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PREF AC IO 

El presente estudio ha sido preparado por la Subdivisi6n de Estudios 
Regionales y de Paises de la ONUDI, y es uno de una serie de resultados del 
proyecto DP/CAM/91/009 •oiagnostico de asistencia preparatoria y propuestas 
para la ll0dernizaci6n industrial de Allerica Central•. La lista coapleta de 
estudios ya preparados figura en el Apendice 5. 

El proyecto, que se inici6 en 1992, fue financiado por el Plan Especial 
de Cooperacion Econ6aica para Allerica Central (PCE) del Prograaa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El principal objetivo del 
proyecto era efectuar analisis de sectores y sub~ectores industriales con 
airas a elaborar propuestas de politica y de proyectos que contribuyesen 
a aodernizar, a aedio plazo, la industria centroaaericana. Los principales 
sectores objeto de anilisis fueron: politica industrial, coaercial 
y financiera: agroindustrias: textiles: transforaaci6n de aetales: y cuero 
y calzado. 

Se agradece a los representantes de los gobiernos, del sector privado, de 
instituciones nacionales y regionales de Allerica Central !/, y del PNUD, asi 
coao al personal de proyecto nacional e internacional, su contribuci6n a la 
realizaci6n de los trabajos sobre el terreno y al resultado final del proyecto. 

!/ Loa pal••• participantea en el proyecto fueron Coata Rica, 
El Salvador, Cuateaala, Honduras y Nicaragua. 
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l. INTRODUCCION 

La necesidad de llOdernizar la industria textil y oe la confecci6n de 
America Central obedece a los aconteciaientos registrados tanto a los niveles 
subregional coao internacional. En priaer lugar, eapezando por Costa Rica, 
El Salvador y Gual.eaala en 1986, seguidos de Nicaragua en 1987 y de Honduras 
en 1990, los paises centroaaericanos ban eaprendi~o, todos ellos, un proceso 
de liberalizaci6n del coaercio que para fines de 1994 habra peraitido reducir 
a un aixiao del 201 los derechos de iaportaci6n aplicados a todos los 
productos (CEPAL, 1991). Esto hara que las eapresas se vean obligadas 
a aproxiaarse a los niveles de coapetitividad internacionales -lo que nunca ha 
ocurrido- para poder sobrevivir en el aercado local. 

La industria textil y de la confecci6n internacional taabien ha venido 
caabiando rapidaaente en los ultillOS anos. Esto ha tenido repercusiones de 
iaportancia para los deterainantes de la coapetitividad en la industria. Los 
adelantos tecnol6gicos registrados en la industria textil, coao la 
introducci6n de la hilatura de fibras liberadas (taabien denoainada hilatura 
a cabo suelto (•open-end•) y los telares sin lanzadera, ban deterainado un 
auaento de la intensidad de capital de la producci6n. por lo que los textiles 
ya no pueden seguir considerandose productos de gran intens1dad de aano de 
obra. Sin eabargo, la industr1a de la confecci6n sigue siendo relativaaente 
de gran intensidad de aano de obra, y los caabios ais iaportantes de los 
deterainantes de la coapetitividad en este sector han sido innovaciones de 
caracter organizativo mas bien que tecnol6gico. Estos caabios er.trafian un 
mayor hincapie en la calidad, el desarrollo de aercados de •nichos•, un 
Sistema de relaciones intereapresariales de •respuesta rapida•, y un enfas:s 
mucho mayor en la cooperaci6n entre productores. 

Hasta ahora, en Aaerica Central, el proceso de reconversion para hacer 
frente a estos nuevos desaf ios ha sido relativaaente liaitado, afectando s6lo 
a una pequena ainoria de empresas de la industria. Sin eabargo, a aenos que 
~uchas empresas desaparezcan en un futuro pr6xiao, el cambio en la industria 
es inevitable. 

En cierto numero de paises-centroamericanos, se ban elaborado, con el 
apoyo de la ONUDI, programas de aodernizaci6n de la industria textil, pero 
esos paises han adoptado un enfoque puraaente nacional y han tendido 
a descuidar la dimensi6n regional. La aenor tensi6n politica existente en la 
subregion, y el progreso realizado en la aplicaci6n de un nuevo arancel 
exte1no comun para fines del piesente ano, ha hecho que mejoren las 
perspectivas de un aumento de la cooperaci6n intrarregional. Es este, por 
tanto, un momento oportuno para considerar las posibilidades de una mayor 
complementariedad y especializaci6n en la industria textil y de la confecci6n 
centroamericana. 

La finalidad del presente informe es identificar las posibilidades de una 
estrategia subregional de aodernizaci6n de la indu•tria textil y de la 
confecci6n, asi coao los obsticulos que se opongan a ella. No trata, en 
ca•bio, de proporcionar un anilisis detallado de la industria de los distintos 
paises, pues este debiera realizarse en el aarco de proyectos nacionales 
pertinentes, sino s6lo un amplio esbo%o de las caracteristicas sobresaliente~ 
de la industria de cada pais centroamericano, a fin de identificar puntos 
fuertes y puntos debiles. 
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El enfoque adoptado en este estudio consiste en considerar la industria 
textil y ~e la confecci6n COllO una cadena de produccion que va desde las 
aaterias priaas hasta los articulos de consuao finales. La f i9ura l auestra 
las principales fases de esta cadena de produccion. 

Figura l 

La cadena de produccion textiles-ropa 

BILU'URA 

PHllDAS DE VIS'l'IR 1' Ta.AS 
DE USO DOMESTICO 

CCORTJlllAS, TAPICSS, 
ALIOMBRAS) 

PillRA SillTETICA 

TEJBDURA 
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En el contexto centroaaericano, las principales fibras utilizadas en la 
industria textil son el al9od6~ y las fibras artificiales (sinteticas). En la 
priaera fase interaedia de la cadena, las fibras naturales y las fibras 
sinteticas se transforaan en hilado de diferentes tipos (algod6n, 
poliester, etc.) y nuaeros o titulos (grosor), o en hilo de coser. 

En la siguiente fase, el hilado se convierte en tejido aediante las 
operaciones de tejedura propiaaente dicha o tejedura de punto (taabien 
denominada tricotado). Estos procesos son auy distintos el uno del otro, 
y suelen realizarlos eapresas diferentes. En la tejedura, las telas lisas de 
diferentes anchos se producen en un telar aediante el entrelazaaiento de 
jue9Qs de hilados en angulos rectos. En el tricotado, los hilados se 
entrelazan mediante agujas de lengueta o de resorte dispuestas lineal 
o circularmente para producir generos lisos o tubulares. 

El acabado entrana la liapieza y preparaci6n de los tejidos, el tenido 
o el estampado, y la aejora de las propiedades funcionales del tejido mediante 
tratamiento quimico. Esta fase de la cadena de producci6n textiles-ropa es de 
especial intensidad de capital. Los tejidos a la plana (es decir, de calada 
ode urdimbre y trama), y los tejidos de punto se s011eten al proceso de 
acabado en instalaciones independientes, debido a las diferencias en cuanto 
a la estru~tura de los tejidos y a los requisitos de elaboraci6n. 

La fabricaci6n de productos finales puede dividirse en dos partes: 
prendas de vestir y telas de uso domesticc. Las priaeras son las II.is 
importantes de tales productos, y su fabricaci6n entrana las operaciones de 
diseno, corte y confecci6n. En America Central, es importante distinguir 
entre las empresas que fabrican principalmente para el mercado nacional, 
y ;u~·~n realizar esas tres ope~acicnes, y las empresas maquiladoras que 
producen predominantemente para la exportaci6n y que solo confeccionan prendas 
de vestir a base de tejidos importados ya cortados. El sector de telas de uso 
domestico comprende las alfombras, los tapetes, las sabanas, las cortinas 
y las toallas, fabricadas a menudo por empresas integradas que producen sus 
propias telas. 

En el presente inforae, la cadena de prt>ducci6n se examina en cada uno de 
los paises centroamericanos, a fin de identificar los puntos fuertes y los 
puntos debiles. Esto constituye despues la base par~ analizar la 
competitividad de la cadena de producci6n textiles-ropa y sus diversos 
componentes para cada pais. En las secciones 2 a 6 de este informe se ofrece 
una visi6n de conjunto de la cadena de producci6n de los distintos paises 
centroamericanos. 

La informaci6n sobre los cinco paises centroamericanos reunida en la 
secci6n 7 permite comprobar que existen diferencias entre ellos en cuanto a la 
estructura de la ventaja comparativa, y que tales diferencias no se estan 
explotando actualmente en la subregi6n, pese a los beneficios que podrian 
obtenerse mediante la coaplementariedad y la especializaci6n 
intracentroamericana. 

En la secci6n 8 se identifican los principales obstaculos que han 
impedido una mayor cooperaci6n subregional en America Central. El informe 
acaba con la secci6n g, en la que se examinan me~idas que podrian adoptarse, 
en uni6n de actividades de •odernizar.16n de la industria textil y de la 
confecci6n a nivel nacional, a fin de estiaular una mayor complementariedad 
y especializaci6n en esta• industrial. 
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2. COSTA RICA 

2.1. Iaportancia de la industria textil y de la confecci6n 

Aunque en 1990 la industria textil y de la confecci6n de Costa Rica s6lo 
represent6 el 6,7\ del valor agregado aanufacturero, cuando diez anos antes 
representaba el 8,1\, es con •ucho la industria aanufacturera- llils i•portante 
desde el punto de vista del e•pleo, pues da trabajo a ais de 40.000 operarios, 
cif ra equivalente al 30\ del total de la fuerza de trabajo aanufacturera 
(Banco Central de Costa Rica). 

La producci6n total del sector se estanc6 en el decenio de 1980. Esto ha 
sido resultado de la recesi6n registrada en el aercado nacional y de la 
disainuci6n de las exportaciones al resto de Aaerica Central. Las 
exportaciones al resto del aundo (principalaente a los Estados Unidos) ban 
crecido ripida•ente. pues su iaporte. que en 1984 fue de 28,3 aillones de 
dolares. ha pasado a ser de 340,9 aillones de dolares en 1989 (Ministerio de 
Coaercio Exterior) ~/. Sin eabargo, esto no fue suficiente para contrarrestar 
el decreci•iento de los aercados nacional y centroaaericanos (CODESA, 1990a, 
cuadro III.2). No obstante, el eapleo ha auaentado ripidaaente, sobre todo en 
el sector de la confecci6n durante el decenio de 1980, lo que refleja la 
rapida expansi6n de las operaciones de maquila. 

2.2. La cadena de producci6n en la industria textil y de la 
confecci6n de Costa Rica 

2.2.1. Materias priaas 

Costa Rica tiene una producci6n local de algod6n auy liaitada, que en 
los ultimas anos se ha venido situando en torno a las 1.000 toneladas metricas 
anua!es. A la oferta local se la considera irregular y, a consecuencia de 
ello, aproxiaadaaente el 85\ del algod6n utilizado por la industria textil se 
importa de los Estados Unidos y de otros paises centroaaericanos (Crowther, 
1990). El pais taabien depende de las iaportaciones de fibras sinteticas. 

2.2.2. Hilatura 

En Costa Rica hay cuatro eapresas importantes productoras de hilados. 
Tres de ellas son totalmente de propiedad local y trabajaban para los sectores 
nacionales de tejidos y tricotados mientras que la cuarta -la mas importante
es en su totalidad de propiedad extranjera; esta ultima puede atender por si 
misma sus propias necesidades de hilados, pero tambien vende parte de su 
producci6n en el aercado nacional. 

~ La cifra correspondiente a 1989 exagera el crecimiento de los 
ingresos de divisaa, pues una grdn parte de las exportaciones efectuadas ese 
ano procedian de empresas que operaban con arreglo al sisteaa de i•portaciones 
temporales y de zonas francas. Si el valor de las iaportacione• realizadas 
por esas empresas se dedujera del valor total de las exportaciones, a fin 
de calcular el aonto de las exportaciones netas, dicho monto ascenderia 
a 132,S millones ee d6larea, lo que aun repreaenta un iaportante aumento a lo 
largo de Cinco anoa. 
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Existe'poca competencia en este sector de la industria. Una empresa se 
especializa en la producci6n de hilados para la industria de generos de punto, 
mientras que las otras eapresas tienden a especializarse en hilados de 
diferentes nuaeros 0 titulos. 

La hilatura esta, desde el punto d~ vista tecnol6gico, relativamente 
atrasada. En los ultiaos anos, se han hecho pocas investigaciones, r son 
pocas los rotores de fibras liberadas (•open-end•) que estan en 
funcionaaiento. La utilizaci6n de la capacidad varia en foraa considerable de 
una eapresa a otra, pero es inferior a la de cualquier otro pais de America 
Central, exceptuada Nicaragua (Bery, 1990). 

El sector esta casi exclusivaaente orientado al mercado nacional, y es 
muy poco el hilado que se exporta. Si bien produce suf iciente hilado para la 
industria de tejidos, ha habido quejas con respecto a la calidad del aismo, 
aunque, segun informes recientes, dicha calidad ha mejorado. La ofer~a de 
hilado para la industria de generos de punto es insuf iciente para atender la 
deaanda nacional, y el producto local tambien es considerablemente mas caro 
que el de iaportaci6n. 

2.2.3. Tejedura 

Diez eapresa~ de tejidos atienden aproximadamente el 50\ de la demanda 
local de tejidos a la plana, mientras que el 50\ restante se satisface con 
importaciones, prircipalmente de Guatemala. La produccion se destina casi en 
su totalidad al aPrcado nacional, y Costa Rica no es competitiva ni siquiera 
a nivel subregional. 

La tejedura, al igual que la hilatura, esta tecnol6gicamente atrasada. 
Muchos telares son estrechos (114,30 cm), las velocidades son 
considerablemente inferiores a las estipuladas en las normas internacionales, 
y hay pocos telares sin lanzadera. Ademas, como en el caso de la hilatura, la 
utilizaci6n de la capacidad es reducida en comparaci6n con otros paises de 
America Central. 

El hilado de polieater se importa principalmente de los Estados Unidos, 
efectuindose asimismo algJnas \mportaciones de hilados de algod6n. 

Las empresas locales no son competitivas desde el p~n~o de vista de los 
precios, por lo que tratan de competir mediante la diferenciaci6n de los 
productos. Tales empresas se enfrentan, sobre todo, con la =ompetencia de 
otras empresas de America Central, especialmente de Guatemala. La industria 
de productos textiles lisos ha venido estando bien protegida de la competencia 
de las importaciones procedentes de la subregion. Se estima que la tasa 
efectiva de protecci6n (TEP) ha sido de casi el 100\ en los ultimas anos 
(Viquez Fuentes y Pereira del Vecchio, 1989, anexo 4). Sin embargo, cuando se 
apruebe el nuevo arancel externo armonizado, la TEP pasara a ser probablemente 
inferior al SO\, creando con ello considerables p~oblemas al sector. 

2.2.4. Tricotados 

En Costa Rica, el sect.or de tricotados esta constituiJo por mas 
de 20 empresas, que en su gran mayoria eRtan integradas verticalmente en el 
sector de prendas de vestir. En 1990, ha~i• 5.400 trabajadores empleadoa en 
el sector (Banco Central de Costa Rica). 
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Tecnol6qicamente, esta industria esta mas adelantada que las de hilados 
y tejidos. Debido a que las necesidades de inversiones son menores en el 
sector de tricotados, a las empresas les ha sido mucho mas facil modernizarse 
gradualmente. Dos empresas han comunicado que se han modernizado ampliamente 
y que han instalado el diseno asistido por coaputadora (Crowther, 1990). En 
general, el equipo de este sector esti en buenas condiciones. Sin eabargo, la 
utilizaci6n de la capacid~d es baja, lo que refleja la recesi6n del mercado 
nacional. 

Pese a la importante protecci6n l/ de que es objeto la industria, esta se 
enfrenta a una considerable competencia de las importaciones, que, segun se 
calc•1la, representan aas de la mitad del •ercado total. 

Tradicionalmente, la industria de tricotados exportaba al resto de 
America Central. Con la retracci6n del •ercado centroamericano, se ha hecho 
un mayor hincapie en las exportaciones al resto del •undo. Las exportaciones 
han sido desarrolladas en parte por empresas que poseen sus propias marcas 
registradas. Aunque muchas empresas empezaron exportando mediante 
subcontrataci6n, no se ha convertido esta en la forma predominante de 
exportaci6n en este sector. A fines del decenio de 1980, casi la mitad de la 
producci6n del sector se destinaba a la exportaci6n, correspondiendo al resto 
del mundo el 88\ de dicha exportaci6n; esto represent6 una inversion casi 
completa de la situaci6n registrada en 1980, en que el 93\ de las 
exportaciones se destinaban a America Central (CODESA, 1990a, cuadro Ill.l). 

