no 
era remediable En este aspecto, el Gobierno, en coordinaCión con los representantes del sector 
prrvado, viene negociando una sene de convenios bilaterales que contnbuyen a garantizar la 
competitiVidad de los productos peruanos 

De otro lado, se señaló que productos como el café, la harma de pescado y congelados 
hldroblologlcos vienen sufnendo castigos en los precIos por la mala Imagen de las exportacIones 
peruanas. a consecuenCia dellncumphmlento de algunos exportadores o de la mala calidad de ciertos 
embarques Este problema Sin embargo, depende en mayor medIda del rol que deberlan cumphr los 
gremios empresanales en la autOlmpoSlclón de estándares de cahdad y el control de su cumphmlento 

A contlnuaClon se mencionan los problemas respecto de los cuales SI cabe alguna acción estatal 

a Las exportaciones de productos agropecuarios e hldroblológlcos en general sufren de la 
ImpoSlclon de requIsitos y restncclones pararancelanas en diversos mercados En muchos casos 
las restnCClones tIenen fundamento en razones sanitarias razonables, frente a las condiCIones 
que, IrremedIablemente, afectan el pals Sin embargo, estas restriCCiones han devenido en 
obstáculos pararancelanos destinados a proteger a los productores de los paises de destinO frente 
a la competitividad de los productos peruanos en calidad y precIo Respecto a ello, el Estado 
peruano no reacciona rápidamente con la firmeza y hasta la agreSIVidad, de otros paises como 
Colombia y Chile por ejemplo cuyas Canclllenas adoptan una poSICión activa frente a cada 
problema, de manera inmediata Se señalo repetidamente la falta de una autondad estatal unrca 
responsable sobre esta materia, lo que dificulta y retrasa la emiSión de una respuesta raplda ASI, 
en cada problema que se presenta, se debe esperar a que coordinen los funclonanos de la 
Canclllena Mlnlsteno de Industrias. TUrismo y NegOCiaCiones ComerCiales Internacionales, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Pesquena Indecopl y el personal de las Embajadas Se resalto 
espeCIalmente la falta de entrenamiento en materias comerCiales de la mayor parte de miembros 
del cuerpo diplomátiCO, cuestlonandose que se envlen embajadores "polltlcos" a paises que 
representan mercados claves para el Peru 

b Los exportadores pequeños, medianos o potenCiales enfrentan dificultades y costos en la 
comerCializacIón externa en los que no Incurren sus competidores extranjeros, debIdo a que ellos 
gozan de efiCientes servicIos de promoclon e ,"formaclon brindados por organismos estatales AsI, 
informaCión sobre productos, preCIOS, comportamiento de los mercados. restricciones a las 
ImportaCiones vigentes en otros paIses, etc, debe ser obtenida por el propio exportador Sobre 
este aspecto, cabe señalar que el esfuerzo de salir al exterior constituye un caso tlplCO de 
externalldades en la producclon (costos mediOS decreCientes de acceso a 105 mercados externos) 
La salida de un productor aislado genera mayores costos que cuando esto se realiza en grupo o 
cuando las actiVidades de promoClon se concentran en un agente espeCializado 

Recomendaciones 

En general, la tarea de promoclon de las exportaciones deberla ser asumida por los gremiOs de 
exportadores, con el apoyo del Estado en asuntos puntuales Este apoyo estatal complementarla 
puede materlahzarse directamente, medIante entidades estatales espeCializadas, o Indirectamente, a 
traves del finanCiamiento a los gremios El la aSignación de recursos fiscales para estos fines se 
Justifica en la medida en que el proceso de relnserClon finanCiera InternaCional eXige un crecimiento 
rápido de las exportaciones En este sentido, todo el pals se vena benefiCiado con mayores 
exportaciones. resultando el conjunto de la economla en mejores condiCIones de aportar a la 
recaudaCión fiscal 
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las acciones concretas que corresponden al Estado en materla de promoción de exportaciones son 
las sigUientes 

Contrarrestar de manera rápida y eficaz las restriCCiones pararancelanas que otros pa(ses 
Imponen a los productos peruanos con pretextos de orden sanitario o téCniCO Esta labor 
debe ser efectuada a través de los funCionarios de las Embajadas, qUienes deben reCibir 
formaCión en materia comercial 

2 Apoyar a los gremios empresariales que demuestren solvencia y capacidad en sus gestiones 
para promover la Imagen de los productos en el exterior 

3 Colaborar con los gremios empresanales para poner a dispoSICión de los exportadores 
pequeños y medianos sistemas de Información sobre mercados En este sentido, se debe 
ampliar el programa de módulos de serviCIOS a la micro y pequeña empresa que viene 
ejecutando el Mltlncl, en coordinaCión con algunas mUniCipalidades 
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2 SOBRECOSTOS SECTORIALES 

En esta sección se revisan los sobrecostos especificas que eXisten en cada uno de los sectores 
exportadores Los sobrecostos generales, expuestos en la primera parte de este Informe, afectan en 
mayor o menor medida a todas las exportaciones y por ello serán expuestos nuevamente sólo cuando 
se presenten problemas puntuales en el sector 

2 1 AGRICULTURA 

Las exportaciones agncolas representan alrededor del 8% de las exportaciones totales A lo largo del 
presente Siglo la evolUCión de las exportaciones agncolas ha dependido fundamentalmente de tres 
productos el algodón, el cafe y el azucar (que conforman las llamadas exportaciones agncolas 
tradiCionales) Estos productos representaban en 1970 el 97% de las exportaciones del sector Sin 
embargo, durante las ultimas dos décadas se ha generado un proceso de olverslflcaclón que na 
Incorporado una sene de prochJctos en la canasta de bienes agncolas y agrolndustnales que el Peru 
ofrece al exterior En 1993, por pnmera vez, el valor de las exportaciones agrlcolas no tradiCionales 
(US$137 millones) supero al de los productos tradiCionales Sin embargo, el creCimiento registrado en 
esta nueva gama de productos no ha logrado compensar la carda en el Ingreso de divisas proveniente 
de los productos tradiCionales En la decada de los setenta, las exportaciones agncolas totales fueron 
de US$300 millones anuales en promedio En la década de los ochenta, este promediO anual cayó por 
debajO de los US$200 millones En el periodo 1992 93 éstas fueron de US$223 millones 

La calda de las exportaciones tradiCionales se debe tanto a la confluenCia de una serie de factores 
negativos como a la sustltuclon por cultiVOS no tradiCionales que han mostrado mejores perspectivas y 
condiCiones de mercado En el caso del azucar, los principales problemas fueron la exproplaclon de 
los complejOS azucareros de la costa peruana durante el proceso de reforma agraria iniCiado en 1969 
y el sesgo antlagrarlo de las pohtlcas macroeconómlcas durante las ultimas décadas En la actualidad 
el Peru sólo exporta azucar a Estados Unidos gracias a la cuota de Importación aSignada por este 
pals al Peru a precIos por encima de los vigentes en el mercado internacional En el caso del café, la 
suspenslon de las cláusulas económicas de la Infernat/onal Coffee OrgamzatlOn en 1989 SignifiCÓ que, 
desde dicho año hasta 1992 el precio de este producto cayera en 58%, luego de haber caldo 30% 
entre 1986 y 1989 Esta SituaCión junto con la presencia del terrorismo en las zonas cafetaleras, 
especialmente en la selva alta central, han inflUido en la calda del valor de las exportaciones 
Finalmente, en el caso del algadon, la sltuaclon de los mercados Internacionales y la Industria textil, la 
seqUla registrada en las dos campañas previas y los problemas de acceso a finanCiamiento agncola 
generados por la desaparición del Banco AgrariO han llevado a una calda Significativa de la producclon 
y las exportaciones 

Las exportaciones agrlcolas no tradiCionales, en cambiO, han mostrado una tendenCia creciente en las 
últimas dos decadas El grupo de productos mas Importante es el de hortalizas y legumbres y, dentro 
de dicho grupo, el esparrago en sus diversas presentaciones en conserva (de VidriO o de hOJalata), 
congelado o fresco En 1993, las exportaciones de estos productos representaron el 53% del total de 
exportaciones agncolas no tradiCionales y el 35% de las exportaciones agrlcolas totales Otros grupos 
de productos son las frutas (principalmente el mango en el caso de las frescas, la nuez del BraSil en el 
de las secas, el Jugo de maracuya en el de las procesadas, y el aceite esenCial de IImon en el caso de 
los denvados), el cacao y sus denvados (fundamentalmente manteca de cacao y pasta de cacao), los 
colorantes naturales (báSicamente hanna de flores de mangold y cochlmlla), las flores y capullos, y las 
menestras (diversas van edades de fnJoles) El destino de las agroexportaclones no tradiCionales en 
1992 fueron prinCipalmente los mercados de Estados Unidos y Holanda (con el 20% del total cada uno 
de ellos), segUidos de Alemama, España. FranCia y MéXICO (con el 10, 8, 7 Y SOlo del total, 
respectIVamente) 

Con respecto a las formas empresariales de prodUCCIón, la mayor parte de la prodUCCIón agrfcola 
destmada al procesamiento Industnal y a la exportación es llevada a cabo en la actualidad por 
pequeños agricultores, que venden Su cosecha a empresas agrolndustnales o comerclahzadoras 

Cada producto agncola de exportaClon tiene una estructura de costos distinta por lo que hubiera Sido 
deseable presentar cuadros comparativos de estructuras de costos entre paises de la reglón Esto 
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PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACION NO TRADICIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 
(US$ miles FOB) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Espárragos en conselVas o preparados 3,279 4,361 4,610 6,169 8,409 58,883 8,498 
Manteca de cacao 7,102 8,705 10,205 7,884 10,800 13,604 13,749 
Cacao en masa o en panes 7,357 5,808 6,590 7,386 12,713 10,976 
Cochuulla 2,630 2,055 1,861 3,487 6,939 7,122 6,166 
Hanna de flores mangol 1,368 260 879 1,888 4,960 1,741 
Flores y capullos cortados 649 1,393 2,332 2632 3,562 4,774 3,554 
Los demás Jugos de otras frutas 76 2,971 841 3,278 4,159 2,290 
Nueces y castañas de Brasu 2,725 1,624 3,100 4,254 2,938 2,990 3,627 
Porotos (fnJoles, freJoles) 1,805 2,124 1,357 448 1,204 2,353 1,276 
Tara 811 1,412 1,309 

----------~-~ 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

13,607 18,950 20,696 23,057 45,686 51,295 58823 
13,766 11,282 10,168 

8,189 7,025 
6,881 6,144 4576 
2970 7,440 10,079 
3,311 4,225 5,985 
5,918 6,391 1,723 
3,202 2,166 4,714 
1,723 2,404 1,586 
1,127 383 1,009 

7,758 11,260 7,593 8691 
4,295 
4813 
6,117 
3,232 
4,648 
3820 
1,880 

968 

2662 nd nd 
2,765 2,529 17SS 
7,652 15,347 18468 
6,793 5,600 3611 
6,265 nd nd 
3,118 1,984 2,459 
2087 1,369 4,758 
3,706 4,757 6,119 I 
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hubiera Implicado seleccionar un numero de productos similares a los exportados por paises 
altamente competitivoS y obtener información en otros parses, lo cual es dltrcll por que las empresas 
locales y extranjeras se niegan a dar esta información Finalmente aun SI se consiguieran cifras 
externas, los costos en el extenor podnan estar afectados por factores desconocidos en el Peru 

El umco cultivo con estructuras de costos comparables que se ha podido consegUir es el de tomate 
(Ver cuadro anexo), que se presenta sólo a modo de ejemplo Con el mismo propÓSitO se Incluye el 
Anexo N2 7 que detalla la estructura de costos de los espárragos En este ultimo caso tampoco es 
poSible presentar una estructura de costos modificada debido a que el nivel de desagregación de la 
estructura de costos obtenida no lo permitirla 

De manera general de puede afirmar que en el sector agrlcola los sobrecostos mayores son los 
finanCieros, los tributan os, denvados del Reglmen UntCO Simplificado (RUS) y la falta de InformaCión y 
acceso a la tecnologla En la medida de lo poSible, estos sobrecostos serán cuantificados en distintos 
productos, ofreciéndose una expl'CaclóJ'l del origen de los mismos, aSI como las recomendaciones 
para corregir esta sltuaclon 

2 1 1 Sobrecostos generales 

2 1 1 1 Sobrecostos financieros 

Los sobrecostos finanCieros en el sector agrario deben ser tomados en conSideración tanto en la fase 
propiamente agncola como en la fase agrolndustnal de exportación 

El credlto bancariO a la explotaclon agncola practlcamente ha desaparecido, por factores diversos En 
primer lugar, los agricultores no pueden ofrecer garantlas adecuadas La tierra es todavfa un activo 
poco atractivo como garantla, tanto por su poca liqUidez y pequeña extenslon como por la falta de 
titulas de propiedad Por o~ra parte, eXisten malos precedentes en el crédito agncola, debido a que 
los SUbSidiOS Irracionales a este sector han Sido polltlca comun en distintos gobiernos ASlmlsmo, la 
banca comerCial desconoce el negocIo agncola, debido al monopolio que el Banco AgrariO ejercIÓ 
hasta hace poco tiempo, lo cual genera problemas de falta de Informaclon, e Incrementa el nesgo de 
las operaciones finanCieras 

En diversos casos los agricultores acceden a credltos Informales, faCIlitados por habilitadores o 
Intermediarios En otros casos las dificultades de acceso al credlto formal son compensadas, en parte, 
por empresas agrolndustnales, que adelantan recursos a los agricultores para llevar adelante la 
campaña agncola medIante la entrega de Insumas y dInero en efectIVO para realizar las labores 
(transplantes, aplicaCión de fertIlizantes y pestiCIdas, control de malezas etc) En ese caso, las 
empresas agrolndustnales son las que soliCitan el credrto al sistema finanCIero, lo que Involucra costos 
administratIVos y costos de transaCClon La neceSidad de credltos a plazos de 3 a 9 meses Implica, 
por otro lado no poder acceder a las tasas más bajas de los credltos de preembarque, lo que SI 
podna suceder SI la empresa tuviera que pedIr finanCiamiento para la adqUlslclon de la producclon 
agncola en la época de cosecha 

Segun empresas consultadas, las cargas administrativas que Involucra la habllltaclon de recursos a 
los agricultores son Importantes pues se debe contratar personal adiCional para llevar a cabo la 
IntermedlaClon y personal que realice labores de apoyo tecnlco entre los agncultores Es probable que 
las empresas agrolndustnales tiendan a trasladar el Integro del costo finanCiero Impllclto de realizar 
estas transaccIones a los agncultores a través del precIo pagado al momento de acopiar el producto 
para su procesamlento/comerclahzaaon, aun cuando esta poSIbilidad dependerá de (os nlve(es de 
precIos Vigentes en el mercado y de la competitivIdad del mismo SI ese fuera el caso, el resultado 
final de este esquema es que el sobrecosto termina Siendo absorbido finalmente como una reduccIón 
del margen de ganancIa del agncultor 

En el caso de las empresas agromdustnales y los exportadores consultados, que SI acceden al 
crédrto, uno de los aspectos que afectan mas dIrectamente su competItIVIdad es el elevado costo del 
mismo dadas las altas cargas financIeras que han arrastrado desde fines dei gobierno pasado En la 
medida en que dIchas empresas puedan superar dIchas cargas (por ejemplo mediante aportes de 
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COSTOS COMPARATIVOS 
(US$) 

Pero 1/ BolIvia 2/ Chde3/ Ecuador 41 
Jornal 26 26 26-50 
Hora/maquma 10.5-230 NO 78 
Urea (TM) 320 300 179 
11 D/el(T1lDr~ á~ 1993 Fumtt O"lA y M/n/sima dt Agncullurll 

21 1992 Fumt~ MIII/sleno dt A<unlos Campt.'SIIIos y AgroptCUJlr/os 

3/ Sdu:mbrt de 1989 Fumle CrptII 

41 Ellero-/nayo dt 1992 Fllmtr Mln/sleno de Agneullurll ':1 GlInaderlll 

COSTOS DIRECTOS DE TOMATE 
(US$ h por ectarea 

Peru 11 Chue2/ 
Mano de Obra 4745 4322 
Maqumana agrícola 1785 1315 
SenuIJa 1021 100 
Ferhhzantes 4031 845 
Peshadas 3564 1022 
Agua 10 O 
ImprevJstos 762 38 O 
Costos DIrectos 16008 7944 

Rendmuentos 
(TM por ha) 200 500 

Costo duecto por TM 800 160 
1/ Octubre de 1993 Fwmte ONA 

21 Sdlnllbrtdd989 FumlrCEPAL 
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capital como en el caso de IQF del Peru, una de las empresas más Importantes en espárragos 
congelados), el costo finanCiero se Irá reduciendo 

En la fase agrícola de las exportaciones peruanas, el mayor sobrecosto al Intenor de los costos 
Indirectos se encuentra en el rubro de gastos finanCieros Segun un estudiO reCiente, sobre el cultiVO 
del arroz. los costos finanCieros representan en el Peru el 30% de los costos totales, mientras que en 
BoliVia Significan el 12%, en Colombia el 6%, en Ecuador el 17% y en Venezuela el 4%'\ En los otros 
cultiVOS analizados en dicho estudiO (trigo y malz), la participaCión de los costos finanCieros es Similar 
SI bien éstos no son productos de exportación, reflejan la estructura de costos que enfrenta la 
actividad agncola en general DiferenCias con respecto a otros paises se deben al nivel de las tasas 
de Interés en el Peru (lo cual es un problema comun a todos los sectores) y al costo del crédito 
Informal 

De acuerdo a las empresas consultadas y las estructuras de costos de la Organtzaclón NaCional 
Agrana (ONA) las tasas de Interés promedio en la fase agrOlndustnal están alrededor del 18% anual 
en moneda extranjera, mientras que las tasas para los credltos preembarque están entre 14 y15%. 
Similares que para el resto de la economla 

la partIcipaCión de los costos finanCieros es también Importante en el caso de actIvidades 
agrolndustnales Por ejemplo, en el caso de una empresa productora y exportadora de harma de flores 
de mangold, el costo finanCiero es de 6% del precIo FOS del producto En las exportaciones de 
espárragos frescos, por su parte se han llegado a registrar costos finanCieros eqUIValentes a 
alrededor del 4% del precIo FOS desde el proceso desde el acopio hasta la exportación Este cálculo 
se realiza en base a la Informaclon proporcIonada por las empresas, las cuales mencionan obtener 
tasas de 16% anuales (que pueden ser Incluso mayores para empresas con problemas) para créditos 
a 90 dlas En otros paises las tasas son de alrededor de 8% anual Es deCir las cargas finanCieras se 
podnan redUCir a la mitad y por lo tanto, con un cálculo muy grueso, obtener una redUCCión de costos 
eqUIvalente al 2% del precIo FOS 

2 1 1 2 Sobrecostos tributarios 

Ademas de los problemas conSiderados en la parte general de este documento, afectan al sector 
exportador agncola el sistema de notas de credlto negociables, la admlnlstraclon de los reglmenes de 
Importaclon temporal, el Régimen UntCO Simplificado y, en menor medida, la falta de devoluclon del 
Impuesto SelectiVO al Consumo de combustibles 

Respecto a los reglmenes de ImportaCión temporal eXisten problemas para que la Aduana conSidere 
que los pestiCidas tienen derecho a acogerse a los benefiCIOS del régimen de desgravación 
arancelana De acuerdo con la leglslaclon VIgente, pueden acogerse a este reglmen los Insumos que 
se utilizan en el proceso productiVO para obtener el producto exportado, Siendo este el caso de los 
pestiCIdas 

El Reglmen Unlco Simplificado (RUS), creado en el reciente O leg 777, ha SIdo matena de quelas De 
acuerdo con esta norma, las personas naturales con Ingresos menores a SI 8,400 nuevos soles 
mensuales que desarrollen actIVidades generadoras de rentas de tercera categona deben acogerse 
obllgatonamente a este sistema las empresas que se acogen al RUS no pagan 18% de IGV ni se 
acogen al reglmen general de Impuesto a la renta ASI, por todo concepto pagan cuotas mensuales 
que, de acuerdo a una escala establecida en funClon de los Ingresos y dedUCido el crédito máximo por 
las adqUISICiones que realicen, puede vanar entre S/ 10 Y S/220 

El problema que presenta el RUS en el sector agncola es que qUienes se acogen a este Reglmen no 
pueden emitir facturas sino sólo boletas de venta y tlckets, lo que acarrea problemas de dos tipoS En 
primer lugar, a los exportadores no les conVIene adqUirir bienes a personas que están en este reglmen 
tnbutano pues las boletas que emiten no dan derecho a devolUCión del IGV la Sunat ha mamfestado 
que ello se modificara en el reglamento, posibilitando que los productores y comerCiantes puedan no 

3 Lanas Fernando y Manuel VillaVlcenao La CompetrtJVldad del Sector Agropecuano Peruano en el Mercado 
Subíeglonal Andmo ASPA-IICA urna 1993 
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acogerse al RUS y emitir facturas de acuerdo al régimen formal En segundo lugar, qUienes están en 
este régimen no podrfan exportar pues para exportar se reqUiere emitir "factura comerCial" SI bien la 
boleta es un comprobante de pago y puede ser conSiderado factura comercial, es precIso que la 
Sunad haga una aclaraciÓn en este sentido 

El Ise a los combustibles InCide básicamente en el costo del agua, que se eleva conSiderablemente 
SI, en vez de usar agua de nego por gravedad, se extrae a través de bombeo por medio de motores a 
petróleo Segun un estudiO realizado por Fundeagro, el combustible representa el 48% del costo del 
agua obtemda por bombeo El costo del metro cubico de agua proveniente de pozos es de US$O 043, 
mientras que el costo del agua de gravedad es de US$O 011 

Por otra parte, el Ise a los combustibles InCide también en los procesos agrolndustnales SI se toma 
como ejemplo la estructura de costo de producclon del algodón tanguls en Ica, que utiliza agua de 
pozo, el agua representa el 17% del costo total del cultivo El petroleo representa, entonces, el 8% del 
costo total ael cultivo Por ello, asumiendo una InCidencia del ISC de 25%, SI se devolViera dicho 
Impuesto el costo del algodón se podna reducir en 2% Segun datos obtenidos de una empresa de 
han nas de flores mango Id, que consume 600 galones dianas de petroleo, se calcula una reducclon en 
los costos de alrededor de 1-1 5% SI es que se devolViera ellSC a los combustibles 

2 1 1 3 Deficiencias en Infraestructura 

a} Transporte mterno 

En terminas generales, el transporte desde el lugar de producclon hasta el lugar de embarque ha 
mejorado mucho, tanto en calidad como en precIo No ha habido una queja Importante respecto de 
este rubro y los exportadores, SI bien conSideran que el servicIo es aun caro, creen que eXIste una 
tendenCIa a la redUCCión en el costo de los fletes Con respecto al transporte de productos frescos, la 
calidad y el costo de los servicIos de transporte refngerado al mtertor del pals no es Visto como un 
problema muy SignificatiVO 

Para aquellos que exportan productos provenientes de la sierra v la selva (cafe, cacao, colorantes, por 
ejemplo) el transporte constituye todavla una parte Importante de los costos En el caso del cafe, por 
ejemplo, el costo del transporte es SignificatIVO para los entreVistados, aunque estos no pudieron 
ofrecer Cifras precisas Se mencionó que el costo del transporte de QUlllamba a Lima representa ']0/0 
del precIo del producto SI bien de la zona de la Merced el transporte demora uno o dos dlas, desde 
QUlllabamba el lapso es de una semana Anteriormente el café de QUlllabamba y Puno se exportaba 
vla Matarant, pero ahora por problemas de frecuencIas tienen que traerlo hasta LIma, lo que genera 
un sobrecosto 

EXIste actualmente una adecuada capaCIdad de almacenamiento de productos refrigerados Sin 
embargo en el mediano plazo se van a requenr inverSIones para ampliar la capaCidad, puesto que el 
excedente actual proviene de la reducclon en el volumen de ImportaCión de carnes rOjas Esta labor 
puede ser realizada por el sector prtvado 

b) Transporte InternaCional 

En terminas generales, el costo del transporte ha bajado y se han eliminado las trabas del antenor 
marco legal, que dificultaban embarcar debido a la reserva de carga para naves de bandera peruana 

Sr bIen es cierto que fas costos de transporte aéreo a Estados Unidos son mayores desde el Peru 
que desde Chile, esto se debe al mayor volumen de comerclahzaclón y capaCidad de negOCIaCIón de 
este ultimo pals y no a problemas de efiCIenCIa en el Peru Cabe resaltar que la mayona de productos 
frescos potenCialmente exportables no tIene un valor tan alto como por ejemplo, el espárrago, por /o 
que la incidenCia del costo del transporte sena mucho mayor Por ejemplo, el costo del transporte 
mantlmo de esparrago congelado oe lima a Mlaml es de alrededor de US$1 0-1 2/kg, mientras que 
desde Chile el costo es de US$O 811<g Asumiendo un costo CIF de US$3I1<g de espárrago frpsco, 
para una empresa que tiene costos de transporte de US$1/kg, una redUCCión a nIVeles de los vigentes 
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en Chile Imphcarfa una reducción en el costo CIF de 67% Dependiendo de la empresa, el flete 
representa entre el 20 y 30% del costo CIF 

La capacidad de negociar reducciones en las tanfas es un punto Importante Segun información de la 
Asociación de Empresanos Agrarios, la reducción obtenida para el transporte de brócoh es de 
US$O 30l1<g a US$O 2511<g SI bien no se cuenta con los precIos de exportación de este producto, el 
valor unitario de las exportaciones F08 de brócoh congelado de IQF del Peru es de US$1 2/kg, por lo 
que dicho ahorro representan a una reducción de 4% del valor F08 

Otro de los factores que encarece el transporte es que a veces no es posible embarcar en el puerto, o 
aeropuerto, mas cercano a la producclon Esto constituye un problema especialmente para la 
exportación de productos frescos (por ejemplo, flores, frutas o espárragos frescos), que reqUieren ser 
transportados con rapidez y/o por aVlon En la actualidad SI se desea exportar estos productos hay 
que trasladarlos a Lima para que puedan ser embarcados al exterior Los problemas para embarcar en 
el puerto más cercano normalmente se atribuyen a la falta de frecuencia de naves. lo que tiene 
tamblen su ralz en la falta de oferta exportable Segun una de las pnnclpales empresas exportadoras 
de esparragos frescos, el hecho de no poder embarcar contenedores por el puerto de su zona de 
operaciones (Salaverry) y tener que transportarlos a Lima Implica un sobrecosto de alrededor de 1 5% 
del precIo F08 del producto 

Respecto a los aeropuertos, en el Peru son pocos los que gozan de la cahflcaclón de Internacional No 
obstante. para estudiar SI vale la pena habilitar otros aeropuertos al tranSito Internacional, es precIso 
ver SI la oferta exportable de las reglones Justlflcana que los vuelos comerciales Internacionales 
tengan efectivamente Interés en tocar dicho punto 

2 1 1 4 Sobrecostos laborales 

Los entrevistados no mencionaron el marco laboral como un problema El costo de la mano de obra 
agncola en el Peru es Similar al de BolIVIa y Chile. aunque mayor que el de Ecuador (ver cuadro) 
ASimismo, se conSidera que el nivel de calificación de la mano de obra agncola es aun adecuado, 
pere probablerlerte serán necesar¡as InverSIOfles en este rubro en el futuro 

2 1 2 Sobrecostos específiCOS 

2121 Mercado de tierras poco dinámico y falta de una conducción empresarial de la 
prodUCCIón agrícola 

A pesar de haberse hberalizado la base legal de la propiedad de la tierra, el proceso de tltulaclon de 
las tierras agncolas es hasta el momento muy lento Como se señaló antes, muchas empresas 
agromdustnales. que acopian el producto de pequeños productores, otorgan Insumos para hablhtar la 
campaña. pero ésta es una práctica nesgosa SI las tierras estuvieran debidamente Inscntas en 
registros pubhcos, las empresas tendnan garantlas sóhdas sobre los recursos otorgados Esto se 
atribuye al marco legal eXistente para la tenencia de tierras en los 25 años antenores El marco ha 
sIdo modifIcado y. a entender de los agricultores. es correcto, Sin embargo, la reacclon es lenta Otra 
consecuenCia de la reforma agrana IniCiada en 1969 ha sido la ausencia de una conducclon 
empresanal en el agro, pues el modelo Impuesto en ella carecla de mecanismos que Incentivaran la 
efiCienCia economlca y el desarrollo a largo plazo de las empresas aSOCiativas La normatlVldad 
Vigente Impedla, en la practica, el Ingreso del capital prIVado en la actiVidad agncola Por ello. y por la 
eXistencia de Unidades agncolas de subsIstencia, se ha retrasado la difUSión masIVa de una 
conduccIón empresanal en la agncultura La agncultura ha enfrentado, ademas, un proceso de 
descapitalizaCión 

Un programa de titulaCIón de predios agrtcolas es la Un/ca vla para lograr la consohdaclón de tierras 
en extensiones mas grandes que el minifundiO actualmente mayorltano y de escaso valor como 
garantla A pesar del escaso dinamismo del mercado de tierras, el costo del alqUiler de la tierra en el 
Peru no es elevado en comparaCIón con los estándares internacionales SI se toma como ejemplo las 
tierras destinadas al cultIVO de tomate con fines de exportaCión, el costo del alqUiler en la costa 
peruana se sltua entre los US$200 y US$300 por hectarea y por campaña agncola, mIentras que en 
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Florida (Estados Unidos) y MéxIco se registran costos de US$750 y US$440, respectivamente Los 
problemas generados por la Imperfección del mercado de tierras se reflejan en la dIfIcultad de acceder 
a derechos de propiedad claramente definidos y en los efectos que esto tiene sobre la dinámica de los 
mercados financIeros rurales 

2 1 2 2 Costos de los principales Insumos 

Tomando como base el estudIo sobre la competItIvidad del sector agropecuano peruano en el 
mercado subreglonal andln04 , se concluye que, en casI todos los cultiVOS, el Peru tiene los costos de 
producción más altos dentro de la subreglón Las razones para explicar los dIferenciales eXistentes en 
los costos de los Insumas agncolas, podnan ser las siguientes 

En primer lugar, los diferenciales poclnan explicarse por los distintos n/veles arancelanos y las cargas 
Impositivas, dado que la mayona de Insumas son Importados Asr, los ¡nsumos agncolas están 
gravados con aranceles más baJOS (entre O y 10% dependiendo del tipO de Insumo), y el Impuesto al 
valor agregado (equivalente allGV en el Peru) se encuentra entre 10 y 13%, Impuesto del que estan 
exonerados -salvo en el caso de Sohvla- los productos agncolas En Colombia, por ejemplo, los 
aranceles para los fertilizantes, herbicidas e Insecticidas es 5% y para funglcldas 10% En Ecuador, la 
urea tiene arancel O, los fertilizantes e Insecticidas pagan el 5% y los funglcldas 10% En Venezuela, 
el arancel para los fertilizantes es de 5% y de 10% para los funglcldas, Insecticidas y herbicidas En 
Chile el arancel es 11 % para todos los productos 

En segundo lugar, las diferenCias pueden estar explicadas por un menor costo del transporte 
mantlmo, sobre todo con respecto a Chile ASimismo los costos de comercialización Interna son 
mayores en el Peru 

Asr, por ejemplo, el precIo que paga el productor por la urea, uno de los fertilizantes más utilizados en 
la agncultura, en el Peru es mayor en 11 % con respecto a BoliVia, en 78% con respecto a Chile, y en 
38% con respecto a Ecuador Se han podido obtener datos para algunos otros Insumas, como el 
fertilizante superfosfato triple, que en el Peru cuesta 65% más que en Chile 

En el caso del brocoll en Chile, el costo de la semilla representa el 20% de los costos directos, el de 
los pesticidas 20%, y fertilizantes 13% En el Peru, dichos rubros representan el 19, 14 Y 16%, 
respectivamente En el caso de los costos de sostenimiento de cultiVOS de vanos años de duraCión, la 
inCidenCia de los fertilizantes y pesticidas es mayor, llegando en el caso del espárrago a 46% de los 
costos directos y a 40% en el caso del cate 

El sobrecosto de los Insumas es un factor Importante en la competitividad de las exportaciones 
peruanas, debido a la partlclpaclon de la materia pnma en el precIo FOS de los productos 
agrolndustnales Por ejemplo, en el caso de las exportaciones de esparrago, el costo de la matena 
pnma representa entre el 20 y el 50% del precIo FOB del producto, dependiendo del tipo de 
mercadena exportada fresco, congelado, conserva- En el caso de la harina de flores de mangold, por 
su parte, el costo de la flor representa alrededor del 60% del precIo FOS de la hanna, mientras que en 
el caso del cafe alrededor del 50% 

Esta sltuaclon podna ser superada SI es que se utiliza el mecanismo de admiSión temporal para los 
Insumos agncolas Sin embaígo la utlllzaclon de este benefiCIO no esta extendida entre las empresas 
del sector y las que lo han hecho han enfrentado problemas con la administraCIón aduanera En la 
práctica, Sin embargo. el uso de la admlslon temporal requenrsa que sean las empresas 
agrOlndustnales las que realicen el Internamiento de dichos Insumas, asumiendo los costos 
administrativos necesanos, y los dlstnbuyan entre los agncultores que proveen la matena pnma, 
qUienes por su escala de operaciones no estan en condiCiones de realizar dicho proceso 

4 Idem 
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2 1 2 3 Infraestructura de riego 

Al margen de las grandes obras de IrrigaCión, que han absorbido una parte Significativa de la Inversión 
publica, la Infraestructura de nego ha sufrido un serio deterioro en las ultimas décadas por la falta de 
mantenimiento QUienes han determinado el precIo del agua (y, por lo tanto, los recursos para el 
mantenimiento de la Infraestructura) han sido los oroplos agncultores, sin un entena técniCO que 
asegure la continuidad del serviCIO El proyecto de Ley de Aguas, actualmente en debate, busca 
revertir esta situación 

la Idea pnnclpal de este proyecto es la de otorgar derechos de propiedad transables sobre el agua, 
con el fm de que el precIo que se pague por él refleje su escasez relativa SI bien ello podna Significar 
en el mediano plazo un Incremento del precIo del agua. se permitirla generar los recursos para 
mantener la Infraestructura de riego ASimismo, podna llevar a una recomposIción de los CUltiVOS, al 
perjudicar a aquellos que consumen mayores cantidades de agua como el arroz Se podna esperar 
que se reemplace parte de la superficie actualmente sembrada con esos productos, por otros con un 
menor consumo de agua, entre los que se encontranan vanos productos agncolas de exportación 

El precIo pagado por el agua de nego ha Sido Intenor al costo real de la obtenclon de dicho recurso 
Sm embargo esto ha Sido a costa del deterioro de la Infraestructura y la administración del nego, lo 
que ha generado mermas en la productividad El Incremento en la efiCienCia en el uso de los recursos 
que acarrean a un sistema de mercado en la aSlgnaclon del agua Implicarla una reducelon en los 
costos de prodUCCión de largo plazo 

SI bien el modelo aplicado en forma Similar en Chile no ha logrado que se transen los derechos de 
agua Independientemente de la tierra, la Ley de Aguas SI ha podido lograr acercar el precIo del agua 
a su precio real, determinando un cambiO en el patrón de cultiVOS potencialmente exportables El 
proyecto de ley peruano, deberá corregir algunas defiCienCias presentadas en el caso chileno respecto 
a un Inadecuado uso del recurso 

2 1 2 4 Seguridad 

Los problemas Vinculados al terrorismo han disminUido conSiderablemente en los ultimas dos años 
Los costos en segUridad no solo están refendos a la contrataclon de personal especializado También 
debe tomarse en cuenta que esto SignifiCO una menor presencia del personal de las empresas en el 
campo, lo que restó productiVIdad por la ImpoSibilidad de monltorear el proceso directamente 
AsimIsmo debla pagarse cupos a las organizacIones es terrOristas para no ser atacados 

No eXisten estImados confiables de los costos que la segUridad Implica en el proceso de prodUCCIón 
Segun la Cámara de Exportadores de Cafe, los prinCIpales productores de la selva central -la zona 
con mejores rendImientos y donde se ubicaban lo productores más grandes- se vieron obligados a 
abandonar la actiVidad cafetalera En el caso de las flores, vanos de los campos de CUltIVO en la zona 
de Huaraz han Sido atacados por terrOristas 

2 1 2 5 Bala productiVidad 

El Impacto de los sobrecostos enfrentados por el sector agrrcola se ve parCialmente reflejado en la 
baja productIVIdad del sector Los rendImientos obtenidos en el campo peruano están feJos de los 
potenCiales sIn recursos finanCIeros (por la cantidad y oportUnidad de los mIsmos) aSIstencIa tecmca, 
ni disponIbIlidad de semillas mejoradas Para la AsOCIaCIón de Empresarios AgrafiaS este es uno de 
los factores prinCIpales que limItan la competitiVidad en los mercados InternaCionales 