Como solamente hay dos proveedores locales de hilados para tejidos de 
punto, el sector depende considerablemente de las importaciones. Los hilados 
importados no solo son mas baratos que los producidos localmente, Sino que 
tambien tienen la ventaja de que las empresas que no poseen sus propias 
instalaciones de tefiir pueden importar los hilados ya t~nidos. 

2.2.5. Acabado 

El sector de acabado, al igual que los de hilados y tejidos, se 
caracteriza por la antiguedad de su equipo, que data de principios del decenio 
de 1970. Aunque este equipo aun sigue funcionando, es ineficiente desde el 
punto de vista de la utilizacion de la energia. 

2.2.6. Ropa 

En 1990, habia en Costa Rica mas de 600 establecimientos dedicados a la 
confecci6n de ropa, que proporcionaban empleo a mas de 30.000 trabajadores 
(Banco Central de Costa Rica). De la cadena de producci6n textiles-ropa, es 
ese el sector mas orientado a las exportaciones, pues exporta casi las dos 
terceras partes de su producci6n bruta. Durante el decenio de 1980, la 
producci6n para los mercados nacional y centroamericano, por una parte, y las 
exportaciones al resto del mundo, por otra, han evolucionado en direcciones 
diametralmente opuestas. 

Es fundamental distinguir entre dos tipos de empresas dedicadas a la 
confecci6n en Costa Rica. Un grupo de empresas produce prendas de vestir con 
sus propios disenos y po~een instala~iones de corte y confecci6n. Estas 

ii Al te.mino de 1989, la tasa efectiva de protecci6n era superJor 
al 70\ (Viquez Fuentes y Pereira del Vecchio, 1989, anexo 4). 
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producen para el aercado nacional y tallbien pueden realizar exportacione& con 
arreglo al sistema de contratos de exportaci6n, &egun el cual el contenido de 
fabricaci6n nacional ha de ser al aenos de un 35\. En el decenio de 1980, 
estas empresas se vieron afectadas por la recesi6n y por la consiguiente 
contracci6n de la deaanda nacional. Pese a estar protegidas contra las 
exportaciones extrarregionales, con una TEP superior al 50\ (Viquez Fuentes 
y Pereira del Vecchio, 1989, anexo 4), estas eapresas se enfrentan a la 
coapetencia que suponen el contrabando de ropa usada barata. 

En Costa Rica, la segunda forma de empresa de prendas de vestir es la de 
tipo •maquiladora•, que, a base de materiales importados ya cortados, se 
limita a confeccionar prendas disefiadas en el extranjero. Estas empresas 
operan en regimen de importaciones temporales o en las zonas francas. En 
estas zonas francas se goza de la exenci6n de todos los impuestos sabre 
materias priaas y bienes de capital, impuestos sobre las exportaciones, 
e impuestos internos y sobre las ventas. En virtud del regimen de 
importaciones temporales, se concede a las empresas una exenci6n del 100\ de 
los impuestos sabre las utilidades, mientras que en las zonas francas se les 
concede una exenci6n del 100\ durante seis afios, seguida de una exencion del 
50\ durante los cuatro afios siguientes. 

En Costa Rica existen mas de 100 empresas maquiladoras, y, coma puede 
verse en el cuadro 1, las exportaciones han crecido rapidamente en los ultimas 
anos. Tal ha sido el exito de las exportaciones de prendas de vestir de Costa 
Rica, que las Estados Unidos impusieron, a fines del decenio de 1980, cuotas 
o contingentes de exportaci6n para las pantalones normales y pantalones 
cortos, las camisas de hombre y nifio y las faldas de algod6n. No obstante, 
estas cuotas no ban sido plenamente utilizadas. 

Cuadro 1 

Exportaciones de ropa de Costa Rica, 1985-1991 

(En millones de dolares de los EE.UU.) 

Zonas Importaciones Otras 
Ano francas temporales importaciones Total 

1985 10,6 10,6 
1986 3,4 118,2 25,8 147,4 
1987 12,3 137 7 45,4 195,4 
1988 19,3 180,9 51,6 251,9 
1989 42,6 230,1 50,4 323,l 
1990 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1991 n.d. 232,1 !/ 72,0 ~/ n.d. 

~: !/ Total correspondiente a nueve meses. 
21 Total correspondiente a 11 meses. Incluye productos textiles. 

Fuente: Ministerio de Economia y Comercio. 
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Por su aisaa naturaleza, estas e•presas aaquiladoras dependen en gran 
•edida de insu•os iaportados. COllO resultado de ello, el coaponente de valor 
agregado nacional de las exportaciones de productos textiles con arreglo al 
regiaen de iaportaciones te•porales es de solo aproxiaadaaente el 2,5\ del 
valor f.o.b. de las exportaciones, y nada hace pensar que ese porcentaje 
tienda a aumentar. 

2.3. Co•petitividad de la industria textil de Costa Rica 

De cuanto se ha dicbo se desprende que las industrias de bilados 
y tejidos de Costa Rica estin t.ecnol6gicamente atrasadas y no son coapetitivas 
internacionalaente. Estas industrias constituyen asisaisao la parte ais 
protegida de la cadena de producci6n textiles-ropa. En caabio, las industrias 
de la confecci6n y de los tricotados son los sectores en que Costa Rica parece 
gozar de una ventaja cOllpetitiva. 

~sto lo confir•a un estudio realizado por CODESA en 1990. En el se 
deaostr6 que, durante el decenio de 1980, los diversos indicadores de la 
coapetitividad internacional de la industria de bilados, tejidos y acabado 
disminuyeron considerableaente, aientras que el de la industria de la 
confecci6n aejor6 de aanera iaportante, pues de iaportadora neta pas6 a ser 
exportadora neta (CODESA, 1990a, anexo 2). En el caso de la industria de 
tricotados, la co•petitividad disainuy6 en la priaera aitad del deceniQ, pero 
mejor6 despues de 1986. 

Cuadro 2 

Indicador2s de competitividad en la industria textil 
de Costa Rica, 1988 

Ratio de exportaciones netas ~/ 

Competitividad aparente !/ 

Hilados, 
tejidos 

y acabado 

-0,59 

0,41 

Fabricas de 
tejido de punto 

0,02 

1,37 

!!Q.!.!: !/ Veanse las definiciones en el apendice 1. 

Fuente: CODESA (1990a), anexo 2. 

Ro pa 

0,78 

8,50 

En loa ultimas anos del decenio de 1980, Coat~ Rica tenia una clara 
ventaja competitiva en cuanto a ropa y una ventaja competitiva mas marginal en 
cuanto a tejidos de punto, mientraa que estaba en deaventaja co~petitiva en lo 
tocante a hilados, tejidos y acabado. 



- 9 -

Sin eabargo, dentro de estos pr<>11edios correspondientes a los principales 
sectores de la cadena de prod~cci6n textiles-ropa, es posible que Costa Rica 
goce de una ventaja ca.petitiva en algunos productos o procesos en sectores en 
que aparenteaente el pais no es ca.petitivo. Asi, en los aspectos de 
hilatura, tejedura y acabado Costa Rica tenia exportaciones netas positivas de 
hilados de poliester, aunque ello estaba ais que contrarrestado por el deficit 
c<>11ercial de otros hilados y tejidos (CODESA, 1990a, anexo 2). 

Es necesario, por tanto, proceder a una mayor desagregaci6n con objeto de 
identificar los productos especificos en que Costa Rica goza de una ventaja 
coapetitiva. Esta desagregaci6n se efectua llis adelante a base de datos 
correspondientes a las importaciones de textiles de Costa Rica efectuadas t»<>r 
los Estados Unidos, utilizando el indicador Balassa de la ventaja coaparativa 
revelada (vease una explicaci6n de este indicador en el apindice 1). La 
participaci6n de Costa Rica en las importaciones de un deterainado producto 
realizadas por los Bstados Unidos se expresa C090 proporci6n de la 
participaci6n del pais en el total de iaportaciones de textiles y prendas de 
vestir efectuadas por los Estados Unidos. En el cuadro 3 f iguran los 
principales productcs en terainos de ventaja coapar3tiva revelada en 1990. 

Cuadro 3 

Ventaja coaparativa revelada de las exportaciones de textiles 
de Costa Rica a los Estados Unidos, 1990 

Producto 

Sostenes de fibras artificiales 
Ropa interior de fibras artificiales 
Abrigos tipo traje de fibras artif iciales 
Abrigos tipo traje de lana 
Ropa interior de algod6n 
Pantalones de algod6n (para hoabres y ninos) 
Abrigos tipo traje de algod6n 
Trajes de lana (para hombres y ninos) 
Trajes de fibras artificiales (para aujeres y ninas) 
Faldas de SLR 
Abrigos de lana 
Trajes de lana (para aujeres y ninas) 

Fuente: Apindice 2. 

VCR 

11,6 
6,7 
6,0 
5,9 
5,2 
3,6 
3,5 
2,8 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 

Coao puede verse en el cuadro J, la ventaja c<>11petitiva de Costa Rica es 
auy clara en el sector de prendas de vestir. En este sector de la industria, 
aunque articulos sencillos coao los sostenes y la ropa interior ocupan una 
posici6n destacada, taabien puede observarse que Costa Rica tiene une ventaja 
coaparativa revelada en articulos llis sof isticados, coao los trajes, las 
chaquetas y los abrigos. Esto significa que, con sus niveles salariales llis 
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elevados que los de otros paises centroaaericanos, ha tenido que aprovechar su 
fuerza de trabajo relativaaente calif icada y bien instruida para poder 
dedicarse a la fabricaci6n de articulos ais sofisticados que tengan un mayor 
valor agregado. 

3. EL SALVADOR 

3.1. Importancia de la industria textil y de la confecci6n 

En el periodo 1985-1987, la industria textil y de la confeccion 
represent6 casi el 13\ del valor agregado aanufacturero y el 27\ del eapleo en 
el sector .. nufacturero de El Salvador. Esto supuso una fuerte caida de la 
participaci6n de la industria en el valor agregado (a aediados del decenio de 
1970 era de casi el 30\), aunque su contribuci6n al eapleo se aa.ntuvo aucho 
aejor (ONUDI, 1990, cuadro 2.3). 

La aenor participaci6n en el valor agregado reflej6 un descenso absoluto 
de la producci6n desde 1970, que fue especialaente aarcado en el decenio 
de 1980. Las exportaciones de productos textiles de El Salvador, que se 
desarrollaron de .. nera iaportante durante el decenio de 1970, fueron 
interruapidas por la guerra civil en el de 1980. En 1989, la producci6n 
eapez6 a recuperarse y a principios del decenio de 1990 las posibilidades de 
expansi6n auaentaron gracias a los acuerdos de paz. 

3.2. La cadena de producci6n en la industria textil y de la 
confecci6n de El 5alvador !/ 

3.2.1. Materias pri .. s 

En 1980, El Salvador fue un iaportante productor y exportador de algod6n, 
pero durante el decenio de 1980 la producci6n disainuy6 en foraa considerable, 
y en 1990 la producci6n local s6lo satisfacia el 30\ de la deaanda 
(Bery, 1990). Las fibras sinteticas se iaportan en su •ayor parte. 

3.2.2. Hilados 

El Salvador tiene la industria de hilados ais iaportante de America 
Central en terainos de capacidad de producci6n. Esta industria esta 
especializada en la produccion de hilados de algod6n, en la que es 
internacionalaente co.petitiva. La aayoria de las fabricas se situan en la 
escala ainima de eficiencia (estiaada en 15.000 husos) o la superan. 

El Salvador tiene dos de las fabricas aas aodernas de America Central. 
Durante el decenio de 1980 se realizaron nuevas inversiones, sobre todo en el 
sector de los hilados finos, pero taabien se han introducido algunos rotores 
de fibras liberadas (•open-end•). En este sector, la utilizaci6n de la 
capacidad es elevada (un 94\) (Bery, 1990). 

!/ Debido a que el consultor no pudo visitar El Salvador, esta secci6n 
es aenos detallada que en el caso de otros paises centroaaericanos, y se basa 
conaiderableaent• en la labOr realizada por •u contraparte nacional. 
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En El Salvador, la industria de hilados esti considerable•enle protegida 
de las i•portaciones ~/. Los derechos de iaportaci6n que 9raban los hilados 
es del 20\ si este se importa comio producto interaedio y del 30\ si esti 
preparado para su venta al publico, aientras que los derechos que gravan las 
aaterias priaas son s6lo del S\. Las importaciones taabien abonan unos 
derechos de tiabre del S\. Suponiendo que las aaterias priaas representen 
el SS\ del costo del hilado !Ir esto supone una TEP del 43\ sobre el hilado 
comio producto interaedio y del 66\ coao producto final. 

3.2.3. Tejedura y acabado 

Aunque El Salvador es el principal productor de hilados de la regi6n, se 
situa detris de Guatemala en cuanto a la producci6n de tejidos y a capacidad 
de tejedura. En general, los tejidos a la plana no son internacionalaente 
coapetitivos, pues las telas de fabricaci6n loc.al son mas caras que las 
iaportadas. Sin eabargo, hay productos tejidos, en especial las toallas, en 
los que El Salvador es auy coapetitivo. Aunque se ha procedido a una 
llOdernizaci6n tecnol6gica aediante la introducci6n de telares sin lanzadera 
durante el decenio de 1980, dichos telares todavia representan una pequena 
proporci6n de la capacidad total. Segun los indicadores, las eapresas pueden 
alcanzar un elevado nivel de utilizaci6n de la capacidad existente. 

COllO los tejedores pueden iaportar hilados abonando en total unos 
derechos del 25\, y los derechos que gravan los tejidos son del 40\, la TEP 
sobre la tejedura y el acabado se estiaa en un 56\, cifra superior a la que 
grava los hilados coao productos interaedios pero inferior a la de los hilados 
para la venta al publico. 

3.2.4. Tricotados 

La industria de tricotados (tejidos de punto) es relativaaente eficiente 
con arreglo a los criterios centroaaericanos y algunas eapresas exportan a los 
Estados Unidos, pero pocos son los detalles disponibles de este sector Je la 
industria. 

3.2.5. Confecci6n 

Aunque en otros paises centroamericanos (exceptuada Nicaragua) la 
actividad aaquiladoca constituia el sector diniaico de la industria de la 
confecci6n en el dec~nio de 1980, en El Salvador, que fue el pri•er pais 
centroamericano que desarroll6 una i•portante industria aaquiladora, esta 
decreci6 en dicho decenio. Segun un indicador, las .eapresas aaquiladoras de 
la industria de la confecci6n s6lo proporcionaban eapleo a 6.000 personas 
a principios del decenio de 1990, frente a ~nas 16.000 6 20.000 en el de 1970 
(Castaneda, 1990). 

~/ Esta inforaaci6n se refiere a la situaci6n iaperante a aediados 
dP. 1991, y los derechos de iaportaci6n iban a reducirse algo a aediados 
de 1992. 

!/ Esta cifra se ha derivado de datos internacionales sobre la• 
estructuras de los costos en la producci6n de textiles. 
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El aercado nacional se ha visto afectado por la guerra civil registrada 
en el decenio de 1980, y la deaanda se ha contraido. En El Salvador, en la 
segunda aitad de ese decenio, la produccion de ropa y de calzado fue 
aproxiaadaaente una tercera parte inferior a la de 1980. Sin ellbargo, los 
acuerdos de paz ofrecen perspectivas para una recuperaci6n de la deaanda 
nacional y la reanudacl6n de la actividad exportadora en gran escala. 

La industria de la confecci6n de El Salvador es el sector aenos 
protegido de la cadena de producci6n textiles-ropa, pues los derechos de 
i11pOrtaci6n son de un 40\, es decir, los aisaos que se aplican a las 
iaportaciones de tejidos, salvo en el caso de algunos tejidos, coao la sarga 
de Niaes c•denia•), a la que se aplican derechos de i11pOrtaci6n inferiores a 
los nor.ales. Asi, pues, puede decirse que, para la aayoria de las prendas de 
vestir, la TEP solo es del 40\. 

3.3. Coapetitividad de la industria textil de El Salvador 

Lo anterioraente expuesto sugiere que la parte mis coapetitiva de la 
cadena de produccion textiles-ropa de El Salvador era la de hilados, aunque, 
en el contexto centroaaericano, otros sectores tambien podrian ser 
coapetitivos, al aenos en el caso de algunos productos. 