A modo de ejemplo se presenta un cuadro con Informaclon proporcionada por la UniverSidad NaCIonal 
Agrana. con los rendimIentos actuales y potenCiales de algunos productos agncolas 
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RENDIMIENTOS ACTUALES Y POTENCIALES EN CULTIVOS PARA AGROEXPORTACION 

Cultivo Actual Potencial 
TM/ha TM/ha 

AJo 5 11 
Valnlta 4 12 
Tomate 15 40 
Naranja 10 40 
Mango 10 40 
Manzana 30 80 
Uva 4 8 
Palta 7 15 
Chlflmoya 8 15 
Melón 12 20 

Los sobrecostos se reflejan tambIén en una baja calidad de la produccIón agncola Se han 
mamfestado problemas con respecto a la calidad del producto a ser procesado y exportado Algunos 
agncultores ofrecen un producto que, debIdo al mal manejo de las fases agncolas y de post-cosecha, 
no responde a los requerimIentos de la empresa ASimIsmo, la calidad de los lotes de productos no 
sIempre es homogénea, lo cual eleva el porcentaje de la materia prima consIderada como merma y, 
por lo tanto, eleva el costo de la materia prrma 

Uno de los factores que afecta la productiVIdad es la InsufiCiente aSIstencia tecnlca e Investigación 
Las labores de InvestIgacIón y extenSlon agrana han sIdo llevadas a cabo hasta el momento por el 
Estado de manera hmltada y poco efIcIente Se reclama la presencIa del Estado en este asoecto como 
organo promotor de la investIgación y dlfuSlon de la tecnologla Un factor que condiciona directamente 
la capacIdad de aSimIlaCión de nuevas tecnologlas por parte de los agricultores es el nivel edUcatIVO 
de los mIsmos, en el mediano plazo esta es una tarea muy Importante También reqUiere ser 
reforzada la ayuda que el Estado brinda er sanidad, para eVItar la proltferaclon de plagas que 
dIsmInuyen los rendimIentos A partir de la organIzación y coordinacIón de ayuda técmca y finanCIera 
para ejecutar campañas nacionales de fumlgaclon SI bIen los efectos de estas campañas se notanan 
en el mediano plazo (alrededor de 5 años), son un factor Importante para permItir un creCImiento 
sostenido de la producción 

Como se IndIca en un estudIO al respectoS, "La mayona de cultIvos de agroexportaclon, con excepclon 
de las pocas áreas a cargo de productores altamente tecmflcados, poseen limitaCIones de orden 
tecnológiCO, tales como el uso de semIllas o plantones no certificados e Inadecuada selección de 
vanedades de alto rendImIento, tIenen graves problemas de sanidad y muy bajOS niveles de aplicacIón 
de fertilIzantes Entre las prinCIpales causas deben señalarse la falta de Informaclon técntca y 
presupuestos reducidos por la limItada disponibilidad de credlto " 

"La oferta de matenal de propagaclon para el desarrollo comercial de cultivos aptos para la 
exportacIón es muy escasa, debido a que está constituida por material obtenido de viveros poco 
tecntficados que por lo general ofrecen van edades no aptas para el mercado externo En el sector 
publiCO ha sido una constante la inestabilidad de los pocos programas de Investigación y produccIón 
de semIllas y plantones para cultIVos de agroexportaclon no tradICional y es grave su desartIculacIón 
con la demanda del sector pnvado y con los requenmlentos del mercado InternacIonal" "Solo 9 
estacIones experrmentales del INIA contnbuyeron al mejoramiento de un total de 49 vanedades 
ongmales mejoradas, entre ellas sólo 1 correspondlo a frutales y 8 a menestras (tal vez exportables) 
Los logros de la InvestIgacIón no han guardado mucha relaclon con las ventajas comparatIVas que 
tiene la agncultura del Peru" "A diferenCia de lo que sucede en el Peru, en algunos paises 
latinoamericanos las InstitucIones de InvestigaCIón agraria de carácter publico vienen realizando con 
constanCia actlVldades de investIgación y desarrollo para productos de agroexportaclón Es el caso del 

5 FranCISCO FerruccI P Dlagnós1lco y perspec1Jva de la agroexportaclón en el Peru InstJtuta Interamencano 
de Cooperación para la Agncultura (lICA) Uma 1993 
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Programa Nacional de Investigación de Fruticultura de Clima Templado de 8rasll, ellNIAP en Ecuador 
y ellCA de Colombia ~ 

2 1 2 6 Información 

En el mercado Interno, se ha percibido una mejora en la elaboracIón de InformacIón estadlstlca 
relevante para la toma de decISiones Sm embargo, la difusión de dicha mformaclón entre los 
agricultores es todavla Insuficiente 

Con respecto a la comerclahzaclon externa, uno de los problemas Identificados es que los 
exportadores carecen, en muchos casos, de información suficiente y fiable respecto de elementos que 
le puedan permitir negociar sus productos con los brokers o compradores externos Se reqUiere tener 
acceso a información confiable y oportuna sobre precIos en los diversos mercados, aSI como sobre el 
comportamiento que vienen registrando los potencIales competidores, o vendedores alternatIvos del 
mismo producto, para poder negociar La falta de esta InformaCión hace que el exportador peruano 
pierda oportunidades o no pueda maximizar sus márgenes de ganancia 

Vinculado a la disponibilidad de informaCión, la capacidad gerenCIal de las empresas ha SIdo en 
algunos casos un factor IImltante para la expansión de las operaciones Muchos proyectos han 
fracasado por desconOCimiento de los mercados Es fundamental la capacitación gerenCial de los 
exportadores agncolas 

Un aspecto central en el éXito de las exportaciones agrolndustnales es la continUIdad en las relaCiones 
comerciales y la escala de las operaciones Esto permite lograr mejores relaCiones con los 
compradores en el mercado de destinO, Sin estar sUjetos a IntermediariOS Un factor que afecta la 
poSIbilidad de lograr esta meta es, en algunos casos, la fragilidad de la cadena agroexportadora Ello 
se debe a problemas en la relaCión entre agncultores y empresas procesadorastcomerclallzadoras 

2 1 3 Recomendaciones 

Respecto a los soorecostos finanCieros, un problema central es el de la trtulaclon de tierras El 
Gobierno debe poner en marcha un programa efiCiente de Registro Rural de Predios 
Agncolas, con el objeto de fortalecer el mercado de tierras y el mercado de crédito En lo que 
se refiere a las tasas de Interes para el sector agrolndustnal, ver lo señalado en la parte 
general Sin embargo, dados los problemas particulares del sector agrano, sena convenIente 
la organlzaclon de sistemas de informaCIón sobre credlto que vayan generando hlstonales de 
credlto de los productores, aSI como evaluar la poSibilidad de establecer sIstemas de seguros 
para la producclon agncola que permitan superar los problemas de nesgo y selecclon adversa 
que encarecen el credlto en el sector 

2 Respecto a los sobrecostos tnbutanos, es necesano que el Reglamento del DL 777, aclare 
que el reglmen del RUS no es obligatOriO Respecto a las notas de credlto negOCiables y la 
devoluclon dellSC a los combustibles ver las recomendaCiones señaladas en la parte general 
En el caso de la Importaclon temporal de pesticidas, el sector competente, es deCir el 
MInisterio de Agricultura, debera emrtlr el dictamen correspondIente para que la Sunad aclare 
a través de una CIrcular que estos pueden acogerse al reglmen de trafiCO de 
perfeCCionamiento actIvo Asimismo, la Sunad debe brindar las faCIlidades necesanas para el 
uso del mecanismo de mternamlento temporal por parte de exportadores agrtcolas 

3 Respecto a los sobrecostos en Infraestructura el estado de las carreteras de penetraclon a la 
Sierra y Selva es todavla defiCIente, limitando las poSIbIlidades de exportación de productos 
provenientes de dichas zonas ASImIsmo, deben atacarse los problemas generados por las 
limitadas frecuencIas de vuelo en el caso del transporte aereo 

En cuanto al proyecto de Ley de Aguas, Siendo éste de carácter altamente técnICOS, serfa 
recomendable que el Poder Ejecutivo solrclte al Congreso facultades delegadas para elaborar 
y promulgar este proyecto 
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4 Un estudio del Banco Mundlal6 sobre 15 casos exitosos de exportaciones de productos 
alimenticIos en pafses en desarrollo Identifica una serie de factores que permitieron el 
despegue y el éXito de dichas expenenclas En la mayorfa de los casos, los gobiernos han 
facIlitado la Infraestructura y los servicIos que tienen las caracterfstlcas de bienes pubhcos, 
que generan externahdades o tienen economfas de escala Entre ellos se encuentran medIos 
de transporte, almacenes refrigerados y mercados mayoristas ASimismo, han demostrado ser 
factores críticos la labor estatal en inVestigación, educacIón y extensión para la difusión de 
tecnologías y el estableCimiento de sistemas de InformaCión y controles de calidad 

Las brechas entre los rendimientos potenciales y los reales, que limitan en muchos casos las 
posibilidades de exportación de una serie de productos, pueden ser enfrentadas Impulsando la 
investigación y la dlfuSlon tecnologlca, en donde el Estado puede tener economlas de escala o 
Impulsar programas privados El Estado puede realizar esta tarea a través de las Umversldad 
Publicas dedicadas a la InvestigaCIón agraria, aSI como fomentando la partiCipacIón de 
organizaciones no gubernamentales en programas de capaCitación y difusión en coordinación 
con las ofiCinas descentralizadas del Mlnlsteno de Agricultura 

Respecto a los bienes publlcos, el Estado debe prior/zar su prOVIsión, teniendo a alentar la 
partiCipación del sector privado en casos como la dotaCión de Infraestructura para 
comerclahzaclon 

5 Es Importante que el Estado contlnue sus esfuerzos de promoción y de negociacIón con los 
gobiernos para obtener condiciones favorables de acceso a los mercados Internacionales 

6 World Bank Dlsscuslon Papers 198 Exportmg High Value Food Commodltles Success Slones From 
Developmg Countnes' Steven Jaffe 
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22 MINERIA 

La mlnerfa peruana, sector tradicionalmente exportador, enfrenta costos de diversa fndole que le 
restan competitividad frente a sus potenciales competidores Entre ellos resaltan la carga trlbutana y el 
acceso -y costo- al finanCIamiento, partIcularmente para las empresas de la pequena y mediana 
mJnerla Son otros factores Itmltantes del sector la carga laboral, que Incluye la proVIsión de beneficIos 
para los trabajadores del sector y sus familias, el costo de la energla (electricidad, combustibles) y la 
defICiente Infraestructura de caminos y puertos 

Estos problemas serán evaluados tomando como referenCia la estructura de costos promedio de una 
empresa de medIana mlnena, compuesta por los siguientes rubros 

Rubros % 

Insumas 12 O 
Carga laboral 28 O 
Depreclaclon 2 O 
Otros costos Indirectos 15 O 
Tnbutarlos (directos e indirectos) 12 O 
Costos financieros 16 O 
Fletes y seguros 10 O 
Otros gastos de ventas 5 O 

Total 100% 

Una evaluaCión más completa respecto del Impacto de cada sobrecosto, hubiera Implicado disponer 
de una estructura de costos actual y representativa de la mlnena en su conjunto Sin embargo, la 
estructura más representativa dIsponible para el análiSIS fue elaborada en 1987, por el InstItuto de 
EstudiO Mmeros, sobre la base de la InformaCión de costos de las empresas del sector Dichas 
ponderaCiones han variado sustancIalmente en los ultlmos siete años En aquella estructura, los 
Insumas y repuestos representaban casI el 27% del total (mclUldos Impuestos indirectos), la mano de 
obra era más del 17%, los servICIOS de terceros superaban el 20%, los tributos directos eran casI 3% y 
las cargas fmancleras ascendlan a 4% 

Siendo estos los factores que limrtan una cuantlflcaclon mas aproximada de los problemas del sector, 
a continuación se presenta una pnmera estimaCión de cada uno de los sobrecostos Identificados 

2 2 1 Sobrecostos generales 

2 2 1 1 Sobrecostos financieros 

El problema finanCiero no constituye un gran problema para las grandes empresas del sector, que 
acceden a credltos de corto plazo en el exterior a menores tasas que las locales, al cumplir con las 
garantlas mlnlmas soliCItadas 

Sin embargo, la escasez de lineas de finanCiamiento de largo plazo perjudica a las empresas 
medianas AprOXImadamente el 90'% de las obligaCiones fmancleras de las empresas mineras son de 
corto plazo y representan cerca del 15% del costo total de una mediana minera Estas obligaCiones 
son a las que tiene que recurm la mediana mlnerla para cubnr sus necesidades de largo plazo ante la 
escasez de lineas de finanCiamiento para plazos mayores Al respecto, los mmeros cuestionaron que 
el Tesoro no haya renovado un acuerdo con la CAF por US$50 millones para conceder créditos a 
través del Banco de la NaCIón por 2 anos renovables 

En cuanto al acceso al credlto para los pequeños productores mineros, por su condlclon y sus nIVeles 
de oroducclón, estos productores 1Jenen problemas para ser conSIderados sUjetos de credrto, además 
de contar con una fuerte cartera pesada producto de la deuda de Focoml (Fondo de Compensaclon 
MInera) Este fondo fue creado y utilizado entre 1981 y 1984 para alMar a los pequeños y medIanos 
productores mineros que hablan resultado afectados por la calda en las cotizaCIones de la plata y 
otros metales Los préstamos de fomento que se otorgaban a traves del Banco Minero tomaban como 
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Año 

1981 
198~ 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Cobre 
Valor MllesTM 

529 324 
460 335 
443 292 
442 337 
476 363 
449 347 
559 351 
613 266 
759 295 
700 286 
738 328 
806 374 
658 359 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MINERAS 
(US$ millones FOB) 

HIerro Oro Plata refmada Plomo ZinC 

Valor MIli TLN Valor Miles oz tr Valor MIli oz tr Valor MllesTM Valor MIlesTM 

93 53 74 157 312 
108 57 56 149 205 
75 43 69 164 391 
58 42 67 183 227 
76 52 43 135 140 
60 42 7 20 107 
61 44 1 2 92 
60 45 O O 60 
56 37 2 6 98 
58 37 9 25 79 
46 26 137 389 68 
54 30 215 630 78 
84 47 225 636 76 

---~ ----

281 219 
260 216 
327 293 
268 234 
223 202 
191 172 
136 256 
89 191 

172 204 
159 185 
167 162 
201 161 
185 131 

146 267 477 
177 268 491 
191 307 522 
181 340 511 
174 268 459 
136 246 477 
149 250 445 
107 281 402 
170 429 459 1 

158 416 524 1 

158 324 464, 
182 335 463' 
175 258 5231 

Funlte BeR 

Elaboraaón APOYO S.A 



base el valor de las reservas minerales de las unIdades mIneras Los préstamos se pactaban con 
tasas de Interés bastante reducidas que Iban subIendo a medida que la cotIzaCión superaba 
determinado nIVel (las tasas eran de 0%, O 5%, Y 1%) SIn embargo, la cotizaCIón sIempre se ubicó en 
nrveles inferiores al mrnlmo por lo que no se JustifiCÓ el pago de Intereses El Focoml llegó a colocar 
cerca de US$140 millones, resultando Incobrables hasta la actualidad cerca del 10% 

SIn embargo, en la medida que la pequeña mlnena no tIene una IncIdencia sIgnifIcatIva sobre las 
exportaciones mineras, los sobrecostos finanCieros para el sector en términos globales se diluyen Por 
otra parte, es posible que algunos pequeños mineros dIspongan en la actualrdad de acceso al crédIto, 
en especIal aquellos onentados a la explotaCión de yacImIentos aunferos, gracias al valor y a la 
rentabllrdad esperada de dIcho mercado Los productores de mercados con tendenCia a la baja, como 
el del plomo, tendrán mas dificultades en el acceso al crédIto El cnteno principal para el acceso al 
crédito es ahora el de las cotizaCiones y la rentabilidad del mercado, además del volumen de 
prodUCCión 

Finalmente, algunos de los entrevIstados mencIonaron el costo financiero Involucrado en la vigencIa 
de la carta fianza, Indlcandose adICionalmente que no se reduce proporcionalmente conforme se 
realiza la exportacIón Cabe IndIcar que esta ultIma afirmaCión no es válrda, pues la redUCCIón está 
permitida desde mediados de 1993, lo que revela desconocimiento de los entrevistados, 
probablemente debido a la inestabilidad de las normas 

2 2 1 2 Sobre costos tributarios 

El pnmer problema son las defICIenCIas en el mecanIsmo parcIal de devoluclon de Impuestos Internos 
(notas de credlto negociables), tema que se evalua en la parte general de este documento 

Es tamblen Importante la eliminaCión o devolucIón del Impuesto selectIVO al consumo para los 
combustIbles El ISC a los resIduales -cuyo uso es Importante en el caso de las grandes empresas 
mmeras- representa cerca del 9% de los costos totales, mientras que el ISC al dlesel y a la gasolrna -
también relevantes para el gran productor- alcanzan el ;20/0 del total de costos En la estructura de 
costos presentada a manera de ejemplo, correspondiente a la medIana minen a, hemos considerado 
una reducclon promediO de 1 0% 

Otros costos mencIonados son la obllgaclon de pagar las contnbuclones correspondientes al Fonavl, y 
al IPSS -pese a que las empresas mineras brindan a sus trabajadores los serviCIOS de vIvienda y 
salud AsImIsmo se ha reImplantado para la contnbuclon al Senatl Debe señalarse, sin embargo, que 
estas empresas, de acuerdo con su reglmen laboral, tienen derecho a una reducción de entre 30 y 
80% del total de aportaciones dependiendo de la calidad de los servICIOS de salud que bnnden en sus 
Unidades Ademas, la InverSlon en vIviendas e instalaciones de segundad es dedUCible para la 
apllcaclon de Impuestos o tributos munIcIpales (OS N° 03 94-EM, Reglamento de la Ley General de 
Mmena) 

En otros paises, como Chile, la InverSlon preoperatlVa no esta tampoco afecta a Impuestos por 
conSiderarse que eXiste un nesgo de no encontrar reservas en las operacIones de prospecclon y 
cateo, mientras que en el Peru no se encuentra exenta Por otra parte, no eXiste credlto tributariO para 
los gastos preoperatlvos de InverSlon lo que SI eXiste en Chile 

En cuanto al reglmen de admlSlon temporal de Insumas se señala que su aplicaCión es hmltada 
(báSIcamente reactIVOS), no conSiderándose sumInistros ni siqUiera aquellos de uso esp~rflco en la 
minen a cqmo bolas de molino barrenos y brocas, por no ser definidos como un Insumo, segun las 
normas vigentes sobre Importaaon temporal especlficamente en lo que se refiere al Reglmen de 
Tráfico de Perfeccionamiento ActIVO Se conSideran Insumas unlcamente a aquellos productos 
flslcamente Incorporados en el producto final exportado Cabe señalar que el 20% de los Insumos que 
utilizan las empresas mmeras prOVlene del exterior por lo que Incorporar dichos bienes segun en el 
esquema de admlslon temporal llevan a a una reducclon en los costos de entre 1 5 Y 2 5% Sin 
embargo, esta reduCCión es InViable en la medida que se Siguen los lineamIentos especlflcoS del 
GA TI en la categorización de los Insumas 
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2 2 1 3 DefIcIencIas de Infraestructura 

a) Transporte 

El transporte Interno es realizado a través de empresas de servicIos Los costos de transporte son 
elevados debido a problemas de Infraestructura vial, que ocasionan gastos adicionales en repuestos, 
combustible y mantenimiento de los camiones, además del tiempo perdido 

Por otra parte, las empresas mineras deben efectuar el mantenimiento de las carreteras troncales y 
regionales en muchos casos, lo que es responsabilidad del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones Un ejemplo de carreteras construidas por empresas mineras son los tramos 
desarrollados por Southern desde sus campamentos de T acna y Moquegua haCia la carretera 
Panamericana para poder acceder a los puertos del sur del pals 

Por estas conSideraciones, las tanfas Internas de transporte son mayores, en algunos casos, a los 
fletes internacionales -de AreqUlpa a LIma (por tierra) US$40 por TM, mIentras que del Callao a 
Amberes OSCila entre US$18 y US$25 por TM- Los fletes representan cerca del 10% del costo total y, 
en algunos casos, son el doble de los registrados en otros paises con geograflas más senclllas y 
mejores vlas de comUnicaCión Por su parte los fletes mantlmos internacionales se podnan redUCir en 
un 50% SI se llevan a niveles competitivos En nuestra estructura de costos se ha conSIderado una 
poSible reducclon de 3%, SI fuesen mejoradas las carreteras del palS (ver más adelante) 

b)Puertos 

Otro factor Importante de sobrecostos es el relaCionado a la Infraestructura portuana que es defiCiente 
para el embarque de minerales (por ejemplo, pocos puertos cuentan con fajas transportadoras) En los 
puertos del sur, como Mataran! e l/o los problemas de Infraestructura son notonos En el caso de 110 la 
Southern Peru Copper CA ha debido construir su propiO puerto para poder realizar sus operaCiones 
Salaverry se arena continuamente, por lo que es necesario traer las cargas al Callao Además del 
costo adiCional de transporte, en el Callao el eqUipo tampoco es adecuado para carga (fajas y gruas 
anticuadas), el ritmo de trabajO es lento y los espigones son antiguos La defiCiente Infraestructura 
portuaria eleva los costos de almacenaje y de embarque en términOS de tiempo y de dinero La 
estlmaClon depende de la demora y del puerto en el cual se reahce el embarque 

AdiCionalmente los entrevistados señalaron que en el caso de los serviCIOS que presta Enapu aun 
eXiste un margen para mejorarlos, mediante la ehmlnaclon de procedimientos Innecesanos (1 e pesaje 
en balanza a la entrada y salida), aglhzaclon del serviCIO, segundad y cumplimiento de los turnos 

2 2 1 4 Sobrecostos laborales 

Los costos laborales representan entre el 25 y 35% del costo total (en nuestra estructura 28%), Sin 
conSiderar otros costos Indirectos, como la provlslon de energla al campamento minero Este rubro 
está conformado por la planilla, cargas y contribUCiones SOCiales aSI como la dotaclon de serviCIOS de 
salud, educaclon, vIvienda para los trabajadores y sus familias 

La ley eXige a las empresas la prestaclon de estos serviCIOS, no estableclendose limites para su 
proVISión Cabe Indicar que las empresas han buscado raCIonalizar los gastos del campamento, 
adoptando preferentemente pohtlcas que reducen el consumo energetlco (1 e cortes) La regulaCIón 
de hmltes máximos en el consumo de electncldad, agua, montos mlnlmos de costo por consulta 
médica y establecImiento de topes para el numero de allegados a los que se bnnda educacIón 
graturta, Involucranan Importantes niveles de ahorro Se estima que para el caso de empresas de la 
gran mlnena, este ahorro oscllana entre US$1 5 y US$1 8 millones por año, lo que representa el 05% 
de sus ventas Esto supone ciertas mo(MicaClones de carácter legal que inflUirán en las condICiones 
de negOCIaCión de los pliegos laborales 

La dotaclOn de serviCIOS representa 8% de los costos totales (inclUIdos en la estructura en el rubro 
laboral), pero su proVISión excesiva o Innecesana (agua y electricidad en exceso, entre otros) es cerca 
de la cuarta parte de ese costo Esto Implica un sobrecosto de por lo menos 2 puntos porcentuales por 
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exceso de provISIón Por simplicidad. la reducción de este sobrecosto se presenta prorrateada en la 
nueva estructura Sin sobrecostos entre los sigUientes rubros insumas O 5%. carga laboral 1 0% Y 
costos financieros O 5% 

El costo del campamento y su mantenimiento representa un sobrecosto báSicamente frente a los otros 
sectores de la economla. en los cuales no eXiste la obligación de otorgar las condiciones de bienestar 
que los empleadores mmeros deben bnndar En cuanto a la comparación frente a otros paises de la 
reglón como Chile y Argentina. las leyes de tales paises no obligaban a las empresas que operaban 
en el sector minero a constrUIr campamentos para sus trabajadores o señalaban radios de acción 
bastante amplios a las operaciones de la empresa. dentro de los cuales se podrla hallar un poblado a 
ser repotenclado en parte Este aparente sobrecosto queda minimizado en el sentido que las 
condiCiones geográficas y de Infraestructura otorgan ventajas a dichos paises, que no pueden ser 
superadas por la minen a peruana Por otra parte. un factor adiCional que resta Importancia a este 
relatIVO sobrecosto, es el hecho de que la leglslaclon minera peruana se ha venido fleXibilizando en 
especial con la promulgaclon de los reglamentos de la ley de mlnena a IniCIOS del presente año Por 
ejemplo, el radiO de operaciones relevante para que no sea necesana la Instalaclon de campamentos, 
ha Sido ampliado hasta 30 Km de un poblado o 60 minutos a velOCidad normal de este a la mma (OS 
033 94-EM de 14-1-94, Reglamento de Segundad y Bienestar Minero) La reducción en la proVISión de 
serviCIOS y el estableCimiento de topes máximos sera finalmente resultado de las negociaciones entre 
la empresa y los trabajadores 

Segun algunos mineros entrevistados, la partiCipaCión de la comUnidad minera en las utilidades de la 
empresa (8%), sm restncclon alguna, es conSiderada como una carga que afecta la competitividad, en 
tanto no eXiste una reglamentaclon Similar en paises vecinos Cabe mencionar que todas las 
actIVIdades productivas están sUjetas a este régimen, debiendo tenerse en cuenta que los 
trabajadores del sector manufacturero partiCipan en un 10% de las utilidades 

2 2 2 Sobrecostos especificas 

2 2 2 1 Energfa 

EXisten diferenCias sustanciales en terminas de costo a nivel de empresas dependiendo del tipO de 
instalaCiones energetlcas a las que estas tienen acceso (centrales hldroelectncas, o termlcas) ASI, 
mientras la tanfa de la energla comprada a Electroperu OSCila entre 5 y 6 ctvUS$lkwh, el de las 
termlcas es de casI 15 ctvUS$lkwh debido a la InCidenCia del ISC a los combustibles Esto afecta 
particularmente a la mediana y pequeña mtnena, por cuanto las grandes empresas recurren 
preferentemente a energla hldroelectnca propia con tanfas menores, que OSCilan entre 2 y 3 
ctvUS$ll<wh 

El consumo de electricidad representa cerca del 25% del consumo intermedio de las empresas 
mineras por lo que una mayor y mejor prOVISión de este serviCIO por parte de Electroperu, Significarla 
un ahorro de 2 5% sobre el costo total Como consecuenCia de la proxlma pnvatlzaclon de 
Electroperu, se espera que esta Importante mejora en la efiCienCia y los serviCIOS de electncldad se 
prodUCirla en el mediano plazo 

Cabe Indicar que solo el costo energetlco del campamento representa entre 20 y 30% del total del 
costo energetlco, por lo que las medidas menCionadas en el acaplte de dotaclon de servICIOS tienen 
tamblen un efecto directo sobre este rubro 

2 2 2 2. Seguridad 

Los costos de segundad para las empresas son Importantes para las empresas, entre US$600 mil y 
US$1 millón anuales por empresa, en el caso de la mediana y gran mmena Estos gastos se han 
mantenido a pesar de la reduCClon de atentados, e Incluyen el pago a personal de VigilanCia, efectiVOS 
poliCiales y del ejerCito y gasto en telecomunicaCiones para mantener el contacto con las minas 
además de contratos de seguros (cuyas primas han creCido a nivel internacional por factores naturales 
y terronsmo, pese a que el nesgo palS ha decreCido) 
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Estos costos de segundad, SI bien en un pnnclplo Implicaban un sobrecosto a nIVel pals- obllgatorro 
para las empresas mineras (y para las de los demás sectores), hoy en dla representan un costo 
asumIdo que no se ha reducido pese a que el nesgo ha dIsmInUIdo 

2 2 2 3 Sobreregulaclón 

AdiCionalmente, un sobrecosto adminIstratIVo reportado es el vInculado a las audItarlas (4 anuales) 
para verificar el cumplimiento de las normas técnicas (mIneras, eléctrrcas, ambientales) establecIdas 
en el reglamento para la prodUCCIón de minerales -señalado en el RégImen Pnvado de FIscalizaCión 
Minera (DL 25763)- El costo de dichas inSpeCCiones, que coma a cargo del MEM, ahora es pagado 
por las empresas, representando en la gran mlnerra alrededor de US$60 mIl anuales en promedio por 
empresa A su vez, se señala que no es Justificable el cobro de derechos de vigenCia (US$2 O por 
hectárea) cuando se explota la mma 

Estos problemas no han sido cuantificados Sin embargo, es recomendable que el Ministerio revise los 
costos de su sistema de audltorla Independiente Sin bien es cIerto que el Estado ha realizado un gran 
ahorro en términOS de personal, éste ha Sido trasladado a los usuanos, fIscalizándose actIVIdades que 
en algunos casos nunca estuvIeron controladas, o estuvIeron sUjetas a fiscalizaCIón con una 
perrodlcldad menor a la actual 

2 2 3 Eliminación de sobrecostos en la estructura 

A manera de ejemplo, y solo con fInes Ilustrativos se presenta una Slmulaclon aproximada del estado 
de la estructura de costos, SI se eliminaran los sobrecostos mencionados en el texto 

Rubro 

Insumas 
Carga Laboral 
Depreclaclon 
O1ros directos e indirectos (2) 
Trlbutanos (directos e IndIrectos) 
FinanCIeros 
Fletes y seguros 
O1ros gastos de ventas 
Total 

Con sobre
costos 

12 O 
280 
20 
15 O 
12 O 
16 O 
10 O 
50 

1000 

(J) En porcentaje del costo tOlal actual (2) InclU}e energla 

2 2 4 Recomendaciones 

Sin sobre
costos (1) 

11 5 
270 
20 
125 
20 
155 
70 
50 

820 

1 Respecto a los sobrecostos finanCIeros, tributariOS, e InefiCienCias en Infraestructura ver 
recomendaCiones en la parte general ASImIsmo ver las recomendaCIones de la parte general 
respecto al drawback para el Ise a los combustIbles 

2 Respecto a los sobrecostos labores, estos se verán redUCIdos en la medida en que los 
empresarios mineros negocIen sus pltegos buscando obtener la mayor cobertura de servIcIos 
SOCiales al menor costo poSible ASImiSmo corresponderá a los empresarios realizar los ahorros 
correspondientes en la dotaCIón de servICIOS, dado que la legIslaCIón minera es hoy más fleXIble 
El E~tado no puede IntervenIr en los terminas de la negoclaclon colectIVa en favor de ninguna de 
las partes 

3 El Mlnlsterro de Energla debe revIsar su polltlca de fIscalizaCIones, sobretodo la penodlcldad de 
las mIsmas 
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23 PESCA 

El sector exportador pesquero, que Incluye la prodUCCIón para consumo humano directo (congelados, 
conservas, langostinos) y de harina y aceite de pescado, enfrenta una serie de problel1as en sus 
distintas fases -desde la prodUCCión hasta la comerclahzaclón-, resaltando los de carácter laboral para 
los exportadores de harina de pescado y los de Infraestructura portuana, que eleva los costos de 
transporte Interno, para el caso de los exportadores de congelados 

En términos generales, la prodUCCión de harina y aceite de pescado representa cerca del 95% del total 
producido en el sector, mientras que las exportaciones de este rubro superan el 97% del total de 
exportaciones pesqueras, constituyendo el sector representativo de la actividad pesquera 

En primer lugar, y solo a titulo Ilustrativo, se dispone de una estructura promedio de costos de tres 
medianas empresa productora de hanna y aceite de pescado, ubicada en el costa norte del pals la 
que está compuesta por los sigUIentes rubros 

Rubro 

Insumas 
Costos Laborales 
Seguros y vigilancia 
Electricidad 
Combustibles 

Harina de 
pescado 

500 
12 O 
1 O 
35 

Costos finanCieros 
Gastos administrativos 
Fletes 

12 O 
30 
60 
1 5 

DepreCiación 30 

Otros Indirectos 80 

Total 100 O 

Dentro de esta estructura destaca la partlclpaclon de los Insumos, costos laborales y de combustibles 
Cabe Indicar que, en cuanto a los Insumos el sector pesquero no enfrenta mngun tipO de sobrecostos 
en fa medida que mas del 90% de los utilizados son de procedenCia Interna y los precios pactados 
para la proVISión de los mismos en especial en el caso del pescado se encuentran en niveles 
razonables en comparación a otros paises 

Por otra parte, fas empresas que estan Orientadas a la prodUCCión y exportación de bienes de 
consumo humano directo, enfrentan una estructura de costos donde el peso pnnclpal lo mantiene el 
rubro de Insumas ASI en el caso de langostinos y pescado congelado. las estructuras son 
aproximadamente 

Rubro 

Insumas 
Costos Laborales 
Seguros y VigilanCia 
ServicIos de procesado 
Combustibles 
Depreclaclon 
FinanCieros 
Administrativos 
Fletes 
Otros Indirectos (1) 

Total 

Congelados Langostinos 

537 408 
53 51 

20 
179 163 

102 
133 

26 31 
63 51 
74 
68 41 

100 O 100 O 
(1) Incluye Impuestos para e/ caso de congelados y langostmos 
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
PESQUEROS 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

En US$ millones 

Hanna de Pescado No 
Valor Volumen TradlclOnales 
(US$) (mIles TM) (US$) 

141 315 107 
202 616 98 
80 205 80 

137 401 167 
118 508 124 
206 716 111 
223 732 102 
357 812 95 
410 1,095 118 
336 1,084 113 
468 1,189 107 
440 1,021 179 
542 1,723 262 

Fuent~ 8CRP 

E!arofllClÓn Apoyo S.A 
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Dentro del rubro flete se Incluye el transporte de matena pnma, del embalaje y del producto final hasta 
el almacén, asf como el seguro de transporte del producto final 

2 3 1 Sobrecostos generales 

2 3.1 1 Sobrecostos financieros 

El costo financiero que enfrentan las empresas del sector hannero se encuentra muy por enCima de 
los niveles Internacionales En el mejor de los casos, las empresas pesqueras pueden acceder a 
nuevas lineas de financiamiento a corto plazo a tasas de entre 9 y 11 %, mientras que en Chile las 
tasas oscilan entre 7 y 8% Estos credltos son utilizados para aliViar necesidades de mediano y largo 
plazo 

las dificultades finanCieras determinan que las empresas contlnuen operando, en la generalidad de 
los casos, con tecnologla atrasada El sobrecosto financiero encarece el capital de trabajO de las 
empresas y les Impide ofrecer a los compradores mejores condiciones de pago, como lo hacen los 
competidores de otros paises, que aceptan el pago a los 30 ó 60 dlas del embarque los costos 
financieros representan directamente cerca de 3% del costo total de acuerdo con la estructura 
promedio, por lo que el sobrecosto se diluye en la estructura de costos global 

Al Igual que en el caso de las harineras, en el caso de los exportadores de pescado congelado y 
langostmos, el costo fmanclero es apenas entre 2 y 3% del costo total, por ser productos de alta 
rotaclon, gracias a lo cual acceden a credltos con tasas competitivas Eventualmente, el costo puede 
llegar a cobrar una Importancia mayor SI la empresa aSigna en forma errónea los recursos para el 
caprtal de trabajO 

En conclUSión, los sobrecostos finanCieros son, en promediO, elevados para el sector hannero, en 
comparación con las tasas a las que acceden los empresanos en Chile (menores entre 2 y 3 puntos 
porcentuales) Sin embargo SI se eliminase ese sobrecosto, la estructura total promedio solo se 
reducirla en aproximadamente O 5% al Igual que para el caso de los productos congelados Por lo 
tanto, SI bien eXiste un sobrecosto, este no es SignificatiVo 

2 3 1 2 Sobrecostos tnbutarlos 

El Ise a los combustibles - Insumo utilizado para el funCionamiento de las embarcaciones y de las 
plantas procesadoras- se considera como el prinCipal sobrecosto de carácter trlbutano El gasto en 
combustibles en las empresas hanneras representa aproXimadamente 1;20/0 del costo total, InclUidos 
Impuestos Para las empresas de langostinos su peso es ligeramente menor, alcanzando el 10% del 
costo total 

la tasa mmlma de ¡Se a los combustibles que enfrenta el sector es de 42% para el caso del dlesel 2 
Devolver este Impuesto Implicarla cerca de 3 5 puntos porcentuales -como mmlmo- de reducclon en el 
costo total, tanto para las hanneras como para las empresas exportadoras de congelados (ver cuadro 
más adelante) En el caso de las gasolinas de baJO octanaJe, las tasas dellSC superan el 100%, por lo 
que la devoluclon redUCirla entre 3 5 Y 4 5 puntos porcentuales los costos en ambos casos 

Por otra parte se reIteran las difIcultades que deben enfrentar los exportadores en el sIstema de notas 
negoaables para la devoluclon del IGV y los costos finanCieros Inherentes en la carta fianza eXigida 

2 3 1 3 Deficiencias de infraestructura 

a) Transporte mterno 

El transporte desde la planta de producclon hasta el puerto es contratado a empresas de servicIos o a 
partIculares En algunos casos, las empresas deben lncurnr en costos de transporte Interno 
adiCionales debido a la falta de frecuenCia de lineas mantlmas Internacionales haCia los puertos mas 
cercanos, o que no tienen las condiCiones necesanas para realizar el embarque Esto afecta 
particularmente a los exportadores de congelados (pescados, langostinos) AsI. los exportadores 
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cuyas plantas están localizadas en el norte del país, deben pagar entre US$1,300 y US$1,500 
adicionales por contenedor, para transportarlos por tierra haCia el Callao, en lugar de embarcar 
dIrectamente en Palta El costo de los fletes mternos, como se ve en la estructura respectIva 
ascIende al 7% del total de los costos Llevarlos a nIveles competitIvoS -es deCir, eVItar ese pago 
adICIonal por contenedor- Implicarla una diSminUCIón de casI 3 puntos porcentuales del actual costo 
total 

El alto valor de este flete terrestre responde al mal estado en que se encuentran las carreteras, la 
limItada oferta de servIcIos de transporte y los costos de segundad que deben enfrentar las empresas 
que prestan el servIcIo Los entrevistados, sIn embargo, coIncidIeron en que estos problemas vienen 
resolvlendose, por lo que la tendenCia es a una progresiva redUCCión de estos fletes por la mayor 
competenCia Debe tenerse en cuenta que la geografla del Peru favorece el rapldo detenoro de las 
carreteras por lo que la redUCCión de los sobrecostos es complicada 

La inCidenCia en el rubro de harina de pescado es menor, representando aproximadamente un 1 5% 
del costo total, y su redUCCión también dependerá de la mejora de las condiCiones planteadas en el 
párrafo antenor 

En la estructura Sin sobrecostos solo se ha conSiderado una redUCCión de 3% en el caso de 
congelados 

b) transporte InternaCional 

Una difIcultad Importante consiste en las restncclones de oferta de transporte InternaCional, tanto 
mantlmo como aereo A pesar de la desregulaclón del transporte mantlmo, los fletes haCia y desde el 
Peru contlnuan en nIveles su perro res a los que las empresas navIeras aplican a paises vecinos Ello 
se debe al desprestigIo de los puertos peruanos en cuanto a las demoras en las faenas portuanas y al 
poco volumen de las exportaciones peruanas AproxImadamente los fletes en el exterror aSCIenden al 
50% de los que deben enfrentar las empresas exportadoras peruanas 

C) Puertos 

Respecto a la sltuaclon de los puertos los entrevIstados manIfestaron que, a pesar de los esfuerzos 
de Enapu por mejorar los servIcIos portuarios, las dIficultades se mantienen ASI, el servicIo es lento, 
hacen falta gruas, almacenes y personal calIficado, no eXiste unIformIdad entre los dIstIntos puertos 
(p e Chlmbote, Supe o Callao) En algunos puertos se cobran tantas Sin que se preste nrngun 
seMCIO 

SI, como producto de las dIficultades portuanas, la mercancla no puede ser embarcada en el plazo 
programado, la empresa debe pagar el resguardo del producto Esta Circunstancia es aprovechada por 
Enapu para cobrar tanfas elevadas por el almacenamiento, cuya Infraestructura no es del todo 
efiCiente Las almaceneras privadas con InstalaCiones adecuadas para el caso del congelado, por 
ejemplo Frto Ransa, Neptuma y Santa Sofla en el Callao, tamblen cobran tanfas muy elevadas y baJO 
el sistema dla=mes esto es, por el almacenaje de un dla completo se cobra la tanfa de un mes (ver 
tanfas portuanas más adelante) 

S, bien en el caso de la harma de pescado que se exporta en termlnos FAS o FOB, los sobrecostos 
portuanos los asume el comprador este factor es uno de los que se conSIdera InternaCIonalmente 
para castigar el preciO de la harma de pescado peruana Sin embargo no ha Sido poSIble cuantifIcar 
este sobrecosto para el sector por lo cual no se presenta una reducclon en este rubro en el cuadro 
final 

2 3 1 4 Sobrecostos laborales 

Es el mas Importante costo del sector de hanna de pescado De un lado, la remuneración de los 
pescadores, que se establece a traves de negOCiaCión colectiva entre los smdlcatos y las aSOCIaCiones 
de armadores, es bastante elevada No es un UnlCO SindIcato el que agrupa a todos los pescadores ni 

92 



una unlca asociación la que agrupa a todos los armadores Puede decirse que actualmente eXisten 
tres grupos distintos 

(a) Los pescadores y armadores para consumo humano directo Estos tienen negociada su 
participación en 33% del valor de lo pescado 

(b) Los pescadores y armadores de embarcaciones antiguas Estos tienen negociada su 
participación en un 22 5% del valor de lo pescado, y 

(c) Los pescadores y armadores de embarcaciones nuevas Estos tienen negociada la 
partlclpaclon en un 18% del valor de lo pescado 

No todos los pescadores de una empresa percibirán Igual remuneraCión, ésta dependerá de la 
cantidad que pesque su embarcaclon Las embarcaciones nuevas tienen mayores poSibilidades de 
Incrementar la cantidad de pesca El promedio de meses al año que se pesca es aproximadamente de 
7 Una remuneración promedio baja de un pescador de embarcación nueva por mes de pesca 
efectiva, estana actualmente en S/2,000 la cual puede llegar a ser bastante mayor SI la pesca es 
buena 

Los armadores tienen otras obligaciones de carácter laboral Estos pagos, de acuerdo a lo establecido 
por las normas especificas aplicables a las diversas modalidades de trabaja pesquero, se realizan a 
traves de la Caja de BeneficIos Sociales del Pescador 

Los armadores pagan a la Caja diversos porcentajes que se calculan sobre la remuneración de los 
pescadores Los conceptos por los que el armador debe efectuar pagos a la Caja de BeneficIos 
Sociales del Pescador pueden ser clasificarlos en dos rubros (a) BeneficIos laborales y sociales y (b) 
AportaCiones para segundad social 

(a) Dentro del concepto benefiCIOS laborales y sociales se Incluyen a las gratificaciones (2 
por año, correspondientes a Julio y diCiembre), el subSidio (correspondiente a las 
vacaciones) y la compensaclon por cese (eqUivalente a la compensación por tiempo de 
servicIos) 

(b) Las prestaciones de segundad social de salud y penSiones 

Los porcentajes que se debe aportar a la Caja de BeneficIos Sociales del Pescador no se establecen 
en un diSpOSitivo legal, SinO por el Consejo Directivo de la Caja, el cual toma en cuenta los estudios 
mate maticos actuanales y la realidad de los aportantes 

Los porcentajes se establecen sobre la remuneración y actualmente están fijados en la siguiente 
forma 

Armador 

GratificaCiones 
SUbSidio (Vacaciones) 
Compensación (CTS) 
PrestacIones de Salud 
PensIones 

Pescador (Tripulante) 

SUbSidio (Vacaciones) 

Prestaciones de Salud 
Pensiones 

1666% 
300% 
1850% 
700% 
750% 

100% 

200% 
250% 

Además de los pagos a la Caja eXiste la obhgaclon del pago del seguro de aCCidentes al Instituto 
Peruano de Segundad Sooal, que asciende a 3% de la remuneraclon (que Incorpora el concepto 
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adicional de seguro de vida}, al Fonavl a razón de 6% de la remuneración a cargo de los armadores y 
de 3% de la remuneración a cargo de los pescadores 

De esta forma el armador paga, además de la remuneración pactada, un 52 66% sobre la 
remuneración a la Caja de BeneficIos Sociales del Pescador, un 3% sobre la remuneración allPSS y 
un 6% sobre la remuneraciÓn al FONAVI Es deCir además el gasto por remuneración directa al 
pescador su costo se Incrementa en un 61 66% 

Esto lleva a que el porcentaje del valor de la pesca que se destina a costo laboral de los pescadores 
suba notablemente Se tIene aSI, por ejemplo, que en el caso de que el porcentaje esté pactado en 
18%, SI se suma lo que se paga a la Caja de BeneficIos Sociales, FONAVI, e IPSS, el valor de pesca 
que se destina a costo laboral asciende a 29% 

SI se comparan los costos que asumen los armadores, con los que asume un empleador peruano del 
reglmen laboral general, se vera que el empleador del reglmen laboral general para obreros, además 
de la remuneración que se establece por pacto individual o colectIVO, asume las siguientes cargas 
laborales 

(a) BeneficIos Laborales y SocIales 

Está obhgado a reconocer dos remuneracIones al año por gratificaCIones, una remuneración al año 
por vacacIones y una remuneraclon al año por compensaclon por tiempo de servicIos 

Esto, expresado como porcentaje de la remuneración mensual eqUivale a lo siguIente 

Vacaciones 
Gratificaciones 
Compensación por tiempo de servicIos 

833% 
1666% 
833% 

(b) PrestacIones de Segundad Social 

Salud 
Pensiones 
ACCidentes de TrabajO 

HaCiendo la comparaclon, se tiene lo siguiente 

Régimen 
Conceptos General 

BenefiCIOS Laborales y SoCIales 

Vacaciones 
Gratificaciones 
Compensaciones 
TOTAL 

Segundad SOCIal 

Pensiones 
Salud 
ACCIdentes de trabajO 
TOTAL 

833% 
1666% 
833% 
3332% 

600% 
600% 
300% 
1500% 

600% 
600% 
300% 

Régimen 
Pescadores 

300% 
1666% 
1850% 
38 16% 

7 SOOIo 
700% 
300% 
1750% 

De la comparación resulta que eXIste efectNamente un sobrecosto en el pago de benefiCIOS laborales 
y de segundad SOCIal para los armadores respecto del reglmen laboral vigente para el resto de 
actIVidades DIcho sobrecosto aSCIende a 7 34% de la remuneraciÓn bruta del pescador 

Un Informe detaHado del problema laboral en el sector pesquero se presenta en Anexo No 6 

94 



2 3 2 Sobrecostos especlflcos 

2 3 2 1 Seguridad 

Algunas empresas deben asegurar la mercadería desde la planta hasta la bodega del barco y por un 
penado adicional los seguros tomados son contra todo nesgo y su valor no es muy elevado, 
alcanzando el O 3% del valor de las mercadenas 

En el caso de la exportacIón de harma, la segundad representa aproximadamente US$1 45 por TM 
producida y cerca de US$3 por TM exportada SI se consIdera que la cotlzaClon Internacional de la 
harina de pescado FOB es en la actualidad de US$330 por TM el rubro segundad representa 
aproximadamente el O 9% de esta cotiza clan La explicación radIca en que para el caso de las 
exportaciones, se coloca vIgilantes (trabajadores eventuales) para el cUidado del transporte a puerto y 
la mercadena SI comparamos estas cantIdades contra el volumen de Ingresos que obtiene 
anualmente una compañia hannera por sus exportacIones, esto representan a menos del 1 % del total 

la reducclon de este tipO de costos enfrenta cIertos limites producto de la Imposlblhdad de eliminar 
ciertos dISpoSitIVOS de segundad No debe ser consIderado un sobrecosto en la medida que siempre 
se debe tomar seguros contra los nesgas propios de la actIVidad y el transporte, y el costo de los 
mismos esta ubIcado en los estandares internacIonales 

2 3 2 2 Sobreregulaclón 

las regulaciones de control expedidas por el MinIsterio de Pesquen a sobre este sector no son 
consideradas un sobrecosto, dado que, parece razonable, que tratandose de un recurso renovable, 
pero depredable, se ejerza controt estncto sobre su explotaCión 

A pesar de que es dIficIl cuantificar los gastos administratIvos que debe afrontar el empresano 
pesquero, como consecuencIa del cumplimIento de los tramItes señalados en el Texto Unlco de 
ProcedImIentos AdministratIvos (TUPA) del Mlnlsteno, se han recIbIdo quejas de los entrevIstados 
respecto a que los trámItes dependen Innecesanamente de las InstancIas mas altas y que, en vanos 
casos, son preSCindIbles para efectuar un adecuado control del recurso 

De acuerdo con una estlmaClon gruesa proporcIonada por uno de los entreVistados los gastos 
adminIstrativos representan entre el 4 5% Y el 6% del costo total de producclon de las empresas 
Estos gastos Incluyen la tramrtaclon en lima de permisos y concesIones (personal, vIajes desde 
prOVinCiaS, ViátICOS) aSI como los pagos que se realizan por cada tramite 

2 3 2 3 Otros costos 

Un conjunto de problemas adICIonales, de caracter baslcamente cuahtatlvo. y cuya estimaCión no es 
relevante fueron menCIonados por los empresanos del sector 

1 No eXisten profeSionales mediOS adecuadamente capacItados para el manejO de planta, falta 
InstitUCiones que brinden dicha capacrtaclon 

2 No se dispone de Informaaon sufiCiente acerca de los requerimIentos comercIales y sanrtanos 
de los mercados de destinO Las empresas deben obtener esta InformaClon de manera 
individual Invirtiendo recursos que podnan ser ahorrados SI eXistiera un ente estatal o gremIal 
que cumpliera esta funclon 

3 Eventualmente. los productos pesqueros peruanos vienen Ingresando Sin mayores problemas 
a sus mercados de destloo luego de que se resolVieran las difIcultades ocaSIonadas por la 
epidemia del cólera En muchos casos sin embargo, se castiga el preciO por pretextos 
sanitariOS 
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2 3 3 Eliminación de sobrecostos en la estructura 

A continuaCión se presenta a manera de ejemplo las estructuras de costos correspondientes a la 
fabricación de hanna de pescado. de productos congelados y langostinos en la que han sido reducidos 
los sobrecostos mencionados en el texto 

Estructuras de costos (1) 

Rubros 

Insumas 
Costos laborales 
Seguros y vigilancia 
Electricidad 
Combustibles 
Depreclaclon 
Costos fmancleros 
Gastos administratIVos 
Fletes 
Otros indirectos (2) 

Total 

(1 Porcentaje del costo total actual 
(2) Incluye Impuestos para el caso de congelados y langostInos 

2 3 4 Recomendaciones 

Harina de 
pescado 

50 O 
102 
1 O 
35 
95 
30 
25 
45 
1 5 
80 

937 

Congelados Langostinos 

537 408 
49 47 

20 
179 163 

67 
133 

21 26 
63 51 
44 
36 41 

929 956 

1 Para el caso de los sobrecostos finanCieros y trlbutanos (en espeCial la devoluclon del ISC a 
los combustibles), aSI como las inefiCienCias en Infraestructura, ver recomendaCiones 
especificas en la parte general 

2 En cuanto a los sobrecostos laborales debe establecerse un reglmen de benefiCIOS laborales 
y segUridad SOCial alternatIVo al de la Caja de BenefiCIOS SOCiales del Pescador, de libre 
elecclon En este reglmen se mantendnan los benefiCIOS laboraJes que se reconoce 
actualmente a los pescadores (gratificaCiones, vacaciones y compensación por cese). pero se 
paganan en efectiVO y por adelantado, Sin IntervencIón de la Caja Respecto a las 
contnbuClones por segundad SOCial. el reglmen alternatIVo otorgana a los pescadores la 
POSibilidad de optar por el sistema naCional de prestaciones de salud del IPSS Finalmente, 
deben a dictarse diSpoSICiones reglamentarias espeCiales para hacer aplicable el reglmen de 
las AFPs a los pescadores 

3 SI bien la sobregulaclon no es un sobrecosta conSiderado en la estructura. es Importante que 
se revise el Texto UnlCO de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Mlnlsteno de 
Pesquena Es eVidente que eXisten una sene de tramites que podnan ser elimInados o 
Simplificados consigUiendo el mismo efecto 
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2 4 INDUSTRIA TEXTIL 

De acuerdo con la ClasIfIcacIón Industrial InternacIonal UnIforme (CIIU), el sector de textiles y vestIdo 
está desagregado sectonalmente en "Hilados y TeJIdos" y "FabricacIón de Prendas de Vestir, excepto 
calzadoN 

Las exportacIones peruanas de productos texttles y vestIdo están constItuidas por artlculos elaborados 
a partir de fIbras naturales y sIntétIcas En cuanto a las fIbras naturales, se cuenta con manufacturas 
elaboradas sobre la base de algodón y pelos finos -pnnclpalmente alpaca- la mayor parte de las 
exportacIones textiles está conformada por hIlados tejIdos (planos y de punto) y confeccIones de 
algodón Tamblen se exportan, en volumenes menores, sltvers (pelos cardados), tops (pelos 
pemados), hIlados, tejidos planos y de punto, prendas de vestir y alfombras de pelos fmos En cuanto 
a fIbras sintéticas, actualmente se exportan en cantidades menores hilados y tejIdos de fibras 
contInuas 

Los pnnclpales mercados de destmo son Europa y Canadá, en la Imea textil, mIentras que en la de 
prendas de vestIr son EE UU y Europa 

a) La Industria de tejidos e hilados 

En el Peru, la mayona de empresas textiles que onentan su producclon al mercado externo cuentan 
con un grado de tntegraclon vertIcal relativamente alto, elaborando sus productos finales (hilados y 
teJIdos), a pamr de la adqUlslClon de materias primas (fibras naturales) la mayor parte de las 
empresas exportadoras del sector -especIalmente en el caso de derivados del algodón, cuentan con 
hllandenas y te¡edunas constrtuyendo un sector relatIvamente mtenslvo en caprtal 

Dentro del sector destacan pnnclpalmente la exportacIón de hilados y tejIdos de algOOon y de pelos 
finOS En el caso de los hilados de algodón, estos se diVIden en crudos y acabados, cardados o 
pernadas, acondICIonados o no para su venta al por menor estando agrupados en cuatro grandes 
categonas segun su nIvel de finura TambIén se Incluye los tejidos planos de algOOon crudos y 
acabados claSIficados de acuerdo a su estructura y compOSIcIón 

El pnnclpal rubro de exportaclon de hIlados y tejidos corresponde a aquellos elaborados con algodon 
En el caso del Peru, las exportacIones de tejidos e hilados es realizada por grandes tejedunas 

Las estructuras de costos vanan de empresa a empresa, y son muy vanables Solo a manera de 
ejemplo, y con fines IlustrativoS se presenta la estructura de costos promedIO de una Industna textil de 
hilados y tejIdos 

Rubro 

Insumos 
Costos laborales 
Energla electnca 
Combustible 
Costos de fabncaclon y ventas 
Costos financieros 
Gastos admlnlstrattvos 

Total 

% 

550 
15 O 
45 
35 
80 
90 
50 

100 

El costo de mayor ImportanCIa es el de materia pnma, es deCir, algOOon (alrededor del 85% del total 
de matenas pnmas) la presencia de una medida paraarancelana para la ImportaClon de algodón 
Tangüls es uno de los problemas que genera mayores sobrecostos para la Industna textIl Más 
adelante se discute en detalle este problema 
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\O 
00 

Hilados de algodÓn sin .condlcionar para la 
venta al por menor 
Hilados de algodón sencillos que midan más 
de 40 mil y h.sta 80 mil 
Otros hll.dos de algodón sin acondicionar 
pAra la venta .1 por menor 
Otros tejidos de algodÓn crudos que 
contegan 85'11. o más de algodón 
Los demas de otros tejidos de algodón 
C.bles para dlscont de fibras text acríhcas 
T ejldos con 85'11. o más de lana 
Ropa interior de punto no elAstiro y Sin 

cauchutar de algodón 
Prendas de vestir exteriores de algodón 
Plbras textiles acrfilcas discontinuas sin 
cardar ni pew 

Principales partidas de exportación no tradicionales del Metor textil 
(Miles de dólares) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

18,333 25907 24316 14959 20957 10783 5908 4962 

9091 6120 9006 15701 20137 21,333 24883 27708 

9460 7112 8348 13 757 20,543 19,588 270« 31830 

« 210 33787 27487 26816 12,325 10783 9228 8707 

5122 2607 3268 6870 14,383 15283 7659 8433 
11 711 13,553 15861 19902 18263 21618 11848 13660 

303 371 411 1770 .. 000 2891 2588 5219 
309 206 25 602 8261 17,228 20,308 26684 

4770 1702 653 1335 3826 8083 14639 10906 
1387 9254 11,358 15834 12003 10049 8860 1986 

1989 

8027 

27,352 

25916 

11,537 

19058 
16404 
10151 
46676 

22100 
6721 

1990 1991 1992 

7336 8303 6,378 

29920 21.232 17928 

25689 20418 12401 

6828 4669 4,240 

12060 5214 6,393 
19,857 12180 10407 
11238 8860 11870 
«889 40602 «973 

27165 28962 32007 
7729 5296 4761 

f_k"MI,,_M~.'1F __ 
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b) la Industria de confecciones 

La Industna de confecciones constituye una actividad propulsora de otros sectores industriales, como 
la Industna qufmlca, la Industna textil, el sector agropecuario, etc, que le proveen de matenas pnmas, 
Insumas y productos terminados 

La actiVidad de confecciones está registrando una recuperación en relación a los ultimas afias de la 
década pasada Ello se refleja, por ejemplo, en las exportaciones de prendas de vestir de lana a los 
Estados Unidos - su pnnclpal mercado, las cuales se han Incrementado en 40% entre 1990 y 1993 

La calidad de las confecciones elaboradas en el Peru es reconOCIda Internacionalmente Un gran 
numero de marcas de prestIgIo encargan la producción de sus confeccIones a empresas peruanas 
(contract manufacturer) de tal manera que muchas de las empresas exportan baJO esta modalidad 

En el Peru, las empresas confecclonlstas se onentan tanto al mercado externo como Interno Los 
tejIdos de punto se ortentan principalmente al mercado externo (70%), mientras que la mayor parte de 
la producclon de tejido plano (60%) se dlnge al mercado local Mas del 90% de las exportacIones de 
confeccIones corresponde a prendas de algodón 

A dIferencIa de la actiVidad de hllanderta y teJedurta, la industria de confeCCiones se caracteriza por 
ser IntenSIva en mano de obra 

La estructura de costos promedIo de la Industna confecclontsta estana dada de la manera siguiente 

Rubro % 

Matena prtma 45 O 
Costos Laborales 20 O 
Energla electnca 2 O 
CombustIble 3 O 
Costos de fabricacIón y ventas 10 O 
Costos finanCieros 13 O 
Gastos adminIstrativos 7 O 

Total 100 O 

El pnnclpal componente del costo esta dado tamblen por la materia pnma, en este caso hIlos, hilados 
y tejidos de algodon prinCipalmente, aun cuando los costos finanCieros y laborales tienen mayor 
ImportancIa que en el caso de la Industria de hIlados y tejidos 

2.4 1 Sobrecostos generales 

2 4 1 1 Sobrecostos financieros 

Los costos finanCieros representan alrededor del 9%, en el caso de las hllandenas y te¡edunas, y 
13%, en el caso de las empresas confecclontstas Estos costos se estableCieron en base al cruce de 
InformaCIón entre los entreVIstados 

El sector textil se VIO afectado por un seno problema de insolvenCIa, que SI bIen no era generalizado, 
hmltó el acceso al crédIto a las pnnclpales empresas exportadoras del sector o a un trato preferencIal 
por parte de los bancos Por esta razon la mayoTla está exportando por debajO de sus niveles 
hlstóncos Vanas empresas textiles han aprobado planes de reestructuraCión de pasIVOS, con el 
acuerdo de sus acreedores 

El costo finanCIero es elevado en relaclon a las tasas Internacionales lo que resta competitIVidad al 
sector frente a los paises aSlatlcos, sus pnnclpales competidores Estos tienen tasas de Interés para 
préstamos en n/Veles mucho menores a las de Peru 
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2 4 1 2 Sobrecostos tributarios 

En cuanto al régimen tributario, los principales sobrecostos son ocasionados por el Ise a los 
combustibles, as! como por el sistema de devolución del IGV En la estructura presentada Sin 
sobrecostos (combustibles) se ha calculado una reducción del 1 %, a partir de la devolución del Ise a 
los combustibles a los exportadores 

Los entrevistados selialaron las senas dificultades relacionadas con el mecanismo utilizado 
actualmente para la devolución del IGV pagada por el sector exportador (las notas de crédito 
negociables) Para estos, las desventajas de este ultimo sistema con respecto a otros mecanismos 
utilizados anteriormente (cuponera) radica en el elevado costo financiero que Involucra la eXigencia de 
una fianza por los derechos a ser deducidos y la simplicidad y eficiencia del que se aplicaba 
anteriormente ASI, ante la delicada sltuaClon financiera de muchas de las empresas del sector y el 
requerimiento de cartas fianza, el actual mecanismo estana limitando la disponibilidad de Imeas de 
credlto para fines alternativos (capital de trabaJo, InverSlon productiva, etc) AdiCionalmente, cuando 
reciben la nota de crédito ésta es negociada entre el 95% y 98% de su valor onglnal 

Finalmente, para la Importaclon de Insumas la mayona de empresas textiles se acogen al mecanismo 
de AdmiSión Temporal No obstante, las empresas consultadas han afirmado que la tramltaclon 
requerida para acogerse a este régimen resulta sumamente engorrosa y costosa, en términOS de 
tiempo, a la vez que poco fleXible Las empresas consultadas no tenlan el cálculo de la magnitud del 
sobrecosto en que se Incuma, pero se asume que no sena en un monto considerable 

2 4 1 3 Deficiencias de Infraestructura 

El robo slstematlco en Jos puertos pef)udlca a la actividad exportadora en especial a la de 
confeCCiones La reestructuraclon del sistema portuario en la parte general sena una soluclon a este 
problema 

2 4 1 4 Sobrecostos laborales 

El sector textil afrontó un seno problema de sobrecostos laborales debido a la Indexaclon legal de los 
salanos de los trabajadores Desde noviembre de 1991, cuando se expldlo el DL 757, Ley Marco de 
InverSlon Privada, prohlblendose la Indexaclon de salanos el sector ha venido recuperandose 
paulatinamente de los altos costos que significaban la mano de obra textil 

Sm embargo, los salanos comparativamente siguen siendo altos y es Imposible determmar cuando se 
nivelaran a niveles competitivoS Algunas empresas que han afrontado senos problemas de 
Insolvencia han logrado redUCir personal a traves de procedimientos de cese colectiVO, pero esta 
alternativa no es Viable en todos los casos 

2 4 2 Sobrecostos específicos 

2 4 2 1 Abastecimiento de Insumas 

Mas del 90% de los Insumas utilizados por la Industria de tejidos e hilados esta constitUido por 
algod6n Las hllandenas demandan, en su mayor parte (alrededor del 80%) la vanedad Tangüls la 
cual es segUida por la vanedad Plma (20%) SI bien tradiCionalmente la oferta nacIonal era sufICIente 
para abastecer la demanda del sector textil en los ultlmos años la sequla y las dificultades finanCIeras 
enfrentadas por el sector agncola han onglnado un deflelt significatiVO que ha Sido compensado con la 
Importaclon de algodon AsI, en la actualidad el consumo promedio de algodon es en 50% de ongen 
Importado Ello ha afectado particularmente a ciertas empresas exportadoras cuyos clientes les eXigen 
fabncar sus productos utIlizando algodon peruano 

En cuanto al sector de tejeduna, éste elabora sus productos finales pnnclpalmente en base a hilados 
de argadon -prodUCidos por las empresas hllanderas- Otros Insumas utilizados por el sector son tintes 
y colorantes, gomas y repuestos los cuales son Integramente Importados por los productores 
nacionales 
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En el caso de la actIvIdad confecclomsta, los Insumas son proporcionados por la Industria de tejIdos e 
hIlados, aunque eXIsten dIversas empresas que se encuentran Integradas en un solo proceso 
productIvo 

a) Insumas nacIonales 

El princIpal Insumo nacIonal utilizado por la Industria textil es el algodón (que representa más del 50% 
de los costos) Los mercados Internos de algodón P¡ma y TangUls han evolUCionado en forma 
diferente En el caso del algodón Tangüls, durante la década del 80 eXlstlan dIspoSItIvos legales que 
reservaban la produccIón nacional de este producto al abastecimiento de la Industria local, pudiéndose 
comercializar el saldo en el extenor En contraste, el algodón Plma menor en magnitud que el de 
TangUls no tenta mngun tipO de restncClones a la comercializacIón en el mercado externo Como 
resultado de ello, la evolUCión de los precIOS Internos del Plma ha estado sIempre en estrecha relaCión 
con las cotIzaCiones internacIonales de este producto En cuanto al Tanguls, se observaba una mayor 
vanablhdad de los precIos Internos respecto de los precIos InternacIonales Las restriCCIones a la 
comercIalizacIón de estos productos en el mercado Internacional haCia que cambiOS en la oferta 
mterna de algodón tuvieran un efecto SignificatiVo sobre los precIos Internos A la vez, esta vanabllldad 
de precios propiciaba la especulaclon por parte de grandes comerciantes, qUIenes se benefICiaban con 
margenes elevados 

El precIo Internacional de un algodon SimIlar al TangUls oscila actualmente entre los US$55 y US$62 
por qUintal mientras que el precIo Interno del TangUls es de aproximadamente US$100 el qUintal De 
esta manera, SI el precIo del algodón Tanguls llegara a ubicarse alrededor de US$80 el qUintal, los 
costos se podnan reducir entre 8% y 12% En la estructura sIn sobrecostos, en el rubro de materIa 
prima, se ha conSiderado una reducclon de 8%, para el caso de tejido e hIlados y 5% para la Industria 
de confeCCiones 

En este contexto, desde hace aproximadamente dos años, las empresas nacIonales han buscado 
evadIr los mecantsmos usuales de comerclahzaclon vla los grandes Intermedlanos negociando 
directamente con los acopiadores Ello generó una gran incertidumbre y una aSlgnaclon InefiCiente de 
los recursos en dicho mercado La gestlon de entidades como la Junta del Algodón (ente regulador del 
comercIo y calidad del algodon) y la creaclon de mercados a futuro tuvieron por objeto elimInar este 
tIpO de dIstorSiones y garantIzar una mayor estabilidad de precIos Internos Sin embargo, durante el 
actual gObIerno se elimino la obligatonedad de registrar los contratos en dIcha entIdad, dado que su 
gestlon entorpecla el comercIo Interno del algodon Asimismo, el mencIonado mercado de futuros fue 
gradualmente desaparecIendo, debido a las dIficultades finanCieras enfrentadas por las empresas 
textIles durante los ultImas años y a la elevaclon de los precIos Internos (dlSmlnUClon de la oferta) 
Frente a ello, empresas que comunmente adquman algodon con seis meses (o más) de adelanto, 
optaron por acumular InventarIOS solo por dos meses 

Sin embargo, en la actualidad se ha formado la Asoclaclon CIVil "Junta NaCional del Algodon" que 
tendna la funclon de promover el mercado a futuro De esta manera, se busca redUCir la Incertidumbre 
que lo ha caractenzado y garantizar la estabilidad del mIsmo Ello agilizarla el Intercambio comerCIal 
entre sector industrial y el campo, eliminando inefICienCias y costos adminIstratIvos InnecesariOS para 
las empresas 

Asimismo entre las otras estrategias utIlizadas para combatir el elevado costo Interno del algodón 
destaca el alqUiler de tierras para la SIembra de algadon y la habllrtaclon a los agricultores, vla 
finanCiamiento De esta manera, consiguen reducIr sus costos de algadon en casI 40%, llegando a 
prodUCIr a un precIo de US$65 el qUintal Sin embargo, con estas medidas no se ha podido satisfacer 
completamente las neceSidades de algodon 

b) Insumas Importados 

El pnnclpal Insumo Importado utilizado por la Industria de tejidos e hilados es el algodon, segUido en 
Importancia por el polyester, los bntes, colorantes, gomas, botones, cordones y etIquetas (utilizados 
en el proceso de acabado de los hilados y tejidos y por la industria confecclonlsta) y, por otra parte, los 
repuestos 

101 



En cuanto a la Importación de algodón para la Industna, en la actualidad cerca del 50'% del total 
utilizado por las empresas proviene del exterior La prinCipal dificultad enfrentada para la ImportaCión 
de algodón está aSOCiada a los requIsitos fltosanltanos eXigidos por las autOridades naCionales En la 
actualidad, las autOridades peruanas eXigen que todo algodón excepto el Importado desde Bolivia y 
Argentlna- que Ingrese al pafs pase previamente por un proceso de fumigaCión al vado. con el fin de 
prevenir el Ingreso de la plaga denominada pIcudo mejicano Sin embargo, dados los altos costos 
Involucrados en dicho proceso y la eXistenCIa de sólo dos cámaras de fumIgaCión al vado en el mundo 
(Estados Unidos y Egipto), se ha afIrmado que dIchas eXigencIas constituyen en la práctica una 
medida paraarancelana EXlstman procesos alternativos, menos onerosos que el de fumlgaclon al 
vaclo que permltlrfan prevenir en forma efiCiente el Ingreso de la menCIonada plaga 7 Cabe mencionar 
que el metodo de fumIgaCIón Simple (en tienda), de mayor duraclon que el de cámaras al vaCIO, está 
aprobado por entidades como la Food and Agnculture OrgamzatJon (FAO) y es aceptado como un 
metado efiCiente para combatir dicha plaga Ante esto, el Comité Textil de la SOCiedad NaCional de 
Industnas, presentó una denunCIa al Indecopl A la fecha la ComiSión de SUperviSión de Normas 
TecOlcas, Metrologla, Control de Calidad y Restncclones Pararancelanas ha reCIbido los Informes de 
la Convención InternacIonal de Protección Fltosanltana, el ServicIo de Protección Vegetal de la 
Dlrecclon de Producclon y Protecclon Vegetal de la FAO y del Departamento de Agncultura de los 
EE UU , los que recomiendan entre los métodos de fumigaCión, el uso de las cámaras al vaclo sólo 
para diSminUir el tiempo de exposlclon de la Fibra de Algodon en Bromuro de Metilo, y no porque se 
trate del metodo mas eficaz, ya que eso lo determinan las formulas qUlmlcas utilizadas para fumigar, 
en relaCión directa al tiempo de expoSICión del producto que se está fumIgando De esta manera, se 
espera que se acepte como válida la fumigaCión en tienda 

La eXigencia de estos requIsitos fltosanltanos para el Ingreso del algodon al pals, ha generado que 
paises proveedores en los que no se eXigen medidas de protección eleven sus cotizaCiones para el 
caso del Peru 

2 4 2 2 Costos de energía 

Segun las entrevistas sostenidas el costo de energla electnca es elevado, en comparaclon al que 
enfrentan las empresas de los paises competidores Sin embargo, una comparaclon a nivel 
internaCional demuestra lo contrario (ver tarifas publicas) No obstante, el cobro fiJO por potencia 
contratada encarece el costo de la energla SI no se trabaja a la capaCidad planeada la modIficaCión 
de la potencia contratada eXIge un trámite muy complicado La priVatIzaCión de las empresas 
electncas y la libertad de las empresas de contratar dIrectamente a las distribUIdoras mejorana el 
servICIO y reducirla el costo de la energla 

2 4 2 3 Tecnología 

Los elevados volumenes de producclon que destina la Industna de tejidos e hilados peruana a la 
exportaCIón, hacen Indispensable que los productores naCIonales se vean obligados a "estar al dla" 
con respecto a los estándares de calidad Internacionales La creciente automatIzacIón de los procesos 
de producclon en los paises y la realizaCión de inverSiones de largo alcance por parte de los paises 
desarrollados (espeCialmente Estados Unidos y Japon), representa un Importante desafiO para los 
productores naCionales qUienes, además de modernizar sus InstalaCiones, deberán aprovechar la 
ventaja comparativa del Peru, en termlnos de mano de obra En los ultImas años, algunas empresas 
han comenzado su proceso de automatlzaClon en algunas etapas de sus procesos productIVOS 

Con respecto a la capaCidad Instalada, segun representantes del gremIo textil, actualmente la Industna 
cuenta con una capaCidad sufiCiente como procesar todo el algodón prodUCido Internamente, por lo 
que no habna problemas en ese sentido 

7 Las eXigencias de las autondades norteamencanas respecto a la neceSidad de fumigar al vaclo el algodón 
Importado estarfan relaCionadas más bien a la ventaja que ofrece dicho proceso en términOS de menor 
contaminación ambiental 
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Por otro lado, la Industria de confecciones cuenta con un buen nivel tecnológico, destacando la 
utilizaCión de tecnologla de punta en las empresas que atienden principalmente a las pnnclpales 
marcas internacIonales 

2 4 3 Eliminación de sobrecostos en la estructura 

Luego de eliminar los sobrecostos mencionados en el texto las estructuras de costos serran, solo a 
modo de ejemplo, las siguientes 

Estructura de costos (%) 

Rubro 

Insumas 
Mano de obra 
Energla eléctrica 
Combustible 
Costos de fabncaclon y ventas 
Costos finanCieros 
Gastos administratIVos 