Datos agregados relativos a los textiles y a la ropa, y correspondientes 
a los ultiaos anos del decenio de 1980, indican que, en aabas aaplias 
categorias, la ventaja coaparativa revelada era negativa, pero solo 
ligeraaente (vease el cuadro 11 infra). Desafortunadaaente, no existen, en el 
caso de la industria salvadorena, estudios detallados de los diversos 
indicadores alternativos de coapetitividad coao los elaborados en Costa Rica. 
Sin ellbargo, datos parciales sobre el ratio de exportaciones netas para 
deterainados productos textiles revelan que El Salvador parece ocupar una 
interesante posicion coapetitiva en lo tocante a los bilados de fibras 
textiles (CUCI 651), articulos confeccionados con aaterias textiles n.e.p. (no 
especificado ni incluido en otra parte) (658), ropa exterior para aujeres, 
excepto de punto (843), y ropa interior de pun~o (846). 

El cuadro 4 supone un aayor respaldo a la opinion de que El Salvador 
goza de una gran ventaja coaparativa en cuanto a hilados de algod6n, c090 
indica la elevada VCR de los hilados de algod6n cardados y peinados. Taabien 
confiraa el potencial de la industria en el caso de otros p~oductos textiles, 
especialaente en el de las toallas de algod6n. Por ultimo, indica una ventaja 
coapetitiva en productos especif icos del sector de la confecci6n, sobre todo 
en cuanto a batas de algod6n, vestidos (tanto de algod6n coao sinteticos) 
y otras prendas de vestir confeccionados con fibras sinteticas. 

4. GUATP.MALA 

4.1. l•portancia de la industria textil y de la confecci6n 

En Guatemala, en el periodo 1985-1987, la industria textil y de la 
confecci6n represent6 el 8,9\ del valor agregado aanufacturero y el 15,1\ del 
eapleo en el sector aanufacturero (ONUDI, 1990, cuadro 2.3). En los priaeros 
anos del decenio de 1980, se registr6 una i•portante disainuci6n de la 
producci6n, que s6lo eapez6 a recuperarse lenta•ente en la segunda mitad del 
decenio. Hast• lo• ultimas anos de ••te, la industria textil •• orient6 
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principalaente hacia los aercados nacional y centroaaericanos. Sin eabargu, 
desde aitad del decenio, las exportaciones de textiles y de prendas de vestir 
ban auaentado rapidaaente, y los ingresos de divisas, que en 1986 fueron de 
S,S aillones de d6lares, pasaron a ser de 108,6 •illones de d6lares en 1991, 
representando casi el 10\ de los ingresos totales de exportaci6n de Guateaala. 

Cuadro 4 

Ventaja ca.para,.va revelada (VCR) de las exPC>rtaciones de textiles 
efectuacas por El Salvador a los Estados Unidos, 1990 

Producto 

Hilado o• algodon cardado 
Hilado de algod6n peinado 
Toallas de pelo de algodon 
Saltos de caaa fbatas) de algod6n 
Ropa interior de f ibras artificiales 
Vestidos de fibras artificiales 
Vestidos de algodon 
Peleles (ositos), faldas con peto, etc. 
Otras prendas de vestir de algodon 
Otras prendas de vestir de fibras artif iciales 

Fuente: Apendice 2. 

VCR 

41,9 
13,S 
11,8 
10,2 
7,5 
5,5 
5,1 
4,7 
2,4 
2,4 

Coeo resultado de ello, es probable que la participaci6n de esta industria 
en el sector aanufacturero haya auaentado desde 11ediados del decenio de 1980. 
En el caso del valor agregado, este se ha visto un tanto llOderado por el 
elevado contenido de eleaentos de iaportaci6n que entran en las exportaciones 
(vease infra), pero el efecto en el eapleo ha sido aas iaportante. Segun -una 
opini6n, las exportaciones han creado 70.000 nuevos puestos de trabajo en la 
industria entre 1985 y 1991 (Greaial de Exportadores). 

4.2. La cadena de producci6n en la industria textil y de 
la confecci6n de Guateaala 

4.2.l. Materias priaas 

Guateaala es el principal productor de algod6n de Allerica Central, 
aunque, al igual que en otros lugares de la subregi6n, la producci6n disainuy6 
durante el decenio de 1980. Basta 1982, el &lgod6n ocup6 el segundo puesto 
COllO producto de exportaci6n, correspondiendo el priaero al cafi, pero desde 
entonces ha sido superado por el azucar, las bananas y otros productos. Sin 
ellbargo, pese al decreciaiento de la producci6n, existe en el aercado algod6n 
local de buena calidad. 1'0 obstante, un probleaa que se ha sei\alado es que, 
a .. nos que un coaprador suscriba un contrato por cl suainistro de un ano, el 
algod6n de aejor calidad •• destina a la exportaci6n. Las ••presas que no 
cuentan con suficiente capital de explotaci6n para adquirir el suainistro de 
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lodo un ano se ven entonces obligadas a pagar 11ayores precios para adquirir el 
algodOn en el mercado de los Estados Unidos, o bien tienen que confor11arse con 
algod6n de calidades inferiores (Bery, 1990). 

Bn el caso de los productos sinteticos, las fibras bisicas no se 
producen en Guate .. la y se importan de fuera de la regi6n, especialaente de 
los Estados Unidos y de Mexico. 

4.2.2. Bilados 

Dos eapresas importantes representan mis de la aitad de la capacidad de 
producci6n del sector de hilados, en el que se registra auy poca coapetencia. 
La eapresa lider del 11ercado es una entidad plenamente integrada, aientras que 
otra eapresa integrada produce hilo para el mercado ainorista. 

El equipo utilizado en la industria es relativaaente aoderno, y en el 
decenio de 1980 se introdujeron rotores de fibras liberadas (open-end•) en 
11ayor grado que en cualquier otro lugar de America Central. Mientras que el 
hilado de algod6n es internacionalaente competitivo desde el punto de vista de 
su calidad y de su precio, el hilado sintetico, del que s6lo hay dos 
fabricantes, es caro y de baja calidad. 

En el sector de hilados, la utilizaci6n de la capacidad es elevada y la 
producci6n local es insuficiente ~ra atender la de .. nda nacional. Coao 
resultado de ello, entre el 20\ y el 30\ de la deaanda local total de hilados 
se satisface aediante iaportaciones, sobre todo de El Salvador, Mexico y los 
Estados Unidos. 

La industria es objeto de considerable protecci6n, pues las iaportaciones 
de hilados de algod6n estin gravadas con unos derechos de iaportaci6n total 
(incluido el recargo) del 23\, y el hilado sintetico destinado a la venta al 
por aenor se grava con unos derechos de iaportaci6n del 33\. Coao en el caso 
de las aaterias priaas s6lo se abonan unos derechos de iaportaci6n del 8\, la 
tasa efectiva de protecci6n fijada para los hilados es considerable, variando 
entre el 41\ para el hila~o coao producto interaedio y el 64\ coao producto 
acabado. 

4.2.3 Tejidos 

En Cuateaal& hay unas 30 eapresas que fabrican tejidos. Las dos 
eapresas Ilia iaportantes representan alrededor del 4S\ de la producci6n total, 
y las seis eapresas mas iaportantes representan entre el 70\ y el 7S\ (Camara 
de Industria). En esta industria hay poca especializaci6n, pues la aayoria de 
las eapresas tienden a adoptar una estrategia de creciaiento aediante la 
diversificaci6n, a causa de lo cual existe coapetencia en la aayor parte de 
las lineas de productos. Sin eabargo, la posici6n predoainante de una eapresa 
integrada hace que esta sea la que oficiosaaente fija el precio ~n el aercado. 

Tecnol6gicaaente, el sector de tejidos va un tanto a la zaga del de 
hilados. £n los ultillOS ai\os, se ban realizadO algunas inversionel en telares 
sin lanzadera, pero istos aun representan una parte relativaaente pequena de 
la capacidad total, y aun siguen funcionando telares fabricados hace 30 &nos. 
La utilizaci6n de la capacidad es elevada, aunque no tanto coao en el caso de 
la hilatura. 
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Las iaportaciones repres~ntan aproximadaaente el 20\ de los costos de 
producci6n de los textiles lisos. La industria esti bien protegida en la 
actualidad, pues los derechos de iaportaci6n que gravan los tejidos es 
del 33\, frente al 23\ en el caso de los hilados. Coao, segun los datos 
relativos a los costos internacionales, el valor agregado en las operaciones 
de tejedura representa el 27\ del costo del tejido, esto Eupondria una TEP 
del 67\ sobre los tejidos en Guateaala, cifra que probablemente pasara a ser 
inferior al SO\ cuando se introduzca el nuevo arancel araonizado. 

4.2.4 Tricotados 

En Guatemala hay aas de 40 eapresas aedianas y grandes que fabrican 
generos de punto, aproxiaadaaente divididos por igual entre tejidos de punto 
circulares y rectilineos. Cinco eapresas representan alrededor de los dos 
tercios de la producci6n de tejidos de punto rectilineos, aientras que, en el 
caso de los tejidos de puntos circulares, dos eapresas contribuyen con 
aproxiaadaaente el 40\ de la produccion. 

Guateaala tiene el sector de generos de puntos aas avanzado de America 
Central, pese al taaano relativaaente pequeno de sus plantas (Marroquin). 
Esto refleja las continuas inversiones realizadas en la industria para 
introducir nueva tecnologia. La utilizacion de la capacidad es baja, salvo en 
el caso de los calcetines, aunque no tan baja COia<> en los otros paises de 
Aaerica Central (Marroquin, 1990). Esto refleja la disminuci6n de la deaanda 
local en los ultiaos anos, con el resultado de que algun equipo no puede 
utilizarse. La industria depende considerableaente de los insuaos importados, 
que representaron casi las tres cuartas partes de las coapras totales en 1989 
(lnstit~to Nacional de Bstadistica). Los hilados sinteticos se iaportan 
principalaente de Mexico y de Coloabia. 

La prorlucci6n de la aayoria de las eapresas se destina por coapleto al 
aercado nacional o bien se hacen algunas exportaciones al resto de Aaerica 
Central. Unas pocas eapresas hacen exportaciones iaportantes a paises de 
fuera de la regi6n, especialaente uno de los principales fabricantes que en 
los Ultiaos anOS ha ltOdernizado aucho SUS instalaciones y ahora exporta el 40\ 
de su producci6n. 

4.2.S. Acabado 

La mayor partc de las empresas cuenta con algunas instalaciones de 
acabado. En este case, el equipo suele ser relativaaente antiguo, pues tiene 
unos 25 anos (Bery, 1990). En el sector de acabado taabien hay un 
considerable exceso de capacidad, y en el se trabaja a base de uno o dos 
turnos, •ientras que en los sectores de hilados o tejidos se trabaja a base de 
tres turnos. 

Los productos quiaicos y los colorantes para el acabado se iaportan 
principalaente de Suiza y de Aleaania. Ante los largos plazos de entrega, es 
necesario -.antener existencias para 6 6 12 aeses. 

Las exportaciones de generos lisos acabados son relativaaente 
liaitadas. En el inforae de la CEPAL •• estimaba que s6lo se exportaba entre 
un 10\ y un 20\ de la producci6n, principalaente al resto de los paises 
centroaaericanos. Esta cifra no inclu1a, sin eabargo, a la eapresa ••• 
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iaportante, que exporta el 30\ de su producci6n, sobre todo a los Estados 
Unidos. No obstante, en el decenio de 1980, el total de hil~dos y tejidos se 
11antuvo estancado, creciendo solaaente un 0,2\ anual a lo largo del decenio 
(Gre•ial de Exportadores de Productos no.Tradicionales, sin fecha, cuadro 13). 

4.2.6. !!22! 

En Guatemala hay mas de 300 eapresas dedicadas a la fabricaci6n de 
prendas de vestir, calculindose en 60.000 el nu11ero de miquinas de coser 
(C011ite de Fabricantes Exportadores de Prendas de Vestir, sin fecha, 
pigina 1). En los ulti110s anos, el sector de mis ripido creciaiento de la 
industria ha sido el que produce para el aercado de exportaci6n, aientras que 
la producci6n para el aercado nacional se ha aantenido relativa•ente estancada. 

La produccion para el aercado nacional se caracteriza por las cortas 
series de producci6n y la li•itada especializacion de la fuerza de trabajo. 
Cierto nuaero de e•presas no estaban utilizando plenaaente su capacidad de 
produce ion. 

Los insuaos iaportados representan aproxiaadaaente la cuarta parte de 
las c<>11pras totales efectuadas por la industria nacional de la confecci6n, 
incluidos tejidos y accesorios. Los derechos de iaportaci6n que gravan las 
prendas de vestir son del 33\, es decir, los aisaos que gravan las 
iaportaciones de tejidos, por lo que la TEP para la confecci6n de prendas de 
vestir es en realidad inferior que para el los tejidos o tricotados, aunque la 
industria sigue siendo objeto de una considerable protecci6n. Sin eabargo, 
hay quejas con respecto a la coapetencia que supone la ropa usada y de 
contrabando que entra en el aercado nacional, lo que hace de este un sector 
•uy coapetitivo. 

de 

Aiio 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

• Nota: 
veatir. 

Cuadro s. 

Exportaciones de ropa de Guatemala, 1986-1991 

Exportaciones de ropa 
(en aillones de 
d6lares EE.OU.) 

3,8 

8,7 

21,9 

37,0 

53,7 

86,8 

Empleo• 
(en ailes de puestos de trabajo) 

s 

10 

20 

42 

60 

70 

Empleo generado por las exportacionea de textile• y de prendas 

Puente: Greaial de lxportadores. 
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Coao puede verse en el cuadro 5, las exportaciones de prendas de vestir 
de Guatemala ban crecido rapidaaente en los ultiaos anos. Los datos sobre las 
exportaciones difieren a veces segun las fuentes de que procedan, y las cifras 
que aqui se indican representan las divisas generadas por las exportaciones, 
y no el valor total de estas, que taabien incluye un coaponente de importaci6n 
considerable. Se estiaa que, en 1991, el coaponente del valor local agregado 
a las exportaciones de textiles y prendas de vestir fue del 44\ (Greaial de 
Bxportadores). 

La aayoria de los exportadores de prendas de vestir de Guateaala actuan 
con arreglo a un sisteaa de iaportaciones teaporales que les exiaen de pagar 
derechos de aduana e iapuestos sobre las iaportaciones de aaterias priaas, 
aateriales de envasado, aaquinaria, piezas de repuesto y accesorios. Tam.bien 
estin exentos del i•puesto sobre el ingreso por un periodo de diez anos y de 
todos los impuestos sobre las exportaciones. 

Como ya se ha mencionado, se calcula que, en Guateaala, las exportaciones 
de textiles y de ropa habian generado 70.000 puestos de trabajo para 1991. 
Sin embargo, esa cifra exagera el efecto real en el empleo, pues a ella 
contribuyeron empresas que producen una parte para la exportaci6n y otra parte 
para el mercado nacional. En algunos casos, el empleo ha sido creado en 
pequenos talleres subcontratistas, como, por ejeaplo, en San Pedro 
Sacatepequez, donde fabricantes aut6ctonos se ban organizado con objeto de 
producir camisas para Van Heusen. 

Aunque, en la actualidad, el sector de exportaci6n depende en foraa 
considerable de insumos iaportados, recienteaente se ha registrado cierto 
desarrollo de las exportaciones de articulos enteraaente nacionales, coao se 
refleja en el auaento del coaponente de valor agregado local, que de un 35,6\ 
en 1989 pas6 a ser de un 44\ en 1991 (Greaial de Exportadores). Este 
porcentaje es superior al de otros paises de Allerica Central sobre los que se 
tiene informaci6n, e indica la relativa potencia de la industria textil de 
Guatemala. 

Los principales articulos actualmente exportados por Guatemala son 
pantalones, vestidos, camisas polo {poleras) y camisas normales. En 1990, los 
Estados Unidos de Alllerica impusieron contingentes a las exportaciones de 
pantalones de algod6n de Guatemala, contingentes que en la actualidad se han 
hecho extensivos a los pantalones de lana. Es posible que, en un future no 
deaasiado lejano, tambien se apliquen a otros productos, por lo que la tasa de 
creciaiento de las exportaciones auy bien pudiera disainuir. 

4.3. Competitividad de la industria textil de Guatemala 

Como Guatemala es el mas grande de los paises de America Central, no es 
de sorprender que tenga una industria textil relativamente poderosa en todos 
los eslabones de la cadena de producci6n. CollO importante productor de 
algod6n que es, tampoco es de extranar que Guatemala sea especialmente fuerte 
en el sector oe textiles de algod6n. 