Total 

(1) Porcentajes del costo total actual 

2 4 4 Recomendaciones 

Tejidos e hilados 

Con sobre
costos 

55 O 
15 O 
45 
35 
80 
90 
50 

100 O 

Sin sobre
costos (1) 

470 
15 O 
45 
25 
80 
70 
50 

890 

Confecciones 

Con sobre
costos 

45 O 
20 O 
20 
30 
10 O 
13 O 
70 

1000 

Sin sobre
costos (1) 

40 O 
200 
20 
20 
10 O 
11 O 
70 

920 

1 En el caso de los sobrecostos finanCieros y tributariOS, los reclamos del sector exportador 
textil son Similares a los de todos los exportadores En este caso, ver recomendaciones 
generales 

2 El adecuado abasteCimiento de Insumas dependera de la modificaCión de requlsrtos sanitarios, 
que en la practica configuran restriCCiones paraarancelanas que aparentemente tienen el 
propósito de proteger los precIos del agricultor local En este sentido se espera que el 
INDECOPI tome las medidas necesanas para levantar la restncclon y que el Ministerio de 
Agncultura adopte las medidas sanltanas necesarias para eVitar la propagaclon de plagas sin 
elevar el costo de los Insumos Respecto al mercado Interno es poSible propiCIar el 
estableCImiento de mercados de futuros, mediante bolsas de productos 
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2 5 INDUSTRIA METALMECANICA 

La Industria metal mecánica, a nivel de CIIU (3), está desagregada sectorlalmente en mdustna metálica 
básica (que mcluye las Industrias báSicas de hierro y acero y metales no ferrosos), Industria metálica y 
de maqUinaria (que Incluye la fabricación de productos metálicos elaborados, maqUinaria y equipo no 
eléctrico, maqUlnana y equipo eléctrico, maqUinaria y eqUipo de transporte y, finalmente, eqUipo 
profesional y clentlflco) 

En el cuadro adjunto se aprecia la evolución de las exportaciones metal mecánicas a nivel de CI/U El 
rubro más dmámlco dentro de estas exportaciones es el de Industrias básicas de metales no ferrosos, 
segUido muy por debaJo- por el sector de maqulnana y eqUipo no electrIco En cuanto a las 
exportaciones de Industrias básicas de metales no ferrosos, destacan especialmente las 
exportaciones de chapas y planchas de Zinc, cables y barras de cobre El principal mercado para 
estas exportaciones lo constituye Estados Unidos y, en menor medida, algunos paises del Pacto 
Andino En cuanto a las exportaciones de maqUinaria no eléctnca, destacan especialmente las partes 
y piezas de bombas, bombas centnfugas y las guarniciones de friCCión, sin montar Los principales 
mercados de estas ultimas son Estados Unidos, Europa y LatInoaménca 

En volumenes menores se exporta maqUlnana eléctnca (pnnclpalmente la onentada a la explotaCIón 
minera), y material y equipo de transporte, cuyo mercado pnnclpal (en ambos casos) son paises del 
Grupo Andino y Centroaménca 

Las Industnas en las que se centrará la mvestlgaclon serán la IndustrIa MetálIca BáSica (que Incluye la 
Industria de transformaclon de hierro y acero y la de transformaclon de metales no ferrosos) y la 
IndustrIa Metálica y MaqUlnana (Incluye fabrIcación de maqUinarIa electnca, maqUIna na no eléctrica y 
material de transporte) 

En este sector no fue poSible determinar una estructura de costos representatIva debIdo a la alta 
heterogeneidad de los productos lo que hace ImpOSible la presentacIón de una estructura promediO 
En el caso de la Industna metálica báSIca de metales no ferrosos, las empresas entrevIstadas 
proporcIonaron calculas sobre la InCidenCia de los principales sobrecostos que les afectan 

a) Industria metálica báSica 

El sector metalurglco esta compuesto por las Industnas baslcas del hierro y acero y las de metales no 
ferrosos En el primer caso actualmente eXisten solo dos empresas nacionales productoras, de las 
cuales sólo una se encuentra exportando (perfiles de acero y barras de construcclon) En el segundo 
caso, eXiste una amplia gama de actIVIdades basadas en el tratamIento de metales como el cobre, 
plomo y Zinc, desarrollada por un numero Importante de empresas 

b) Industria metálica y de maquinaria 

Este sector Incluye la fabncaclon de productos metallcos elaborados, de maqUInaria y equipo no 
electrIco, de maqulnana y equipo electrIco, de maquinaria y equipo de transporte y de eqUipo 
profeSional y clentlflco El sector de exportaclon más dmamlco dentro de la Industna metal/ca y de 
maqUlnana es el de maqUinaria no eléctrica De menor Importancia son las exportacIones realIzadas 
por el sector de maqulnana electnca y matenal y equipo de transporte 

El prrnclpal producto de exportaCIón correspondiente al subsector de maqurnana no eléctrrca es el de 
bombas centrrfugas y sus acceso nos Actualmente, este sector destrna al mercado externo alrededor 
del 45% de la producclon total SIendo sus prinCipales mercados SUiza, Estados UnIdos, Japon y 
algunos pafses del Pacto AndinO 

En el caso de maqUlnarra electnca, la producclOn destinada al mercado externo, prrnclpalmente del 
Pacto Andino, ha mantenIdo una tendenCia decreCiente, pasando de US$22 mIllones en 1988 a 
US$14 millones en 1992 esto debIdo prInCIpalmente a la pohtlca de promooón llevada a cabo por 
paises veCinOS en especial Chile 
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EXPORTACIONES DEL SECTOR MET ALMECANICO 
(US$ miles FOS) 

CIIU 1988 1989 

37 Metáltca báSica 664,927 974,312 
171 Industnal báSICO hierro y acero 3,092 7,343 
372 Metales no ferrosos 1/ 661,835 966,969 

38 Metálica y maqumana 97,997 104,478 
381 Productos metáhcos elaborados 54,302 56254 
382 Fabncaoón de maqumana no eléctnca 14,345 14,451 
383 Fabncaoón de maqumana eléctnca 22,114 21,451 
384 MatenaIes y eqUlpoS de transporte 5,964 9,850 
185 EqUipo profesional y Clenhflco 1,272 2,472 

Total exportado 762,924 1,078,790 

PBI del sector 1457,900 1,855,965 

'o del PBI metalmecánaco 523 581 
--_. __ .... _-------

lI1nc/u~ cobu ;;:mc y plomo 

1990 

819661 
5,364 

814,297 

93,102 
56259 
11,751 
16,827 
5,601 
2,664 

912,763 

1,832,413 

498 

1991 1992 

903,005 1,000,521 
6,315 6,518 

896,690 994,003 

76,090 67,595 
40219 29,281 
14,527 13,225 . 
14,601 13,909 
4811 10070 I 
1,932 1,110 

979,095 1,068,116 I 

2,610,124 2,528,705 

375 422 

fumt~ MEf-Ofr~ 
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c) Material y equipo de transporte 

Dentro de este sector destacan las exportaciones de barcos de pesca, asf como de repuestos y 
empaquetaduras para vehlculos El pnnclpal mercado para estos productos lo constituyen los parses 
del Pacto AndinO y, en menor grado, otros paises de Centroaménca y MéxIco 

En lo que respecta al sector de prodUCCión de repuestos y empaquetaduras para vehfculos éste 
actualmente orienta su prodUCCión en un 60% a la exportación, siendo sus principales mercados 
MéliCO, Puerto RICO, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia 

251 Sobrecostos generales 

2 5 1 1 Sobrecostos financieros 

Los sobrecostos finanCieros en este sector son similares a los del resto del sector exportador 

2 5 1 2 Sobrecostos tributarios 

Uno de los pnnclpales defectos de la leglslaclOn tributaria de los ultimas años ha Sido la aphcaclon del 
Impuesto a los activos (actualmente, Impuesto mmlmo a la renta) en aquellas empresas que 
registraron pérdidas Dicho tributo es el principal sobre costo mencionado por las empresas 
entrevistadas por su Impacto negativo sobre la capitalización del sector 

Un segundo sobrecosto es el ocasionado por el ISC a los combustibles En el caso de la Industria 
metálica básica (metales no ferrosos) la no devolución del Impuesto les Incrementa sus costos en 
aproximadamente 1 5% sobre el precIo FOB 

Por otro lado, el sistema de notas negociables para la devolución del Impuesto General a las Ventas 
es considerado por los empresarios como engorroso y con elevados costos financieros y 
administrativos, Incrementando los costos de materia prima en alrededor de 10%, lo que significa un 
sobrecosto de 1 9% sobre el precIo FOS para la Industria metálica baslca 

En cuanto al reglmen de Importaclon de los Insumas, algunos de los empresarios consultados han 
manifestado que SI bien antenormente se acoglan al Reglmen de TrafiCO de Perfeccionamiento ActiVO 
(AdmiSión Temporal), lo engorroso y costoso del tramite hiZO que estos optaran directamente por el 
pago de derechos aduaneros En el caso de la Industna de matenal y eqUipo de transporte, entre el 
70-80% de los Insumas demandados son de ongen Importado Sin embargo, las empresas vIenen 
optando por Importar baja dIcho reglmen solo aquellas mercadenas que se adqUieren por montos 
elevados Los costos mayores senan los denvados del control que se debe llevar de los coefiCientes 
Insumo-producto y de los coefiCientes de rendImIento, aSI como las demoras en que Incurre Aduanas 
en liberar las garantlas (carta fIanza) por los derechos deducIdos AdiCionalmente, de acuerdo a los 
entrevistados, se presentaba al sustentar ante Aduanas la Incorporaclon al proceso de 
perfeCCIonamiento activo de algunos Insumas que desapareclan como resultado del mismo 

2 5 1 3 Deficiencias en Infraestructura 

Se han presentado problemas especlflcos solo en la exportación de matenal y eqUipo de transporte, 
sector en el que se ha dado énfaSIS a la exportación de los repuestos y empaquetaduras para 
vehlculos Dado que productos como los repuestos y accesorios se exportan en reducIdos volumenes, 
los exportadores tienen dificultades para acceder al servIcIo de transporte a determinados mercados 
(especialmente paises latinoamericanos o centroamericanos), debido a que las compañlas navieras 
aSI como algunas compañlas de transporte terrestre se oponen a ocupar su espacIo de carga por 
debajO de un IImrte establ9CIdo 

2 5 1 4 Sobrecostos laborales 

Las empresas entrevistadas señalaron que SI bien sus costos laborales no son los optlmos, sus 
problemas se están solUCionando 
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2 5 2 Sobrecostos específicos 

2 5 2 1 Abastecimiento de Insumas 

En lo que se refiere a la industria slderurglca (metálica básica), ésta utlhza como principal Insumo la 
chatarra, procedente en cerca del 50% del mercado nacional y el resto principalmente de Estados 
Unidos Otro Insumas de menor ImportanCia son productos qUlmlcos (ferroSlhclo y ferromanganeso), 
los cuales son, en su mayor parte, Importados 

Las principales dificultades enfrentadas en el proceso de abasteCimiento de Insumas, en el caso del 
sector slderurglco, están vinculadas a la excesiva tramitación requerida para Internar la materia prima 
Importada al pals lo cual genera sobrecostos (ver reglmenes de Importación temporal en la parte 
general) 

En el caso de la industria transformadora de metales no ferrosos, en especial el cobre, plomo y ZinC 
(el 95% de los cuales son de origen nacional), el principal problema que enfrentan los exportadores es 
el elevado precIo que tienen que pagar por sus Insumas que son abastecidos por Centromm y Minero 
Peru Estas empresas estatales ofrecen sus productos en el mercado local a un precIo mayor al cual 
son exportados Por ejemplo, una tonelada de ZinC es vendida por Centromm en el mercado local en 
US$900, mientras que esa misma cantidad es ofreCida en US$870 a paises como Estados Unidos y 
Japon Esta actiVidad monopoltca no puede ser eVitada con algun reglmen de Importaclon temporal, ya 
que la matena prima Importada de esta manera resulta 3% mas costosa que el precIo ofreCido por las 
empresas estatales No obstante esta situación no podna caracterizar un sobre costo dado que, 
aparentemente, la cotlzaClon Internacional supera el precIo Interno de Centromm, empresa que es 
competitiva como exportador de ZinC 

Los prinCipales Insumas con los que se abastece la Industria metálica y de maqUlnana son el fierro, 
arrablo y chatarra Tamblen se consumen repuestos, rodajes matenales de ejes, y ferroaleaclones La 
partlclpaclon de la demanda de Insumas Importados por parte del sector aSCiende aproximadamente a 
60% del total Los pnnclpales Insumas Importados consumidos por el sector son las aleaCiones y 
ferroaleaclones Tamblen se Importan bienes de capital como motores electrlcos materiales para ejes 
y rodajes En este caso, el abasteCimiento enfrenta los mismos sobrecostos generados por el reglmen 
de Importaclon temporal 

2 5 2 2 Tecnologfa 

En el caso del sector slderurglco, en el mediano plazo el factor deCISIVO que limita su competitividad 
respecto a otros paises es el tecnológiCO La competencia de paises del Pacto Andino, con prodUCCión 
a gran eseala y a menores precios resta POSibilidades de Ingresar eXitosamente en dicho mercado en 
el corto plazo con grandes volumenes de exportaclon 

En el caso de la Industna transformadora de metales no ferrosos, su nivel tecnológiCO no tiene 
retrasos SignificatiVOS con su competencia mundial, por lo que se podna Incrementar sus 
exportaciones eliminando los sobrecostos mencionados 

253 Eliminación de sobrecostos en la estructura 

No ha Sido poSible obtener informaCión acerca de las estructuras de costos de las empresas 
agrupadas dentro del sector metalmecamco Sólo en el sector metalurglco compuesto por las 
Industrias basleas del hierro y acero y las de metales no ferrosos se puede establecer al menos un 
sobrecosto estimado de 34% sobre el precio FOS Este estana descompuesto en 1 5% por la no 
devolUCión del Ise y 1 9% por Incremento de costos de matena prima debido al costo finanCiero 
denvado del sistema de notas de credlto negOCIables 
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2 5 4 Recomendaciones 

Respecto a los sobrecostos financieros tnbutanos (sobre todo el régimen de tráfico de 
perfeCCionamiento activo) y de Infraestructura, ver las recomendaCiones generales, por ser 
estos problemas comunes a los demás sectores 

2 En lo que se refiere al abasteCimiento de Insumas por parte de Centromfn, las empresas 
afectadas podnan realizar las consultas necesanas con la Comisión de Libre Competencia 
del INDECOPI. para determinar SI es que la conducta comercial de esta empresa estana 
conSiderada como un abuso de poSICión de dominiO en el mercado 

3 En cuanto al retraso tecnologlco, corresponde al sector privado la InverSlon necesaria para 
su mejoramiento El Estado solo puede ofrecer capacltaclon en forma limitada 
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Anexo N!21 

Los Regímenes de Tráfico de Perfeccionamiento Activo (TPA) Admisión Temporal y 
Reposición de Mercancfas en Franquicia 

Se entiende por TPA al conjunto de reglmenes especiales por los cuales se suspende o exonera, 
segun corresponda, los derechos arancelarios, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al 
Consumo y de mas Impuestos que graven la Importaclon de ciertas mercanclas destmadas al proceso 
de elaboraclon o transformaclon para su exportaclon Los reglmenes de TPA vigentes en la actualidad 
en el Peru son el de Admlslon Temporal y la Reposlclon de Mercanclas en FranqUICIa, Introducidos 
mediante el DSE-13 93 PCM (abril de 1993), elevado a rango de ley medIante Ley 26200 ÚUnlO de 
1993) Posteriormente, mediante O Leg 778 se Introdujeron algunas modificaCIones menores 
(diCIembre de 1993) 

Segun dichas normas, son objeto de TPA las materias pnmas, Insumas, productos Intermedios, partes 
y pIezas matenalmente Incorporados en el producto exportado, los cuales representan el 99% de los 
rubros admitidos Tamblen son objeto del reglmen otras mercanclas tales como catalizadores o 
aceleradores que se consumen en el proceso de transformaclon de los productos exportados En caso 
de duda o discrepancia sobre la callflcaclon de los Insumas a ser InclUIdos en el reglmen TPA, la ley 
dispone que los sectores competentes resuelven 

A Régimen de AdmiSión Temporal 

El reglmen de admlSlon temporal contempla el Ingreso de mercanclas extranjeras con suspenSlon del 
pago de derechos e Impuestos destinadas a ser reexportadas, por los mismos Importadores o a traves 
de terceros (previa comunicaCión a la aduana dentro de los cinco dlas utlles anteriores a su 
realizaCión), luego de haber sufndo un proceso de transformaclon en un plazo determinado 

1 Trámites 

AutoflzaClon del reglmen 

Para soliCitar el acceso al reglmen de admlslon temporal, el exportador que Importa un producto debe 
llenar y presentar un formato de soliCItud con carácter de declaraclon Jurada a la aduana En el se 
Indica el plazo requendo para efectuar la transformaclon del producto aSI como la descnpclon y el 
volumen de las mercadenas Esta soliCitud debe ser acompañada por la matnz Insumo-producto que 
señala la cantidad de mercancla a utilizar por producto a exportar y de las mermas, reSiduos, o 
subproductos, con o Sin valor comerCial, generados en el proceso productiVO a efectos de la 
deducclon automatlca en la cuenta comente respectiva a cargo del beneflclano (art 9) 

ASImIsmo, el exportador debe acompañar una garantla expresada en dolares por una suma 
eqUIvalente a los derechos de aduanas y demas tnbutos de Importaclon suspendIdos que resulten de 
su autohqUldaclon Se permite vanas modalidades de garantlas como carta fianza, notas de credlto 
negociables, certifIcados de compensaclon tnbutarla, entre otros (art 10) Segun la ley de aduanas, la 
garantla puede ser global en el caso de beneflclanos que realicen habItualmente sus operaciones de 
admlslon temporal por la mIsma aduana 

La solrcltud es aprobada automatlcamente por Aduanas, quedando esta entidad oblrgada a envIar la 
documentaclon al sector respectivo para fines de flscaJlzaclon postenor 

Esta previsto que, durante la vigencia de la admlslon temporal, los beneflclanos pueden comunrcar a 
la aduana la vanaclon de los coefICIentes Insumo-producto Las modificaCIones se dan por aprobadas 
con la sola presentaclon de la mIsma a la Aduana AsImismo, previa comunIcaCIón a Aduanas los 
Insumas pueden ser reexportados o nacIonalizados y con una antlclpaclon no menor a tres dlas utlles, 
se puede destruIr o elimInar los saldos de mercadenas admitIdas temporalmente y reSIduos, 
desperdicIos y subproductos que resulten del proceso productIVO Sin valor cO'11erclal alguno 
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En el caso de la leglslaclon chilena (sobre almacenes particulares para exportaclon), para un 
procedimiento similar se debe contar con la resolución del Director que habilita el uso del almacén, las 
tablas o factores de conversión aprobadas por la Dirección Nacional cuando proceda, y la resolución 
del Director por la cual se determina el procedimiento a aplicar para el Ingreso y posterior 
reexportaCión de las mercanclas Además, se señala que, en todo caso, en las declaraciones de 
almacén particular para exportar deberán inclUir la clase y cantidad de bienes a depOSitar, aSI como 
las especificaciones de cada producto a obtener, conforme a rendimientos determinados en base a 
sus respectivas leyes de finO, factores de rendimiento y/o perdidas metalurglcas autorizadas por el 
Director Asimismo, se establece una toleranCia de +/- 5% entre las leyes de finO y contemdos netos 
de metales y los valores correspondientes consignados en la declaraclon de almacen De esta 
manera, se encuentra que el requIsito viene a ser Similar en ambas legislaciones AdiCionalmente, se 
considera que el contar con esta Informaclon resulta necesano para el control del sistema 

Despacho de la ImportacIón de los bienes 

La norma dispone que, baJO responsabilidad del personal autorizado, se permltlra el despacho de las 
mercanclas con la sola presentaclon de la SOliCitud, eXigiendo unlcamente los reqUisitos aduaneros 
propiOS de la Importaclon Sin embargo mientras que en el reglmen aduanero general el aforo flslco 
es aleatOriO, se dispone que la totalidad operaciones de admlslon temporal deben InclUir este tramite 
Ello Implica retrasos mayores en el despacho 

2 EJeCUCión del régimen 

Se establecen como obligaCiones del exportador 

El mantener sistemas independientes de contabilidad y de control de inventarios para las 
mercanclas admitidas temporalmente, los productos en proceso y los productos frnales aun 
no exportados 

2 El faCIlitar la flscallzaclon aduanera, exhibiendo a requenmlento del personal fiscalizador las 
mercanclas admitidas temporalmente, los productos en proceso o los productos frnales aun 
no exportados, y los libros contables U otra Informaclon relaCionada al uso del reglmen 

3 El mantener un registro de los productos finales exportados 

ASimismo, el reglmen contempla que las aduanas deben fiscalizar en forma aleatona el cumplimiento 
de las obligaCiones por parte del exportador 

Los dos pnmeros reqUisitos Imponen costos InnecesariOS al exportador Parecerla sufiCiente un 
registro de los bienes Importados y uno de los productos finales como complemento a los cuadros 
Insumo-producto dado que, SI la admlnlstraclon tiene la Informaclon de dichos cuadros y conoce el 
monto Importado puede fiscalizar sin neceSidad de someter al exportador a costos adiCionales La 
flscallzaclon puede perfectamente limitarse al aforo flSICO aleatOriO de la Importaclon y al control de la 
hqUldaclon del programa con la Informaclon conSignada en los documentos 

3 Despacho de la exportación 

El despacho de la realiza de manera Similar que el resto de productos de exportaclon srn requenr de 
autonzaclones o verificaCiones previas El exportador debe presentar la relaclon de Insumo-producto 
con caracter de dec!araclon Jurada SI la Aduana encuentra no conforme la tabla Insumo-producto y la 
observaclon no es subsanada por el exportador en el plazo de 48 horas, la exportaclon no sera 
conSiderada en el descargo de las soliCitudes de TPA rnvolucradas 

4 Cancelación del régImen 

La soliCitud de cancelaclon de la operaclon de admlslon temporal (con caracter de declaraclon Jwada) 
debe presentarse a aduanas, adjuntando un listado consolidado de las operaciones realizadas dentro 
del plazo de vigencia de la declaraclon Dicha soliCitud permite la hberaclon automatlca de la garantla 
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en el plazo de CinCO dlas En la práctica Sin embargo las Aduanas no cumplen con el plazo indicado 
para emitir la nota contable al no eXistir un sistema Integrado de comUnicaCión entre las IntendenCias 
de aduanas 
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Anexo N!! 2 

El sistema de devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
El sistema de Notas de Crédito Negociables (NCN) 

1 Antecedentes 

Durante los ultimas diez años han estado en vIgencia cuatro normas que regularon sucesivamente el 
IGV 

D Leg 190 - D S 439 84-EFC 
D Leg 666 
D Ley 25748 
D Leg 775 

(13-10-84) 
(11-09-91) 
(01 10-92) 
(01-01-94) 

Todas estas normas estableclan que las exportaciones de bienes y servicIos no se encontraban 
afectas al IGV y reconoclan como saldo a favor del exportador el monto del Impuesto consignado en 
las adquIsIciones de bienes y servicIos empleados en la producclon del bien o servicIo a exportar 
Cabe precisar que en los decretos legislativos 190 y 666 el beneficIo se limitaba a las exportaciones 
no tradicionales 

Con algunas variaCiones respecto al tramite estas normas estableclan un mecanismo de 
reconOCimiento del Impuesto por el cual el monto correspondiente al IGV que grava las adquIsIciones 
de los exportadores debe ser pagada normalmente al momento de la adqulslclon y recuperado 
postenormente, a traves de compensaclon, transferencia directa a terceros o a traves de notas de 
credrto negociables 

ASI, se deducla del Impuesto bruto a cargo del propiO sUjeto SI no tenia Impuesto bruto a su cargo o 
este era insuficiente se soliCitaba la compensaclon o la devoluclon La compensaclon podla operar 
contra los Impuestos a la renta o al patnmonlo empresarial y, postenormente, contra cualqUier 
Impuesto que fuera Ingreso del Tesoro Publico En un IniCIO, el eXDortador debla soliCitar la 
compensaclon a la entonces Dlrecclon General de ContribucIones (DGC), que debla resolver en un 
plazo de 90 dlas PosterIOrmente la aprobaclon se hiZO automatlca Solo SI la compensaclon resultaba 
inSUfiCIente para cubnr el saldo a favor el exportador podla transfenrlo a terceros, qUienes podlan 
aplicarlo al pago del IGV En un iniCIO, la transferencia debla ser autorizada, luego, se permltlo la 
transferencIa a terceros con la sola comunlcaClon a la Sunat, para finalmente establecerse el sistema 
de las Notas de Credlto Negociables para su devoluclon 

Ademas, el D Leg 190 estableclo, exclUSivamente para las empresas industriales que vendieran al 
exterior mas del 50% de su producclon un reglmen de documentos con poder cancelatono de IGV 
Este reglmen, que se mantuvo vigente hasta el 31 de diCiembre de 1993, permltla a los industriales 
exportadores eVitar el desembolso dellGV al momento de sus adqUISICiones 

2 El Régimen Vigente 

21 DiSposiCiones legales 

El O Leg 775, vigente desde el 1 de enero de 1994, establece el reglmen general de devoluclon del 
Impuesto para todos los exportadores Incluyendo las empresas mdustnales que exporten mas del 
50% de su producclon En terminas generales el reglmen es Similar a los anteriores ASI, se dispone 
que el monto del Impuesto que hubiera Sido consignado en los comprobantes de pago 
correspondientes a las adqUISICiones de bienes y servicIos dara derecho a un saldo a favor del 
exportador "conforme lo establezca el reglamento· El reglamento no ha Sido aprobado hasta la fecha, 
pero el articulo 35 de la ley establece las caractenstlcas del mecanismo 
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Al Igual que en los reglmenes antenores, pnmero se deduce del Impuesto bruto a 
cargo del propiO sUjeto 

2 Al Igual que en los reglmenes anteriores, SI el exportador no tiene Impuesto bruto a su 
cargo o este es insuficiente, se aplica la compensación automática La compensación 
opera sólo contra el Impuesto a la renta, pues se ha derogado el Impuesto al 
patnmonlo empresanal SI la compensaclon contra este Impuesto resulta insuficiente, 
se puede aplicar contra cualqUier tributo que sea Ingreso del Tesoro Publico 

3 SI aun aSI la compensaclon resulta InsufiCiente, el Impuesto es devuelto a traves de 
las Notas de Credlto NegOCiables 

El reglamento que se encuentra en vigencia en tanto no se dicte el nuevo, dispone que tanto la 
compensación automática como la devoluclon se efectuarán hasta el limite del 18% de las 
exportaciones que hayan Sido facturadas y embarcadas en el penodo al que corresponda la 
declaraclon pago siempre que cuenten con las respectivas pollzas a la fecha de comUnicada la 
compensaclon o de soliCitada la devoluclon 

2 2 Las Notas de Créditos NegOCiables 

Las Notas de Crédito NegOCiables (NCN) se encuentran reguladas por la ResoluClon de 
Supenntendencla 107-93-EF/SUNAT, modificada por R de SuperintendenCia No 102-93 EF/SUNAT 
Cabe Indicar que eXlstlo un reglamento dictado por R 102-93-EF/SUNAT, que estuvo vigente solo 20 
dlas 

Las NCN son soliCitadas para obtener la devoluclon del Impuesto No puede soliCitarse notas por 
menos de 1 UIT y una vez soliCitada las notas no cabe deslstlrse del pedido De acuerdo al 
reglamento, la Sunat evaluara y debera resolver SI procede la soliCitud dentro de los CinCO dlas hablles 
sigUientes a la fecha en que se hubiere cumplido con presentarles la totalidad de documentos que 
corresponde de acuerdo al articulo 8 del reglamento Se permite a la Sunat ampliar el plazo a 15 dlas 
hablles para fiscalizar casos espeCiales tales como soliCitudes de exportadores esporadlcos, o de 
exportadores que tienen deudas trlbutanas en mora eXigibles, o que hayan presentado Informaclon 
InconSistente 

Se establece, Sin embargo que SI los exportadores presentan una fianza bancana que garantice el 
saldo a favor que SoliCitan, no estaran sUjetos a los plazos y las notas se le entregaran en el dla habd 
sIgUiente 

El contnbuyente debe poner a dlSposlclon de la Sunat todos los documentos que se le soliCitan En 
caso contrano, se denegara la SOIICrtud, sIn perjuIcIo de que pueda volver a soliCItarse 
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Anexo N!il3 

Costos Portuarios 

1 El sistema de trabajo portuario 

1 1 Antecedentes 

La Comlslon Controladora de Trabajo Marltlmo (CCTM) fue creada, en un prinCipiO, para regular el 
trabajo mantlmo en el puerto del Callao Luego, su JUriSdiCCión fue ampliada a todos los puertos del 
pals y, con el tiempo, fue generando gremios de caracter monopolio ASI, la CCTM organizaba las 
contrataciones para efectuar los trabajos portuanos y pagaba de manera centralizada los salanos, 
vlatlcos, bonificaciones y vacaciones La CCTM funCionaba tamblen como caja de benefiCIOS sociales 
Conforme a las normas de reglamento aprobado en 1987, en todos los puertos solo podlan trabajar 
aquellas personas que se encontraran previamente Inscntas en la CCTM Esto encareclo 
significativamente el sistema portuario, haclendolo cada vez mas InefiCiente 

En esta epoca era frecuente encontrar lo que en el lenguaje mantlmo se conoce como "punto y 
contrapunto" el titular del puesto en la CCTM subcontrataba a un segundo para que realice el trabajO 
correspondiente a un segundo, pagandole una proporclon a veces Infenor al 50% de la tanfa A su 
vez, esta segunda persona podla subcontratar a un tercero, al cual pagaba alredeoor del 10% de la 
tanfa Este hecho generaba una cadena de especulaclon en el que los que mas ganaban eran los 
titulares de la CCTM, Sin haber realizado mngun tipo de trabajO 

A finales del gobierno antenor este sistema comenzo a colapsar, ya que los costos de estiba y 
desestiba llegaron, en muchos casos, hasta US$35 o US$50 por TM Por otro lado, el InefiCiente 
manejo de los fondos SOCiales de la caja llevo a que estos se licuaran como resultado del proceso 
InflaCiOnariO ocurndo en estos años y la CCTM no se encontro en condiCiones de cumplir las 
obhgaclones de sus propios trabajadores 

1 2 Reorganización del trabaja marítimo 

Una de las pnmeras medidas del presente gobierno fue Intentar romper el monopoliO que eJercla la 
CCTM Con este fin, faculto a cooperativas de trabajadores y a empresas de cualqUier tipO a realizar 
los trabajOS marltlmos de estiba y desestiba A fines de 1990 hablan cerca de cuarenta (40) entidades 
privadas que realizaban trabajOS de estiba y desestiba, pero los gremios de la CCTM comenzaron a 
presionar mediante huelgas y agresiones, Impidiendo el trabaja de estas entidades privadas 

Ante estos hechos, las autondades decidieron liqUidar la CCTM, nombrando una Comlslon de 
LlqUldaclon El pnnclpal problema que enfrento esta Comlslon fue el pago de los benefiCIOS SOCiales de 
los trabajadores que Iban a ser liqUidados, ya que no eXlstlan los fondos correspondientes En un 
prinCipiO se decid 10 poner un pequeño recargo a las tanfas que OSCilaba entre US$1 y US$3 5 por TM, 
de acuerdo al tipO de mercadena a fin de reunir los fondos para el pago de los benefiCIOS SOCiales 

Al liqUidarse la CCTM se diO plena libertad para la contrataclon de trabajadores de estiba y desestiba 
Como ya se menciono la vigencia del sistema del "punto y contrapunto" el titular del puesto nunca 
habla realizado el trabajO flSICO de estiba y desestiba por lo que ya habla olVidado como hacerlo o se 
habla vuelto totalmente InefiCiente en la reallzaclon del mismo Como consecuencia de lo antenor las 
empresas pnvadas comenzaron a contratar a aquellos trabajadores que antes se encontraban al final 
de la cadena del "punto y contrapunto" y solo cobraban alrededor del 10% de la tanfa antenor, lo cual 
les permITlo cobrar tanfas de estiba y desestiba muy Infenores a las que se hablan venido pagando a 
la CCTM pero que, con todo permltlan pagar remuneraciones mayores 

Como resultado de todo lo ar¡tenor y a pesar del recargo IniCial de las tanfas por la Comlslon 
liqUidadora, las nuevas tanfas se encontraban en ese momento muy por debajO de las vigentes 
durante el monopolio de la CCTM 
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1 3 Situación actual 

Actualmente, ya se concluyeron los pagos de los beneficIos sociales de la antigua CCTM, motivo por 
el cual se ha eliminado el recargo de las tanfas de estiba y desestiba El sistema laboral actual es 
comun pnvado no hay monopolios ni beneficIos particulares Es un sistema pnvado al 100%, en el 
que los trabajadores estan al amparo de las leyes generales sobre beneficIos sociales y condiciones 
de trabaja Los empleados trabajan a destaja (dependiendo de los buques) y se encuentran 
constituidos en cooperativas de estiba y desestiba 

EXiste libre competencia en este mercado Los costos se han reducido, a grosso modo, desde un 
promedio que oscilaba entre US$24 y US$28 por TM a US$5 por TM Incluso en Chlmbote, la tanfa 
de estiba por tonelada metnca de harina de pescado se ha reducido de US$46 a US$7 Segun las 
fuentes consultadas, la tanfa de estiba mas cara en el Callao corresponde a la carga de congelados, 
la cual se ubica en US$6 5, mientras que en los puertos de Valparalso y Guayaquil las tanfas 
promedio se ubican en US$10 De esta forma, con la nueva regulaclon del trabaja mantlmo, las tanfas 
de manipuleo de carga en el puerto del Callao se ubican a niveles Infenores a los de Guayaquil y 
Valparalso, que pueden ser utilizados como referentes para el puerto del Callao 

Se han presentado algunos problemas propios de un mercado en formaclon La fuerte competencia 
entre las compañlas de estiba y desestiba viene generando Informalizaclon de las contrataciones y 
mala calidad del servicIo en algunos casos Actualmente los costos de estiba se ublcanan entre los 
US$2 5 Y US$5 5 por TM, en promedio, pero es probable que se Incrementen ligeramente cuando se 
estabilice el mercado 

2 Servicios prestados en el puerto a la nave y a la carga 

2 1 Enapu y su situación en el gobierno anterior 

Enapu es la empresa estatal encargada tanto de proveer y administrar la Infraestructura de puertos 
como de bnndar los servicIos portuanos a la carga y a la nave En resumen, Enapu presta y cobra por 
los sigUientes servicIos 

a) Atraque, que corresponde a los servicIos de practicaje y remolcaJe 
b) Desatraque 
c) Uso del puerto 
d) Uso del muelle 

Los problemas que enfrentaba Enapu eran similares a los de las empresas de este tipO exceso de 
personal, defiCiente Infraestructura y escasa capacidad de gestlon Esto generaba que las tanfas que 
deblan pagar los usuarios por los servicIos prestados con caracter monopollco por Enapu fueran 
excesivas un buque en el Callao pagaba tres o cuatro veces mas de lo que pagaba en Guayaquil y en 
Valparalso 

La mayona de los puertos de Enapu se encontraban con problemas de enarenamlento por falta de 
dragado, lo cual reducla la capacidad de calado de los buques Solamente se contaba con dos buques 
de dragado, de los cuales uno estaba Inoperatlvo y el otro no podla prestar servicIos con regulandad 
Por otro lado tampoco se contaba con maqUinaria elemental para el servicIo portuarJo ni eqUipO para 
la carga o descarga de contenedores lo cual oblIgaba a los usuanos a llevar su propia maqUinaria o a 
alqUilarla a terceros Finalmente solo las remuneraciones de Enapu superaban el 100% de los 
Ingresos, con lo cual no habla ninguna capacidad de InverSlon en eqUipo e Infraestructura 

2 2 Situación actual 

Enapu ha realizado esfuerzos para mejorar sustancialmente sus servicIos, pero estas mejoras se han 
venido perCibiendo lentamente La Infraestructura con que cuenta Enapu habna mejorado 
ostensiblemente, pero no 10 sufiCiente como para prestar los servicIos con rapidez, calidad y efiCienCia 
ASimismo, los costos no se habnan redUCido de manera significativa Al respecto, hay vanos puntos 
poSrtlVOS que señalar 

8 



<O 

_-: 
cfJ 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PUERTOS DE ENAPU EN ILO, PAITA Y CHIMBOTE 

CaracterfstlC8s 110 
Pnnclpales productos Hanna de pescado 
de exportacIón MInerales 

Tonelaje movIlizado en 
exportacIón (TM) 113997 
EquIpo flolanle en el 1 remolcador (1952) 
tenmnal y antlgl1edad 1 lancha (1981 ) 

I promedIo 
Area total de almacenaje 53 mIl m2 
Numero de muelles l 
Numero promedIO de 
amarraderos por muelle 4 
Calado promedio por 
amarradero (pIes) 28 

Palta 
Hanna de pescado 
Mmerales no mel 

Café y frutas frescas 

143686 
2 remolcadores ( 1970) 

2 lanchas ( 1977) 

31 mJ! m2 
1 

4 

26 - -----~_._--

Chtmbote 
Hanna de pescado 

548 182 
1 remolcador (1972) 

1 lancha (1973) 

16 mIl m2 
3 

2 
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El pnmero estana relacionado con la reducción de personal realizada por Enapu, ya que de los 5,076 
trabajadores con los que contaba en diCiembre de 1983, en Julio de 1993, estos se habran reducido a 
2379 (una reducción de casI 60%), c.on la consiguiente reducción en planillas e Incremento de la 
productividad por trabajador 

Por otro lado, en lo que se refiere a InverSión, en 1992 se habna destinado a este fin US$11 5 
millones, empleados en estudiOS y supervisiones, obras y eqUIpamiento Además, no se puede dejar 
de mencionar que los servicIos prestados por Enapu están exentos del IGV desde 1993 Finalmente, 
para 1992 se observó una utilidad de SI 6 4 millones, con lo cual se deduce que los Ingresos esta n 
más que cubnendo los gastos de planillas y reVirtiendo la tendenCia de los años prevIos 

3 Comparación Internacional de los costos de los servicIos portuarios a la nave y a la carga 
de embarcaCiones típicas 

A fm de evaluar las mejoras en los servicIos prestados por Enapu y en sus correspondientes tanfas, y 
como han afectado a la competitividad de los puertos peruanos, se realizo una slmulaclon 
correspondiente a costos y demora en el puerto para dos naves tlplcas en los puertos del Callao, 
GuayaqUil y Valparalso Estos son los mas Importantes en la Costa del PaCifico sudamencana y 
aquellos con los que el Peru compite, tanto en la prestaclon de servicIos a nivel de puertos como en 
exportaciones, a nivel de pals 

Para tal efecto, se canto con la ayuda del personal de NaViera Santa, el cuales realiZO la slmulaclon 
en los puertos del Callao y GuayaqUil No obstante, no se pudo contar con la misma Informaclon con 
respecto al puerto de Valparalso, respecto al cual se dispone de Informaclon bastante gruesa 

Para efectos de la slmulaclon, se conSideraron las sigUientes dos naves ti picas con sus respectivas 
cargas 

a) Barco TIpo I 

Tonelaje de Registro Bruto (TRB) 
Eslora 
Carga 

b) Barco TIpo 11 

Tonelaje de Registro Bruto (TRB) 
Eslora 
Carga 

5,000 TM 
150 mts 
7,500 TM de arroz en sacos 

5,000 TM 
130 m 
140 contenedores de 20 pies 
60 contenedores de 40 pies 
2,000 TM de carga general 

Cabe destacar, sin embargo, que no basta unlcamente con hacer referenCia a las tanfas unitarias, 
tanto de servicIos portuanos como de estiba, SinO que es ImpreSCindible tomar en cuenta la demora 
que la prestaclon de dichos servicIos conlleva en cada puerto Ello tiene una relevanCia Significativa no 
sólo porque genera mayores costos por servicIos a la nave, SinO porque también acarrea mayores 
costos al armador (pudiendo inclUSive hacerle perder contratos de transporte), con el consigUIente 
encareCimiento de los fletes Un dla de alqUiler de una nave cuesta al armador en promediO, 
US$7,000 

Los resultados de la slmulaclon realizada se muestran en los cuadros anexos Se realizaron dos tipOS 
de slmulaclon para cada una de las naves la pnmera corresponde a los costos en el puerto del Callao 
en marzo de 1994 versus los costos en nOViembre de 1990, a fm de evaluar los resultados obtenidos 
con el esfuerzo de reestructuraclon de los puertos La segunda compara el puerto del Callao con el 
puerto de GuayaqUil, con datos de marzo de 1994, a fin de analizar el grado de competitIVidad del 
Callao con respecto a GuayaqUil y determinar la eXistencia de sobrecostos en este sentido 
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31 Comparación de los costos del puerto del Callao en marzo de 1994 y noviembre de 1990 

Para realizar la comparación se supuso que el tiempo total estimado para cada uno de los barcos era 
el mismo que el registrado en marzo de 1994 En todo caso, el tiempo utilizado en noviembre de 1990 
sena bastante mayor al que se esta utIlizando, pero en este caso, se ha prefendo resaltar unlcamente 
la redUCCión de tanfas 

3 3 1 Barco Tipo I 

Se han dividido los costos totales en cuatro rubros ServicIo a la Nave ServicIo de Capltama, ServiCIO 
de Descarga de Enapu y ServicIo de Esnba A contlnuaclon describiremos los resultados obtenidos en 
la evaluaclon de cada uno de estos rubros 

ServicIos a la Nave en este rubro se han eliminado los cobros por concepto de mantenimiento del 
area portuana y de uso de muelle, lo cual significa un ahorro total de US$2,2S0 No obstante, se han 
Incrementado los costos totales por este servicIo, especialmente en lo relaCionado con la utlllzaclon 
del amarradero, lo cual da como resultado una aumento global de US$3,S08 (27%) con respecto a los 
niveles observados en noviembre de 1990 

ServicIo de Cap/fama en este rubro se han reducido los costos en S9%, especialmente en lo que 
respecta a Recepclon y Despacho (7S%) y Licencia de Salida (58 8%) 

Servicio de Descarga de Enapu actualmente se ha eliminado este rubro en lo correspondiente a carga 
general, lo cual representa un ahorro de US$1 5 por TM que era la tanfa anterior En el caso de la 
nave y la carga que estamos analizando esto significarla un ahorro de US$11 260 

ServIcIo de Est/ba el costo de la estiba se ha reducido en US$6 96 por TM (70%) Esto Implica un 
ahorro de US$52,200, en el caso que estamos analizando 

Con todo lo antenor, en el costo total se habna observado una notable reducclon efectiva de costos de 
US$62,47S (62 7%) 

3 3 2 Barco Tipo 11 

De Igual manera que para el caso del Barco Tipo 1, se han diVidido los costos totales en cuatro rubros, 
los cuales se descflblran a contlnuaClon 

Servicio a la Nave al Igual que en el caso del Barco Tipo 1, se ha registrado una Incremento de los 
costos totales por este tipO de servicIos, pnnclpalmente en lo refendo a alqUiler de amarradero, con lo 
cual se gastarlan US$2,430 mas (20%) 

Semc/o de Cap/fama se puede observar una reducClon sustantiva Similar a la observada para el caso 
del Barco Tipo I 

Servicio de Descarga de Enapu la reducclon se ha debido unlcamente a la ehmlnaclon del cobro de 
este tIpO de servicIo para el rubro de carga general (US$1 S por TM ), ya que se han mantenido las 
tanfas para contenedores 

ServicIo de Estiba en este rubro se puede observar un fuerte descenso en los costos en los tres tipoS 
J de carga US$6 96 por TM para carga general, US$72 por contenedor de 20 pies y US$95 por 

contenedor de 40 pies Todo esto darla como resultado para el caso que estamos analizando, una 
reducclon en los costos de estiba de US$2S,703 (73 9%) 

De lo antenor se desprende que el costo total por servicIos a la carga, servicIos a la nave, servIcIo de 
capltanra y servicIo de estiba se habfla reducido en US$28,167 (86%) En termInas generales pues 
los esfuerzos realizados para la reestructuraclon de los puertos habnan Sido cLllmlnados con 
resultados bastante satisfactorios en los rubros analizados 
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Caracterlshcas 

BARCO TIPO I 

5000T M 

150m 

Tiempo total estimado 

en puerto 108 horas TRB 
Eslora 
Carga 7500 T M de arroz en sacos 

Mar 1994 

Total servicIo a la nave 12877 5 

Total serviCIO de capltama 1747 O 

Descarga ENAPU O 
Serv de estiba 22500 

Total general 37,124 5 

BARCO TIPO 11 

CaracterlstlC3s 
TRB 
Eslora 
Carga 

Carga General 

5000 T M 

130m 

140 contenedores de 20 pies 

60 contenedores de 40 pies 

Total servicIo a la nave 

Total serviCIO de capltama 

Total serviCIO de descarga ENAPU 

Total serviCIO de estiba 

Total general 

2000T M 

Mar 1994 

119985 

1747 O 

92000 

9720 

32,6655 

Nov 1990 Var % 

9,370 O 3743 

42698 5908 

11260 10000 

74700 6988 

99,5998 -6273 

Tiempo total estimado 
en puerto 11 3 horas 

Nov 1990 Var % 

9,570 O 2538 

42698 -5908 

12200 O 2459 

34793 7206 

60,8328 -4630 

Nota no se ha snclUldo el rubro de samdad por no dIsponer del dato 

para nmlemhre de 1990 

12 
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BARCO TIPO I 

Caracterlstlcas 

TRB S<XX>T M 

150m 

Tiempo total estimado 

en puerto 108 horas 

Eslora 

Carga 7500 T M de arroz en sacos 

SERVICIO A LA NAVE 

Mar 1994 Nov 1990 

Rubro (1) (2) 

PráCtiCO 5000 28000 

Gavlero 6000 00 

Remolcador 14875 00 

Amarradero 105300 41200 

Uso de muelle 00 14000 

MantenimIento de área portuaria 00 850 O 

Total serV1ClO a la nave 12,8775 9,370 O 

SERVICIO DE CAPITANIA 

Mar 1994 Nov 1990 

Rubro (1) (2) 
Faros y balizas 6000 6000 

RecepcIón/despacho 562 O 2248 O 

LIcenCIa de salida 585 O 14217 

Total serVIcIo de capltania 1,747 O 4,2698 

SERVICIO DE DESCARGA DE ENAPU 

Rubro 

Carta general 

PorTM 

Total 

Rubro 

Carga general 
PorT M 
Total 

Rubro 

Total general 

Mar 1994 No~ 1990 
(1) (2) 

O 15 

O 11260 

SERVICIO DE ESTIBA 

Mar 1994 Nov 1990 

(1) (2) 

300 996 
22.500 74700 

TOTAL GENERAL 

Mar 1994 Nov 1990 
(1) (2) 

371245 99,599 8 

Nota no u ha mc/wdo ti rubro dt sanidad por /10 duponu dt la 

Ratio 

(2)/(1) 

560 

000 

000 

041 

140000 

85000 

073 

Ratio 

(2)/(1) 

lOO 

400 

243 

244 

Ratio 
(2)/(1) 

15 

11260 

RatIo 

(2)/(1) 

332 

332 

RatIo 
(2)/(1) 

268 

InformaCIón para Nmumbrt tk /990 Futntt Nuvura Santa 

ElaboracJOn APOYO S.A 
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BARCO TIPO 11 

Caracteríshas 
TRB 5000T M 

Tiempo total estimado 
en puerto III horas 

Eslora 130 m 
Carga 

Carga General 
140 contenedores de 20 pIes 
60 contenedores de 40 pIes 

2000T M 

SERVICIO A LA NAVE 

Mar 1994 Nov 1990 
Rubro (1) (2) 

PráctICO 550 O 28000 
Amarradero 9,5485 14000 
Remolcador 15400 00 
Gavlero 3600 00 
Uso de muelle 00 45200 
Manlentmlenlo de área portuana 00 850 O 
Total serVICIO a la nave 11,998 .5 9,570 O 

SERVICIO DE CAPIT ANIA 

Mar 1994 Nov 1990 
Rubro (1) (2) 

Faros y balizas 6000 6000 
RecepcIón/despacho 562 O 2248 O 
LIcenCIa de sahda 585 O 14217 
Total serV1clo de capltanfa 1,747 O 4,2698 

SERVICIO DE OESCARGA DE ENAPU 

Mar 1994 Nov 1990 
Rubro (1) (2) 

Carga general 
PorTM 00 15 

Total 00 30000 
Contenedor de 20 pIes (por c/u) 400 400 
Conk:nedor de 40 pIes (por c/u) 6Q0 600 
Total 9,200 O 12,200 O 

SERVICIO DE ESTIBA 
Mar 1994 Nov 1990 /1 

Rubro (1) (2) 

Carga general (por T M) 3 996 
Contenedor de 20 pIes (por c/u) 18 90 
Contenedor de 40 pIes (por c/u) 20 125 
Total servICIO de esttba 9720 34793 

RatiO 
(2)/(1) 

509 
015 
000 
000 

452000 
85000 
080 

Ratio 
(2)/(1) 

lOO 
400 
24l 
244 

RatiO 
(2)/(1) 

150 
300000 

lOO 
100 
1.33 

Ratio 
(2)/(1) 

332 
500 
625 
358 

I J El antlKua sistema era por pesaje $5 por T M El (Ontenedo~ de 20 
pres pesa 18 T M Y el de 40 pIes pesa 25 T M en promedIO 

TOTAL GENERAL 

Mar 1994 Nov 1990 /1 
Rubro (1) (2) 

Total general 32665.5 60 832 8 

RatiO 
(2)/(1) 

186 

Nota no se ha inclUIdo el rubro de samdad por no dLSponer del dalO 

para nOViembre de 1990 Fuente NaVIera Santa 

ElaboraCIón APOYO S.A 
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3 2 Comparación de los costos de los puertos del Callao y Guayaquil 

Como se podrá apreciar en el análisIs a detalle, en términos de tiempo total estimado, el Callao 
tendrfa ventaja en lo que respecta a carga de mercadena en sacos y similares (lo realiza en 56% del 
tiempo que en Guayaquil), mientras que presenta desventajas cuando la mayor parte de la carga está 
en contenedores (57% más de tiempo que en GuayaqUil) Esto es un factor Importante que debe 
considerarse en el primer caso al emplearse en Guayaquil 3 5 dfas más, esto significarla un costo 
adicional para el armador por alquIler de la nave de US$24,500, mientras que, en el segundo caso, el 
empleo en el Callao de 1 7 dlas más slgnlflcana un costo adicIonal por el mismo concepto del orden 
de los US$11 ,900 

3 2 1 Barco Tipo I 

El tiempo total estImado para el puerto del Callao fue de 108 horas (45 dlas), mIentras que para el 
puerto de GuayaqUIl fue de 192 horas (8 dlas) Como se puede aprecIar en el cuadro anexo 
correspondiente, se han dIvIdIdo los costos en CinCO rubros ServIcIos a la Nave (bnndados por 
Enapu), ServIcIos de Capltanlas (brrndados por el MInisterio de Defensa - Marina de Guerra del Peru), 
ServIcIo de Sanidad (cobrado por el Mlnlsteno de Salud), ServicIo de Descarga en puerto (cobrado por 
Enapu) y ServicIo de Estiba Los porcentajes señalados corresponden a los costos para el puerto de 
Callao 

ServIcIos a la Nave como se puede apreciar, en este rubro tiene ventaja el puerto de Guayaquil, 
debido, pnnClpalmente, a los servIcIos de Remolcaje y de Amarradero Los costos por este rubro en el 
puerto de GuayaqUil representanan el 71% de los costos en el puerto del Callao (US$3,771 menos) 
Esto qUlza podna aliViarse con la prlVatlzaclon de los servicIos de remolcaje, dado que ya eXiste una 
empresa pnvada con la Infraestructura necesana para brindar este servicIo con menores costos y en 
menos tiempo 

ServIcIo de Cap/tamas en este rubro la ventaja la tiene el puerto del Callao, ya que sus costos 
representan el 45% de los del puerto de GuayaquIl 

SeN/c/o de Samdad los costos son mayores en el Callao que en GuayaquIl SI bien este rubro no 
tiene mucho peso en la estructura total de costos (1 2%), podna disminUirse el cobro por dicho 
concepto 

SeN/c/o de Descarga en Puerto cabe señalar que, en el caso de carga general, Enapu no cobra por 
este concepto, mientras que en el puerto de GuayaqUil SI Esto significa un ahorro de US$28,650 para 
los agentes navieros naCionales En este punto, el puerto del Callao muestra una clara ventaja 

SeN/c/o de Estiba en este rubro hay un claro ahorro de US$1 5 por TM de carga, lo cual representa, 
en terminas globales, un ahorro total de US$11 ,250, es deCIr, el 50% En este sentIdo, consideramos 
que la Situación del trabaja de estiba, al menos en este rubro, no ofrece nlngun problema, sIno que 
mas bIen es una ventaja comparativa del puerto del Callao con respecto a GuayaquIl No obstante, 
segun Informaclon obtenida para el puerto de Guayaquil, en el trabaja de estiba de carga general los 
puertos chilenos estanan compitiendo fuertemente con los peruanos, pudiendo, Inclusive llegar a 
superarnos, salvo para el caso espeCifiCO de frutas frescas 

Costo Total (Incluyendo el costo del alquiler de la nave anclada en el puerto) mientras el costo total es 
de US$69,059 en el puerto del Callao, en el de GuayaqUil es US$131 ,556, 90% mas que en el Callao 
En terminas agregados, el puerto del Callao presenta una gran ventaja la cual podrla Incrementarse 
con poSibles mejoras en los ServicIos a la Nave y en el ServicIo de Samdad, espeCialmente en el 
primero, ya que constituye el 34% de los costos totales 

3 2 2 Barco TIPO 11 

El trempo total estimado en el puerto del Callao fue de 113 horas (47 dlas), su penar al del puerto de 
GuayaqUil que fue de 72 horas (3 dlas) Se empleó la misma dlvlslon por rubros que para el anaflsls 
del Barco TIpo I 
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ServicIos a la Nave en este punto, se debe resaltar el bastante abultado costo por amarradero, debido 
tanto a las tanfas unitarias como a la mayor demora observada por el tipO de carga Este rubro habna 
representado un adicional de casI US$6,700 con respecto al puerto de Guayaquil Esto, sumado al 
mayor costo del servicIo de remolcaje en el puerto del Callao, habnan Originado un costo adicIonal de 
US$7,890 En otras palabras, en Guayaquil, los costos por ServicIo a la Nave representan el 34% de 
los del puerto del Callao 

ServiCIO de Cap/tama Igual que en el caso antenor, aqul se observana una clara ventaja del puerto 
del Callao, ya que en Guayaquil ellos son 123% mayores que los observados en el Callao En este 
rubro podnamos observar que nos encontramos en un nivel bastante competitivo 

ServiCIO de Carga del Puerto aqUl la ventaja del puerto del Callao, nuevamente es bastante alta SI 
hablamos en términos unitarios, en lo que respecta a carga general, tenemos una ventaja de US$6 5 
por TM (recordar que Enapu no cobra por este concepto en lo que se refiere a carga general) en lo 
que se refiere a contenedores de 20 pies, en GuayaqUil cuesta 65 veces lo que cuesta en el Callao, y 
en cuanto a contenedores de 40 pies, en Guayaquil cuesta 10 2 veces lo que cuesta en el Callao En 
este sentido, pues, en este rubro el Peru tamblen se encuentra en niveles bastante competitivoS, ya 
que Significa casI US$32,400 menos 

ServicIo de Samdad Igual que en el caso del Barco Tipo 1, eXiste una clara ventaja del puerto de 
Guayaquil No obstante, este costo podrla ser redUCIdo facllmente 

ServicIo de Estiba en este rubro eXIste una clara ventaja por parte del puerto del Callao, para los tres 
tipOS de carga en carga general, GuayaqUil cobra 27 veces lo que se cobra en el Callao, en 
contenedores de 20 pIes, GuayaqUil cobra 4 3 veces lo que se cobra en el Callao, en lo referente a 
contenedores de 40 pIes GuayaqUil cobra 8 9 veces lo que se cobra en el Callao y, fInalmente, en el 
Callao no se cobra por manejo de contenedores, mientras que en Guayaquil se cobra US$1 ,000 Todo 
lo anterior dana como resultado una ventaja solamente en este rubro del orden de los US$25,500 

De manera global, segun estos resultados, SI bien estamos en un nivel que aventaja al de Guayaquil, 
aun quedan a un margen para la reducclon de costos en algunos rubros espeCificas como los 
relaCIonados al servicIo a la nave Esto podrla lograrse en el medIano plazo SI se Implementa de 
manera adecuada la segunda etapa planificada en la reestructuraclon de Enapu, la cual consiste en 
permitir el libre acceso de empresas pnvadas a prestar los servicIos actualmente bnndados en forma 
exclUSiva por Enapu 
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BARCO TIPO I 

CaracterístIcas 
TRB 5000TM 
Eslora. t 50 m 
Carga. 7500 T M de arroz en sacos 

Callao 

Total servIcIo a la nave 12,877 

Total servICIO de capitanía 1747 

Samdad 435 

Carga general O 

Total servlc10 de estiba 22500 

Total 37,559 

Costo de alqUIler de la nave anclada en el puerto 31500 

Total general 69,059 

BARCO TIPO 11 

CaracterístIcas 
TRB 5000TM 
Eslora 
Carga. 

130m 
140 contenedores de 20 pies 
60 contenedores de 40 pies 
2000 T M de carga general 

Total servIcIo a la nave 

Total servICIO de capitanía 

Total serviCIO de descarga 

Sanidad 

Total servicIo de estiba 

Total general 

Costo de alqUiler de la nave anclada en el ~uerto 

Total general 

Callao 

11999 

1747 

9200 

435 

9720 

33,101 

32798 

65,899 

17 

TIempo total estImado en puerto 
Callao 108 horas (4.5 días) 

- GuayaqUl1 192 horas (8 días) 

GuayaquIl Ratio 

9,106 071 

3900 223 

ISO 034 

28650 na 

33,750 150 

75,556 201 

56000 178 

131,556 190 

Fuente NaViera Santa 

Elaboración APOYO S.A 

Tiempo total estlmado en puerto 
Callao 113 horas (4 7 días) 
GuayaquIl 72 horas (3 días) 

GuayaquIl Ratio 

4108 034 

3900 223 

41,562 452 

150 034 

35200 362 
84,920 257 

20898 064 

105,818 161 
Fuente NaViera Santa 

ElaboraCión APOYO S.A 



BARCO TIPO I 

Características Tiempo total estnnado en puerto 
TRB 5000TM Callao 108 horas (4 5 dfas) 
Eslora. 150 m Guayaquil 192 horas (8 dfas) 
Carga. 7500 T M de arroz en sacos 

Rubro 
Práctlco 
Remolcador 
Amarradero 

Por dfa 
- Total 

GaV1ero 
Lancha/vehfculo 

SERVICIO A LA NAVE 
(343% del total) 11 

CaJlao Guayaqud 
(1) (2) 

500 500 
1487 500 

2340 995 
10,530 7,956 

360 O 
O 150 

Total serVIcIo a la nave 12877 9106 

Rubro 
Faros y balizas 
RecepcIón/despacho 
LIcenCIa de sahda 

SERVICIO DE CAPITANIA 
(4 7% del total) 11 

Callao Guayaquil 
(1) (1) 

600 3.650 
562 250 
585 O 

Total serVICIO de capitanía 1747 3900 

Rubro 
Samdad 

SERVICIO DE SANIDAD 
(1 2% del total) 11 

Callao 
(1) 

435 

Guayaquil 
(2) 

150 

SERVICIO DE DESCARGA DE PUERTO 
(0% del total) 11 

Callao 
Rubro[l) 

Guayaquil 
(2) 

Ca~a general O 28,650 
Nota ENAPU no cobra este rubro por car~a ~eneral 

SERVICIO DE ESTIBA 
(598% del total) 11 

Callao Guayaquil 
Rubro 
Carga general 
-PorTM 

Total 

Rubro 
TOTAL GENERAL 

(1) 

30 
22,500 

TOTAL GENERAL 
(100%) 

CaJlao 
(l) 

37,559 

(2) 

45 
33750 

Guayaquil 
(2) 

75,556 
/1 Los porcentajes corresponden al tOlal en el Callao 

Ratio 
(2)/(1) 

100 
034 

043 
076 

36000 
15000 
071 

RatiO 
(2)/(1) 

608 
044 
000 
223 

Ratio 
(2)/(1) 

0.34 

Ratio 
(l)l(lt 
28650 

RatiO 
(2)/(1) 

150 
150 

Rabo 
(2)/0) 
201 

Fuente Navtera Santa 

ElaboraCIón 4POYO S.A 

18 



BARCO TIPO 11 

Caracterlsticas 
TRB 

Tiempo total estimado en puerto 
SOOO T M Callao 113 horas (4 7 días) 

Eslora 130 m GWlyaqwl 72 horas (3 días) 
Carga 140 contenedores de 20 PIes 

60 contenedores de 40 PIes 
2000 T M de carga general 

SERVICIO A LA NAVE 
(362% del total) 11 

Callao Guayaquil RatIo 
Rubro (1) (2) (2)/(1) 
PráctICO 550 500 091 
Remolcador 1,540 500 032 
Anunaradero 
- Por día 20316 9527 047 

Total 9548 S 2858 O 030 
GaVIero 360 O 000 
Lancha/vehículo O 250 25000 
Total serVICIO a la nave 11,999 4,108 034 

SERVICIO DE CAPIT ANIA 
(53% del total) 11 

Callao GuayaqUIl RatiO 
Rubro (1) (2) (2)/(1) 
Faros y balIzas 600 3650 608 
Recepción/despacho 562 250 044 
ucenCla de salIda 585 O 000 
Total serVICIO de capltarua 1,747 3,900 223 

SERVICIO DE CARGA DEL PUERTO 
(278% del total) 11 

Callao 
Rubro (1) 
Carga general (por T M ) 000 
Contenedor de 20 PIes (por c/U) 18 
Contenedor de 40 pIes (por c/U) 20 
Total sen,clO de descarga 9,200 

SERVICIO DE SANIDAD 
(13% del total) 11 

Rubro 
SanIdad 

Callao 
(1) 

435 

SERVICIO DE ESTIBA 
(29 4% del tota/) 11 

Rubro 
Carga general (por T M ) 
Contenedor de 20 pIes (por c/u) 
Contenedor de 40 pIes (por c/u) 
\1'aneJo de contenedores 
Total serVICIO de estiba 

Callao 
(1) 

3 
18 
20 
O 

9,720 

TOTAL GENERAL 
(100% de/total) /1 

Callao 
Rubro (1) 
Total general 33,101 
11 El porcentaje corresponcU al total en el Callao 
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Guayaquil 
(2) 

648 
117 
203 

41,562 

Guayaquil 
(2) 

150 

Guayaquil 
(2) 
82 
77 

177 
1000 

35,200 

RatIO 
(2)/(1) 
648 
650 
10 15 
452 

Ratio 
(2)/(1) 
034 

RatIo 
(2)/(1) 
273 
428 
885 
1000 
362 

GuayaquIl Ratio 
(2) (2)/(1) 

84,920 2.57 
Fuente NavIera Santa 

ElaboracIón APOYO S.A 



Anexo N24 

Transporte Marltlmo 

1 Situación de la Manna Mercante Peruana 

Segun la Asoclaclon de Armadores, actualmente, el 95% de las exportaciones peruanas se efectua a 
traves de transporte mantlmo nivel Similar al de Chile La manna mercante nacional vIene captando 
cada vez menos de esta carga ASI, mientras en 1990 se captaba entre 20 y 25%, actualmente se 
capta solamente alrededor del3 o 4% 

Las pnnclpales razones que expllcanan esta CriSIS, segun dicha fuente, senan las siguientes 

a) La sltuaclon Impositiva 
b) La falta de frnanclamlento 

En lo que se refiere a la sltuaclon ImposItIva se señalo tres problemas centrales el IGV, el Impuesto 
mlmmo a la renta y los Impuestos a la renovaclon de buques En el pnmer caso, el transporte mantlmo 
no esta conSiderado como una actIvidad de exportaclon, por lo cual las navIeras nacionales tienen que 
pagar este Impuesto Sin lugar a devoluclon como SI ocurre en otros paIses como ChIle, Argentina y 
Brasil En lo vrnculado al Impuesto mlnlmo a la renta, el valor de los activos de las empresas 
dedicadas al transporte mantlmo es muy alto y no tienen nlngun trato preferencial, como SI lo tienen 
los bancos, que solo pagan el 1% del Impuesto mrnlmo a la renta Finalmente, en cuanto a la 
renovaclon de buques, esta esta sUjeta a un arancel de 15% y al pago de IGV por consiguiente, SI se 
compra un barco y se le qUiere dar la bandera peruana, se debe pagar un 35% sobre el valor de 
compra Esto determina que muchos armadores al comprar un buque lo registren con bandera 
extranjera 

2 Rutas comerciales y tanfas 

Para la elabaraelon de las rutas comerciales consideradas, se tomo en cuenta, tanto a los pnnclpales 
SOCIOS comerciales del Peru (para elegir el pals de destinO) como a las rutas mas tranSitadas (para 
elegir los puertos de destino) Los paises de destrno elegidos fueron Alemanra, Inglaterra, Japon y 
Estados Umdos Los puertos conSiderados como de destino frnal fueron los siguientes 

a) Alemama 

b) Inglaterra 
c) Japon 

d) Estados Umdos 

Bremen 
Hamburgo 
Fellxtowe 
Yokohama 
Tokyo 
Costa Este New York 
Zona del Golfo Mlaml 
Zona del PaCifico Los Angeles 

Los tipOS de carga de embarque considerados para la determlnaclon de los fletes son las siguientes 

a) Carga general suelta una tonelada metrrca 
b) Un contenedor de 20 pies de aproximadamente 18 TM de carga 
e) Un contenedor de 40 pies de aproximadamente 25 TM de carga 

Por otro lado, se obtUVieron tamblen las distanCias (en millas mannas) entre los puertos de destino 
elegidos y los puertos de zarpe (el Callao y GuayaqUIl) Esta Informaclon es Importante para poder 
efectuar una comparaclon libre del posIble sesgo de las diferentes distanCias y ver SI efectIVamente 
eXiste un sobrecosta efl las tanfas de transporte mantlmo en SI mismas 
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3 Comparación de las Tanfas entre Peru y Ecuador 

En los cuadros anexos se pueden apreciar las tanfas de transporte mantlmo para el Peru y Ecuador, 
temendo como puerto de zarpe el Callao y Guayaquil Debemos señalar que la comparación relevante 
es la de la tanfa en US$ por milla manna, ya que elimina las poSibles distorsiones a causa de las 
diferentes distancias entre los puertos de destino y el Callao y GuayaqUil 

En el caso de contenedores de 20 pies, salvo para los puertos del Peru y Los Angeles, el Peru tiene 
una ventaja promedio de 26 4% sobre las tanfas cobradas en Ecuador que se acentua en el caso de 
los puertos de Fellxtowe, Tokyo y Nueva York 

En el caso de contenedores de 40 pies, la sltuaclon no es muy clara ya que en cuatro puertos eXisten 
ventajas para Ecuador yen los cuatro restantes la ventaja es para el Peru No obstante, en promediO, 
las tanfas en Ecuador estanan O 8% por debajO de las de Peru 

Finalmente, para el caso de carga general para todas las rutas comerciales las tanfas del Ecuador 
estuvieron, en promediO, 27 5% por encima de las de Peru 

En resumen, podemos afirmar que para el caso de transporte de pequeños volumenes el transporte 
mantlmo peruano tiene ventaja sobre el de Ecuador en cuanto a menores tanfas, mas no aSI en el 
caso de transporte de grandes volumenes 

4 InCidenCia del Transporte Marltlmo en la Cotización CIF de los Principales Productos de 
Exportación 

Como se puede observar en el cuadro anexo, la partlclpaclon de los costos del transporte mantlmo en 
la cotlzaClon CIF de los pnnclpales productos de exportaclon OSCIla entre el O 1 Y el 31% para el caso 
de Peru, mientras que para Ecuador se ubica entre O 1 Y 24 6% 

Para todos los productos analizados, se puede apreciar que, para el caso de exportaclon en pequeños 
volumenes, en el Peru la InCidencia del transporte mantlmo sobre el precIo final es menor que en 
Ecuador (ver contenedor de 20p y carga general) mientras que ocurre lo contrano cuando se habla de 
exportación en grandes volumenes 

En el pnmer caso (exportaclon en pequeños volumenes), la mayor ventaja, en terminas de diferenCias 
absolutas, se observa en el azucar cuando se transporta como carga general (en sacos fuera de 
contenedor), en el cual la InCidencia es 2 09% menos que en Ecuador Tamblen ocurre lo mismo en el 
caso de la hanna de pescado, en la cual la InCidencia es 29 puntos porcentuales menor que en 
Ecuador 

En el segundo caso (exportaclon de grandes vOlumenes), la mayor desventaja, tamblen en terminas 
de diferenCias absolutas, se observa para el caso del azucar (5 98% mas que en Ecuador) y para el 
plomo (5 96% mas que en Ecuador) 

Dado que, para el caso peruano, la mayor parte de exportaciones se realizan en pequeños 
volumenes, puede deCIrse que en terminas de la InCidencia del transporte mantlmo en el precIo fmal 
de los productos el Peru enfrentarla una ventaja frente a Ecuador Lo mismo se observo en el anahsls 
de las tanfas en US$/mlfla manna 
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COSTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
MARITIMO Peru Vs Ecuador 

(Como % del precIo C¡F del prodcuto de exportauón) 

Producto 

Al Ml[!~rnl~~ 
Cobre 
- Contenedor 20p 

Contenedor 40p 
Zmc 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 

Plomo 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 

H)AIW~YmQ~ 
Café 
- Contenedor 20p 

Contenedor 40p 
- Carga general 

Azucar 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 
- Carga general 
Esparragas congelados 
- Contenedor 20p 
- Contenedor 40p 
- Carga general 
Espárragos}Tescos 

Contenedor 20p 
Contenedor 40p 

- Carga general 
C)E~~!'!~[Q¡¡ 
Harma de pescado 
- Carga generaJ 

D) Text!les 
Polo de algodón 
- Contenedor 20p 

% en 
Peru 
(1) 

577 
780 

11 t t 
1526 

2219 
3046 

1285 
1789 
1246 

2228 
30.58 
2159 

207 
280 
201 

431 
582 
418 

2972 

013 

22 

%en 
Ecuador (2)-(1) 

(2) 

590 O 13 
637 -143 

11 37 026 
1227 -299 

2269 050 
2450 -596 

13 14 029 
14 19 -370 
1366 120 

2278 050 
2460 -598 
2368 209 

212 005 
237 -O 43 
220 020 

441 010 
496 -O 86 
458 040 

3258 286 

013 000 
F~~ ENA.PU BCR 

ElaboraCIón APOrosÁ 



T ARIF AS DE TRANSPORTE MARITIMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE EL CALLAO 
(En US$) 

Contenedor Contenedor Carga Distancia 
Destmo de20p de 40p Generalll ObservacIOnes (millas marmas) 
Bremen 2.170 4200 117 Café 6416 
Hamburgo 1750 3500 95 ConfecclOnes 6436 
Fehxstowe 1650 3300 89 Nueces 6005 
Yokohama 2630 5160 142 Café 8558 
Tokyo 1800 3500 98 Espárragos/Enlatados 8588 
New York 1,755 3310 95 Néctar de Fruta 3,363 
Mlaml 1755 3300 90 Espárragos Enlatados 2603 
Los Angeles 2000 2850 109 ConfeCCIOnes 3655 
/1 PorunaT M Fuente NaVll'ra Santa 

Elahorae UJn APOYO S.A 

TARIFAS DE TRANSPORTE MARITIMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE EL CALLAO 
(En US$ por milla mar/na) 

Contenedor Contenedor 
Destmo de 20p_ de40p 
Bremen 0338 0655 
Hamburgo 0272 0544 
Fehxstowe 0275 0550 
Yokohama 0307 0603 
Tokyo 0210 0408 
New York 0522 0984 
Mlaml 0674 1268 
Los Angeles 0547 0780 
1/ Por IUUI T M 

Carga 
General 11 

0018 
0015 
0015 
0017 
0011 
0028 
0035 
0030 
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ObservacIones 
Café 
ConfecCIones 
Nueces 
Café 
Espárragos/Enlatados 
Néctar de Fruta 
Esparragos Enlatados 
ConfecCIones 

Fuen/e Nallera San/(/ 

Elahorauon APOYO S A 



T ARIF AS DE TRANSPORTE MARITlMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE GUA Y AQUIL 
(En US$) 

Contenedor Contenedor Carga DistancIa 
Destmo de 20 p de40 p General 1/ ObservacIOnes (millas mannas) 
Bremen 2,000 3500 112 Café/ConfeccIOnes 5,895 
Hamburgo 2000 3,500 112 Cafe eqUIvalente 5915 
Fehxstowe 2000 3135 112 Café - eqUivalente 5480 
Yokohama 2,300 3200 135 Cafe eqUIvalente 7987 
Tokyo 2300 3400 135 Cafe eqUIvalente 8017 
New York 1,780 3425 105 Néctar de Fruta - EqUivalente 2,482 
Mlaml 1,780 2425 to5 Cafe - eqUivalente 2,082 
Los Angeles 1700 2200 lOO Cafe ~Ulvalente 3218 
11 PnrunaTM Fuente NaVIera Santa 