En conjunto, parece que Guateaala tiene una ventaja comparativa revelada 
en el sector de la ropa, pero una pequena desventaja coaparativa en el de lo• 
textile• (vease el cuadro 11 !nfra). Desafortunadamente, nose han hecho de 
la industria textil de Guateaala estudios relativos al comercio y a la 
producc16n an•109os al ya citado de Costa Rica. 
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Al nivel de tres cifras de la CUC!, la ventaja coaparativa revelada de 
Guateaala es aayor en el caso de la ropa exterior para aujeres, excepto de 
punto (843) y de la ropa exterior para hoabres, excepto de punto (842). En el 
cuadro 6 se indican con aayor detalle productos especificos. 

Cuadro 6 

Ventaja coaparativa revelada (VCR) de las exportaciones de textiles 
efectuadas por Guateaala a los Estados Unidos de Allerica, 1990 

Producto 

Hilado de algodon cardado 

Mitones de algod6n (guantes con dedo para el pulgar 
solaaente) 

Pantalones de algodon (mujeres y ninas) 

Vestidos de algodon 

Tejido de punto de algodon o de fibras artificiales 

Abrigos de lana 

Caaisas de algod6n, excepto de punt~ 

Pantalones de algodon (hombres y ninos) 

Paldas de algod6n 

Puente: Apendice 2. 

VCR 

9,7 

5,5 

J,2 

2,9 

2,8 

2,5 

2,4 

2,3 

2,0 

El cuadro 6 confirma que Guatemala goza de una ventaja comparativa en 
algunos productos a lo largo de la cadena de producci6n textil. Los hilados 
de algod6n y los tejidos de punto se destacan dentro de la industria textil, 
aientras que, en el sector de la ropa, Guateaala parece competitiva en una 
variedad de productos de algod6n. Es interesante observar que, mientras que 
la industria parece ser mas fuerte en el se.ctor de los tejidos de punto, lo 
·contrar io es cierto en el caso de la ropa. 

5. HONDURAS 

5.1. Importancia de la industria textil y dP. la confecci6n 

La industria textil y de la confecci6n o'upa el segundo lugar, .,or su 
importancia, en el sector manufacturero de Bo11duras, correspondiendo el primer 
lugar a la industria alimentaria en terminos de valor agrcgado y empleo. 
En 1990, la industria represent6 el 13\ del valor agregado manufacturero, 
e incluso una proporci6n superior (19\) del empleo en dicho sector (SECPLAN, 
1991, anexo 4). 
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Sin embargo, el decenio de 1980 fue un periodo de estancaaiento de la 
producci6n y de disainuci6n del eapleo en la industria. La producci6n y el 
eapleo cayeron durante la priaera aitad del decenio, y, aunque hubo una ligera 
recuperaci6n durante la segunda aitad, ~a tasa de creciaiento fue baja. La 
industria esta principalaente orientada al aercado nacional, representando las 
exportaciones solaaente alrededor de un ll de la producci6n total (SECPLAN, 
1991, anexos 6 y 7). La industria tallbien depende considerableaer.te de las 
iaportaciones. 

En los ultiaos anos, el sector aas dinaaico de la industria ha sido el de 
las empresas dedicadas a la confecci6n en las zonas francas industriales. 
Estas zonas han auaentado sus exportac1ones, cuyo aonto, que a aediados del 
decenio de 1980 fue de 20 aillones de dolares, pas6 a superar los 200 aillones 
de dolares en 1991 (FIDE). 

5.2. La cadena de producci6n en la industria textil y de 
la confecci6n de Honduras 

5.2.1. MateLias primas 

Honduras no es uno de los principales paises productores de algodon de 
America Central. El algodon producido en el pais es considerado de baja 
calidad, y el YOlumen de SU produccion ha disminuido en los ultimos anos. 
Como resultado de ello, el principal fabricante de textiles del pais ha pasado 
a importar algod6n de Nicaragua y del Paraguay en lugar de comprar el algod6n 
de Honduras. En este pais, no existen fabricas de fibras sinteticas, por lo 
que, a este respecto, la industria depende por coapleto de las importaciones, 
principalmente de los Estados Unidos y Mexico. 

5.2.2. Hilados 

En Honduras hay dos importantes hilanderias. Una es la mayor empresa 
textil del pais, y consiste en un fabrica plenamente integrada con 
departamentos de tejedura y acabado. La otra es principalmente una hilanderia 
que produce hilo de coser. En conjunto, allbas empresas tienen en servicio 
26.250 husos (Bery, 1990, cuad~o 1). 

En los ultimos anos, se ban efectuado pocas inversiones nuevas, y, como 
resultado de ello, la tecnologia de hilatura a cabo suelto (fibras liberadas) 
no ha sico introducida en Honduras. El equipo, aunque un tanto anticuado, es 
en general satisfactorio. El control de calidad y la planif icaci6n de la 
producci6n son adecuados, aunque una de las empresas tiene un laboratorio de 
control de calidad bastante primitivo. 

Allbas hilanderlas funcionan a plena capacidad. La fabrica integrada 
produce exclusivamente para su propio uso, aientras que la fabrica de hilo de 
coser exporta una parte importante de su produccl6n. En el pais no existen 
proveedores de hilados para fabricantes no integrados, por lo que estos han de 
recurrir a las importaciones. Parece ser, sin embargo, que una empresa 
surcoreana proyecta establecer una hilanderia en Honduras. 

En este pais, los hilados no estan auy protegidos. Los fabricantes pueden 
iaportar hilados con un gravamen total del 10\. Como quiera que estos 
derecho~ aduanero• son los mismos que se aplican a las importaciones de 
algod6n y de fibra• •int6ticas, la tasa efectiva de protecci6n correspondiente 
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a los hilados es taabien de aproxi•ada•ente un 10\. No obstante, los hilados 
que se iaportan ya listos para su venta al publico se gravan con unos derechos 
de! 25\, lo que constituye una i•portante proteccion para el fabricante de 
hilo de coser. 

5.2.3. Tejidos 

Ademas de las dos hilanderias aencionadas en el sector anterior, hay en 
Honduras otra empresa importante que produce tejido a la plana (de calada). 
Entre todas tienen mas de BOO telares, de los que aproximadamente la mitad 
corresponde al fabricante integrado. El fabricante de hilo de coser tiene 
unos 100 telares. Cada empresa produce varios tejidos diferentes. 

En el sector de tejidos, el nivel tecnclogico ~s analogo al del sector de 
hilados. Tambien en este caso han sido pocas las nuevas inversiones 
realizadas en los ultimas afios, y son muy pocos los telares sin lanzadera. La 
utilizaci6n de la capacidad es elevada. y la industria no puede satisfacer 
toda la demanda mancional. 

La industria importa hilados, y el fabricante integrado depende de las 
importaciones para poder atender el 25\ de sus necesidades totales de hilados, 
mientras que la fabrica de tejidos no integrada depende por complete de los 
hilados de importacion. 

Dentro de la industria, la competencia es sumamente limitada. Las tres 
empresas estan relacionadas entre si por lazes familiares. Tambien estan 
protegidas contra la competencia extranjera porque los tejidos de importacion 
se gravan con un JS\. Suponiendo que el valor agregado a los tejidos 
represente el 27\ del costo total de estos, ello supone una tasa efectiva de 
protecci6n superior al 100\. Ademas, la industria textil de Honduras esta 
protegida asimismo contra las importaciones procedentes de otros paises de 
America Central. 

5.2.4. Tricotados 

La industria de los tricotados (generos de punto) comprende unas 
~l empresas que dan empleo a unos 2.500 trabajadores (SECPLAN). Varias 
empresas son sumamente pequenas y solo proporcionan empleo a unos cuantos 
trabajadores. 

Desde el punto de vista tecnol6gico, la industria esta relativamente 
atrasada en comparacion con la de otros paises de la region, y no utiliza 
maquinaria electronica. Esto es especialmente cierto en el caso de los 
tejidos de punto rectilineo. La capacidad tecnol69ica y administrativa de las 
empresas es muy limitada. El control de calidad es inadecuado, salvo en el 
caso de las empresas que producen para la exportaci6n. 

En la industria, el nivel de capacidad de utilizacion es muy bajo. Esto 
no refleja una deaanda insuf iciente, pues la producci6n local atiende solo una 
pequena proporci6n del mercado nacional. Pese a la considerable protecci6n de 
que es objeto frente a las importaciones, la escasa calidad de los pro~uctos 
y las preferencias de los consumidores por los articulos extranjeros hacen que 
a la industria le resulte dificil competir con los productos de importaci6n. 
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La industria depende enteramente de las 11aterias pri.as iaportadas, ya sea 
de otros paises de Aaerica Central o del resto del aundo. La mayor parte de 
la industria produce exclusivaaente para el aercado nacional, aunque hay un 
pequeno nuaero de eapresas muy orientadas a la exportaci6n. 

5.2.5. Acabado 

Dos de las principales empresas textiles que producen generos lisos tienen 
capacidad de acabadc, aientras que la tercera solo posee una reducida 
capaci~ad para las operaciones de blanqueo y tenido. Algunas de las grandes 
fabricas de generos de punto taabien tienen instalaciones de tintura. 

Aunque en este aspecto el equipo no es el mis aoderno, esta en general en 
buenas condiciones y funciona adecuadaaente. Un probleaa iaportante es el 
hecho de que, coao la producci6n se destina principalaente al pequeno aercado 
nacional, es preciso fabricar una gran variedad de productos. Una eapresa 
fabrica 15 series diferentes de articulos, con un total de 83 articulos 
diferentes. Coao resultado de ello, las series de producci6n son cortas 
y esto da lugar a un auaento de los tiempos auertos y, en con5ecuencia, de los 
costos de producci6n. 

El acabado se caracteriza por i•portantes econoaias de escala, y la 
capacidad de producci6n supera con aucho a la ce.anda del •~rcado nacional. 
Bay, en consecuencia, un considerable exceso de capacidad. La empresa 
integrada comunic6 que, mientras que el departaaento de hilados estaba 
funcionando 24 horas al dia durar.te 360 dias al ano, y el departamento de 
tejidos 24 horas al dia durante 300 dias al ano, el de acabado s6lo funcionAba 
12 horas al dia, durante 300 dias al ano. En este caso, el probleaa se 
complicaba porque parte de la producci6n de la empresa era exportada como 
tejido en crude a los Estados Unidos de America. 

El acabado depende de la importaci6n de productos quimicos y colorantes, 
a menudo de Europa. A veces, esto causa problemas por las demoras de los 
envios y limitada capacidad para responder rapidaaente a los cambios de la 
demanda. 

En el sector del acabado, la competencia es sumamente limitada. Esto 
puede crear problemas a las empresas que no poseen instalaciones de acabado. 
Una empresa de tejidos de punto comunic6 tener tales dificultades incluso en 
conseguir que una gran empresa de textiles se ofreciera a tefiir sus tejidos. 

5.2.6. Ro~ 

En 1990, la industria de la confecci6n daba eNpleo a mas de 
12.000 trab~jadores (SECPLAN, 1991, anexo 4). Babia entonces en el sector 
formal (o estructurado) mas de un centenar de empresas dedicadas a la 
producci6n de prendas de vestir, ademis de un gran numero de empresas en el 
sector informal o no estructurado. 

Es necesario establecer una distinci6n entre dos sectores de la industria 
de la confecci6n: 

el sector tradicional, que produce principalmente para el mercado 
nacional; y 
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las eapresas aaquiladoras ubicadas en las zonas francas industriales 
y que producen exclusiva•ente para la exportaci6n. 

El pri•ero permaneci6 estancado, desde el punto de vista de la producci6n 
y el e•pleo, durante el decenio de 1980, reflejando con ello la depresi6n del 
•ercado nacional. En la •ayoria de los casos, estas e•presas no son 
tecnol6gica.ente sofisticadas. Produ~en diversos productos de varios estilos 
diferentes, por lo que las series d~ producci6n son cortas y la 
especializaci6n de los trabajadores es li•itada. La eficiencia es en general 
baja, debido a una falta de control en el proceso de producci6n. En la 
industria, lo noraal es que las eapresas funcionen a base de un solo turno de 
trabajo, y •uchas de ellas no utilizan todas sus llAquinas. 

Este sector es el .as coapetitivo de la industria, y en el hay un gran 
nuaero de e•presas de taaano •ediano con las que ta.bien coapiten diversas 
•icroe•presas. Los fabricantes de prendas de vestir se enfrentan asi•is•o 
a la coapetencia de las i.portaciones, incluido el contrabando y la 
iaportaci6n de ropa usada. El arancel (incluidos los recargos) que grava la 
ropa es del 35\, el mis.a que se aplica a los tejidos, lo que supone que la 
TEP es de aproximadaaente un 35\, es decir, inferior a la aplicada a los 
tejidos pero superior a la que grava los hilados. 

La industria de la confecci6n depende considerable•ente de las 
importaciones de •denim• (sarga de Ni•es), tejidos esta•pados, hilo, botones, 
cremalleras, etiquetas, etc. Muy poco es lo que se exporta de la producci6n 
de este sector industrial. 

En contraste, las eapresas aaquiladoras estan entera•ente orientadas a las 
exportaciones, que ban crecido rapidaaente en los ultimas anos. 

Cuadro 1 

Exportaciones de ropa de Honduras, 1985-1991 

Expcrtaciones 
Ano (en millones de dolares EE.UU.) 

1985 26,2 

1986 32,5 

1987 42,8 

1988 63,4 

1989 90,0 

1990 117,0 

1991 202,0 
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Las eapresas ubicadas en las 7onas francas industriales estin autorizadas 
a iaportar toda clase de .. quinaria e insuaos libres de impuestos, estan 
exentas de impuestos sobre beneficios de sociedades, sobre el ingreso y sobre 
las ventas, y pueden retirar benef icios y capital en cualquier aoaento. Se 
calcula que se ha creado un total de 16.000 puestos de trabajo gracias a las 
exportaciones de prendas de vestir (FIDE). 

Las eapr~sas que producen para la exportaci6n pueden especializarse en 
aucha aayor aedida que las q~e producen para el aercado nacional. Taabien ban 
de ajustarse ~ los rigurosos criterios de sus principales (coaitentes) 
estadounidenses en cuanto a calidad y plazos de entrega. was eapresas que se 
reconvierten y, de producir para el aercado nacional o regional lo hacen para 
la exportaci6n a los Estados Unidos de America, coaunican haber introducido 
caabios tecnol6gicos coao resultado de la asistencia tecnica recibida del 
exterior y de la racionalizaci6n de las operaciones de producci6n. 

Las prendas de vestir exportadas de Honduras llis iaportantes por su valor 
son los pantalones y las caaisas de algod6n para hoabres y los sostenes y la 
ropa interior de algod6n. Las eapresas aaquiladoras dependen casi por 
coapleto de los insu110s obtenidos del extranjero. Practicaaente no existen 
vinculaciones entre la industria textil nacional y las aaquiladoras. Una 
eapresa aaquiladora comunic6 que era aucho llis facil trabajar con insuaos 
iaportados porque las deaoras en los suainistros locales podian desorganizar 
todo el prograaa de producci6n. 

5.3. Competitividad de la industria textil de Honduras 

El analisis arriba efectuado de la cadena de producci6n textiles-rope de 
Honduras da una idea de la relativa coapetitividad y del nivel de desarrollo 
tecnol6gico de diferentes partes de la industria. Segun ese analisis, los 
sectores de hilados, tejidos y acabado adolecian, en los ultiaos anos, de una 
falta de inversiones que ha iapedido el adelanto tecnol6gico del sector. 
Adell.is, la industria de tricotados es probableaente incluso aenos competitiva 
que la de generos lisos. Sin e•bargo, existen indicios de que, en la 
fabricaci6n de prendas de vestir, Honduras tiene capacidad para coapetir 
internacionalmente en algunas lineas de productos. 

Puede tenerse una idea mas coapleta de la situaci6n aediante el analisis 
de la inserci6n de diferentes partes de la cadena de producci6n en la economia 
internacional, y en particular estiaando, para diferentes productos, los 
indices de la ventaja comparativa revelada. 

Una estimaci6n para 1986-1988 indica que, a un nivel agregativo o global, 
Honduras tiene una desventaja comparativa ~evelada tanto en los productos 

·textiles coma en la ropa (vease el cuadro 11 infra). Esto se ve confiraado en 
el cuadro 8, en el que se utilizan dos aedidas alternativas de la 
competitividad internacional para la industria textil y de la confecci6n. En 
ese cuadro taabien puede verse que la situaci6n coapetitiva de la induatria 
textil y de la confecci6n de Honduras se deterior6 durante el decenio de 1980, 
sobre todo en au pri•era mitad. 

Peae a que este cuadro no ea en conjunto nada proaetedor, a un nivel mas 
deaa9re9ado existen indicioa de que Honduras goza de una ventaja competitiva 
en ciertoa productos textiles. Al nivel de trea cifraa de la CUCI, ea 
eapecialaente fuerte en ropa interior, tanto de punto cOllO n~ de punto (846 
y 844). 
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Cuadro 8 

Indicadores de coapetitividad en la industria textil 
de Honduras, 1980, 1985 r 1990 

Ratio de exportaciones netas* 

Textiles 
Ropa 

Ca11petitividad aparente• 

Textiles 
Ropa 

1980 

-0,43 
-0,12 

0,98 
1,15 

* Vease la definici6n en el apendice 1. 

1985 

-0,91 
-0,91 

0,10 
0,10 

1990 

-0,87 
-0,45 

0,13 
0,23 

Fuente: Calculos efectuados a base de datos de SECPLAN (1991), anexos 6, 
7 y 8. 

Cuadro 9 

Ventaja c<>11parativa revelada (UCR) de las exportaciones de textiles 
de Honduras a los EE.OU., 1990 

Producto 

SOstenes de fibras artificiales 
Vestidos de fibras artificiales {para aujeres y niiias) 
Ropa interior de algod6n 
Sargas y satenes de algod6n 
caaisas de punto de algod6n {para h<>11bres y ninos) 
caaisas de algod6n no de punto (para hoabres y ninos) 
Pantalones de algod6n (para hoabres y ninos) 
Ropa interior de fibras artificiales 
Saltos de caaa (batas) de algod6n 

Puente: Apendice 2. 

VCR 

12,9 
8,7 
1,0 
4,7 
4,4 
4,0 
4,0 
3,7 
2,1 

En el cuadro 9 se especif ican lo• productos en los que Honduras parece 
tener una ventaja coaparativa, COllO lo indican las exportaciones a los Estados 
Unidos de Aairica. Esta• conf iraan que Honduras est' especializada en la 
producci6n de ciertas prendas de vestir bastante sencillas, cOtlO caaisas 
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y pantalones de algodOn para ho9bre y sostenes y ropa interior. Esos 
productos suelen ser de poco valor agregado y pueden beneficiarse de una aano 
de obra local relativamente barata. Los unicos productos distintos de las 
prendas de vestir en que Honduras tiene una i11p<>rtante ventaja comparativa 
revelada son los satenes y las sargas de algod6n. 

6. RICARAGUA 

6.1. l!!POrtancia de la industria textil y de la confeccion 

A aediados del decenio de 1980, la industria textil de Nicaragua 
represent6 mis del 6\ del valor agregado y el 12\ del empleo en el sector 
aanufacturero foraal (OlltJDI, 1987, cuadros 1.5 y 1.7). Si tallbien se 
incluyera la industria de la confecci6n, representarian entonces, en conjunto, 
cerca del 10\ del valor agregado y el 20\ del empleo. 

Mientras que en otros lugares de America Central la industria decreci6 
durante la priaera aitad del decenio de 1980 y se recuper6 despues un tanto en 
la segunda aitad de dicho decenio, en Nicaragua la situacion de la industria 
era diaaetralaente opuesta, pues la produccion alcanz6 un maxillO a •itad del 
decenio y experiaento despues una fuerte caida. Esto refleja las 
caracteristicas especificas del desarrollo politico econ6aico de Nicaragua en 
los decenios de 1970 y 1980, registrindose una iaportante caida de la 
producci6n despues de 1976 coao resultado de los desordenes politicos que 
condujeron a la revoluci6n de 1979, y una posterior recuperaci6n a principios 
del decenio de 1980, acentuada por el hincapie que hizo el Gobierno en la 
satisfacci6n de las necesidades basicas (Jenkins, 1988). 

Sin ellbargo, coao las dificultades econ6aicas del pais auaentaron a fines 
del decenio de 1980, la producci6n textil descendi6 a los niveles de 1970 
a principios del decenio de 1990. El nuevo Gobierno que accedi6 al poder en 
1990 ha cerrado varias eapresas estatales iaportantes que contribuian con el 
80\ de la producci6n de la industria bajo los sandinistas, y en la actualidad 
esti tratando de privatizar ci~rto numero de ellas. 

6.2. La cadena de producci6n en la industria textil y de la confecci6n 
de Nicaragua 

6.2.1. Materias priaas 

Despues .de Guateaala, Nicaragua es el productor de algod6n mis iaportante 
de Aaerica Central, y exporta tradicionalaente ais del 95\ de su producci6n 
(ONUDI, 1987, cuadro III.5). En los ultiao& ano~, la producci6n de algod6n ha 
decrecido acusadaaente coao resultado de la caida internacional de los precios 
y de los decrecientes rendiaientos. Se preve que la auperficie dedicada al 
cultivo del algod6n en 1992-1993 solo sea de 15.000 aanzanas, frente 
a 250.000 aanzanas a fines del decenio de 1970. 

En Nicaragua, la producci6n de algod6n depende considerableaente de la 
aplicaci6n de plaguicidas, y loa inauaos tienen un elevado contenido de 
iaportaci6n 11. por lo que, cuando los precios internacionales caen, la 

11 Se ha esti•ado que las i•portacione• repreaentan el 60\ del costo de 
los productoa qui•icos y el 66\ del costo de la aaquinaria utilizada en la 
producci6n de algod6n (Evans, 1987, apendice 9). 
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rentabilidad disainuye de aanera importante. Bn 1991 y 1992, los precios 
nacionales se ban .. ntenido por enci .. de los precios internacion&les, lo que 
ba tenido repercusiones negativas en la principal e91>resa textil integrada, 
que teae auaenten sus proble.as para obtener algod6n de buen& calidad, 
y a precios coepetitivos, cuando la producti6n disainuya Ilia el pr6xi110 aiio, 
pues el algod6n de miejor calidad sera exportado. 

Nicaragua depende por completo de las importaciones de fibras sinteticas, 
en especial de po:iester, que se importan de Francia y de la ex Uni6n 
Sovietica. 

6.2.2. Hilados 

Bn Nicaragua, hay en la actualidad dos e91>resas dedicadas a la 
fabricacion de bilados, una de ellas plenamente integrada, y la otra dedicada 
a la producci6n de hilados y tejidos, y que fabrica tela para cubrir el tabaco 
y ellbalar algodon. Una tercera empresa, la hilanderia ais grande del pais, 
que posee aproxiaadamente las dos terceras partes de todos los husos, ha sido 
cerrada y el Gobierno esta tratando de privatizarla. 

A priaera vista, el sector de hilados parece relativaaente llOderno, pues 
el 60\ de los husos tiene aenos de diez anos de antiguedad. Sin ellbargo, se 
trata de equipo enteraaente sovietico que fue instalado d~rante el decenio de 
1980 y que cuando se instal6 ya estaba obsoleto en coeparaci6n con la 
tecnologia entonces utilizada. Adellis, el restante 40\ de busos tiene mas de 
20 anos y los rotores de fibras liberadas (a cabo suelto) aun no ban sido 
introducidos en el pais. 

La calidad del hilado producido, sobre todo el de la empresa que en la 
actualidad esta cerrada, era auy deficiente, y el control de calidad 
totalaente inadecuado (Bery, 1990a). Sin embargo, en la planta integrada que 
aun esta funcionando los hilados eran el aspecto aenos problellitico de la 
producci6n, pese a la relativa antiguedad del equipo. 

Los hilados no estin auy protegidos. El impuesto total que grava las 
iaportaciones de.hilados sinteticos y de algod6n es del 18\ (coapuesto de un 
1\ de derechos de iaportaci6n, un 3\ de iapuestos del tiabre y un 8\ de 
iapuestos selectivos sobre el consumo, aplicado a las iaportaciones). Se 
trata del aismo nivel de impuestos que gravan las iaportaciones de aaterias 
priaas. Ade.as, el i•puesto selectivo sobre el consumo se supriaira al 
teraino de 1993. 

6.2.3. Tejidos 

Ad~mas de las tres hilanderias ya aencionadas, todas ellas con 
instalaciones para tejer, en este sector de la industria hay dos fabricantes 
de productos seleccionados. Sin eabargo, con el cierre de una de las fabricas 
inteqradas, s6lo queda una eapresa que fabrica tejidos a la plana (de calada) 
para la industria de la confecci6n. 

En el sector de tejidos, el atraso tecnolbcJico es incluso aayor que en el 
de hilados. En las dos fabricas integradas, -'• de las tres cuartas partes de 
los telares tienen una antiguedad superior a los 20 anos, aientras que el 40\ 
supera lo• 30 anos de antiguedad. Hay un pequei\o nu .. ro de telares sin 
lanzadera que fueron introducldos en 1981, pero que, debido a las condiciones 
en que tenlan que funcionar, la productividad y la calidad de la producci6n no 
eran aayores que las de los te1ares tradicionales. 
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Co.o quiera que una eiapresa no estaba produciendo y la otra (uncionaba a 
&610 un SO' de SU capacidad de tejedura debido a la falta de piezas de 
repuesto, existe en la industria un considerable exceso de capacidad. La 
calidad es tatlbien deficiente, y refleja en parte la b.lja calidad de los 
hilados y de las .. terias pri .. s y en parte las condiciones en que la propia 
tejedura se efectua. 

La fabricaci6n de tejido a la plana es una actividad auy protegida, con 
impuestos totales sobre la tela importada que ascienden a un 3R,, frente 
a s6lo un 18' en el caso de los hilados y de las aaterias priaas. COllO el 
valor agregado a los tejidos es de alrededor del 27' del valor de producci6n, 
esto supone una tasa efectiva de protecci6n de los tejidos del 93,, es decir, 
aucho aayor que la de los bilados o prendas de vestir. 

6.2.4. Tricotados 

De las tres eiapresas estatales que constituyen la industria de 
tricotados, una ha sido cerrada porque estaba total11ente obsoleta y otra (en 
espera de ser privatizada) por probleaas de 9esti6n. Solaaente una eapresa 
sigue en funcionaaiento, y, COllO resultado de ello, los ais de 1.000 puestos 
de trabajo existentes en el decenio de 1980 han quedado reducidos a unos 
cientos. 

En coaparaci6n con el equipo para tejer, el equipo de hacer punto es 
relativaaente nuevo y la tecnologia es relativa11ente moderna. En la eiapresa 
que espera ser privatizada, la aayor parte de la aaquinaria data del decenio 
de 1980, e incluye tecnologia checa relativaaente aoderna. Sin embargo, la 
industria tropieza con cierto nuaero de proble .. s, entre ellos la escasa 
calidad del hilado y la desigual calidad del tejido acabado. 

En este sector, la utilizaci6n de la capacidad es baja y el control de 
calidad ha sido descuidado. El priaer caso nose debe a una falta de deaanda, 
pues la producci6n es insuficiente para atender el aercado nacional. 

La hilanderia estatal proporciona suainistros A la fabrica de tejidos de 
punto superviviente, facilitindole un 65\ de al9od6n y un 35\ de hilados de 
poliester, aunque el aercado necesita un 100\ de hilados de a19od6n, pues no 
es posible producir un 100\ de hilados de al9od6n de calidad suf icienteaente 
alta para la fabricaci6n de tejidos de punto, por lo que hay una clara 
necesidad de suainistros de hilados de al9od6n de iaportaci6n. 

6.2.5. Acabado 

Es este un aspecto •uy probleaitico tanto de los tejidos a la plana coao 
de l•>s tejidos de punto. Salvo en el caso de la fabrica de tricotados 
actual•ente cerrada, el equipo de acabado tiene mis de 20 anos de antiguedad. 
Las instalaciones no son adecuadas para fabricar un producto bien acabado. 
Por ejeaplo, en el caso de los tricotados, se plantea el probleaa del 
encogiaiento del tejido. 

Antes de que una de las fabricas integradas se cerrase, se propuso que 
las operaciones de acabado se concentraran en otra e•presa, y que se reuniese 
a tal fin el aejor equipo de aabas. Se estiaa ahora que la aodernizaci6n de 
las operaciones de acabo en la planta exiatente podr1a costar l,S aillones de 
d6lares, lo que auy bien pudiera ser inviable. En el acabado, los costo- aon 
elevados porque se utilizan productos quiaico• y colorantes iaportados y la 
utilizaci6n de la capacidad es baja. 
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6.2.6. !!22!. 

A diferencia del sector textil, que estaba enteramente en aanos 
estatale&, las e11presa& pUblicas &6lo repre&entaron el 60t de la producci6n de 
pre~& de vestir. El 40t restante procedia de .as de un centenar de pequeiias 
y aediana& empresas. Desde 1990. el sector estatal &e ha venido contrayendo 
coo el cierre de un.a gran empresa y el retorno de otra a su dueno anterior. 
La principal empresa estatal restante. radicada en la zona franca establecida 
con anterioridad a la revoluci6n. tallbien tiene problemas. 

Bajo el gobierno del FSLll, la pequeiia industria de la confecci6n estaba 
organizada en cooperatives que recibian suainistros d~l Estado. Co~ el callbio 
de gobierno. estas cooperatives ban tendido a perder iaportancia, pero sigue 
babiendo interes en algun.a foraa de asociacion entre productores. 

Aunque el atraso tecnol6gico no es tan pronunciado ca.> en el sector de 
la confecci6n, la industria tropieza con problemas de costo y calidad. Estos 
problemas se deben en parte a la escasa calidad de lo& tejidos de fabricaci6n 
n.acion.al o al elevado costo de los tejidos iaportados. En el decenio de 1980, 
en que babia una intense deaanda nacional, el control de calidad estaba 
de&cuidado. Abora que bay un 11ercado favorable a los eo11pradores, los 
consuaidores se resisten a adc;uirir productos n.acion.ales por la aala calidad 
de estos. 

Debido a la actitud adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos con 
respecto al PSI.II, Nicaragua no tuvo la opci6n de desarrcllar. a fines del 
decenio de 1980, sus exportaciones de prendas de vestir a los Estados Unidos, 
exportaciones que tan iaportante papel deseapeiiaron en el desarrollo de la 
industria de la confecci6n de otros paises de America Central. Pese al callbio 
de gobierno e~ 1990, esta no parece una opcion viable en un futuro inaediato. 
habida cuenta de las dificultades econO.icas generales que esti atravesando el 
pais y de la inadecuada infraestructura para las exportaciones. coao reflejan, 
por ejeaplo, los frecuentes cortes de electricidad. 

La industria de la confecci6n no es, desde luego, internacionalaente 
coapetitiva en la actualidad, debido a los elevados costos y a que no se ha 
adaptado a los caabios de la aoda. Por otro lado, se enfrenta con la 
coapetencia de las iaportaciones en el aercado nacional. Coao la ropa es 
objeto del aisao grado noainal de protecci6n que los tejidos, la TEP es 
considerableaente inferior para la confecci6n de prendas de vestir que para 
los tejidos (38\ fr~nte a un 93t). 

6.3. Coapetitividad de la industria textil de Nicaragua 

Ante la descripci6n que se ha hecho de.la cadena de producci6n 
textiles-ropa de Nicaragua, se tiene la abruaadora iapresi6n de que esta 
industria no es coapetitiva en ninguno de los procesos, salvo en la producci6n 
de algod6n, e incluso en este aspecto parece que esti decayendo ripidaaente. 
Ade.as, la producci6n nacional de algod6n no constituye una base que peraita 
coapetir en lo& procesos fabrile• posteriores, pues el algod6n se vende 
localaente a un precio superior al internacional, y no existe una producci6n 
local de hilado de algod6n al 100\. 
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Para que la industria pueda deseapeiiar un papel internacionalaente, o er. 
la region de A.erica Central, seri necesario que se reconvierta en su 
totalidad con objeto de mejorar la calidad y reducir los gastos. Aunque 
algunos son proble11as intrinsecos de la industria textil, otros son de 
caracter externo y solo podrin resolverse como parte de un proceso ais aaplio 
de rehabilitaci6n de la econ<>11ia de Nicaragua. 

Los indicadores disponibles auestran que, pese a ser un pais productor de 
algod6n, Nicaragua es un destacado iaportador neto de textiles y de ropa. 
Fundaaentalaente, los datos agregados indican que la competitividad 
internacional aedida por el ratio de exportaciones netas, que ya era baja 
en 1979, se deterior6 durante el decenio (vease cuadro 10). 

Cuadro 10 

Ratios de exportaciones netas de Nicaragua, 1979, 1985 y 1988 

Aiio Textiles Ropa Total 

1979 -0,34 -0,89 -0,39 

1985 -0,84 -0,52 -0,78 

1988 n.d.* n.d.* -0,91 

* n.d. = no se dispone de datos. 