E/ahoraunn APOYO S.A 

TARIFAS DE TRANSPORTE MARITlMO, SEGUN TIPO DE CARGA Y PUERTO 
FINAL DE DESTINO, TOMANDO COMO PUERTO DE EMBARQUE GUA Y AQUIL 
(En US$ por milla manna) 

Contenedor Contenedor 
Destmo de20p de40 p 
Bremen 0339 0594 
Hamburgo 0338 0592 
Fellxstowe 0365 0572 
Yokohama 0288 0401 
Tokyo 0287 0424 
New York 0717 1380 
Mlaml 0855 l 165 
Los Angeles 0528 0684 
I! Por una T M 

Carga 
General 

0019 
0019 
0020 
0017 
0017 
0042 
0050 
0031 

ObservaCIOnes 
Café 
ConfeccIOnes 
Nueces 
Café 
Espárragos/Enlatados 
Nectar de Fruta 
Esparragos Enlatados 
ConfeccIOnes 
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Fuenle NOllera Santa 

ElahoraclOn APOYO S.A 



RA TIO ENTRE LOS FLETES QUE TIENEN COMO PUERTO 
DE EMBARQUE AL CALLAO Y GUA Y AQUIL 
(GuayaqUIl/Callao en .alores ahsolutos) 

Contenedor Contenedor Carga 
Destmo de 20 p de40 p General 1/ 
Bremen 0922 0833 0957 
Hamburgo 1 143 1000 1 179 
Fehx.stowe 1 212 0950 1258 
Yokohama 0875 0620 0951 
Tokyo 1278 0971 1378 
New York 1014 1035 I JOS 
Mlaml 1014 0735 1 167 
Los Angeles 0850 0772 0917 
11 St refitr/' a una T M Fum//' Nallera Santa 

E/ahnra(/on APOYO S A 

RA TIO ENTRE LOS FLETES QLE TIENEN COMO PUERTO 
DE E\1BARQUE AL CALLAO Y GUA Y AQUIL 
(GuayaqUIl/Callao en US$ por milla manna) 

Destmo 
Bremen 
Hamburgo 
Fehxstowe 
Yokohama 
Tokyo 
New York 
Mlaml 
Los Angeles 
11 SI' r('fial' a una T M 

Contenedor Contenedor Carga 
de 20 p 

1003 
1244 
1328 
0937 
1369 
1374 
1268 
0965 

25 

de40 p General 11 
0907 1042 
1088 1283 
1041 1379 
0664 1019 
1041 1476 
1402 1498 
0919 1459 
0877 ) 042 

FUt'n/l' Ntnll'ra Santa 

Elabora,/On APOYO S.A 
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PARTICIPACION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO EN LAS COTIZACIONES 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

1. Desde el CaUao 

A) MINERALES 

A 1) ParticIpación del transporte marítImo en 
el precIo CIF del cobre 

(En %) 
Va en contenedor 
- PrecIO CIF de contenedor de 20 p 
- PrecIo CIF de contenedor de 40 p 

US$ 33595 
US$ 46,660 

Puerto de Conten 

Destino de20 
Brernen 646 
Harnburgo 521 
Fehx:,towe 491 
Yokoharna 783 
Tokyo 536 
New York 522 
Mlarnl 522 
Los Angeles 595 

A 2) ParticIpacIón del transporte marítimo en 
el precio CIF del zinc 

(En %) 
Va en contenedor 
- PrecIo CIF de contenedor de 20 p US$ 
- PrecIo CIF de contenedor de 40p US$ 

Puerto de Contenedor Contenedor 

DestinO de 20 p de 40 p 
Brernen .. ··------12-44- 17 34 
Hamburgo 10 03 14 45 
Fehxstowe 9 46 13 62 
Yokoharna 15 08 21 30 
Tokyo 10 32 1445 
New York 10 06 13 66 
Mlarnl 10 06 13 62 
Los Angeles 11 47 13 62 

17445 
24229 

U. Desde GuayaQuil 

A) MINERALES 

A 1) Participación del transporte marítimo en 
el precIo CIF del cobre 

(En%) 
Va en contenedor 
- PrecIo CIF de contenedor de 20 p 
- PreCIO CIF de contenedor de 40 p 

US$ 33,595 
US$ 46660 

Puerto de Con ten 

DestinO de20p 
Brernen 595 
Hamburgo 595 
Fehxstowe 595 
Yokoharna 685 
Tokyo 685 
New York 530 
Mlarnl 530 
Los Ang~es 506 

A 2) PartICipación del transporte marítimo en 
el precIo CIF del zinc 

(En%) 
Va en contenedor 

Conten 
de40p 

750 
750 
672 
686 
729 
520 
520 
471 

- PrecIO CIF de contenedor de 20 p US$ 
- PrecIo CIF de contenedor de 40p US$ 

Puerto de Contenedor Contenedor 

Destmo de 20 p de 40 p 
Brernen 1 1 46 1443 
Hamburgo 1 1 46 14 45 
Fehxstowe 1 1 46 12 94 
Yokohama 13 18 1321 
Tokyo 13 18 1403 
New York 10 20 10 01 
Mlarnl 1020 10 01 
Los Angeles 9 75 9 08 

17445 
24,229 

FlUnlt! Nav/ua Santa 

Elahoral/on APOYO 
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PARTICIPACION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO EN LAS COTIZACIONES 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

1, Desde el Callao 

A 3} Partlclpaclón del transporte marítimo en 
el precio CIF del plomo 

(En %) 

Va en contenedor 
- PrecIo CIF de contenedor de 20 p 
- PrecIo CIF de contenedor de 40 p 

US$ 
US$ 

Puerto de Contenedor Contenedor 
Destmo de 20 de40 
Brernen 2483 3461 
Hamburgo 2003 2884 
Fellxstowe 1888 2719 
Yokohama 3010 4252 
Tokyo 2060 2884 
New York 2008 2727 
Mlaml 2008 27 19 
Los Angeles 2289 27 /9 

8737 
12 136 

n, Desde GuayaqUil 

A 3) ParticipaCión del transporte mariUmo en 
el precIo CIF del plomo 

(En%) 

Va en contenedor 
- PrecIO CIF de contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF de contenedor de 40 p 

US$ 
US$ 

8737 
12136 

Puerto de Contenedor Contenedor 
Destmo de 20 de 40 
Bremen 22891 28839 
Hamburgo 22891 28839 
Fehxstowe 22891 25832 
Yokohama 26325 26367 
Tokyo 26325 28015 
New York 20373 19981 
Mlaml 20373 19981 
Los Ans:eles 19457 18 128 

Fllenu Navl~ra Sanla 

ElaboraclOn APOYO 
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PARTICIPACION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO EN LAS COTIZACIONES 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

l. Desde el Callao 

B) AGROPECUARIOS 

B 1) Partlclpaclon del transporte marítImo en 
el precIo CIF del café 

(En%) 
Va en contenedor y como carga general 
- PrecIO CIF por TM 
- PrecIo CrF por contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF por contenedor de 40 p 

Puerto de 
destinO 

remen 
Hamburgo 
Fehxstowe 
Yokohama 
Tokyo 
New York 
Mlaml 
Los An eles 

B 2) PartIcIpacIón del transporte marítimo 
en el precIo CIF del azucar 
(En%) 
Va en contenedor y como carga general 

- PrecIO CIF de una TM 
- PrecIo CIF en contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF en contenedor de 40 p 

US$ 
US$ 
US$ 

US$ 
US$ 
US$ 

Puerto de Contenedor Contenedor 
Puerto de destlOO de20p de 40 p 
Bremen 2494 3475 
Hamburgo 2011 2896 

838 
15084 
20950 

arga 
General 

1 96 
1134 
1062 
1695 
11 70 
11 34 
1074 
13 01 

483 
8702 

12087 

Carga 
General 

2420 
1965 

n. Desde GuayaQUIl 

B) AGROPECUARIOS 

B 1) Parhclpaclon del transporte mantlmo en 
el precio CIF del café 

(En%) 
Va en contenedor y como carga general 
- PrecIO CIF por TM 
- PrecIO por CIF contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF por contenedor de 40 p 

Puerto de 
destmo 
Bremen 
Hamburgo 
Fehxstowe 
Yokohama 
Tokyo 
New York 
Mlaml 
LosAn eles 

.~~~---------_._--

B 2) PartIcipación del transporte marrtlmo 
en el preciO CIF del azucar 
(En%) 
Va en contenedor y como carga general 

- PrecIo CIF de una TM 
- PreCIO CIF en contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF en contenedor de 40 p 

US$ 838 
US$ 15084 
US$ 20950 

arga 
General 

13 37 
1337 
13 37 
16 11 
1611 
1253 
1253 
1193 

US$ 483 
US$ 8702 
US$ 12087 

Contenedor Contenedor Carga 
Puerto de destmo de20p de40p General 
Bremen 2298 2896 2317 
Hamburgo 2298 2896 2317 

I Fehxstowe 1896 2730 1841 
Yokohama 3022 4269 2937 
Tokyo 2068 2896 2027 
NewYork 2017 2739 1965 
Mlaml 2017 2730 1862 
Los Angeles 2298 2730 2255 

Feltxstowe 2298 2594 2317

1 

Yokohama 2643 2648 2792 
Tokyo 2643 2813 2792 
NewYork 2045 2006 2172 
Mlaml 2045 2006 2172 
Los Angeles 1953 1820 2068 

FlUnte NaVIera Santa 

Elahnrac/On APOYO 
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B 3) ParticipaCión del transporte marítimo 
en la cotización CIF del espárrago congelado 
(En%) 
V n en contenedor y como carga general 
- PrecIo Clr por TM 
- PrecIO CIF por contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF por contenedor de 40 p 

Puerto de Con ten 
Destmo de 20 
Bremen 232 
Hamburgo 1 87 
Fehxstowe 176 
Yokohama 281 
Tokyo 192 
New York 1 88 
Mlaml 188 
Los An eles. 2 14 

B 4) ParticipaCión del transporte marítimo 
en la cotización FOB del espárrago fresco 
(En%) 

Va en contenedor y como carga general 
- Precio CIF por TM 
- PrecIO CIF por contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF por contenedor de 40 p 

Puerto de Conten 
Destmo de 20 
Bremen 482 
Hamburgo 389 
Feltxstowe 367 
Yokohama 584 
Tokyo 400 
New York 390 
Mlaml 390 
Los An eles 444 

USj, 
US$ 
US$ 

Conten 
de 40 

323 
269 
254 
397 
269 
255 
254 
219 

US$ 
US$ 
US$ 

Conten 
de40 

672 
560 
528 
826 
560 
530 
528 
456 

5200 
93,600 

130000 

Carga 
General 

225 
183 
1 71 
273 
1 88 
1 83 
173 
210 

2500 
45000 
62500 

Carga 
General 

468 
380 
356 
568 
392 
380 
360 
436 

B 3) ParticipaCión del transporte marítimo 
en la cotización CIF del espárrago 
(En%) 
Va en contenedor y como carga general 
- PrecIo CIF por TM 
- PrecIO CIF por contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF por contenedor de 40 p 

Puerto de Con ten 

Destmo de 20 
Bremen 2 14 
Hamburgo 2 14 
Fehxstowe 214 
Yokohama 246 
Tokyo 246 
New York 190 
Mlaml 190 
Los An eles 1 82 

B 4) Participación del transporte marítimo 
en la cotización FOB del espárrago fresco 
(En%) 

Va en contenedor y como carga general 
- PrecIO CIF por TM 
- Precio CIF por contenedor de 20 p 
- PrecIO CIF por contenedor de 40 p 

Puerto de Con ten 
Destmo de20p 
Bremen 444 
Hamburgo 444 
Fehxstowe 444 
Yokohama 5 11 
Tokyo 5 11 
NewYork 396 
Mlaml 396 
LosAn~~s .. 378 

-_.-

US$ 5200 
US$ 93600 
US$ 130000 

Conten Carga 

de 40 General 
269 2 15 
269 2 15 
241 2 15 
246 260 
262 260 
263 202 
1 73 202 
169 192 

US$ 2500 
US$ 45,000 
US$ 62500 

Conten Carga 
de40p General 

560 448 
560 448 
502 448 
5 12 540 
544 540 
548 420 
388 420 
352 400 
Fumu Navura Santa 

FlabnraC/lln APOYO 
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PARTICIPACION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO EN LAS COTIZACIONES 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

le Desde el Callao 

C) PRODUCTOS PESQUEROS 

C 1) Participación del transporte marítimo 
en la cotización CIF de la harma de pescado 
(En%) 

Va como carga general 
- PrecIo ClF de 1 TM de har de pescado 

Carga 
Puerto de destmo General 
Bremen 3329 
Hamburgo 2703 
Fehxstowe 2532 
Yokohama 4046 
Tokyo 2792 
NewYork 2707 
Mlaml 2564 
Los Angeles 3105 

US$ 351 

11. Desde GuayaQuil 

C) PRODUCTOS PESQUEROS 

C 1) Participación del transporte marítimo 
en la cotización CIF de la harma de pescado 
(En%) 

Va como carga general 
- PrecIO ClF de 1 TM de har de pescado 

Puerto de destmo 
Bremen 
Hamburgo 
Fehxstowe 
Yokohama 
Tokyo 
NewYork 
Mlaml 
Los Angeles 

Carga 
General 

31 87 
31 87 
31 87 
3841 
3841 
2987 
2987 
2845 

US$ 351 

F~nU Navlt!ra San la 

ElaboraCIón APOYO 
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PARTICIPACION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO EN LAS COTIZACIONES 
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

l. Desde el CalluQ 

D) PRODUCTOS TEXTILES 

D 1) Participación del transporte marftlmo 
en la cotización CIF de un polo de algodón 
(En%) 

Vo en contenedor 
- PrecIo CIF pOi contenedor de 20p US$ 

Conten 
Puerto de destmo 20 
Bremen 014 
Hamburgo 012 
Fehxstowe 011 
Yokohama O 18 
Tokyo 012 
NewYork 012 
Mlaml O 12 
Los Angeles 013 

1500 000 

11. Desde GuayoQull 

D) PRODUCTOS TEXTILES 

D 1) Participación del transporte manttmo 
en la cotización CIF de un polo de algodón 
(En%) 

Va en contenedor 
- PrecIo CIF por contenedor de 20p US$ 

Conten 
Puerto de destinO 20 
Bremen O 13 
Hamburgo O 13 
Fehxstowe O 13 
Yokohama O 15 
Tokyo 015 
NewYork 012 
Mlaml 012 
Los Angeles 011 

Futnlt Navltra SanUJ 

Elaborac/On APOYO 

1500000 



Anexo N!l5 

Transporte Terrestre 

1 Estructura de Costos Promedio 

Lo que se pretende en este acaplte es tratar de Identificar, dentro de la estructura de costos de las 
empresas de transporte, aquellos factores que tienen fuerte IncidenCia que podnan ser reducidos con 
alguna acclon estatal 

En el cuadro anexo se presenta la estructura de costos de un viaje a TruJlllo Ida y vuelta, 
proporcionada por la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC) La distancia 
es de 558 Km Se asume que en un mes se pueden realizar 6 7 viajes de Ida y vuelta (7,477 Km) Los 
supuestos utilizados fueron los siguientes 

Unidad 

Carga ut" 

Vida utll 

Rendimiento promedio 

Remolque Valva N1 O 4x2 
Semlremolque 

30 toneladas (coeficiente de utlllzaclon=64%) 

Remolcador 12 años 
Semlremolcador 24 años 
Valor residual 30% 

Combustible 7 92 Km por galon de Petroleo Diesel 2 
Llanta delantera 52,000 Km 
Llanta trasera 44,000 Km 

En la estructura de costos de las empresas de transporte se pueden apreciar dos tipOS de costos 
costos fijoS y costos variables Los primeros corresponde, principalmente, a los relaCionados con 
mano de obra, gastos generales y administrativos, depreclaclon de las Unidades, gastos finanCieros y 
seguros Los costos variables se refieren a aquellos que tienen que ver con combustibles, lubricantes 
y filtros, llantas y camaras y repuestos, reparaciones y mantenimiento, es deCir, todos aquellos 
relaCionados con la distanCia del Viaje y el numero de viajes realizados 

Como se puede apreCiar, los costos vanables conforman el 56 7% de los costos totales, mientras que 
los costos fiJOS son el 43 3% La mayor InCidencia dentro de los costos totales la tienen los 
combustibles (246%), las llantas y camaras (185%), los gastos generales y administrativos (148%), 
la depreclaclon (12 3%) Y los repuestos reparaciones y mantenimiento de vehlculos (8 8%) Dentro de 
estos podemos distingUir dos grandes grupos el primero corresponden a a aquellos que dependen 
directamente de la empresa y el segundo estana relaCionado a aquellos costos que no dependen 
dIrectamente del transportista 

Con respecto al primer grupo, estana conformado por los costos de mano de obra y por los gastos 
generales y administratIvos Estos dependenan de la pol/tlca de la empresa, prinCIpalmente de una 
efiCiente pohtlca de reducclon de costos, espeCIalmente los gastos generales y administrativos 

En lo que se refiere al segundo grupo podnamos inclUir los combustibles, las llantas y camaras, la 
depreclaclon y los repuestos reparacIones y mantemmlento de vehlculos Todos ellos estan 
relaCionados con el estado de las carreteras que determina el tiempo de transporte, las reparacIones y 
la VIda Utl! de lós vehlculos 

Es Importante señalar que actualmente cerca del 80% de los Insumas utilizados (pnnclpalmente lo 
relaCionado a repuestos, autopartes, etc) por los transportistas son Importados, estando sUjetos al 
IGV (18%) y al arancel (25%) 
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2 Incidencia de los Costos de Transporte Terrestre en las Cotizaciones de los Principales 
Productos de Exportación 

La InformaCIón sobre tanfas se obtuvo de la AsocIacIón Nacional de Transporte Terrestre de Carga 
No obstante, la Información carecla de conftabllldad, motivo por lo cual se realizó una sene de 
simulaciones a fm de determinar una sene de tanfas razonable, consistente con las afIrmacIones, 
tanto de ANA TEC como de los transportistas entrevistados Se reconstruyeron las tanfas de acuerdo 
a la gradiente, distanCia y estado de carreteras para las diferentes rutas conSideradas, todas las 
cuales tienen como destino a la cIudad de Lima Estas ultimas fueron elegIdas de acuerdo a la 
Importancia relativa de los lugares de partida como centros productores de bienes de exportación 

La tanfa de transporte terrestre estimada se encontraba resulto ser el 70% de la tanfa que consta en 
la lista de ANA TEC el punto mediO entre las declaraciones de esta Institución y las de las empresas 
de transporte consultadas (que manifestaron operar 30% por debajO de sus costos) 

Se consideraron dos tipOS de tanfas tanfas en condiCiones normales y tanfas en condiciones de 
emergencia Estas ultimas son más altas que las pnmeras y se aplican cuando en la ruta hay tuertes 
nesgas de desperfectos por causa del clima (llUVias torrenciales, etc) o de terrOrismo 

Lamentablemente, no se pudo obtener la misma InformacIón para otros paises, motivo por el cual no 
se pudo hacer la comparaclon correspondiente 

A partir de los datos de tanfas se calculó la IncidencIa de los costos del transporte terrestre en los 
precIos CIF de los principales productos de exportación Como se puede apreciar en el cuadro, ésta 
aseria, en promedIO, entre O 01% para el caso de la plata y 673% para el caso de la harma de 
pescado Es deCir, conSideramos que de eXistir un sobre costo por este lado, no vendna tanto por el 
lado de las tanfas sino por el lado de las demoras (dado el mal estado de las carreteras) y de la falta 
de segundad para el acceso al puerto No obstante. los costos de transporte terrestre podnan balar 
sustancialmente de reducirse los precios de los combustIbles, los Impuestos a la ImportaClon de 
repuestos y de mejorar el mantenimiento de las carreteras 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE CARGA 
(Al 24 de novIemhre de 1993 en US$) 

Rubros 
1 COSTOS FUOS 

1 1 Mano de obra 
1 2 Gastos Generales y Administrativos 
1 3 DepreciaCión 
J 4 Gastos finanCieros 
15 Seguros 

2 COSTOS VARIABLES 
2 1 Combustibles 
22 Lubncantes y FIltros 
2 3 Llantas y Cámaras 
2 4 Repuestos ReparaCIOnes y Mantemm 

3 COSTO TOTAL 

33 

Mensual Por Km.rrm (%) 
2,32722 

490 51 
79685 
660 12 
21358 
166 16 

3,051.38 
132474 

25893 
99416 
47354 

5,378.59 

0010 4327 
0002 9 12 
0004 1482 
0003 1227 
0001 397 
0001 309 
0014 5673 
0006 2463 
0001 481 
0004 1848 
0002 880 
0024 1 ()() ()() 

Fuenu ANATEC 

EloboraClón APOYO S.A 
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PARTICIPACION DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE EN LAS COTIZACIONES CIF DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 
(En %) 

Producto Tanfa Tanfa 
Normal Emergencia Promedio 

Al MID~[al~:¡ 
- Cobre 0695 1085 0890 
- Plata 0008 0012 0010 

ZinC 1345 209 1 718 
- Plomo 2685 4175 3430 
Bl AIlli!12~!<l.Ia[)Q:¡ 
- Café 2312 4 112 3212 
- Azucar 4877 4877 4877 
- Espárragos frescos 0573 0573 0570 
- Espárragos congelados 0275 0275 0275 
el PesQueros 

- Hanna de pescado 3300 3300 3300 
D) Textlle:¡ 
- Polo de algodón 0024 0024 0024 

Nota las tarifas de emergencIa hacen referenua al transporte en época de 
llUViaS o a zonas afectadas por el terrOrlsmo 

F~nlt ANATEC ElaboracIón APOYO SA 
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SIMULACION DE LA PARTICIPACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE HACIA LIMA EN LA 
COTIZACION CIF DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORT ACION 

A) MINERALES 

¡.COBRE. 
- PrecIO por TM US$ 1 866 
1 1) CondIcIOnes normales 12) Condluones de emer¡;:enua 

Tarifa Part de tanfa Lugar de origen Tanfa Part de tanfa 
orTM %) orTM (%) 

La Oroya 1106 059 La Oroya 1490 080 
Cerro de Pasco 1500 080 Cerro de Pasco 2561 137 

F~n/~ ANATEC ElaboraclOn APOYO SA 

2.PLAIA. 
- PrecIo por TM US$ 169434 
2 1) CondIcIOnes normales 22) CondIcIOnes de emergencia 

Lugar de ortgen Tanfa Part de tanfa Lugar de origen Tarifa Part de tarifa 
orTM (%) orTM (%) 

La Oroya 1106 0007 La Oroya 1490 0009 
Cerro de Pu~co I~OO 0009 Cerro de P ~co 2561 OOI~ 

FULnU ANATEC ElaboracIón APOYO SA 
Nota las tarifas de emer¡;:enCIa hacen referenua al transporte en época de llUViaS o a zonas afectador por el terrorismo 
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3. ZINC. 
- Precio por TM US$ 969 
31) CondIcIOnes normales 32) CondIcIOnes de emergencIa 

Lugar de ongen Tanfa Part de tanfa Lugar de origen Tan fa Part de tan fa 
orTM (%) orTM (%) 

La Oroya 1106 I 14 La Oroya 1490 154 
Cerro de Pasco 1500 155 Cerro de Pasco 2561 264 

F~nle ANATEC ElaboracIón APOYO S.A 

4. PLOMO. 
- PreciO por TM US$ 485 
4 J) CmuJu IIJflt'l flormlllt'l 42) COlUl/twfles de emergenua 

~ ~ 

Lugar de origen Tarifa Part de tanfa Lugar de ongen Tarifa ParL de tarifa 
orTM %) orTM (%) 

La Oroya 1106 228 La Oroya 1490 307 
Cerro de Pasco 1500 309 Cerro de Pasco 2561 528 

F~nU ANATEC ElaboracIón APOYO S.A 

Nota las tarifas de emergenua hacen referenCIa al transporte en época de llUVIaS o a zonas afectadas por el terrorismo 
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B) PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

1. CAEr::.. 
- PreciO por TM US$ 
1 1) CondlLwnes normales 

Lugar de origen Tarifa 
orTM 

Oxapampa 2094 
llngo María 2458 
Con(,epclón 1415 
La Merced 1561 
Satlpo 2398 
TruJlllQ_ 1704 

2. AZUCAR. 
- PrecIO por TM US$ 
2 1) Condluones normales 

Lugar de ongen Tarifa 
orTM 

TruJlIIo 1704 
PlUra 3012 

838 

Part de tarIfa 
(%) 
250 
293 
169 
1 86 
286 
203 

483 

Part de tara fa 
(%) 
352 
623 

1 2) CondICIOnes de emergencia 

Lugar de origen Tarifa Part de tarIfa 
orTM %) 

Oxapampa 4126 492 
Tlngo Mana 5143 614 
Concepción 2016 241 
La Merced 3023 361 
Satlpo 4668 557 
Tru 1110 1704 203 

Fuen/~ ANATEC Elaborac/On APOYO S.A 

22) CondICIOnes de emergencIa 

Lugar de origen Tarifa Part de tarifa 
orTM (%) 

TruJlIIo 1704 352 
PlUra 3012 623 

Fuen/~ ANATEC Elaboraclon APOYO S.A 
Nota las tanfas de emergenua hacen referencla al transporte en época de llUVIas o a zonas afectadas por el terrorIsmo 
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3. ESPARRAGaS FRESCOS 
- PrecIo porTM 
3 J) CondIcIOnes normales 

Lugar de origen 

lea 
TruJIlIo 

US$ 2500 

Tarafa 
porTM 

1160 
1704 

Part de tanfa 
(%) 
046 
068 

4. ESPARRAGQS CONGELADQS 
- PrecIO por T M US$ 5200 
3 J) CondIcIOnes normales 

Lugar de origen 

lea 
Tru~llo 

Tanfa 
J!..or TM 

1160 
1704 

Part de tarifa 
(%) 
022 
033 

32) CondulOnes de emergenua 

Lugar de ongen 

lea 
TruJIllo 

Tarifa 
porTM 

11 60 
1704 

Part de tanfa 
(%) 
046 
068 

FI~nll! ANATEC Elaborac/On APOYO SA 

32) CondIcIOnes de emergenua 

Lugar de origen 

lea 
TruJIllo 

Tara fa 
porTM 

1160 
1704 

Part de tarIfa 
(%) 
022 
033 

FII~nlt ANATEC Elaborac/On APOYO S.A 

Nota las tarifas de emergenua hacen referencia al transporte en époLa de lluVIas o a zonas afectadas por el terrorismo 
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C) PRODUCTOS PESQUEROS 

1. HARiNA DE PESCADO, 
- Precio por TM 
1 1) CondicIOnes normales 

Lugar de origen 

lea 

US$ 

TarIfa 
porTM 

II 60 

351 

Part de tarifa 
(%) 

330 

1 2) CondlclOnes de emergenua 

Lugar de origen 

lea 

Tarifa 
porTM 

1160 

Part de tarifa 
(%) 

330 
F~n/(: ANATEC ElaboraCIón APOYO SA 

Nota las tarifas de emergenua haLen referencia al transporte en época de llUVias o a zonas afectadas por el terrorismo 
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D) PRODUCTOS TEXTILES 

l. POLO PE ALQOPON 
PrecIO por TM US$ 

1 1) CondicIOnes normales 

Lugar de orIgen 

lea 
TruJ1Ilo 
PlUra 

Tanfa 
porTM 

1160 
1704 
3012 

83333 

Part de tanfa 
(%) 

0014 
0020 
0036 

1 2) CondicIOnes de emergenua 

Lugar de Origen 

lea 
TruJIllo 
PlUra 

Tanfa 
porTM 

1160 
1704 
3012 

Parto de tarifa 
(%) 

0014 
0020 
0036 

FlUnle ANATEC ElaboraCión APOYO SA 

Nota las tarifas de emergenclG hacen referencia al transporte en época de llUViaS O a zonas afectadas por el terrorismo 



Anexo N2 6 

Régimen Laboral Pesquero 

1 Marco legal 

El Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca de fecha 21 de diCiembre de 1992, establece en su 
articulo 72, que el MInisterio de Trabaja y Promoclon Social, en coordlnaclon con el Ministerio de 
Defensa, dicta las normas relacionadas con el reglmen laboral de los pescadores, conSiderando las 
caractenstlcas singulares que lo tipifican Este dlsposrbvo tiene antecedente en las leyes de pesca que 
lo precedieron 

Se tiene aSI que la leglslaclon laboral espeCifica para los pescadores se dicta por decreto supremo 

2 Normas EspeCiales del Régimen Laboral Pesquero 

EXisten diversos dispOSitivos legales que regulan el trabajO pesquero Entre los mas Importantes, se 
tienen los sigUientes 

- Pequeña empresa de extracclon de anchoveta O S 009-76-TR 
- Pescadores de consumo humano directo O S 009-75-TR 
- Caza de cetaceos D S 005-77-TR 
- TrabajO pesquero en barcos de gran tonelaje D S 006-77-TR 
- TrabajO en barcos arrastreros factona D S 016-81-TR 

Las diversas normas que se acaban de enunaar SI bien vanan entre SI en algunos aspectos 
establecen reglmenes baslcamente equrvalentes para el trabajO pesquero Para efectos del presente 
Informe Interesan los siguientes aspectos (1) RemuneracIones y (2) BenefiCIOS laborales adiCIonales y 
de segundad SOCial 

2 1 Remuneraciones 

Los diSpoSitivos legales establecen que la remuneraclon de los pescadores se fiJa en una partlclpaclon 
sobre la pesca efectuada La exacta proporclon que corresponde a los pescadores se establece a 
traves de convenios colectiVOs 

La remuneraclon de los pescadores se establece entonces a traves de negoclaclon colectiva entre los 
Sindicatos y las aSOCiaCiones de armadores 

No es un UnlCO Sindicato el que agrupa a todos los pescadores, ni una unlca aSOClaClon la que agrupa 
a todos los armadores Puede deCirse que actualmente eXisten tres grupos distintos 

(a) Los pescadores y armadores para consumo humano dIrecto Estos tienen negOCiada su 
partlclpaclon en 33% del valor de lo pescado 

(b) Los pescadores y armadores de embarcaCiones antiguas Estos tienen negOCiada su 
partlclpaclon en un 22 5% del valor de lo pescado, y 

(c) Los pescadores y armadores de embarcaCiones nuevas Estos tienen negOCiada la 
partfclpaclon en un 18% del valor de lo pescado 

Las normas para la negoclaclon colectrva no son especiales para los pescadores, aphcandoseles el 
régimen laboral general En la negoclaClOn colectIVa, tal y como esta concebida actualmente, no hay 
Intervenclon del Estado Se realiza a traves de negoclaclon directa entre las partes y a, falta de 
acuerdo los trabajadores pueden acudir alternativamente, a la huelga o al arbitraje 
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El grupo (c) mencionado, es el más pequeño en numero y segun se reporta está sufnendo presiones 
de los pescadores e Incluso armadores de los otros grupos, para subir la partlclpaclon que se 
reconoce a los pescadores No obstante esta menor participación se ha pactado libremente entre las 
partes Involucradas debido a la mayor productividad de las embarcaCiones nuevas 

De acuerdo con el reglmen remunerativo descrrto, el pescador percibe su remuneraclon en funclon a 
su productividad y solo en tanto haya pesca Esto significa que no perciben remuneraClon, por 
ejemplo, SI hay veda, o SI la embarcaclon a la que pertenecen esta Imposibilitada de pescar 

No todos los pescadores de una empresa perclbrran Igual remuneraClon, esta dependerá de la 
cantidad que pesque su embarcaclon Las embarcaCiones nuevas tienen mayores posibilidades de 
Incrementar la cantidad de pesca 

El promedio de meses al año que se pesca es aproXimadamente de 7 Una remuneraclon promedio 
baja de un pescador de embarcaclon nueva por mes de pesca efectiva estana actualmente en 
SI 2,000, la cual pued'" llegar a ser bastante mayor SI la pesca es buena 

2 2 BeneficIos laborales y seguridad social 

Ademas de la remuneraclon a que se refiere el punto (1) que antecede, los armadores tienen otras 
obligaCiones de caracter laboral Estos pagos de acuerdo a lo establecido por las normas espeCificas 
aplicables a las diversas modahdades de trabajo pesquero, se reahzan a traves de la Caja de 
BeneficIos Sociales del Pescador 

Los armadores pagan a la Caja diversos porcentajes que se calculan sobre la remuneraclon de los 
pescadores Los conceptos por los que el armador debe efectuar pagos a la Caja de BenefiCIOS 
Sociales del Pescador pueden ser claslfrcarlos en dos rubros (a) BeneficIos laborales y sociales y (b) 
AportaCiones para segundad social 

(a) Dentro del concepto beneficIos laborales y sociales se Incluyen a las gratificaciones (2 
por año, correspondientes a julio y diCiembre), el SUbSidio (correspondiente a las 
vacaciones) y la rompensaclon por cese (eqUivalente a la compensaclon por tiempo de 
servicIos) 

(b) Las prestaciones de segundad social de salud y pensiones 

Los porcentajes que se debe aportar a la Caja de BeneficIos Sociales del Pescador no se establecen 
en un diSpOSitivo legal, SinO por el Consejo Directivo de la Caja, el cual toma en cuenta los estudios 
mate maticos actuanales y la realidad de los aportantes 

Los porcentajes se establecen sobre la remuneraclon y actualmente estan fijados en la siguiente 
forma 

Armador 

Gratificaciones 1666% 
SubSidio (Vacaciones) 300% 
Compensaclon (CTS) 1850% 
Prestaciones de Salud 700% 
Pensiones 750% 

Pescador (Tripulante) 

SUbSidio (Vacaciones) 100% 

Prestaciones de Salud 200% 
Pensiones 250% 

Ademas de los pagos a la Caja eXiste la obllgaclon del pago del seguro de accidentes al Instituto 
Peruano de Segundad Social que asciende a 3% de la remuneraclon (que Incorpora el concepto 
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adicional de seguro de vida), al Fonavl a razón de 6% de la remuneración a cargo de los armadores y 
de 3% de la remuneraclon a cargo de los pescadores 

De esta forma, el armador paga, además de la remuneración pactada, un 52 66% sobre la 
remuneración a la Caja de BeneficIos Sociales del Pescador un 3% sobre la remuneración al IPSS y 
un 6% sobre la remuneración al FONAVI Es decir además el gasto por remuneraclon directa al 
pescador su costo se Incrementa en un 61 66% 

Esto lleva a que el porcentaje del valor de la pesca que se destina a costo laboral de los pescadores 
suba notablemente Se tiene aSI, por ejemplo, que en el caso de que el porcentaje este pactado en 
18%, SI se suma lo que se paga a la Caja de BenefIcIos Sociales, FONAVI, e IPSS, el valor de pesca 
que se destina a costo laboral ascIende a 29% 

SI se comparan los costos que asumen los armadores, con los que asume un empleador peruano del 
reglmen laboral general, se vera que el empleador del reglmen laboral general para obreros, ademas 
de la remuneraclon que se establece por pacto Individual o colectivo, asume las siguientes cargas 
laborales 

(a) BeneficIos Laborales y Sociales 

Esta obligado a reconocer dos remuneraciones al año por gratificaciones, una remuneraclon al año 
por vacacIones y una remuneraclon al año por compensaclon por tiempo de servicIos 

Esto, expresado como porcentaje de la remuneraclon mensual eqUivale a lo siguiente 

Vacaciones 
GratIficaciones 
Compensación por tiempo de servicIos 

833% 
1666% 
833% 

(b) Prestaciones de Segundad SOCial 

Salud 
Pensiones 
AccIdentes de Trabajo 

HaCiendo la comparación, se tiene lo sIgUIente 

RégImen 
Conceptos General 

BenefiCIOS Laborales y SOCiales 

Vacaciones 
Gratlflcaclone3 
Compensaciones 
TOTAL 

Segundad SOCial 

PensIones 
Salud 
Accidentes de trabajO 
TOTAL 

833% 
1666% 

833% 
3332% 

600% 
600% 
300% 
1500% 

600% 
600% 
300% 

RégImen 
Pescadores 

300% 
1666% 

1850% 
3816% 

750% 
700% 
300% 
1750% 

De la comparaclon resulta que eXIste efectlVamenle un sobrecosto en el pago de beneficIos laborales 
y de segundad SOCIal para los armadores respecto del reglmen laboral vigente para el resto de 
actiVidades Dicho sobrecosto aSCiende a 7 34% de la remuneraclon bruta del pescador 