Fuente: Cilculos efectuados por el autor a base de datos obtenidos 
del INE y de SIECA. 

Como Nicaragua no exporta a los Bstados Unidos en vi~tud del Acuerdo 
Multifibras, no es posible utilizer los datos relativos a las iaportaciones de 
los Bstados Unidos para tratar de indicar los productos en los que Nicaragua 
pueda ser internacionalaente coapetitiva a un nivel ais desagregado, coao se 
ha hecho para otros paises de Aaerica Central. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que Nicaragua es claraaente no coapetitiva en general, no es probable 
que el hecho apuntado oculte una capacidad coepetitiva especifica en 
deterainados productos. 

7. EL PO'l'ENCIAL DE COMPLDmrl'ARIEDAD Y LA ESPECIALIZACION EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONPECCION DB AMERICA CENTRAL 

7.1. Indicadores del potencial 

En las secciones precedent•• de este inforae, •• han utilizado diversos 
indicadores, parA cada uno de los paises centroaaericanos, con objeto de 
aostrar la coapetitividad de la• diferentes partes de la cadena de producci6n 
y de lo• diferentes productos de la industria textil y de la confecci6n. 
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Bstos indicadores tambien pueden utilizarse. cuando estin debidaaente 
noraalizados. para co.parar la competitividad de deterainados procesos 
o productos entre paises diferentes. Ello puede arrojar a.is luz sobre el 
potencial de compleaentariedad u especializaci6n en la industria de Aairica 
Central. 

Cuadro 11 

Indice de la ventaja comparativa revelada (VCR) en los sectores de 
textiles y ropa de paises centroaaericanos, 1986-1988 

Textiles (65) Ropa (84) 

Costa Rica -1.45 0,55 

El Salvador -0.16 -0.01 

Guateaala -0.24 0,35 

Honduras -1,11 -0,15 

Nicaragua -2,27 -0,53 

~: VCR aedida con arreglo al ratio de exportaciones netas noraalizado. 

Fuente: Bonturi y Lord (1991). cuadro 27. 

El cuadro 11 indica que, en el sector de textiles, el pais II.is 
coapetitivo de la subregi6n (en sentido estricto, el pais con aenor desventaja 
coaparativa) es El Salvador. seguido de Guateaala. En el caso de la ropa, 
Costa Rica auestra la aayor ventaja coaparativa revelada, seguida taabien de 
Guateaala. En aabos sectores de la industria, Nicaragua es el pais aenos 
coapetitivo, seguido de Honduras. Por tanto, a este elevado nivel agregativo 
hay al menos cierta prueba suficiente a priaera vista de la potencial 
coaplementariedad de la regi6n, especializandose Costa Rica en la confecci6n 
de ropa y El Salvador en la producci6n de textiles. 

No obstante, esta base es deaasiado agregativa para poder identificar 
cualquier otra cosa que no sea los pariaetros a.is aaplios para la 
especializaci6n subregional, cuya definici6n requiere un enfoque a.is 
desagregado. CollO priaer paso en esta direcci6n, el cuadro 12 indica la VCR 
en deterainadas categories de tres cifras de la CUCI para cuatro de los cinco 
paises de Allerica Central !/-

!/ Se excluy6 a Nicaragua por el bajo nivel de exportaciones de textiles 
y de ropa en este periodo. 
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Cuadro 12 

Indice de ventaja coaparativa revelada (VCR) en deter•inados productos 
relativo a paises de America Central, 1987-1988 

Hilados (651) 

Articulos confeccionados con 
.. terias textiles n.e.p. (658) 

Ropa exterior para hombres, 
excepto articulos de 
punto (842) 

Ropa exterior para aujeres, 
excepto articulos 
de punto (843) 

Ropa inter.ior, excepto 
articulos de punto (844) 

Ropa exterior de punto 
no elastica (845) 

Ropa interior de punto (846) 

Costa 
Rica 

28.7 

20,7 

25,3 

3,3 

47,3 

El Salvador 

7,5 

15,0 

16,3 

11,3 

Nota: La VCR se ha aedido por el aetodo Balassa. 

Guatemala Honduras 

9,1 

23,6 15,0 

85,0 

75,0 

Fuente: Calculos efectuados per el autor a base de datos obtenidos del 
I:andbook of International Trade and DevelOp!!ent Statiscics, 1990, de la UNC'l'AD. 

Este cuaJro indica claraaente aaplios sectores en los que estin fuertes 
cada uno de los cuatro paises centroa•ericanos considerados. El Salvador 
tiene una ventaja coaparativa en hilados y en productos textiles distintos de 
los de prendas de vestir frente a los otros paises de la subregi6n. Cada uno 
de los otros tres paiaes tiene una ventaja especifica en deterainados sectores 
de la industria de la confecci6n, destacando Guate .. la en el sector de ropa de 
aujer, Costa Rica en el de ropa para hoabre y ropa de punto, y Honduras en el 
de ropa interior. Esto confir11a el esqueaa del cuadro 11, en el que 
Bl Salvador ocupa una posici6n destacada en el sector de textiles y Costa Rica 
y Guate11Ala en el de ropa, pero taabien indica la ventaja coaparativa de 
Honduras en ciertaa lineas de prendaa de vestir, y que un 11Ayor nuaero de 
datoa agregadoa no puaieron de 11anifiesto. 
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Es posible una aayor desagregaci6n si se utilizan datos relativos a las 
iaportaciones estadounidenses de productos textiles. Taabien en este caso la 
<>11isi6n de Nicaragua plantea un probleaa, probleaa que sin eabargo no lo es 
tanto ante la prueba de que ese pais tiene una desventaja coaparativa en la 
aayor parte de los productos textiles. En el apendice 2 pueden verse los 
paises de Aaerica Central que destacan, ~n relaci6n con cada producto !/, en 
terainos de ventaja c<>11parativa revelada. 

Costa Rica destaca en die~ categorias de productos, todos ellos prendas 
de vestir. Si tales categorias se agrupan, se ve que el pais ocupa una 
posici6n s6lida en cuanto a ropa de lana, abrigos tipo traje para hoabres 
y ninos, y faldas. 

El Salvador taabien tiene la aayor VCR en diez productos, tres de ellos 
productos textiles. Taabien resulta especialaente coapetitivo en lo tocante 
a hilados de algod6n (cardados y peinados) y a toallas de algod6n. Asiaismo 
es el lider en varies categorias de prendas de vestir, sin que tenga una 
especializaci6n auy clara !QI. 

Guatemala se situa en priaer lugar con respecto a 12 lineas de productos, 
todas ellas, excepto una, relativas a prendas de vestir. La excepcion es el 
tejido de punto. Las principales prendas de vestir en que Guatemala es el 
lider dentro de la subregion son las faldas, los pantalones, los trajes y los 
abrigos para aujeres y ninas, lo que refuerza la conclusion a que 
anterioraente se ha llegado de que Guatemala tiene una ventaja coaparativa 
revelada con respecto a ropa exterior para aujeres. 

Finalaente, de los cuatro paises, es Honduras el que tiene una mayor VCR 
en siete productos, dos de los cuales son textiles (tela de algod6n para 
sabanas y sargas de algod6n) y el resto prendas de vestir. Por lo que a estas 
se refiere, Honduras ocupa una s6lida posici6n en cuanto a camisas 
y pantalones de algodon de hoabres y nino£, sostenes y ropa interior de 
algod6n. Esto vuelve a confirmar la observaci6n anterior de que Honduras 
tiene una ventaja coaparativa revelada en el sector de ropa interior. 

Resuaiendo los datos regionales, no parece que, pese a las analogias 
existentes entre los cinco paises, haya una base considerable de 
coapleaentariedad en la industria textil y de la confecci6n. Por lo que se 
refiere a los diferentes procesos que entran en la cadena de producci6n, El 
Salvador esta fuerte en hilados; Honduras, en algunos tejidos de algod6n a la 
plana; y Guatemala, en tejidos de punto. En la industria de la confecci6n, 
hay pruebas de cierto pontencial de especializaci6n por diferenles tipos de 
productos, siendo Costa Rica relativaaente fuerte en cuanto a productos de 
lana y ropa mis sofisticada para hoabres; Guatemala, en cuanto a ropa exterior 
para mujeres (tanto de algod6n como de fibras sinteticas); y Honduras, en el 
sector de ropa de algod6n para hombres aenos sofisticada (camisas 
y pantalones). 

!/ A tal fin, no se han tenido en cuenta aquellas partidas de productos 
en que ningun pais centroamericano tenia una VCR superior a l. 

!QI Ea el lider er. cuanto a otra• prenda• de veatir de algod6n y de 
fibraa artificialea, lo que hace dif1cil especificar una deterainada Area de 
eapecializaci6n. 
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Dadas las dificultades econ6•icas de Nicaragua a fines del decenio 
de 1980 y principios del de 1990, dificilaente es de sorprender que no 
destaque a base de esos indicadores que reflejan el coaporta•iento de las 
exportaciones de un pais. Esto no significa que Nicaragua no pueda 
desarrollar en el futuro, cuando la situaci6n econ6mica general se recupere, 
una ventaja comparativa dentro de la industria textil y de la confecci6n. Sin 
eabargo, lo que si significa es que su pasad~ actuaci6n no proporciona un 
indicador util de aquellos sectores en que ese pais pueda ser co•petitivo en 
el futuro. 

7.2. Magnitud del comercio intraindustrial en la industria textil 
y de la confecci6n de America Central 

Habiendo visto que e~iste cierto potencial de complementariedad 
y especializaci6n en la industria textil y de la confecci6n de America 
Central, es necesario ahora considerar hasta que punto la industria aprovecha 
ya ese potencial. Un indicador que puede arrojar alguna luz sobre ello es el 
voluaen de coaercio intraindustrial dentro del comercio intrarregional d£ 
textiles y ropa. 

Cuadro 13 

Ratios de comercio intraindustrial en el comercio intrarregional de 
productos textiles y ropa de America Central, 1979 y 1988 

1979 1988 

~roductos inlermedios 75,0 55,7 

Articulos de consu~o 69,2 68,4 

Todos los productos textiles 73,2 63,0 

Nota: Vease el apendice l para una explicaci6n del cilculo ~el ratio de 
comercio intraindustrial. 

Fuente: Calculos efec~uados por el autor a base de datos obtenidos de la 
CEPAL y de SIECA. 

El cuadro 13 indica un nivel relativamente elevado de co•ercio 
intraindustrial de textiles (50\ del comercio total) en 1979 y 1988. El ratio 
de coaercio intraindustrial es tambien superior al 50\ cuando se dP.sagrega la 
industria en productos interaedios (principalmente hilados y tejidos) 
y articulos de consumo (principalmente ropa). Sin erbargo, en 1988, el nivel 
de coaercio intraindustrial fue considerablemente inferior en el caso de los 
productos intermedios que en el de los articulos de consumo. Tambien conviene 
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senA.ar que la participacion del CO•ercio intraindustrial dis•inuy6 
sensible•ente entre 1979 y 1988 (en •as de 10 puntos porcentuales), y que esto 
se debi6 enteraaente a una caida de casi el 20\ en el caso de los productos 
interaedios. 

Cuadro 14 

Ratios de comercio intraindustrial en el coaercio intrarregional 
de textiles, por paises, 1979 y 1988 

1979 1988 

Costa Rica 78,0 70,3 

El S~lvador 61,2 44,9 

Guatemala 89,1 69,2 

Honduras 92,1 96,2 

Nicaragua 32,3 82,4 

Fuente: vease el cuadro 13. 

Cuando se exaainan individualaente los paises de America Central, puede 
verse que en cada caso, aparte de Nicaragua en 1979 y El Salvador en 1988, mas 
de la aitad del coaercio regional de textiles es coaercio intraindustrial. 
En 1988, Honduras registr6 el mayor ratio de comercio intraindustrial, seguida 
de Nicaragua. No obstante, conviene senalar que estos dos paises son taabien 
los que menos comercian en textiles con el resto de la region. Por ello, no 
puede interpretarse que las elevados ratios de coaercio intraindustrial 
correspondientes a esos dos paises refl~jen un grado avanzado de 
especializaci6n regional dentro de la industria textil y de la confeccion. 
Por otro lado, tanto Costa Rica coma Guateaala, cuyos niveles de comercio 
intrarregional son importantes, tienen elevados (aunque decrecientes) ratios 
de comercio intraindustrial. 

Como ya se ha indicado en secciones anteriores, las exportaciones de 
textiles entre las aercados del algodon de America Central se vieron 
perjudicialmente afectadas por las dif icultades econ6micas y politic~s 
registradas en el decenio de 1980. El valor de las exportaciones 
intrarre9ionales efectuadas por la industria textil y de la confecci6n, que 
en 1979 ascendi6 a aas de 170 aillones de pesns centroaaericanos, pas6 a ser 
inferior a los 50 •illones de pesos en 1988. Adeaas, coao puede verse en el 
cuadro 13, el coaercio interindustrial de textiles ha dis•inuido incluso con 
mayor rapidez que el comercio intrarregional en su conjunto. Cabe decir, por 
tanto, que, pese a la participaci6n aparentemente elevada del coaercio 
intraindustrial en la regi6n, esa participaci6n es de todo punto •arginal 
a !as actividades de la aayoria de las empresas, y la industria no est• 
aprovechando el potencial de especi,lizaci6n y complementariedad identificados 
en la secci6n anterior. 
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7.3. Costos y ben~ficios 

En la industria textil y de la confecci6n de America Central, existen 
considerables oportunidades de especializaci6n que actualaente no se 
aprovechan. En vista de ello, tcuales son las principales ventajas y los 
costos qu~ entrana una aayor C08pleaentariedad dentro de la regi6n? 

En este inforae se ha hecho hincapie en las ventajas que supone el 
concentrar la produccion en aquellos paises y eapresas que sean los aas 
coapetitivos en cada proceso o producto. Tal especializaci6n intrarregional 
conducira a una reducci6n local de los costos que es particularaente crucial 
a la lu7. de la progresiva liberalizaci6n del aercado regional. Sin embargo, 
puede que de esa especializaci6n se deriven taabien otros beneficios 
dina•icos. La aayor diaensi6n del aercado regional puede peraitir a las 
eapresas fabricar una serie de productos mas reducida que al presente, y hacer 
con ello mis viable el salto cuantitativo necesario para poder satisfacer las 
necesidades de los aercados internacionales. Asi, aunque las econoaias de 
escala puede que no constituyan una lisitaci6n coao en algunas otras 
industrias, la especializaci6n peraitira realizer econoaias. 

Tal vez surjan mas oportunidades de coapleaentariedad donde haya exceso 
de capacidad. Este probleaa es especialaente agudo en el sector del acabado 
cuando la inversion es relativamente indivisible. Un ejeaplo concreto 
a titulo ilustrativo: una eapresa textil de Nicaragua tiene una seccion de 
acabado que es preciso aodernizar, pero tal aodernizaci6n requiere inversiones 
iaportantes. Sus secciones de hilatura y tejedura taabien precisan una 
inversion en aenor escala. En estas circunstancias, si los recursos son 
liaitados, tendria sentido concentrar las inversiones en las secciones de 
hilatura y tejedura, y apr.ovechar el exceso de capacidad de acabado existente 
en una eapresa de un pais vecino, coao Honduras. 

Aun cuando no haya tales coapleaentariedades tecnol6gicas o poslbilidades 
de especializaci6n, quiza haya otros beneficios derivados de una aayor 
competencia dentro de la industria. En algunos paises, especialaente en el 
sector de los textiles, llis bien que en el de la ropa, el cual es objeto de 
•ucha aas coapetencia por parte del sector informal, la producci6n esta 
doainada por un pequeno nu•ero de eapresas. Estas eapresas han optado por 
una vida tranquila, sin que tengan que preocuparse, durante cierto nuaero de 
afios, de mejorar SU gesti6n, SU organizaci6n del trabajo 0 los procesos de 
producci6n. Por otro lado, existe un pequeno nuaero de eapresas, sobre todo 
en Guatemala, el Salvador y Costa Rica, que se han modernizado y ban llegado 
a ser internacionalmente coapetitivas. Tales empresas podrian, en un contexto 
regional, surtir un efecto de de110straci6n en las eapresas ala rezagadas de la 
industria e infundirles el deseo de competir. 