ASI, SI en los conceptos de benefICIOS laborales y SOCiales el armador pagara un monto eqUIvalente a 
lo que paga el empleador del reglmen laboral general, el costo de su planilla baJana en 484%, 
perCibiendo el pescador baslcamente los mIsmos conceptos laborales 
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3 la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 

la Caja de BeneficIos y Segundad Social del Pescador fue creada por D S 001 de 22 de enero de 
1965 como Caja de BeneficIos Sociales del Pescador, con el objeto de que otorgara a los pescadores 
los beneficIos de compensación por cese en la actividad pesquera, descanso penódlCO y otros que 
establezcan los estatutos pertinentes Desde la fecha de su creación se han sucedido vanos 
estatutos El estatuto actual (aprobado por R S 002 90 TR de fecha 25 de enero de 1990) ha sido 
modificado por R S 004-93-TR, R S 009 93-TR Y R S 011 93-TR 

Como se ha señalado, de acuerdo con los diSPOSitiVOS legales que regulan el trabajO pesquero, la Caja 
es el ente que canaliza una sene de pagos complementanos a la remuneración de los pescadores y 
se hace cargo de la segundad social 

Antes de las ultimas modificaCiones de los estatutos de la Caja, que datan del año 1993, la Caja tenia 
una direCCión tripartita compartida por representantes de los pescadores, de los armadores y del 
Estado La R S 004-93 TR excluyó de los estatutos de la Caja a toda representación del Estado 
Complementando esta norma, la R S 011 93 TR deflnlo a la Caja como una persona Jundlca de 
derecho pnvado con patrimonio distinto al del Estado que tiene por finalidad administrar las 
prestaciones de segundad SOCial y los benefiCIOS compensatorios de los trabajadores pescadores 

Al retirarse los representantes del Estado se ha buscado que la Cala quede en una composlclon 
parltana entre pescadores y armadores Se tiene aSl, por ejemplo, que en el Consejo DirectIVo quedan 
4 representantes de los armadores y 4 de los pescadores Entre todos deben deSignar un 
representante mas que será el preSidente del Consejo Algo Similar se hace con el otro órgano 
Importante que es el Consejo de VigilanCia 

De esta manera, con la actual regulaclon de la Caja se aprecia que -Siendo ésta misma la que define 
las aportaciones que se realizan para los benefiCIOS SOCiales de los pescadores el Estado no tiene 
injerencia en la deflnlclon del monto que se paga por prestaciones SOCiales a la misma 

Finalmente, cabe Indicar que los armadores de la aSOClaClon de nuevas embarcaCiones y el smdlcato 
de pescadores de nuevas embarcaCIones no estan representados en la Caja 

4 Evaluación del Marco General y del Réglme- 1 aboral Pesquero 

Se conSidera JUstIficado que eXIstan para el reglrl ln laboral pesquero diSpoSICiones espeCIales que 
regulen las caractenstlcas particulares de esta actiVidad Las normas que regulen ei trabajO pesquero 
debenan, Sin embargo, ceñirse a definir los aspectos Singulares de esta actIVIdad que reqUieren 
normas espeCiales y remitirse al reglmen laboral general para aquellos temas en que no requiere 
hacer diferenCias 

Es precIso señalar que la actualleglslaclon, la cual comprende cinco decretos supremos en los que se 
establecen reglmenes laborales para pescadores de distinto tipO de embarcaCiones y/o de distinto tipo 
de actiVidad, resulta excesiva Comparando estos dispOSitivos legales, puede conclUirse que una parte 
Importante de las normas en ellos contenidas son báSIcamente eqUIValentes y que sena 
perfectamente factible reunir todas las dISpoSICiones relativas en un solo Instrumento legal, 
SImplificando sustancialmente la leglslaclon laboral vigente aplicable al trabajo de los pescadores 

5 EvaluaCión de la pOSibilidad de rebajar los sobrecostos detectados 

5 1 Remuneraciones 

Dado que la remuneraclon se establece por negociación directa entre las partes, la poslblhdad de 
reducir el costo escapa del ambrto del Estado y corresponde exclusNamente a los armadores y 
pescadores Se conSidera que las normas que ngen la negocIación colectIVa son lo sufiCientemente 
fleXIbles como para permitir un manejo adecuado de este tema por las partes 

5 2 Beneficios Laborales y Seguridad Social 
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SI bien también los porcentajes que sobre la remuneración se aportan a la Caja de BenefICIos Sociales 
y Segundad Social del Pescador son establecidos por el Consejo DirectIVO de una entidad que está 
manejada por armadores y pescadores, es necesano y factible fleXibilizar el sistema 

Se debe conSIderar que el sistema de la Caja es un sistema especial, respecto del régimen general, y 
viene Siendo más costoso para el empleador Este sIstema SI bien pone en manos de dirigentes de los 
armadores y los pescadores el manejo de la entidad, la afiliación no es facultativa Todo pescador y 
armador deben necesariamente canalizar sus relaCiones a través de la Caja y no tienen posibilidad de 
optar por el régimen laboral general del pafs Siendo la Caja una entidad privada, el Estado debena 
establecer que la afiliación al sistema sea voluntana, estableCiendo una alternativa para qUienes no 
qUieran entrar en este sistema 

Para fleXibilizar el sistema habrla que establecer un régimen alternativo al de la Caja, eqUIValente al 
régimen laboral general, al que puedan acudir los pescadores que manifiesten su voluntad en tal 
sentido La eXistenCia de reglmenes alternativos puede además de permitir la rebaja de sobrecostos 
para las empresas que persuadan a sus trabajadores de optar por el régimen alternatrvo- llevar a que 
la propia Caja se torne más efiCiente y rebaje sus costos 

El sistema que se sugiere tendna las siguientes caractenstlcas 

(a) BenefiCIOS Laborales y SOCiales 

Se mantendnan los beneficIos que reconoce actualmente el reglmen laboral y que se pagan a traves 
de la Caja, que consisten en el pago de gratificaCiones vacaciones y compensación por cese, 
beneficIos que también eXisten en el reglmen laboral general 

Sin embargo, en el reglmen alternativo el armador los pagana en la sigUiente forma 

(a 1) Vacaciones 

El armador abonana al pescador un 8 33% de la remuneración en forma directa al hacerle el pago de 
su remuneraclon por concepto de SUbsidiO por vacaciones El pescador ya no pagana el 1% del 
SUbSidiO por vacaciones que viene pagando actualmente 

(a 2) Gratificaciones 

El armador pagana el monto de 16 66% que actualmente abona a la Caja directamente al pescador 
como gratificaCiones ordinarias 

(a 3) Comoensaclón por cese 

El armador se acogerla al reglmen general de compensaclon por tiempo de serviCIOS y deposltarta un 
8 33% de la remuneraclon del pescador en una cuenta bancaria a nombre del pescador 

SI bien en el rubro vacaciones el aporte del empleador sube de 3% a 8 33%, esto se ve compensado 
con creces pues el rubro compensaclon por cese baja de 18 5% a 8 33% 

Para el trabajador eXiste la ventaja de que no pierde nlngun benefiCIO, deja de pagar aportaciones por 
vacaciones f ademas perCibe los conceptos vacaciones y gratificaCiones en efectiVO por adelantado, 
sin tener que esperar a que la Caja los reparta 

(b) Segundad SOCial 

(b 1) Prestaciones de Salud 

En el reglmen alternatIVo puede establecerse que los trabajadores tengan la poSibilidad de optar por el 
sistema naCional de prestaciones de salud del Instituto Peruano de Segundad SOCial Esto rebajarla al 
empleador el costo en 1 % SI bien paralelamente supondna para el trabajador subir su cotizaCIón por 

45 



este concepto en 1 % las prestacIones de salud que está en capacIdad de ofrecer ellPSS en salud son 
mejores que las de la Caja La Caja atiende a través de clfOlcas propIas y de conveniOS con otras 
cllnlcas Segun se nos ha expresado su cobertura es limitada frente a la Infraestructura que ofrece el 
IPSS 

(b 2) Pensiones 

Este es el rubro que presenta mayores dificultades en razón de que los aportantes ya tienen derechos 
adqUiridos en la Caja 

La alternativa en este rubro ya eXiste a partir del primer tnmestre de 1993, fecha en la cual se 
reglamentó el acceso de los pescadores al Sistema Privado de PensIones SI optan por dicho 
reglmen, es precIso señalar cuál sena el reglmen de aportes En rigor, corresponden a aSimilarlo lo 
más posible al régimen general No obstante, el hecho de que la remuneración sea a destajO hace que 
el efecto no sea el mIsmo que para el régimen general Esto por cuanto un Incremento en favor del 
trabajador no libera a la empresa de la carga La empresa va soportar necesanamente cualquier 
Incremento de aportes 

En tal sentido, se debena establecer que e. pago a las AFP para los pescadores que deCidan 
aSimilarse al reglmen será eqUIValente a un porcentaje del 8% de la remuneraCión, 6% a cargo del 
empleador y 2% del trabajador Esto rebaja el aporte del empleador al mismo nIVel del que se hace en 
el Sistema NaCional de Pensiones y reba¡a tambIén el porcentaje del aporte del trabajador de modo 
que el cambiO le pueda resultar atractivo 

Finalmente. deben a establecerse que la opelon por el reglmen de benefiCIOS laborales y SOCIales y en 
segundad SOCial sean Independientes Es deCir deberla permitirse que el trabajador pueda optar por el 
régimen alternatIVo de benefiCIOS laborales y SOCIales y se mantenga en la Caja para segundad SOCial 
SI lo desea y viceversa 
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Anexo N27 

las exportaciones de espárragos 

El dinamIsmo del espárrago como un producto Hder en las agroexportaclones peruanas tIene sus 
IntCIOS en 1987. año en que disminuyeron considerablemente las exportacIones provenIentes de 
Ta¡wan. que en ese entonces era el principal proveedor mundial de este producto 

La oportuntdad comercial presentada en ese momento tuvo una contraparte en las condIciones 
naturales de la costa peruana para la dltuslon de este cultIVO Estas condiciones poslbllttan sembrar y 
cosechar todo el año, lo que permite adecuar el calendano agncola a las neceSidades de las plantas 
procesadoras para que éstas puedan resp::¡nder a los requerimIentos de los mercados InternacIonales 

En 1993. segun CIfras preliminares. se exportaron esparragos preparados por un valor de US$58 8 
mIllones (lo que representa un Incremento de 14% con respecto a 1992. aunque para ello el volumen 
de exportacIones tuvo que Incrementarse en 29%) y espárragos frescos por US$13 7 mIllones (valor 
supenor en 89% a los exportados en 1992) 

A nivel nacIonal, los rendImIentos promedIOs del esparrago se encuentran entre 5 000 Y 5,500 kg /ha 
(ver cuadro de rendImIentos) SIn embargo eXIsten fundos que producen 15,000 kg /ha y hasta más. 
dependIendo de la tecnologla utIlizada, la variedad de la planta y la antigüedad de la mIsma 

La mayor parte de la superficie cosechada se encuentra en la costa norte. principalmente en el 
departamento de La LIbertad. que en 1993 concentró el 60% de la prodUCCión nacIonal El segundo 
departamento en ImportancIa es Ica, cuya producclon se ha duplicado entre 1990 y 1993 Otros 
productores son LIma, Ancash y Lambayeque y, en los ultimas años. se ha iniCiado la prodUCCIón en 
Plura y AreqUlpa 

Los esparragas en conserva (en lata o en envase de vid no) representaron en la decada de los ochenta 
el 70% de las exportaciones de dicho producto, segUidos por el producto congelado y fresco En los 
ultImas años. la mayor competItividad en los mercados Internacionales del esparrago blanco en 
conserva y las mejores perspectIvas para los mercados del producto congelado y fresco 
(especialmente del esparrago verde cuyo mercado pnnclpal es USA) ha hecho que se Incrementen las 
exportacIones de esta<=) vanedades 

El esparrago es una planta perenne. con una Vida comercial de entre 10 Y 12 años Segun la 
Orgamzaaon NaCional Agrana. el costo de Instalaclon de una hectarea de esparrago es de US$4.688 
(marzo de 1993) 

Los costos de sostentmlento de una hectarea de esparrago, conSiderando un penodo de seis meses y 
rendimientos de 4,500 kg /ha son de US$1.319 De dicho total. el 37% corresponde a costos 
laborales destinados a las labores de al:xmamlento, riego. deshierbe y de cosecha Los fertIlizantes, 
por su parte, representan el 33% de los costos totales Estos Incluyen baslcamente estlercol, urea, 
cloruro de potasIo y superfosfato triple de calCIO Los costos del agua no son SignificatiVOS pues se 
asume el nego por gravedad (1 7% del total) 

Los costos Indirectos, por su parte. representan el 24% del costo total Entre ellos los mas Importantes 
son la renta de la tierra (asumiendo que la tierra es alqUilada) con un 9% del total y los gastos 
finanCieros con el 6% 

Dichos costos. con una utilidad del 20% sobre los costos. Implicarla un precIo unitario de US$O 35 
Este precio sena consistente con los obtenidos en la costa norte por los productos destinados 
pnnclpalmente a las conservas En el sur (Ica principalmente). los preciOS pagados son mayores 
oscilando entre US$O 5-0 7 Las dlferenCtaS se deben báSIcamente a la calidad del producto obtenido. 
ya que en la costa sur la InCidencia del esparrago frecJco y congelado es mucho mayor y, por lo tanto, 
tamblen son mayores los requenmlentos de calidad Una diferenCia de costos entre ambas zonas 
podna deberse a la mayor IncidenCia en la utilizaCión de agua del subsuelo en el sur, Jo que elevana 
los costos de prodUCCión 
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El costo del espárrago es el pnnclpal componente dentro de los costos totales de exportacIón de las 
dIstintas vanedades de espárrago Segun las empresas consultadas, éste representa entre el 40 y el 
5~1o del precIo FaS del producto Cabe resaltar que de cada kIlogramo de ec;párrago comprado por 
las empresas empacadoras o procesadoras, sólo es utIlizable alrededor del 50% del total 

En una estructura de costos estImada para el espárrago congelado (ver cuadro adJunto), el espárrago 
representa el 45% del precIo FaS Los costos laborales, por su parte, eqUIValen al 1 ~/o del total SaJo 
el rubro de procesamIento (25%) se Incluyen los envases (bolsas plástIcas y cajas, estos ultllTlOs 
generalmente Importados baJO el régImen de admiSIón temporal), así como el costo del procesamIento 
en SI y los Insumos utilizados en él Los costos finanCIeros {4%} son por concepto de endeudamiento a 
un máxImo de 120 dlas, no asume cargas finanCIeras pasadas Los costos adminIstrativos, fmalmente, 
Incluyen transporte Interno (lca-lIma), aduanas, seguros, Impuestos y comunIcacIones 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL 
ESPARRAGO CONGELADO 

(% del costo FaS) 

Matena pnma 45 
Mano de obra 12 
Procesamiento 25 
Costos finanCieros 4 
Costos administrativos 14 
Total 100 
Estimado en baSt a consultas a tmprtsas del sector 

ElahoraClñn APOYO SA 

COSTO DE SOSTENIMIENTO 
DEL ESPARRAGO 

Tecnologra Media 
RendImIento 4,500 kgJha 
DuraCIón 6 meses 

US$/ha. USS!kg 

Costos dlrectoe 1,008 8 0.22 

Mano de obra 4831 011 

Alquller de maqumana 357 001 

FertIhzantes 4282 010 

Agua 225 001 

ImpreVistos 393 001 

Costos mduectos 3106 007 

AsIstenCIa técmca 504 001 
Gastos adrrumstratIvos 303 001 
Renta de la tlerra 122 O 003 
Depre~:aacl6n 340 001 

Gastos finanCieros 739 002 

Costo total 1,3194 0.29 
Utilidad (20%) 2639 006 

Precio chacra O.3S 

Octubre ck 1993 
FJU!1Úe Orgamzaclón NacIonal Agrana 

% 
76.5 
366 
27 

32.5 
1 7 

30 

23.5 

38 
23 
9.2 
2.6 
56 

1000 
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RENDIMIENTO DEL CULTIVO 
DE ES? ARRAGO 1988 

(kg./ha) 

España 2,893 

Tatwán 6.580 

España 3,800 

Japón 4,208 

Pero 5.450 
Itaha 4830 
Argentllla 3892 

Clule 4199 
Fuente -CEP AL AnálISIS de Cadenas 
Agromdustnalu en Ecuadar y P tru.. 
SaTlllago de ChIle 1993 



Anexo W8 

Evolución de las exportaciones peruanas 1980-1993 

1 El periodo 1980-1985 

Polttlca comercial y camblarra 

La polltlca comercial entre 1980 y 1985 estuvo destinada a continuar con las reformas en materia 
arancelana y pararancelana iniciadas en 1979 En esenCia, el proceso de liberalización comercial 
consistió en una redUCCión conservadora de prohibiciones y restncclones a la Importación 
simplificación de los trámItes administrativos y redUCCión gradual de los niveles arancelarios y su 
dlsperslon 

Las reformas en materia pararancelana se IniCiarOn en marzo de 1979 con la ellmmaclón del Registro 
Nacional de Manufacturas, que conslstla en el listado de productos de Importaclon prohibida o 
restnnglda por el sólo hecho de ser producidas localmente Por su parte, las reformas en materia 
arancelana contemplaban la reducción del arancel máximo de 355 a 155% Postenorme'lte, el arancel 
máximo fue objeto de una nueva redUCCión pasando de 155 a 60% Segun se manifestó en ese 
momento, eXlstla la Intenclon de llegar a una tasa flat de 25% 

Este proceso de liberalización, sin embargo se detuvo en enero de 1982 ASI, se establecIó una 
sobretasa arancelana temporal de 15% la que luego fue Incrementada a 17% Por otro lado, se 
Implementaron recargos adiCIonales entre 5% y 40% a las tanfas ad-valorem, las que luego fueron 
Incrementadas entre 1 y 8% La reverslon del proceso de liberaltzaclon se completo con el paso de 
172 partidas de Importación libre al status de prohibidas temporalmente en dicho de año 

Respecto a las exportaciones la polltlca comercial estuvo destmada a Incrementar la competitIVIdad 
de las exportaciones no tradlC1onales, pero de manera selectiva De esta manera, se Plomulgo la Ley 
Reguladora de los Certificados de Reintegro Trlbutano por ExportaCión (Certex), que eh minaba el 
reintegro tnbutano para un gran numero de productos y reducla la tasa para virtualmente todas las 
exportaciones que segUlan Siendo promovidas Posteriormente, se realizo una modlflcaclon de las 
tasas de Certex a niveles que variaban entre 10 Y 25% Y se conSidero un reintegro complementarto 
compensatorio eqUivalente a 5% para todos los productos más un adiCional que vanaba entre 1 y 5% 

Por otro lado, en lo que se refiere a la politlca cambian a, se observan dos penodos claramente 
demarcados En el primer penado, entre 1978 y 1981, la pohtlca cambian a fue utilizada como 
Instrumento antllnflaclonano, a través de una polftlca de mlnldevaluaClones y, postenormente, de 
preanunclOs del tipo de cambiO de uno, dos y tres meses ASI, el rrtmo devaluatono estuvo muy por 
debajO de la Inflaclon, lo que prodUjO un atraso camblano de 12% en promedio 

En el segundo penodo, a partir de 1982 el claro detenoro de las cuentas externas reonentó la pohtlca 
cambiarla haCia los objetiVOs de frenar las Importaciones e Incentivar las exportaciones AsI, el 
sistema de mlntdevaluaclones dianas tuvo en dicho pendo el objetiVO de Incrementar el tipo de cambiO 
real, alcanzándose un adelanto camblano de 4% en promedio 

La evoluclon de las exportacIones 

En el penodo 1980-1985, las exportaciones promedio totales alcanzaron los US$3,266 millones, 
llegando en el año 1980 a su ntvel mas alto (US$3,916 millones) Cabe resaltar, sIn embargo, que 
postenormente las exportaciones mostraron una tendenCia decreCiente, disminuyendo en promedio en 
5% a lo largo del penodo 

Las exportacIones tradiCionales representaron el 78% de las exportaCIones totales, disminuyendo en 
promedIo a lo largo del penodo en 6% Esta calda de las exportaciones tradICionales fue resultado de 
la dlsmmuclon de las ventas de productos mineros y petroleros -consecuencia de la evoluclon 
Inestable de las cotizaCiones InternaCionales y de los problemas laborales en el sector mlnero- lo que 
fue parcialmente compensado por el Incremento de las exportacIones agncolas y pesqueras -debido al 
Incremento de la prodUCCión de harma de pesado y la menor demanda Interna-

Por su parte, las exportaciones no tradiCionales representaron el ;220/0 de las exportaciones tata/es, 
disminuyendo en promedio en 1 3% a lo largo del penodo Los sectores que mayor dinamismo 
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mostraron durante el perrodo fueron el agropecuario (productos de cacao, espárragos y cochinilla), el 
textil (hilados y tejidos de algodón) y 1"1 pesquero (langostinos y pescados congelados) 

2 El periodo 1986-1990 

Polftlca comercIal y camblarta 

En el penado 1986 1990, la pohtlca comercial estuvo dirigIda a aliVIar las presIones sobre la demanda 
de divisas, estimular las actIvidades que contrlbUlan a la reactivación económica y proteger a la 
producción nacional que sustltula Importaciones Esta pofltlca se caracterizó por una mayor utilizaCión 
relativa de los Instrumentos pararancelanos 

De esta manera en setiembre de 1987 todas las partidas de Importación libre estaban sUjetas al 
requIsito de licenCia previa Luego, en setiembre de 1988, se estableclo que el Banco Central deberla 
otorgar la autOrizaCión para todas las Importaciones que utilizaran diVisas del Mercado Umco de 
CambiOS (MUC) Sin embargo durante 1989 y 1990 ante el detenoro de las cuentas externas y el 
Incremento de los precIos Internos las restriCCiones paraarancelanas se relajaron Significativamente, 
elevándose el numero de partidas de Importación a 4 264 

En materia arancelana se exoneró de tnbutos a la Importación de maquinaria destinada a la actividad 
pesquera se exoneró de Impuestos a la Importación de Insumos agncolas y además, se redUJO a 1% 
el arancel de Importaclon de los mismos Por otro lado, se Incrementó el arancel maxlmo a 120%, 
medida que afectó principalmente a las Importaciones de licores Postenormente este arancel fue 
reducido de 120% a 84% para bienes de capital e Insumas En lo que respecta a las sobre tasas a las 
Importaciones estas fueron elevadas en 4 y 3 puntos porcentuales, medida que afectó a 5,235 
partidas 

En lo que se refiere a las exportaciones se realizaron modificaciones mlnlmas a las listas de 
exportación restnngldas y prohibidas y se prorrogó hasta fines de 1986 la vigencia del Reintegro 
Tnbutano Compensatorio de 5% Postenormente se diSpuso el otorgamiento de tasas preferenclales 
de 35% para la exportación de confecciones Sin perjuIcIo del acceso al Certex de 10% por 
descentralización 

Por otro lado, la polltlca cambiarla estuvo destinada a estabilizar los preCIOS, proteger las reservas 
Internacionales y reactivar la economla AsI se estableCIÓ una polltlca de tipO de cambiO fiJO y multlple 
que diferenciaba entre las operaciones de comercIo exterior y las operaciones finanCieras Esta 
polltlca de tipO de cambiO fiJO en los dos primeros años, Incremento el tipO de cambiO real, debido a la 
redUCCión de la Inflaclon Interna, alcanzando un adelanto camblano de más de 50% en promedio Sin 
embargo, en los años siguientes el deficrt de balanza de pagos condUjO a sucesivas devaluaCiones 
que Incrementaban el tipO de cambiO real por penados cortos pero que terminaban Siendo 
erOSionadas por la mflaclon Interna ASI se observó un retraso cambiarlO de 27 6% en promediO para 
el perrodo 

EvolUCión de las exportaciones 

En el penodo 1986 1990, el promediO anual de las exportaciones totales ascendlo a US$2,920 
millones, nivel menor en 10 6% que el correspondiente al perrodo 1980 1985 A pesar de ello, durante 
estos años las exportaciones totales mantuvieron una tendenCia creCiente, Incrementándose en 
promediO en 2 5% al año 

Las exportaciones tradiCionales representaron el 72 3% de las exportaciones totales disminuyendo en 
promediO en 1 % a lo largo del penodo Esta dlsmmuclon fue explicada por la drastlca calda de las 
exportaciones petroleras -debido a la escasa actIVIdad de explotaclon mostrada por Petroperu y la 
Occidental, lo que fue parcialmente compensado por el Incremento de las ventas de productos 
agncolas mineros y pesqueros -producto de un Incremento de los volumenes exportados de harina de 
pescado, algodón y zinc y de la coyuntura favorable de las cotizaCiones Internaclonares-

En lo que se refiere a las exportaciones no tradiCionales, estas representaron alrededor del 28% de las 
exportaciones totales, Incrementándose en promediO en 5% a lo largo del periodo Los sectores que 
mostraron mayor dinamismo fueron el agropecuano producto de los mayores embarques de 
esparragas en conservas y harina de flores de mangold, el textil -debido a los mayores embarques de 
hilados y confeCCiones de algodón, el metalmecámco consecuencia de las mayores ventas de 
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aleacciones barras y alambres de cobre y ZinC Y el qufmlco -debido al aumento de los embarques de 
aceite esencial de IImón-

3 El periodo 1991·1993 

Pollllca comercial y camblafla 

La polltlca comercial, entre 1991 y 1993, ha estado enmarcada en el programa de reformas 
estructurales de la actual administración En términos generales, se ha IntrodUCido la libre 
Importación de toda clase de bienes, eliminando toda autOrizaCión previa del gobierno para las 
operaciones de comerCIo exterior y desmantelado las restriCCiones pararancelanas y los monopolios 
estatales 

En materia arancelana, se estableclo una nueva estructura arancelana compuesta por tres tasas 
arancelanas ad valore m 15%, 25% Y 50% Y una sobretasa temporal de 10% para las Importaciones 
afectas a las dos tasas supenores Postenormente, se modifiCÓ el esquema arancelano y se reduJO a 
dos el numero de tasas arancelarias 15% y 25% La mayor tasa afecta principalmente a bienes de 
consumo, mientras que la menor a Insumos y bienes de capital La ultima modificaCión a la estructura 
arancelaria se realiZO en Junio de 1993 pasando 854 partidas de Importaclon sUjetas a la tasa de 25% 
al nivel de 15% De esta manera el promediO arancel ano se ha reducido a 16 3%, Siendo la intención 
de la actual administración alcanzar para 1995 una tasa flal de 15% 

AdiCionalmente el gobierno estableclo un sistema de sobretasas fleXibles a la Importación de 
alimentos Los productos sUjetos a sobretasas son tngo han nas y pastas arroz en sus distintas 
modalidades, azucar, malz leche entera en polvo leche descremada en polvo y grasa anhidra en 
polvo 

Por otro lado, en matena pararancelana, el proceso de elimlnaclon de las trabas a la Importaclon se 
iniCiÓ en el segundo semestre de 1990 al eliminar toda barrera cuantrtatlva Posteriormente el 
proceso fue completado al eliminarse todas las restncclones de carácter pararancelano, licenCias 
dlctamenes y registros de Importación ASimismo se eliminó el monopolio estatal para la Importación 
de alimentos el que era excluslV1dad de ENCI y ECASA 

En lo que se refiere a la leglslaclon sobre exportaciones se estableclo la libre exportación de bienes, 
al eliminarse la lista de productos de exportación restnnglda permaneciendo vigentes las restriCCiones 
a las exportaciones prohibidas Por otro lado la nueva Ley General de Aduanas contempla los 
denominados reglmenes de trafiCO de perfeCCionamiento activo (TPA), los que suspenden o exoneran 
de los derechos arancelarios IGV, ISC y de mas Impuestos a aquellas Importaciones destinadas a la 
elaboraCión o transformaclon para su exportación Los TPA que Incluye la leglslaclon aduanera en el 
Peru son la admISión temporal y la reposICión de mercanClas en franqUIcia 

ASimismo fueron elirmnados el Certex y el FENT estableclendose postenormente un sistema de 
devoluclon de Impuestos que InCiden en la prodUCCión de bienes de exportaclon Impuesto general a 
las ventas, aranceles a la Importación de Insumos y el Impuesto del Fonavl a cargo del empleador 

En lo que respecta a la polltlca camblana, como parte del programa de estabilizaCión el sistema 
camblano fue reformado pasando de ser un sistema de tipOS de cambiO multlples y controlados, a ser 
uno unificado y libre Sin embargo el tipo de cambiO real resultante en el ajuste se ha hublcado en un 
nivel baJO con respecto a la evolUCión de los costos Internos de los exportadores (alrededor de 30% de 
retraso SI se conSidera la pandad de costos de los exportadores) 

EvolUCión de las exportaCIones 

En el penodo 1991 1993 las exportaciones totales ascendieron en promediO a US$3,441 millones, 
Incrementándose en 17 8% respecto al promediO del penodo 1986 1990 Cabe resaltar que las 
exportaciones mostraron un ligero creCimiento elevándose en 2 8% en promediO a lo largo del 
penodo 

Las exportaciones tradiCionales representaron el 69 3% de las exportaciones totales disminuyendo en 
promediO en O 8% a lo largo del penodo Esta calda es explicada por el menor dinamismo mostrado 
por las exportaciones petroleras y agncolas -debido a condiCiones climatológicas y a la reducción de 
los precIos Internacionales, pero que fue compensada por el Incremento de las exportaciones mineras 
y pesqueras -debido a mayores embarques mineros a excepclon de algunos productos de zinc y a 
condiCiones climatológicas favorables que Incrementaron la captura de anchoveta-
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En lo que se refiere a las exportaciones no tradicionales, estas representaron el 30 7% de las 
exportaciones totales, Incrementándose en promedio en 12% a lo largo del perrodo Los sectores que 
muestran mayor dinamismo son el agropecuario -debido al Incremento de los embarques de tara 
espárragos y mangos y el pesquero producto de los mayores embarques de calamar gigante 
reahzados baJO concesiones de pesca- Por su parte las exportaciones de textiles que cayeron en 
promedio en 2 3% a lo largo del penodo se vieron afectadas por la falta de flurdo eléctriCO los 
problemas de finanCiamiento los altos precIos Internos del algodón y la mayor oferta proveniente de 
paises aSiátiCOS 

4 La polmca de promoción de exportaciones en el Peru 

La pohtlca de promoclon de exportaciones en el Peru empieza relativamente tarde en relaCión a las 
polltlcas adoptadas por el resto de los paIses latinoamericanos De esta manera a pesar que en 1969 
se habla creado un programa especial de promocIón de poca cobertura, es recién en 1976 que se 
publican los primeros reglamentos y se amplia la cobertura de los Instrumentos a todos los productos 
de exportación no tradiCional 

El Instrumento de promoción de exportaciones dominante en las ultimas dos decadas en el Peru ha 
Sido el Certificado de Reintegro TributariO (Certex), actualmente derogado SImultáneamente, se han 
Implementado diversos mecanismos de promoción de exportaciones de carácter trrbutarlo, finanCiero e 
Institucional vanos de ellos vigentes y en continuo proceso de modificación La tendenCia observada 
en años recientes es que en el Peru se estana Intentando montar un sistema de devoluclon de 
Impuestos (drawback) a la exportación buscando adaptarse a las normas del GATT 

Hasta mediados del año 1990 la polltlca de promoción de exportaciones Inclula una sen e de 
Instrumentos que no lograron promover un sector exportador sólido y dinámiCO ya que en el fondo fue 
una polltlca Inestable de subSidiOS compensatorros que debiÓ ser financiada mediante presiones en 
las cuentas fiscales y en las cuentas del SCR Por otro lado la estructura de la protección vigente en 
la ultima década tuvo un sesgo antlexportador debido a que la promOClon de los sectores protegidos 
encarece los Insumas que emplean las actiVidades de exportaclon La actual admlnlstraclon ha 
eliminado estos SUbSidiOS y ha estableCido una estructura de protecclon neutral que ha acabado con el 
sesgo antlexportador 

Los Instrumentos de promoción de exportaciones 

Certex 

Como se ha mencionado antenormente, el Certex fue el Instrumento de promoción de exportaciones 
dominante en las ultimas dos décadas el que fue eliminado en el año 1990 El Certex era un 
certificado transferible que se utilizaba para pagar Impuestos y se calculaba como un porcentaje 
determinado del valor FOS Sin embargo, se dieron algunos casos en los que el Certex fue calculado 
en base al valor CIF y al valor agregado Industrial 

Las tasas y la cobertura del Certex han vanado mucho en las ultimas dos décadas, dependiendo de la 
sltuaclon de la balanza de pagos ASI, la politlca de promoclon de exportaciones ha tenrdo un caracter 
antlclcllCO en el Peru frente a la CriSIS de las cuentas externas se Incrementaban los IncentiVOS a las 
exportaCiones, en contrapOslclon en los penados en los que se gozo de un entorno favorable y de una 
amplia dlsponrbllldad de reservas internacionales se deSCUidaba la promoción de las exportaciones 
Por ejemplo, la tasa promediO del Certex se Incrementa de 26% a casI 30% en el año 1982 debido al 
défiCit de balanza de pagos del año anterior que ascendlo a US$504 millones 

Sin embargo el Certex tenia las caractenstlcas de un subSidiO a las exportaCiones, debido a que a 
pesar de ser conSiderado como un reintegro tnbutano, se habla establecido como un porcentaje del 
valor exportado y no del monlo de Impuestos pagados por el exportador Como era de esperarse, ante 
la presencia de dicho subSidiO se aplicaron sobre las exportaciones peruanas los derechos 
compensatorios que contempla el Código de SUbSidiOS a la ExportaCión del GA TT en especial en el 
mercado norteamericano I 
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Actualmente, eXiste un mecanismo que permite a los exportadores no tradicionales recuperar los 
Impuestos que Inciden en el costo de sus productos de exportación Asf los exportadores de 
productos de exportación no tradicionales tienen derecho a dedUCir como crédito fiscal -de los 
Impuestos a la renta y al patrlmomo empresanal el Impuesto general a las venIas los derechos 
arancelarios ad valorem que graven la Importación de Insumas y matenas pnmas utilizados en la 
elaboraCión de los bienes de exportación y el Impuesto de Fonavl en la parte que afecta al empleador 

Fondo de ExportaCiones no TradiCionales (FENT) 

El FENT era un incentivo finanCiero que tenia como objetiVO apoyar a las empresas exportadoras que 
teman limitaCiones de acceso al finanCiamiento, a través de lineas de crédito preferenclales y de 
mayor fleXibilidad Al Igual que en el caso del Certex, las tasas del FENT han variado en los ultimas 
qUince afios, debido al carácter antlClllco de la promoción de exportaciones en el Peru Por otro lado, 
el sistema constl(Ula un SUbSidiO, ya que las tasas de mteres que se cobraban eran preferenclales y no 
las vigentes en el mercado 

Actualmente, el apoyo frnanclero a las exportaciones se realiza a traves de la Corporaclon FinanCiera 
de Desarrollo (COFIDE) baJO la modalidad de banca de segundo PiSO Los recursos provienen de 
Ifneas de crédito del exterior (CAF, BIRF y BID), de bancos comerCiales internacionales y de recursos 
propiOS AdiCionalmente, en los dos ultimas años el FLAR ha vemdo otorgando lineas de crédito 
directas al sistema finanCiero para finanCiar las exportaciones peruanas Los credltos que se otorgan 
son de tres tipoS finanCiamiento pre embarque, finanCiamiento post embarque y finanCiamiento de 
InverSlon fija y capital de trabaja 

Seguro de Credlto a la Exportaclon (SECREX) 

El SECREX tiene como objetiVO promover la exportación de productos no tradiCionales otorgando un 
seguro a los Intermedlanos finanCieros que proporCionan finanCiamiento al exportador ASI se 
refuerzan las garantlas que el exportador puede presentar al sistema finanCiero 

El SECREX tiene dos modalidades que cubren tanto al Importador como al exportador la garantra 
otorgada a las Instituciones finanCieras en el pre embarque y el credllo de vendedor en el post 
embarque La pnmera es una póliza que se le otorga al banco acreedor para garantizar el credlto al 
exportador en caso en que este ultimo Incumpla el repago del préstamo al no realIzarse el embarque 
Las pólizas de esta clase son las más utilizadas por los exportadores representando el 98% de las 
pólizas otorgadas Por su parte la póliza de crédito al vendedor protege al exportador contra nesgas 
en el extenor frente al Importador 

Las pólizas del SECREX son indiViduales y globales Las pólizas IndiViduales protegen cada operación 
o embarque que realice el exportador Sus coberturas son por resclslon de contratos o credlto de 
vendedor Por su parte las pollzas globales han Sido elaboradas para proteger al exportador en todos 
los créditos que conceda a sus compradores y cuyo plazo no supere los 180 dras 