Aunque un proceso de reestructuraci6n regional de la industria suponga 
considerables beneficios potenciales, taabien puede entranar costos. En 
cualquiera de esos procesos habra ganadores y perdedores. Esto plantea un 
problem• particularmente agudo cuando dichos ganadores y perdedores estan 
desigualaente distribuidoa entre diferentes paiaes. En el caso de la 
industria textil y de la confecci6n, Nicaragua ocupa la posici6n llis debil 
y corre el riesgo de perder porque no ha sido posible identif icar ningun 
sector en el que tenga una ventaj~ coaparativa dentro de la industria. Por 
ello, es probable que tenga que soportar un aayor desempleo y la eliminaci6n 
de capacidad, pese a que, collO se senal6 anteriormente, varies empresas ya han 
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cerrado. Honduras taabien podria salir perdiendo, en especial en el sector 
textil, en que las eapresas se han enfrentado en el pasado con auy paca 
coapetencia. Sin eabargo, es probable que los costos que supane el proaover 
la reconversi6n regional y la coapleaentariedad sean aenores a la larga que 
los costos que entrane el no hacer nada, y, par consiguiente, el estar 
totalaente i•preparada para enfrentarse a la coapetencia internacional cuando 
el proceso de liberali'Zacionilaya concluido. 

8. OB!:l'ACULOS A UNA MAYOR ESPECIALIZACION Y COMPLEMEN'l'ARIEDAD EN LA 
INDUSi'RIA TEX'l'IL DE AMERICA CENTRAL 

El hecho de que, pese a las auchas oportunidades de especializacion 
y coapleaentariedad existentes en la industria textil y de la confeccion 
dentro de la subregion, se hayan aprovechado tan poco esas oportunidades, 
lleva a preguntarse cuales son los obstaculos que iapiden ese aprovechaaiento. 

Un primer problema que se plantea es el de las actitudes coaerciales 
adoptadas en la industria. Entrevistas realizadas para este proyecto 
revelaron que los eapresarios tenian poco interes en cooperar a nivel 
subregional, prefiriendo trabajar con otras eapresas locales que conocian 
o con empresas internacionales en las que podian confiar por la calidad de sus 
productos y por sus normas. Lo aisao ocurria en cuanto a la opinion que las 
empresas tenian de sus mercados potenciales. En general, las eapresas a.is 
tradicionales producian principalmente para el aercado nacional, aientras que 
las empresas mas aodernizadas se orientaban al aercado internacional, 
especialmente al de las Estados Unidos. • 

Esto reflejaba un problema de mayor envergadura: el desccnocimiento de 
las oportunidades del mercado internacional par parte de las eapresas de esta 
industria. Muchas de las empresas son de caricter faailiar, y su gestion 
sigue en manos de los fundadores originales. Estas e~~resas tuvieron exito en 
el pasado al pader producir para el mercado local sin tener que ser 
internacionalaente coapetitivas. Pese a la nueva situaci6n creada par los 
caabios registrados en la industria textil y de la confecci6n internacional, 
y a las aedidas adoptadas para abrir las econoaias centroaaericanas, aun no 
son conscientes de la necesidad de modernizar sus actividades y de ampliar sus 
horizontes. Como resultado de ello, solo una pequena ainoria de empresas, 
a menudo aquellas cuya gesti6n ha pasado a la segunda generaci6n, ban 
ejecutado ya programas de modernizaci6n. 

Frente al reducido tamano del mercado local, la mayoria de las empresas, 
que siguen considerindose de caracter puraaente nacional, han adoptado 
estrategias de diversif icaci6n consistentes en un auaento de la serie y de 
los tipas de productos ~ue ofrecen. Esto es antitetico a cualquier proceso 
de especializaci6n r~gional. Las empresas que se estan modernizando, 
especialmente en el sector de la confecci6n, a aenudo han alcanzado un alto 
grado de especializaci6n, pero esto se ha concebido en el marco de una 
divisi6n del trabajo internacional y no de America Central. 

Aunque este elemento subjetivo es un obstaculo iaportante a una aayor 
cooperaci6n dentro de la subregion en la industria textil y de la confecci6n, 
la renuencia de los empresarios a pensar a escala de America Central tambien 
refleja cierto numero de obstaculos objetivos. 
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En priaer lugar, son frecJentes las quejas forauladas con respecto a los 
probleaas con que se enfrentan los productos procedentes de otros paises de 
America Central. Los procediaientos burocriticos, y la lentitud con que se 
traaitan los productos en la frontera, originan deaoras innecesarias en la 
obtenci6n de suainistros de paises vecinos. Por ello, es mis facil coaprar 
a los proveedores locales, pues en tal caso no se plantean esos probleaas. 

Un segundo probleaa es la falta de inforaaci6n sobre oportunidades de 
cooperacion con eapresas de otros paises de America Central. Dentro de cada 
pais centroaaericano, las eapresas textiles y de la confecci6n estin 
relativaaente bien interconectadas aediante sus asociaciones coaerciales, 
lazos faailiares y aaistades personales, que permiten crear canales de 
inforaacion oficiales y oficiosos. Esto ~o ocurre de la aisaa aanera a nivel 
subregional. A fines del decenio de 1960, existia una Asociaci6n 
Centroaaericana de la Industria Textil que intento pr0110ver la integraci6n en 
la industria, pero dicha asociaci6n dej6 de funcionar. La Federaci6n de 
Entidades Privadas de Centroaaerica y Pana.a (FEDEPRICAP) agrupa las 
confederaciones coaerciales de la zona, pero no actua a nivel de 
industria !!/. Aunque existen vinculos personales entre eapresas de 
diferentes paises centroaaericanos, tales vinculos suelen ser aucho mis 
esporadicos y aislados que los que existen dentro de cada pais. 

Otro probleaa conexo es el de la calidad y la uniforaidad de los 
productos de otros paises centroaaericanos. Este probleaa se plantea incluso 
entre e~presas de los distintos paises centroaaericanos, en los que estas son 
reacias a agruparse para atender pedidos de exportaci6n iaportantes, pues 
teaen que sus posibles socios no puedan garantizar la calidad de su 
aportaci6n. En entrevistas mantenidas con varias eapresas, se indic6 que los 
productos iaportados de fuera de la subregi6n eran de aejor calidad que otros 
productos anilosos fabricados en America Central. 

Por ultiao, existen obstaculos a una aayor coapleaentariedad regional, 
debidos al sisteaa global de incentivos y a la foraa en que dicho sisteaa 
afecta a la industria textil y de la confecci6n. En priaer lugar, no ha 
habido un comercio libre total entre paises centroaaericanos. Aunque las 
iaportaciones subregionales no se hallan sujetas a los derechos de iaportacion 
que ~ravan las iaportaciones extrarregionales, son varios los paises que si 
gravan tales iaportaciones. Honduras aplica un recargo del S\ a las aaterias 
priaas y a los hilados, y del lS\ a los tejidos y a la ropa iaportados de 
otros paises centroaaericanos. En Nicaragua, la ropa y los textiles 
iaportados son objeto de un iapuesto selectivo sobre el consuao, que varia 
del 8\ al 20\ segun el producto de que se trate, estando exentos de dicho 
iapuesto los fabricantes nacionales, con lo cual el citado iapuesto se 
convierte en realidad en un derecho de iaportaci6n encubierto. En El 
Salvador, todos los productos de iaportaci6n se gravan con un derecho de 
timbre del S\, aientras que en Costa Rica, donde los recargos del 10\ 
y del 2\ fueron recienteaente abolidos, aun existe un gravaaen del l\ sabre 

!!/ Conviene senalar que la PEDEPRICAP ha participado en el 
estableciaiento de la Bolsa de Subcontrataci6n Industrial, que constituye un 
conducto oficioso para el intercaabio de inforaaci6n entre eapresas de America 
Central. Este aspecto se trata con mayor detalle en la secci6n siguiente. 
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todos los productos iaportados 12/. Todos estos iapuestos constituyen un 
desincentivo directo para una aayor cooperaci6n subregional, pues hacen que la 
producci6n subregional sea aenos competitiva en coaparaci6n con los productos 
nacionales. 

Una segunda foraa de desincentivo la originan los regiaenes de promioci6n de 
las exportaciones iaplantados en lOS Ultiaos anos en cada UDO de lOS paises 
centroaaericanos. Bn general, tales regiaenes exiaen a los exportadores de 
todos los derechos e impuestos aplicados a los insuaos de iaportaci6n. Sin 
embargo, en el caso de las iaportaciones procedentes de otros paises 
centroaaericanos, estos no estin exentos de iapuestos sobre las ventas o el 
valor agregado. Por ello, los exportadores consideran ais interesante ce>11prar 
insuaos fuera de la subregi6n, con lo que se desalienta una a1ayor 
c011pleaentariedad intrarregional. 

La antitesis de esto es que de los incentivos a la exportaci6n s6lo pueden 
beneficiarse las eapresas que exportan a paises de fuera de America Central. 
Esto hace que los exportadores prefieran buscar, para sus exportaciones, 
aercados extrarregionales. Taabien puede hacerles dificil competir en el 
aercado subregional porque en ese caso habran de enfrentarse a la competencia 
de eapresas de fuera de la subregi6n que reciben considerables incentivos de 
sus gobiernos para que exporten a Aaerica Central. Asi, por ejeaplo, un 
fabricante costarricense coaunic6 que los precios de los hilados brasilenos 
eran a aenudo un 50\ inferiores a los de America Central, debido a los 
incentivos estatales. Por ello, en este caso, el sisteaa de incentivos a la 
exportaci6n existente en el Brasil y en El Salvador (donde las exportaciones a 
Costa Rica no tienen derecho a recibir incentivos) hace que a la eapresa 
costarricense le interese ais iaportar de paises ajenos a la subregion. 

9. BACIA UN PROGRAMA SUBREGIONAL DE MODERNIZACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
Y DE LA CONFECCION DE AMERICA CENTRAL 

El presente infor•e no tiene por finalidad elaborar un prograaa de 
aodernizaci6n industrial para la industria textil y de la confecci6n. Esta 
labor corresponde a los distintos paises centroaaericanos, y de hecho ya la 
estin realizando. La finalidad del inforae es, por el contrario, considerar 
las foraas en que la suaa de esos prograaas nacionales pueda ser mayor que las 
partes, centrandose a tal fin en la diaensi6n subregional e identif icando los 
aedios de fe>11entar una aayor coapleaentariedad entre los esfuerzos nacionales. 

En la secci6n anterior se indicaron varios obstaculos a una aayor 
coapleaentariedad subregional y especializaci6n en la industria textil y de la 
confecci6n. En esta secci6n se proponen aedidas para eliminar o reducir 
algunos de esos obstaculos. 

9.1. Creciente toaa de concienci3 de la necesidad de cooperaci6n 

En Aaerica Central, un punto debil de la 
confecci6n es la renuencia de las eapresas a 
nacional, y aucho aenos a nivel subregional. 

industria textil y de la 
colaborar juntas a nivel 

Se tienen grandes recelos de 

!1f Actual .. nte, •• ••t' discutiendo la posibilidad de eliainar este 
9rava .. n iapuesto a las i•portaciones de otros paises centroamericanos. 
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otras eapresas y poca disposici6n a compartir experiencias o infor .. ciones. 
Bsto supone un iaportante obsticulo a la aodernizaci6n y a la 
complementariedad. Las ulti .. s tendencias internacionales de la industria, 
caracterizadas por un creciente hincapie en la especializaci6n flexible, han 
estiaulado la cooperaci6n intraeapresarial para que las eapresas r-uedan llegar 
a ser internacional11ente competitivas. Sin eabargo, en America Central hay 
poca conciencia de esta necesidad. 

Se propone, por ello, la organizaci6n de un prograaa de seainarios a los 
que se invite a e11presas interesadas con objeto de infor .. rles sobre recientes 
tendencias internacionales en esta esfera, c090 pri11er paso para una .. yor 
t<>11a de conciencia de la necesidad de tal cooperaci6n. A algunos de estos 
seainarios ta•bien debiera dirsele una .. rcada di11ensi6n subregional, baciendo 
hincapie en las posibilidades de cooperaci6n intrarregional. 

A aedida que se desarrollan los progra .. s nacionales de llOdernizaci6n, 
debiera divulgarse regionalaente la experiencia de las eapresas que logren 
transforaarse con exito y estiaularse los intercaabios de experiencias. 

9.2. Inforaaci6n 

Por el llOllento hay •uy poca inforaaci6n disponible sobre las posibilidades 
de coaple•entariedad y especializaci6n en los paises de la subregi6n. El 
presente estudio s6lo ha podido indicar a grandes rasgos posibles esferas de 
oportunidad, pero se ha visto li•itado por el escaso tieapo disponible. Entre 
los paises centroa•ericanos, solo Costa Rica ha e11prendido estudios nacionales 
detallados de los puntos fuertes y puntos debiles de la industria textil y de 
la confecci6n. Durante las actividades realizadas sobre el terreno en Allerica 
Central, se indic6 que IADB estaba realizando un proyecto sobre la cadena de 
producci6n en la regi6n (TC-90-01-10-4-RE) que abarcaria la industria textil y 
de la confecci6n. Tal proyecto puede constituir una i•pcrtante fuente 
adicional de inforaaci6n sobre oportunidades de coaple•entariedad. 

En ter•inos de disponibilidad de inforaaci6n para uso de las e•presas, la 
Bolsa de Subcontrataci6n Industrial es una i•portante iniciativa a la que 
debiera prestarse apoyo con caricter experi•ental. La Bolsa, que inici6 sus 
operaciones con e•presas de estudios tecnicos, ha .. pliado reciente•ente sus 
actividades al sector textil y de la confecci6n. En la actualidad, s6lo actua 
en Costa Rica y El Salvador. En Costa Rica, hay 95 e•presas registradas, un 
15\ de las cuales se dedica a los textiles, •ientras que en El Salvador hay 
65 eapresas registradas, de las que un 37\ se dedican a los textiles. En la 
segunda fase del proyecto, este seri a•pliado para abarcar los otros paises 
centroa•ericanos y otras industrias. 

En relaci6n con cada asociado, la base de datos de la Bolsa incluye 
infor .. ci6n general sobre la e•presa, un inventario de la .. quinaria, sus 
procesos de fabricaci6n y productos. Por consiguiente, la Bolsa esti en 
condiciones de proporcionar infor11aci6n a las partes interesadas, sobre los 
posibles proveedores de deter•inados productos o servicios .. nufactureros. 
Debido a que la a11pliaci6n de sus actividades a los textiles es •uy reciente, 
no ha habido aun eje•plos concretos del estableciaiento de nuevos vinculos 
entre e•presas de la industria. Ta•bien seri necesario a•pliar 
considerable•ente la cobertura de las e•presas textiltis, a fin de proporcionar 
una base a•plia sobre la que pueda desarrollarse una .. yor cooperaci6n 
intraeapresarial. Aunque algunas e•preaas entrevistadas •~ llO&traron 
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escepticas respecto de la iaportancia de tal organizacion para la industria 
textil, otras que conocian el funcionaaiento de la Bolsa .. nifestaron su 
entusiasao. Sin eabargo, una condici6n previa para que la Bolsa tenga exito 
es que las e11presas tengan una .. yor conciencia de las ventajas que entraiia la 
cooperaci6n interempresarial. 

Una tercera foraa en que-podria lograrse un aayor conociaiento de las 
posibilidades de cooperaci6n subregional es el intercaabio de inforaaci6n 
entre asociaciones co.erciales del sector privado de los paises 
centroaaericanos. Esto tambien requeriri desarrollo institucional, sobre todo 
en Honduras y en Nicaragua. 

9.l. Desarrollo institucional 

Guateaala, El salvador y Costa Rica cuentan con agrupaciones sectoriales 
(asociaciones coaerciales) s6lidaaente establecidas, pero no es este el caso 
de Honduras ni de Nicaragua. En el priaero de estos paises, no existe raz6n 
alguna para que no pueda baber un desarrollo en la linea de los otros paises 
centroaaericanos. En el caso de Nicaragua, tal asociaci6n no es necesaria 
aientras que el grueso de la industria este en aanos del Estado, que puede 
canalizar la infor11aci6n directaaente. Sin eabargo, si algunas de l~s 
e11presas principales se privatizan, esto creari la necesidad y la oportunidad 
de establecer una asociaci6n coaercial de la industria textil. 

Otra aedida aparte de un .. yor intercaabio de infor .. cion entre 
asociaciones coaerciales nacionales seria la reconstituci6n de una Asociacion 
Textil Centroaaericana. Esto peraitiria crear vinculos aucho .. yores entre 
eapresas de diferentes paises centroaaericanos y dar un aayor iapetu a la 
coapleaentariedad subregional. No obstante, taabien en este caso un requisito 
previo seria que las eapresas cobraran .. yor conciencia de las ventajas de la 
cooperaci6n. 