El SECREX podla dar cobertura a los nesgos que asumla gracias a los recursos que proporcionaba el 
SCR (US$12 millones) el Estado (US$25 millones) y de fondos propiOS (US$25 millones) Como 
resultado de la nueva Ley Orgánrca del BCR esta Institución ha quedado prohibida de segUIr 
otorgando dichas garantlas, por lo que el SECREX ya no puede cubnr operaciones que Impliquen 
montos Importantes de dinero Por otro lado, en los ultimas tres años, la cartera de chentes del 
SECREX ha disminUido de 700 a 200 empresas por lo que el nesgo se ha concentrado encareciendo 
el costos de las operaciones Para los próximos años se espera que la sltuaclon del sector exportador 
mejore y mayor numero de empresas se Informe del sistema diverSificando el nesgo de las 
operaciones y redUCiendo los costos 

Los Reg(menes de Tráfico de PerfeCCIonamiento Acttvo (TPA) 

Los reglmenes de TPA suspenden o exoneran de los derechos arancelanos, IGV, ISC y demás 
Impuestos a aquellas ImportaCiones destinadas a la elaboraCión o transformaCión para su exportación 
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los TPA que Incluye la legislación aduanera en el Peru son la admisión temporal y la reposIción de 
mercancfas en franquIcia 

El régimen de admisión temporal permite el Ingreso de mercanclas provenientes del extranjero con 
suspensión del pago de derechos arancelanos e Impuestos, destinadas a ser exportadas por sr 
mismos o a través de terceros, luego de haber sufndo una transformación o elaboración en un plazo 
determinado Sin embargo, la utilizaCión por parte de los exportadores de este régimen es muy 
escasa ASI, a fines de 1993, las Importaciones realizadas baja este reglmen alcanzaron los US$180 6 
millones, representando el 6 3% del valor total de la Importación definitIVa 

Por su parte, el reglmen de reposlclon de mercanclas en franquIcia, se aplica en el caso en que el 
productor realtce la Importación Sin acogerse al régimen de admlslon temporal, utilizando estas para 
elaborar productos de exportaclon En este caso, el reglmen permrte Importar, con exoneración 
automática de derechos arancelanos e Impuestos, mercanclas equIValentes a las transformadas e 
Incorporadas en productos exportados definitivamente Al Igual que en el caso de la admlslon 
temporal, la utilización de este Instrumento es muy escasa ASI. en el año 1993, las Importaciones 
realizadas baJO este sistema alcanzaron solo los US$10 millones 

Zonas francas 

En diCiembre de 1991, se regularon todos los aspectos refendos a las zonas francas ASI, la nueva 
leglslaclon contempla la eXistenCia de cuatro tipOS de zonas francas zonas francas Industnales, zonas 
francas para el tUrismo. zonas de tratamiento comercial especial y zonas de tratamiento especial las 
zonas francas Industnales son zonas dedicadas a la Industnallzaclon de bienes y servicIos Los 
beneficIos para los inverSIOnistas son exoneración de los Impuestos aduaneros a la Importaclon y a la 
exportación. exoneración de cualqUier Impuesto peruano por 15 años y contratos laborares de caracter 
temporar Las zonas francas para el tunsmo tiene el objetIVO de promover er tunsmo nacional o 
extranjero en algunas areas der Peru Los beneficIos son los mismos que aquellos otorgados a las 
zonas francas Industnales 

Por otro lado, las zonas de tratamiento comercial estan ubicadas en zonas de frontera y selva del 
pals Los beneficIos para los InverSionistas son todos los productos pagan 10% de derechos 
aduaneros y están exonerados del Impuesto al Valor Agregado y de los Impuestos que afectan a las 
ventas Las zonas de tratamiento especial pueden ser establecidas para desarrollar ciertas areas del 
pals, promoviendo ra InverSlon con beneficIos especiales En la actualtdad. en el Peru eXisten dos 
zonas francas en funcionamiento la zona franca de Tacna y la zona franca Industnal de /lo 

Fondo de Promoclon de ExportaCiones no TradiCionales (FOPEX) 

El FOPEX tema como obJetiVO la promOCión de las exportaciones no tradiCionales medIante la 
canallzaclón de la Informaclon de los mercados externos (fenas y estrategias de mercadeo). el 
proporcionar aSIstenCia tecOIca a los exportadores y la organlzaclon de una Infraestructra en el 
extranjero, a traves de diversas ofiCinas comerCiales en los mercados mas Importantes 

En la actualidad, la labor de onentaclon a los exportadores la realiza la Comlslon de ExportaCIones de 
Promperu Sin embargo. a diferenCIa del FOPEX. Promperu solo Intenta desarrollar grandes proyectos 
en base a nuevas oportunidades comerciales para los exportadores peruanos y el desarrollo de 
aquellas eXistentes que poseen potenCIal AdiCionalmente, se deberla reformular la labor del Mlnlsteno 
de RelaCIones Extenores en lo que se refiere al establecImiento de oficmas comerCiales en el 
extranjero, de manera que los dlplomatlcos sean tecnlCOS que ayuden al exportador a aprovechar las 
oportUnidades comerCiales 
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Anexo NI 8 

Reducción PotencIal de SobrecostOI 

A continuaCión se presenta un resumen de los sobrecostos estimados para los sectores que cubre el 
estudio Como se meflClonó preViamente, las cifras que se presentan se obtuvieron a partir de la 
Información de casos particulares y pueden no corresponder a la realidad de los sectores en su 
conjunto, pero permrten evaluar de manera tentatIva la magnitud del efecto de los sobrecostos 
Identificados 

REDUCCION POTENCIAL DE COSTOS POR ACTIVIDAD 
(% del costo actual) 

Sobrecostol Minería Textiles Pescado Harina de 

Hilados Confec- Congelado Pescado 

clones 

ISC a los CombustIbles 10 O 1 O 1 O . 25 

$aMClO de Transporte 30 · · 30 . 
Rnancleros 05 20 20 05 05 

Laborales 1 O · · 04 1 8 

AbastecimIento de Insumos 05 80 50 . . 
Otros 25 · · 32 1 5 

Total 175 110 80 71 63 

Langos-

tino. 

35 

· 
05 

04 

· 
· 

44 
Elaboración APOYO SA 
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Anexo Ni 10 

Entrevistas realizadas 

1 Servicios Portuarios y Transporte Marítimo 

Naviera Humbolt 
1 Sr Armando Rebaghatl 
2 Dr M Venegas, Asesor Legal de Naviera Humboldt 
3 Sr Marco Hemández 

Asociación de Usuarios de Puertos 
4 Sr Tomás lázaro de Ortecho 

Naviera Santa 
5 Sr Eduardo Garcla 
6 Sr Eduardo Amorrortu 

2 Transporte Terrestre 

Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC) 
7 Sr Renato Sublrta. actual PreSidente de ANATEC 
8 Sr Carlos Montalván, ex PreSidente de ANA TEC 

Transportes Angel Ibárcena 
9 Sr Ennque Holm. Gerente General 

3 Bienes y Servicios Publicos 

ComiSión Nacional de T anfas Eléctricas 
10 Ing Manuel Haro e Ing Miguel Révulo 

Banco Central de Reserva del Peru 
11 Sr Rosendo Pahza 
12 Sr Alberto PalaCIOS 

OSlptel 
13 Srta Veronlca Oshlro 

MInisterio de la PreSidencia 
14 Jorge Sarnohod. funcionario del Mm de la PreSidencia Vice MInisterio de 
Infraestructura 

4 Sector agropecuario 

Asociación de Empresanos Agranos del Peru 
15 Sr Augusto ClIlóntz 8 , PreSidente 
16 Sr Jaime Angeles. Gerente General 
17 Sr Gustavo Ascenzo R , PreSidente del Directorio de Ohmpus TradIng Co S 

A 
18 Sr Alvaro QUlJandna Salmón 

AsoCiaCión de Exportadores (ADEX) 
20 Sr Jorge CoSIO S , Jefe del Area de Productos AlimenticIoS 

Cámara de Exportadores de Cafe 
21 Sr Eduardo Montalbán U , Gerente 
22 Sr Fedenco Cuneo Ex Gerente de Backus Tradlng 

EXCO 
23 Sr Bruno 8arlettl 

FundaCión Peru 
24 Sr Fernando CllIóntz 

Untex 
25 Ernesto Escobar 

Industnal Vlru 
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26 Sr Edmundo GUinea L , Gerente de Finanzas 
27 Sr Eduardo Musso, Consultor, espeCialista en café 

Negociación Agrrcola del Centro 
28 Sr LUIs Clllómz G , Gerente de Finanzas 
29 Sr Miguel A POpohZIO, Gerente 
30 Sr Raul Gerbolhm 

Procesos Agrolndustnales S A (Proagro) 
31 Sr Hernán Ar!zaga M, ASistente Gerencia 

Proyecto Adex-AID/ETD 
32 Sr Juan Carlos Mathews, Consultor 

6 Sector Minero 

Sociedad Nacional de Mlnerfa - Instrtuto de Estudios Mineros 
33 Sr Carlos Diez Canseco 
34 Sr José Carlos De la Torre 
35 Sr Angel Murlllo 

Compatila Minera Mllpo S A 
36 Sr GUillermo DáVlla 

Southern Peru Copper Corporatlon 
37 Sr GUillermo Payet 
38 Sr Raul Jacob 
39 Sr Marco Antonio Garcta 

Compañia Minera Buenaventura 
40 Sr Carlos Gálvez 

Centromm 
41 Sr Alberto Le. 

Asoclaclon de Pequeños Productores Mineros 
42 Sr Miguel Angel Zuñlga 

CONUFI 
43 Sr Ellas Malpartlda 

Sociedad NaCional de Exportadores 
44 Sr LUIS Chang 

Minera Arcata 
45 Ing Eduardo llosa 

7 Sector Pesquero 

EXCO, trader de productos pesqueros y agrolndustnales 
46 Sr Bruno Barlettl 
47 Sr Fernando Albareda 

Compañfa Conservera Colshco (exportadora de hanna de pescado, antes también de 
conservas) 

48 Sr LUIS Albán V 
Produpesa (exportadora de hanna de pescado) 

49 Sr Carlos Solf 
IBe, exportadora de congelados 

50 Sr Ennque Garcla 
Sociedad NaCIonal de Pesquen a 

51 Sr Richard Dlaz 
Asoclaclon NaCional de Exportadores (ADEX), Camlte de Pesca 

52 Sr Dantel Esplnoza 
53 Sr Jorge Vigtl M 

Asesor de dIVersas empresas coreanas y rusas extractoras de calamar gigante 
54 Dr Carlos Hamann 
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8 Industria Textil 

Textil TruJlllo S A 
55 Sr Gustavo Call1aux, miembro del Comité Textil de la SNI 

Cra Textil El Progreso S A 
56 Sr Juan Thlermann 

Fábrica de Tejidos San Jacinto S A 
57 Sr Ricardo Rázun 

Cla Industnal Nuevo Mundo S A 
58 Sr Edwln Casquero 

Comité de Prendas de Vestir - SNI 
59 Sra Ysabel Segura 

Industnas Nettalco S A 
60 Sr Carlos Castro 

Complejo TextIl Groclo Prado 
61 Sr Augusto Claux 

GALPISA 
62 Sr Humberto Galleno 

9 Industria Metalmecánlca 

Fundición Maleable S A. 
63 Sr Harold Gardener 

ZinC Industnales NaCionales S A 
64 Sr Alberto Rlvero 

Industnas Electroqulmlcas del Peru S A 
65 Sr Manuel Alfaro 

ACERSA 
66 Sr Eduardo Gonzáles 

Indeco Peruana S A 
67 Sr Pedro Martlnez 

FabncaClón Industrial de MaqUinarias - FIMA 
68 Sra Rossana OrtlZ 

Aceros AreqUlpa S A 
69 Sr Héctor ROjas 
70 Sra PatnCla Camllo 

Hldrostal S A 
71 Sr Pedro Lukslc 

PEVISA 
72 Sr León Wolfenzon 

Industnal Brawns S A 
73 Sr César Plnate 
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Anexo ~11 

Cálculo de los costos y sobrecostos financieros 

1 Cálculo del costo del crédito 

Para la estimaCión del costo del crédito en moneda extranjera, se ha considerado la siguiente 
ecuación 

I (a) = I (p) + [t(a} + t (s) + t (f) ] + C (e) + m 

Donde 

I (a) 
I (p) 
t (a) 
t (s) 

t (f) 

c (e) 
m 

= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 

Tasa de Interés actIVa en moneda extranjera (TAMEX) 
Tasa de Interés pasiva en moneda extranjera (TIPMEX) 
Impuesto mlnlmo a la renta o a los activos 
Contnbuclón a la Superintendencia de Banca y Seguros (costos fiscales de 
SUperviSión) 
ContribUCión al Fondo de Seguro de DepÓSitos (costos fiscales de la 
protección al ahornsta) 
Costo del encaje 
margen bancano 

El costo contable, para el banco, de otorgar una Unidad de crédito es Igual a la suma de los 
Intereses por el 100% de una Unidad de depósito a la tasa pasIVa "1 (p)" (actualmente 4 84%) más 
los pagos del Impuesto mlnlmo correspondiente al Incremento en activos que significa la 
colocaclon "t (a)" (fijados en 1% del monto total de actiVOS, en los que se Incluyen las 
colocaCiones) y la parte proporCional de las contribUCiones a la SBS, "t(s)", yal Fondo de Seguro 
de DepóSitos, "t(1)" 

A esto debe adlclonarse el costo de oportunidad de mantener una parte de cada Unidad de 
depóSito como encaje, que consiste en dejar de prestarla a la tasa de Interés activa "1 (a)", 
ponderada por la tasa del encaje marginal (45%) La fórmula empleada para calcular el costo del 
encaje es la siguiente "c (e) = r x (I(a) - I(P))", donde "r" es la tasa de encaje marginal El margen 
bancano "mil se calcula por reSiduo en relaCión a la tasa activa "I(a)" 

A fines de Junio esta estructura de costos se descomponta de la sigUiente manera 

(%) 

Pago de Intereses al ahornsta ("I(p)" = TIPMEX) 
Costo del encaje ("c(e) = 45% x (TAMEX TIPMEX» 
Ingreso del fiSCO ("t(x)" = (1) + (2) + (3» 
(1) Impuesto a los actIVos ("t(a)") 
(2) Contnbuclon a la SBS ("t(s)") 
(3) ContnbuClon al FSD ("t(f)") 

Margen del banco ("mil = T AMEX - "I(P)" - "c(e)" - "t(x)" 

Costo del crédrto para el productor (T AMEX) 

484 
464 
1 35 
1 00 
010 
025 
433 

1516 

Cabe señalar que éste es un calculo de la ganancia marginal de conceder una Unidad de crédito 
Por lo tanto, no es necesano Incorporar factores relaCionados con las tasas de encaje promedio 
AlternatIvamente podrta pensarse en una fórmula para explicar la tasa de Interés promedio, ya que 
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en la realidad los bancos mantienen en su cartera créditos a diferentes tasas, las cuales pueden 
dlfenr de la tasa activa de mercado de una fecha Estos problemas desaparecen cuando se toma 
en cuenta la tasa de Interés marginal para créditos 

Los costos de operación y de recuperación de cartera con problemas (créditos no pagados, costos 
Judiciales, etc) deben cubrirse con el margen bancano De allf que para evaluar el grado de 
competencia del sistema bancano, es conveniente analizar la evolUCión del margen bancano 

Finalmente, esta formula permite explicar los factores que Influyen en el nivel de las tasas de 
mercado activas que enfrentan los productores nacionales No hace referenCia a los datos de 
Ingresos finanCieros efectrvos calculados en base a datos del Balance General y el Estado de 
Pérdidas y Ganancias de cada empresa 

2 Cálculo de los sobrecostos financieros 

En lo que se refiere a sobrecostos, no todo el Ingreso del fiSCO y el costo del encaje puede 
considerarse como tal Otros sistemas fmancleros también consideran costos de supervisión y 
esquemas de seguros de depóSitos De otro lado, los bancos no pueden colocar el Integro de sus 
recursos, ya que deben encontrarse preparados para enfrentar los retiros de los ahornstas 

De esta forma, en términOS estnctos, los sobrecostos sólo estarran refendos al Impuesto mfmmo a 
la renta y el costo de oportunidad del exceso del encaje marginal sobre el encaje voluntariO 
("c(ee)") Este ultimo se puede aproximar multiplicando la diferenCia entre el encaje marginal 
(45%) y el voluntariO (asumido al nivel del legal de 9%) por la diferenCia entre la tasa activa 
(1516%) Y la tasa Llbor (45%) que paga el SCR por el encaje 

"c(ee)" = (45% 9%) x (15 16% - 4 5%) = 3 84% 

Aun después de tomar en cuenta estos factores, los margenes fmancleros contlnuanan Siendo 
elevados De allr que parte de la explicaCión del diferenCial entre las tasas de Interés Internas y 
externas, pasa por conSiderar las Imperfecciones del mercado finanCiero peruano La eXistencia de 
ciertas barreras a la entrada de capitales externos y las caractenstlcas de segmentaclon de los 
mercados de dinero y crédrto, permrten a los bancos nacionales obtener una renta adiCional por 
operar en el Peru 

Esta renta podrla estimarse sustrtuyendo la tasa activa doméstica por la del mercado Internacional 
(12%), con lo que se obtendrran márgenes de operación (los cuales toman en cuenta las tasas de 
Interés internaCionales y las caractenstlcas estructurales del mercado finanCiero peruano) menores 
a 2 6% La diferenCia entre los márgenes actuales y los que resultanan de la SimulaCión de 
mayores condiCiones de competencia (aprOXimadamente 1 74%), tendna que adlclonarse a los 
sobrecostos fiscales y de regulaCión 

(%) 
Con tasas Con tasas Var 
nacionales internaCionales 

Pago de Intereses al ahornsta 484 484 000 
Costo del encaje 464 322 -1 42 
Ingreso del fisco 1 35 1 35 000 
I Margen del banco 433 259 -1 74 

Costo del crédrto para el productor 1516 1200 -316 
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En srntesls, los sobrecostos financieros actuales sedan los siguientes 

Origen del sobre costo 

1 Elevados márgenes bancarios 
2 Impuesto a los actIVos 
3 Sobreregulaclón 

Total de sobrecostos financieros 

(%) 

1 74 
1 00 
384 

658 

De esta manera, de mejorarse las condiciones de competencia y de reducirse la rntervenclon del 
Estado en el negocIo fInanciero, las empresas peruanas podnan estar en condicIones de acceder 
al crédIto a tasas báSIcas promedio de 9% 
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RELACION DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION BRINDADOS 
POR EL PROYECTO PAPI AL GOBIERNO PERUANO 

I ASISTENCIAS TECNICAS 

Nombre del Estudio Entidad 

Solicitante 

1* Pollílca arancelana MEF 

2* Polltlca financiera MEF 

3* Polltlca sobre hidrocarburos MEF 

4* Deuda externa MEF 

5* ActivIdad empresanal del Estado MEF 

6* Slmphflcaclon de procedimientos administrativos de comercIo exterior MEF 

7* Programa de InverSlon publica MEF 

8* Relaclon de organismos multlsectonales y paises donantes MEF 

0* ;;:¡ Revlslon y propuesta de modlflcaclon de dispositivos legales que rigen la organlzaclon y fun- SGPR 

clonamlento del Poder Ejecutivo 

10* La relnserclon del Peru en el sistema Internacional SGPR 

Año 

(**) 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 



Nombre del Estudio Entidad Año 

Solicitante (**) 

11* Financiamiento del comercIo exterior MEF 1992 

12 Estudio de la mlnena Informal y medio ambiente en la zona de Ica - AreqUlpa y diseño M Energla y Minas 1994 

de propuestas 

13 Mecanismos de comerclallzaclon de productos agncolas I M Agricultura y MEF 1994 

14 Nuevos Instrumentos financieros para el mercado de valores peruanos CONASEV-SAFP 1994 

15 Factores que afectan la competitividad del sector exportador peruano MEF 1994 

16* Metodologla para obtener indicadores de evaslon fiscal en empresas del sector Indus- SUNAT 1994 

tnal mediante la apllcaclon de tecnlcas Insumo-producto 

17 Evaluaclon de los registros y autonzaclon administrativa para la formallzaclon de empresas MITINCI 1994 

18 Estudio para la modernlzaclon progresiva de los Registros Publlcos M Justicia 1994 

19 Reforma del proceso de comerclallzaclon de productos agncolas " M Agricultura 1994 

20* Anallsls de los Circuitos de comerclallzaclon e Informallzaclon de producclon - venta SUNAT 1994 

21* Proyecto de apllcaclon piloto de la tecnlca Insumo-producto para la obtenclon de indicadores SUNAT 1994 

de evaslon fiscal en la Industria 



Nombre del Estudio Entidad Año 

SoliCitante (**) 

22 Mecanismos de coordlnaclon de gobiernos locales Anahsls de experiencias internacionales PCM 1994 

y formulaclon de propuestas 

23 Descentrahzaclon fiscal, gobernablhdad y dlstnbuclon de recursos a los gobiernos locales MEF 1994 

24* Pian de inverSiones en educaclon MEF y M Educaclon 1994 

25* Plan de Inversiones en salud MEF y M Salud 1995 

26 Desregulaclon normativa y administrativa del Registro Unificado MITINCI 1995 

27 Desarrollo Industnal y mediO ambiente MITINCI 1995 

28* Sistema NaCional de ServicIo CIvil SGPR 1995 

29* Los costos del cumplimiento de la regulaclon estatal tnbutana SUNAT 1995 

30* Estudio de Impacto ambiental en el Sector Pesquero M Pesquen a 1996 

31* Promoclon de la oferta primaria como mecanismo de promoclon y finanCiamiento CONASEV 1996 

32 Slmphflcaclon del acceso de las empresas al mercado INDECOPI 1996 

33* Sistema prevlslonal Integral SAFP 1996 

34* Codlgo Sanltano M Salud 1996 

35* Reglamento sanltano de alimentos M Salud 1996 



Nombre del Estudio Entidad Año 

Solicitante (**) 

36* Evaluaclon del programa de focallzaclon del gasto social baslco - salud M Salud 1996 

37 Estrategia sectonal para las negociaciones comerciales del Peru con los paises del M Agricultura 1996 

MERCOSUR 

38 Evaluaclon de la sltuaclon del mercado de tierras y tenencia en el pals M Agricultura 1996 

39 Sistema de InvesÍlgaclon y extenslon agrafia M Agncultura 1996 

40 Estrategias para el desarrollo del mecanismos de subcontrataclon y formaclon de consor- MITINCI 1996 

CIOS aspecto normativo 

41 Estrategias para el desarrollo del mecanismos de subcontrataclon y formaclon de consor- MITINCI 1996 

CIOS Aspecto organlzatlvo 

42* Reorganlzaclon ad m I nlstratlva y funcional del MInisterio de Pesquerla DependenCias M Pesquerla 1996 

regionales y organismos descentralizados del Ministerio de Pesquerla 

43* Estudlo,dlseño e Implementaclon de la polItlca de apllcaclon de la Leglslaclon Antlmonopo- INDECOPI 1996 

IIos en el Peru 

44* Mejoramiento de la gestlon presupuestal en el MINSA M Salud 1996 

45 Mecanismo de coordlnaclon para el desarrollo de la actiVidad tunstlca en el Peru MITINCI 1996 



Nombre del Estudio Entidad Año 

Solicitante (**) 

46 Diseño de un reglmen tributario para el sector agropecuario MEF,SUNAT,M AGR 1996 

47 Desarrollo Industrial y uso sostenido del ambiente, fase II MITINCI 1996 

48 Polltlca de capacltaclon para el Sector Publico PCM 1996 

49 Proyecto de Slmpllflcaclon Administrativa e Informaclon Ciudadana PCM 1996 

50 Proyecto de modernlzaclon del Reglmen Unlco de LIcitaciones y Contratos de Obras Pu- MEF y PCM 1996 

bllcas (RULCOP) y del Reglamento UnlCO de AdqUISICiones (RUA) 

51* Proyecto para el mejoramiento de la producclon y dlfuslon de estadlstlcas laborales M de TrabajO 1997 

52* EstudiO tecnlco-Iegal de los problemas de adulteraclon, falslflcaclOn y plratena de pro- MITINCI -INDECOPI 1997 

ductos Industnales 

53* Marco institucional en que se desarrolla la labor de la Comlslon de Protecclon al Consumidor INDECOPI 1997 

54* Marco regulatorlo del sistema de acredltaclon de organismos de marcas de conformidad y INDECOPI 1997 

organismos de Inspecclon 

55* Diseño del sistema arbitral espeCial de la propiedad de VIVienda MTCVI 1997 

56* Slmpllflcaclon del proceso de trtulaclon de propiedades MTCVI 1997 

57* Nuevos Instrumentos finanCieros Derivados finanCieros CONASEV 1997 



Nombre del Estudio Entidad Año 

SoliCitante (**) 

58 Edlclon del estudio aspectos organlzatlvos en diseño de estrategias de desarrollo de meca- MITINCI 1997 

nlsmos de subcontrataclon y formaclon de consorcIos 

59* Modlficaclon de las tecnlcas de muestreo para las estadlstlcas laborales M Trabajo 1997 

60* Empleo Rural Principales problemas en metodologla de medlclon y polltlcas de acclon M Trabajo 1997 

61* Diseño de un programa de recompra y canje de deuda por proyectos sociales MEF 1997 

62* Programa de aSistencia tecnlca a las cajas rurales de ahorro y credlto COFIOE 1997 

63 Necesidades de las oficinas descentralizadas dellndecopl (001) INOECOPI 1997 

64 Polltlca de Informaclon y promoclon de la libre competencia y la protecclon de la INOECOPI 1997 

propiedad industrial a los agentes intermediarios y productores de servicIos 



11 CAPACITACION (***) 

Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante (**) 

IIA CAPACITACIONES EN EL EXTERIOR 

1 Aspectos economlcos y operativos de la Banca Central BCR 1994 

2 Optlmlzaclon del manejo de reservas BCR 1994 

3 U S Money and Capital Markets CONASEV 1994 

4 Denvatlve Instruments strategles, tradlng and valuatlon CONASEV y SAFP 1994 

5 Futures Markets CONASEV y SAFP 1994 

6 Mergers and acqulsltlons CONASEV y SAFP 1994 

7 ProJect Appralsal technlques for reallzlng flnanclally viable proJects MEF 1994 

8 Secuntles clearance, settlement and accountlng CONASEV 1994 

IIB CAPACITACIONES Y PROGRAMAS DE DIFUSION LOCALES 

1 Capacltaclon a capacltadores de directores de escuelas M Educaclon 1994 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

SoliCitante (**) 

2 Capacltaclon en pohtlcas para el desarrollo de la pequeña y mlcroempresa MITINCI 1994 
2 1 Credlto a mlcroempresas la experiencia del Banco Sol de BoliVia 

• Evento en Lima 

• Evento en AreqUlpa 

22 La experienCia de aglomeraCiones de pequeña y mlcroempresas en Vale Dos 

SinOS 

• Evento en Lima 

• Evento en TruJlllo 

23 Herramientas de servicIos para la pequeña Empresa 

• Evento en Lima 

• Evento en CaJamarca 

24 Coordlnaclon Institucional para el desarrollo de la pequeña empresa 

• Evento en Lima 

• Evento Cuzco 

25 El Papel de las pequeñas empresas en EE UU y la experiencia del centro de 

servicIos para las pequenas empresas de la Universidad Intern de la FlOrida 

• Evento en Lima 

• Evento en Plura 



3 

4 

5 

6 

7 

Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon 

Conf sobre la cooperaclon regional en el manejo de los residuos solidos y peligrosos en 

paises en desarrollo 

Programa de capacltaclon en admlnlstraclon de rentas mUnicipales 

4 1 Forum "Finanzas MUnicipales", municipioS participantes 

Jesus Mana San Miguel, Surqulllo lince, Surco, 

lima Metropolitana, Sta Rosa, San Bartolo y San BorJa 

4 2 Forum "Finanzas Municipales", mUnicipiOS participantes 

Ventamlla, Carabayllo, Villa Mana del Tnunfo, Villa El 

Salvador TruJlllo y Chlclayo 

4 3 Curso "Adm de Rentas MUnicipales", Huampam 

Capacltaclon a Congresistas 

Programaclon financiera 

Finanzas Publicas 

Entidad 

SoliCItante 

MITINCI 

M Presidencia 

CCO 

BCR 

MEF 

Año 

("'''') 

1994 

1994 

1994 

1995 

1995 



Nombre de la CapacItacIon o Programa de DIfusIon EntIdad Año 

SolIcitante (**) 

8 Curso de actualrzaclon en economla internacional para funclonanos dlplomatlcos M R Exteriores 1995 

81 1 Curso para dlplomatlcos 

82 11 Curso para dlplomatlcos 

83 111 Curso para dlplomatlcos 

9 Formulaclon y evaluaclon de proyectos tunstlcos MITINC! 1995 

9 1 Curso realrzado en LIma 

92 Evento realizado en Lima 

93 Evento realizado en Arequlpa 

94 Evento realizado en Chlclayo 

10 Programa de entrenamiento en preparaclon y evaluaclon de proyectos de Inverslon publica MEF 1995 

11 Capacltaclon en la aplrcaclon de tecnrcas de Insumo Producto para la obtenclon de mdlca- SUNAT 1995 

dores de Evaslon Fiscal en las empresas Industnales 

12 Procedimientos operativos de un sistema de valoraclon basados en el Codlgo de Valor SUNAD 1995 

del GATT 



Nombre de la Capacltaclon o Plograma de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante (",.) 

13 Capacltaclon en la metodologla de Insumo producto para detectar Evaslon Fiscal para SUNAT y Tnbunal 1995 

el Tnbunal Fiscal Fiscal 

"-
14 Finanzas Publicas II SGPR 1995 

15 Curso de Capacltaclon Rural para la Pequeña Agricultura COFIDE 1995 

• Evento en Yunmaguas 

• Evento en Pucallpa 

• Evento en Tumbes 

• Evento en Cama na 

• Evento en Chincha 

• Evento en Huancayo 

• Evento en Caraz 

• Evento en Huacho I 
• Evento en TruJlllo 

'! • Evento en Tarapoto 
\ 

• Evento en PISCO 

• Evento en Cajamarca 

• Evento en La Unlon 

• Evento en San FrancIsco 

• Evento Tacna 



Nombre de la CapacltaclOn o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante (**) 

16 Programa de preparaclon y evaluaclon de proyectos de Inverslon Publica Regional y local M PresIdencia 1995 

Macro Reglon Sur 

17 Programa de especlahzaclon para corredores de productos y operadores en Bolsa de CONASEV 1995 

Productos 

18 Finanzas Publicas 111 MEF Y SGPR 1996 

19 Fortalecimiento de las organizaciones de usuarros de agua de rrego en la costa peruana M Agrrcultura 1996 

• Evento en Chincha, para Directores 

• Evento en Chincha, para Adm y Tecnlcos 

• Evento en Barranca, para Directores 

• Evento en Barranca, para Adm y Tecnlcos 

• Evento en Camana, para Directores 

• Evento en Camana, para Adm y Tecnlcos 

20 Capacltaclon de jueces y fiscales en Protecclon de la Propiedad Industrral INDECOPI 1996 

21 Programa de formaclon de futuros corredores de productos y operadores especiales de CONASEV 1997 

Bolsa de Productos II 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon EntIdad Año 

SolicItante (**) 

22 Preparaclon y evaluaclon de proyectos de mverslon publica reg y local! Macro Reglon Norte M PresIdencIa 1997 

23 Programa de dlfuslon de las 0018 INDECOPI 1997 

• Evento en Cuzco, gremIal 

• Evento en Cuzco, educatIVo 

• Evento en Huancayo, gremIal 

• Evento en Huancayo, educatIVo 

• Evento enTruJlllo, gremIal 

• Evento enTruJlllo, educatIVo 

• Evento en Chlclayo, gremIal 

• Evento en Chlclayo, educatIVo 

• Evento en Arequlpa, gremIal 

• Evento en AreqUlpa, educatIVo 

• Evento en IqUltos gremial 

• Evento en IqUltos educatiVo 

• Evento en Plura, gremIal 

• Evento en Plura, educatIVo 

• Evento en Tacna, gremIal 

• Evento en Tacna, educatIVo 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante (**) 

24 Proyecto de dlfuslon de los conceptos de una economla de mercado a nivel nacional INDECOPI 1997 

• Evento en LIma (Indecopl) 

• Evento en LIma ( UNI) 

• Evento en Huaraz 

• Evento en CaJamarca 

• Evento en Iqultos 

• Evento en Jultaca 

• Evento en T acna 

• Evento en 110 

• Evento en Ica 

• Evento en Huancayo 

• Evento en Chlclayo 

• Evento en TruJlllo 

25 Seminario taller Internacional Medlclon de la calidad de la educaclon M Educaclon 1997 

En las siguientes provincias 

• Lima 

• Arequlpa 

• Plura 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante ('"lO) 

26 Proyecto de cooperaclon tecnlca y capacltaclon para el desarrollo y dlfuslon del Registro de INDECOPI 1997 

Propiedad Intelectual en el Peru 

• Evento en Huancayo 

• Evento en TruJlllo 

• Evento en Jullaca 

• Evento en Chlclayo 

• Evento en Lima 

27 Cursos descentralizados sobre gestlon de centros educativos de excelencia M Educaclon 1997 

En las siguientes provincias 

• Lima 

• AreqUlpa 

• Chlclayo 

28 Indecopl Educa INDECOPI 1997 

• Evento Lima ( Cono Sur) 

• Evento Lima ( Cono Norte) 

• Evento Cuzco 

• Evento AreqUlpa 

• Evento Plura 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante (**) 

29 Programa de dlfuslon y promoclon de la Bolsa de Productos de Lima CONASEV 1997 

• TruJlllo 

• Plura-Tumbes 

• Chlclayo-Jaen 

• Cuzco 

• QUlllabamba 

• Ica 

• Tarapoto 

• Camana 

• Huancayo 

• Jaen 

• Chanchamayo 

• Lima 



Nombre de la CapacltaclOn o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

SoliCitante (**) 

30 Programa de capacltaclon en planlflcaclon partlclpatlva para productores y empresarios PROMPEX 1997 

orientados a la agroexportaclon 

• Moquegua 

• Chulucanas 

• Huancayo 

• Jaen (CaJamarca) 

• Chlmbote 

• Huaral 

• Andahuaylas 

• Jullaca 

• Puno 

• Picota 

31 Capacltaclon de las empresas agropecuarias en gestlon empresarial M Agricultura 1997 

• Plura 

• Chlclayo 

• TruJlllo 

• Ica 

• Huaura 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Difusión Entidad Año 

SoliCitante (**) 

32 Programa de preparaclon y evaluaclon de proyectos de InverSlon publica regional y local M Presidencia 1997 

Macro Reglon Centro 

33 Seminario de dlfuslon Las nuevas relaCiones Estado-usuarios en el mercado de las teleco- OSIPTEL 1997 

mUnlcaClones 

• Huancayo, usuarios 

• Cuzco, usuarios 

• Iqultos usuarios 

• IqUltos, funcionarios mUnicipales 

• Tacna, usuarios 

• Tacna, funcionarios mUnicipales 

• Plura, usuarios 

• Plura, funcionarios mUnicipales 

• Lima, Cono Norte 

• Lima, Cono Sur 



Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon Entidad Año 

Solicitante (**) 

34 Programa de capacltaclon a las Entidades de Desarrollo de las Pequeñas y Mlcroempre- COFIDE 1997 

sa (Edpymes) 

35 Desarrollo regional y descentralizaclon educativa M Educaclon 1997 

• Evento en Lima 

• Evento en Chlclayo 

• Evento en IqUltos 

• Evento Tacna 

36 Derechos antldumplng y compensatorios en el marco de la Organlzaclon Mundial del INDECOPI 1997 

ComercIo 

37 Ayacucho Haciendo Juntos que el mercado tunstlco funcione INDECOPI 1997 

38 Capacltaclon a congresistas sobre el Mercado de Valores CONASEV 1997 

39 Seminario nacional Desaflos de la modernlzaclon cUrricular M Educaclon 1997 



. 
Nombre de la Capacltaclon o Programa de Dlfuslon 

40 Seminario Educativo para el Pequeño InversIonista 

• AreqUlpa 

• TruJlllo 

• Chlclayo 

• Lima 

41 Proyecto de slstematlzaclon de la experiencia en conclllaclon para la Comlslon de Pro-

tecclon al Consumidor (CPC) dellNDECOPI 

42 Programa de capacltaclon en gestlon publica 

43 Indecopl Educa 11 
« 

• Huancayo 

• TruJlllo 

• IqUltos 

• Puno 

• Ayacucho 

• Abancay 

• Tarapoto 

44 Lineamientos para el desarrollo de una pofltlca de comUnlcaClon para el INDECOPI 

(*) El estudio no ha sido reproducido 
(**) Año de culmmaClOl1 del estudlO 

(***) Los documentos repartidos en las capacItaclOnes y programas de dIfuSlOn no han sido reproducIdos 

EntIdad Año 

Soltcltante (**) 

CONASEV 1997 

INDECOPI 1997 

PCM 1997 

INDECOPI 1997 

INDECOPI 1997 