Otro aspecto en el que procederia el apoyo al desarrollo institucional es 
la foraulaci6n de noraas regionales y de garantias de la calidad para los 
productos textiles. El ICAITI podria deseapeiiar aqui un papel, pero, 
desafortunadamente, durante las actividades sobre el terreno desarrolladas en 
Allerica Central no fue posible visitar el Instituto para poder deterainar su 
capaci1ad en esta esfera. 

9.4. Iapuestos a las iaportaciones y foraalidades fronterizas 

Coao ya se ha indicado, en todos los paises centroaaericanos, con 
excepci6n de Guateaala, siguen existiendo ciertas barreras arancelarias a las 
iaportaciones intrarregionales de textiles y ropa. Esas barreras varian desde 
el 1\ en Costa Rica hasta el 20\ sabre algunos productos en Nicaragua. Aunque 
seria dificil estiaar el auaento del voluaen de coeercio intrarregional coma 
resultado de la eliainaci6n de esas barreras, debieran adoptarse cuanto antes 
aedidas encaainadas a supriairlas. 

Las foraalidades fronterizas representan a aenudo un obsticulo coao los 
iapuestos y gravaaenes para una .. yor cooperaci6n subregional. Todos los 
paises centroaaericanos peraiten a las eapresas exportadoras efectuar 
iaportaciones de fuera de la subregi6n con un ainiao de traaites 
burocr•ttcos. Por tanto, no seria iaposible hallar la foraa de siaplif icar 
esos tr,alt•• en el caso del c<>11ercio intracentroaaerlcano y reducir 
considerableaente las deaoras en la entrada de productos. 
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Otra reforaa que podr!a estiaular una aayor cooperacibn subregional es la 
proaulgaci6n de legislaci6n •anti-duaping• apropiada en uni6n del nuevo 
arancel exterior comun. Muchas eapresas de la regi6n se quejan de que no 
pueden coapetir con proauctos de iaportaci6n que se venden a un precio 
inferior al de su costo. Esos productos estan subvalorados y el derecho de 
iaportacion esta consiguienteaente reducido, resultando por ello altaaente 
competitivos no solo frente a la-producci6n nacional &ino taabien frente a las 
iaportaciones de otros paises centroamericanos. 

9.5. Incentivos a la exportaci6n 

Coao se ha visto en la seccion anterior, el sisteaa de incentivos a la 
exportacion actualaente utilizado por los paises centroaaericanos parece 
discriainar al coaercio intrarregional. Los productos comercializados dentro 
de la subregion parecen ocupar una posicion un tanto aabigua, al ser 
considerados en algunos aspectos coao productos nacionales y en otros coao 
productos extranjeros. 

El sisteaa de incentivos a la exportacion puede discriminar en realidad a 
los proveedores locales y subregionales, per cuanto no existe un sistema de 
incentivos adecuado para los exportadores indirectos. ~s este un probleaa 
grave que requiere un analisis detallado del sisteaa de incentivos a la 
exportacion actualaente eapleado en cada pais y de los sisteaas alternativos 
que podrian introducirse para eliainar tal disc1iainaci6n. 
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APENDICE 1. llO'l'AS 'l'BCllICAS 

a) Indicadores de coepetitividad 

En el presente estudio se ban utilizado diferentes indicadores de 
co.petitividad. Algunos se basan en el comportaaiento de las exportaciones, 
algunos tambien se refieren a-las i11POrtaciones y algunos utilizan datos sobre 
la producci6n y el c<>11erciu. Este apindice contiene la definici6n precisa de 
cada uno de los indices aencionados en el texto. 

Las variables correspondientes se definen de la siguiente .anera: 

X - valor de las exportaciones 
M - valor de las iaportaciones 
P - valor de la producci6n bruta 
T - valor aedio del comercio, es decir, (X + M)/2 

Se ban utilizado los siguientes subindices: 

j - el sector cuya coapetitividad se esti aidiendo 
i - el pais cuya coapetitividad se esti aidiendo 
a - todas las .anufacturas 
v - aundo 

i) Coapetitividad aparente (CA) 

CA = 

CA > l indica la 
coapetitividad aparente en ~na actividad. 

ii) Ventaja coaparativa revelada (aedida de Balassa) 
VCR = (Xij/Xvjl/(Xia/Xxa) 
VCR > l indica una ventaja coaparativa revelada en una actividad. 

iii) Ratio de exp0rtaciones netas (REN) 
REN = (Xij - Mij)/(Xij + Mij) 

On ratio de exportaciones netas positivo revela coapetitividad en una 
actividad. 

iv) Ratio de exportaciones netas noraalizado (RENN) 
RENN = (Xij - Mij)/(Tia•Twj/Twa) 

Un ratio de exportaciones netas nor .. lizado y positivo revela 
coapetitividad en una actividad. 

b) Indlce de comercio intraindustrial CCII) 

Para aedir el comercio intraindustrial de America Central, se utiliz6 el 
indice de Grubel y Lloyd. 

CII • ( { (Xij + M1j) - :xij -M1j:} /(X1j +M1jl•lOO 

Esto aide el coaercio intraindustrial coao porcentaje del coaercio total, 
en un producto •j• del pals •1•. 
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APDm>ICS 2 

DA'IOS PARA CALCULAll LA VDl!A.JA a..ARATIVA llEVa.ADA DE LAS DPOllTACI~ 
DC AllDICA CDITRA£ A LOS &STADOS WIIDOS DS AllDICA 

CUadro A.1 

Illl>Ortaciones de productos testiles efectuaclas por los Estaclos Ualdos 
de cuatro paises ceatr--ricaaos y de todos los paises, 

por cat!90rias del Acuerdo Multifibras (Altf'), 1990 
(ltn aUes de d6larea a.uu. > 

MP Importacioaes de 

Cat990ria Costa Rica ltl Salvador Guat-la Bollduras Mundo 

222 2 293 l:.o 2s1 
229 1 398 2:•4 271 
237 l 711 l 377 150 012 
239 4 309 l 167 411 no 
300 6 715 4 56' 63 690 
301 1 34l 39 373 
3ll l 100 l 752 227 452 
317 2 401 120 046 
331 2 801 69 l75 
333 l 096 22 268 
334 3 961 2 194 214 066 
335 l 279 l 227 364 477 
3~6 l 955 3 567 5 995 271 cu 
331 22 366 2 746 10 no 16 615 117 951 
339 12 119 3 C57 U HS 3 C69 1 ll5 122 
340 23 261 l 756 11 626 ! 1 714 l 039 365 
341 1 503 • 333 612 619 
342 3 OH c 312 2i9 514 
347 67 560 2 419 22 719 22 491 1 319 317 
341 33 019 6 687 35 lU 3 139 1 490 007 
350 l 55C 3 coc 2 647 1 145 132 116 
352 11 992 7 712 261 686 
359 7 Ill 2 937 5 462 416 351 
363 5 537 l 703 185 128 
369 l 991 542 997 
U3 ' 537 80 376 
05 7 314 C COi 218 H7 
H2 l 722 89 90C 
H3 9 C51 231 200 ... 1 723 56 047 
633 5 392 " 63C 
634 2 653 588 C09 
635 5 350 6 888 2 505 711 766 
636 1 761 6 060 5 507 cu 90 
631 c 832 l 659 1 571 5,12 269 
639 3 552 l 461 l 723 1 052 013 
640 c 769 2 151 531 907 
641 6 499 3 920 5 706 l 009 no 122 
642 2 195 c C06 1 051 HO 936 
6U 2 664 5 003 2 869 71 277 
645 3 212 214 2r.1 
647 13 525 2 139 3 284 640 682 
641 4 461 l 156 7 458 794 172 
649 53 362 11 066 331 580 
650 l 513 72 419 
651 1 040 192 150 
652 17 030 3 466 2 115 UC 248 
659 7 597 3 909 3 142 1 669 651 363 
666 2 110 1:;4 562 
H2 1 379 u 613 
H7 1 123 213 1.39 

'l'otal de ••-
portaclone• 311 UC 70 27C 205 653 111 261 27 925 727 

llll!!U• CO.l1lon de co.erclo Internacional (11&.uu.1, u.s. 1eport1 of 
!1•$lAll 1n~ AQRl£1l Yfli11[ lbl !Ylll'l~[I 6£[1!illlDSI IUUHl~ll 1!11!2U 
throygh 1990, Wa•hlngton, Coblerno de lo• &•t•do• Un1do•. 
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Oaadro A.2 

Veataja CO!p!rativa revelcda da las exportaciones d9 prcductos te•tiles 
ceatr-rie&aos a los a.uu «-4ida de llalassal, 1990 

,,. CO.ta Ric:& Ill 5a1Yador Guat-1• Hoaduras 

222 0,00 o.oo 2,12 0,00 
229 O,J7 o.oo o.oo o.oo 
217 o.oo C,72 l,2S 0,00 
219 o.u o.oo O,Sl 0,00 
)JO o.oo Cl,90 9, 73 o.oo 
301 o.oo 13,Sl o.oo o.oo 
313 o.oo o.oo o,,, 1,12 
317 o.oo 0,00 o.oo •.1• 
331 o.oo o.oo s .... o.oo 
333 3,SC o.oo o.oo o.oo 
3H 1,00 o.oo l.31 o.oo 
llS o.2s 0,00 o,.u 0,00 
]]6 o.so S,09 2,92 o.oo 
331 1,11 1,23 l,,o •••• 
339 0,77 1,21 1,73 0,72 
HO 1,,1 0,,7 2,Cl c.o• 
]Cl O,ll o,oo 0,9' o,oo 
JU 0,76 0,00 2.02 0,00 
347 ],,] 0,72 2,30 ],97 
HI 1,,0 1,71 3,20 O,SO 
3SO O,IS 10,2C 2.12 2.os 
3S2 S,22 o.oo o.oo 7,02 
3S9 l,l'i 2,co l,Sl o.oo 
l6l 0,00 11,IC l,2C 0,00 
]'9 o.oo o.oo o,so o,oo 
Ul S,IS o.oo o.oo o.oo 
us 2,23 o.oo 2,Sl o.oo 
H2 1,31 0,00 o.oo o.oo 
cu 2,16 0,00 o.oo o.oo ... 2,21 o.oo o.oo o,oo 
633 6,00 0,00 o.oo o.oo 
63• 0.12 o.oo o.oo o.oo 
63S o.so 0,00 1,21 0,77 
636 0,29 s.cs 1,69 o.oo 
638 0,69 0,00 o.cs 0,7t 
639 0,24 0,55 0,22 0,00 
uo 0,64 o.oo 0,5t o.oo 
641 0,59 1,97 0,98 0,30 
642 0,54 o.oo 2,06 0,15 
64' 2,4S o.oo 1,68 8,65 
us 1,08 0,00 0,00 o,oo 
647 1,52 o.oo o.cs 1,21 
6C8 0,40 o,s8 1,27 o,oo 
6C9 11,57 o,oo 0,00 12,87 
li50 l,SO o,oo o.oo o.oo 
651 0,39 0,00 0,00 o.oo 
652 6,65 7,48 o.oo ],70 
659 O,H 2,38 0,10 0,61 
666 1,01 0,00 0,00 0,00 

8t2 2,27 o.oo o.oo o.oo 
8t7 0,38 o.oo 0,00 o.oo 

Puentes Cjlculos efect~ados por el autor a bllse del cuadro .r..1. 
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Cuadro A.3 

C.tegorias de productos del Acuerdo Multifibras (AMF) 

222 - Tejido de punto de algod6n o de fibras artificiales 

229 - Tejido para fines especiales, de algod6n o de fibras artificiales 

237 - Peleles (ositos), faldas con peto, etc. 

239 - Prendas de vestir de algod6n, o de fibras artificiales, para criaturas 

300 - Hilado de algod6n cardado 

301 - Hilado de algod6n peinado 

313 - Sabanas de algod6n 

317 - Sargas y satenes de algod6n 

331 - Guantes y aitones de algod6n 

333 - Abrigos tipo traje de algod6n, para hoabres y ninos 

347 - Pantalones de algodon, para hombres y ninos 

348 - Pantalones de algodon, para aujeres, ninas y criaturas 

350 - Saltos de cama (batas de aa~ana) de algod6n 
• 

352 - Ropa interior de algod6n 

359 - Otras prendas de vestir de algod6n 

363 - Toallas de pelo de algod6n 

369 - Otras manufacturas de algod6n 

433 - Abrigos tipo traje de lana, para hoabres y ninos 

435 - Abrigos de lana, para mujeres, ninas y criaturas 

442 - P3ldas de lana 

443 - Trajes de lana, para hombres y ninos 

444 - Trajes de lana, para aujeres, ninas y criaturas 

663 - Abrigos tipo~ traje de fibras artificiales, para hombres y ninos 

634 - Otros abrigos de f ibras artificiales, para hoabrea y ninos 

635 - Abrigo• de fibra• artificial••• para aujeres, nina• y criatura• 
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636 - Vestidos de f ibras artificiales 

638 - Ca•is.:is de pun to de fibras artificiales, para hoabres y niiios 

639 Ca•isas de pun to de fibras art if iciales, para •ujeres, niiias y criaturas 

640 - Ca•isas no de pun to de-fibraf' artificiales, para hoabres y niiios 

641 Ca•isas no de pun to de fibras artificiales, para •ujeres, niiias 
y criaturas 

642 - Faldas de fibras artificiales 

644 Trajes de fibras artificiales, para •ujeres, niiias y criaturas 

645 - Sueteres de fibras artificiales, para hombres y niiios 

647 - Pantalones de fibras artif iciales, para hombres y niiios 

648 Pantalones de fibras artificiales, para aujeres, niiias y criaturas 

649 - Sostenes, etc., de fibras artificiales 

650 - Saltos de ca•a (batas de maiiana) de fibras artif iciales 

651 - Ropa de dorair de fibras artificiales 

652 - Ropa interior de fibras art1f iciales 

659 - Otras prendas de vestir de fibras artificiales 

666 - Otros tejidos de tapiceria o cortinas de fibras artificiales 

842 - Paldas deportivas 

847 - Pantalones deportivos 
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APENDICE 3 

ENTREVISTAS CELEBRADAS EN AMERICA CEN'l'RAL 

1. Costa Rica 

Elaer Arias, Director del Proyecto Bolsa de Subcontrataci6n -Industrial, 
FEDEPRICAP. 

Jorge Artavia, Director de Proeoci6n Industrial, CIHDE. 

Eduardo Doryan, Investigador, INCAE. 

Jorge Madrigal, Direcci6n de Integraci6n, Ministerio de Economia. 

Ing. Rodolfo Luthaer S. (Presidente) y Lie. Rodolfo Luthaer M. (Asesor Legal), 
Industrias Lutoaer, S.A. 

Javier Rodriguez, Proyecto de Gesti6n Tecnologica e Informatica Industrial. 

2. Guatemala 

Edgar Calderon, Gerente General de Fabrica Albatros y Presidente del Gremial 
de Confecci6n. 

Luis Oscar Estrada, Gercnte, Oficina Ejecutiva de Cuotas, Gremial de 
Exportadores de Productos no Tradicionales. 

Lie. Maria Luisa Flores, Asesora, Prograaa de Modernizaci6n Industrial, Camara 
de Industria de Guatemala. 

Marissa Montt de Galvez, Asesor Empresarial, Coaisi6n de la Industria 
Vestuario y Textiles, Gre•ial de Exportadores de Productos no Tradicionales. 

Maria Isabel Morales Marcucci, Gerente de Servicios, Camara de Industria de 
Guatemala. 

Edgar Solorzano, Gerente General, Ventas Unidas. 

Ing. Roberto Zaid, Gerente General, Fabrica de Tejidos Iaperial y Presidente 
del Gremial de Textileros. 

3. Honduras 

Jorge Atala, Gerente General, Fabrica de Ropa Valentino. 

Ing. Daniel Facusse, Lie. Eduardo Facusse (Gerente de Ventas), 
Ing. Roberto Facusse (Gerente General), Textiles R\o Lindo, S.A. de c.v. 

Ing. Adolfo Facusse, Presidente, Asociaci6n Nacional de Industriales. 

Daniel Figueroa, Asesor de la Gerencia, Banco Cera~:al de Honduras. 

Norman Garcia, President• ljecutivo, rondo de Inverai6n y Desarrollo de 
lxportaciones. 
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Victor Ghattas, Gerente General, Confecciones Monzini S. de R.L. de C.V. 

Charles Greer.wood, Representante, Banco Interaaericano de Desarrollo, 
Representaci6n Honduras. 

Bernardo Hirsch, Presidente, Textiles Europa, S.A. de C.V. 

Aquiles Izaguirre, Vice-Presidente Ejecutivo Finanzas, Textiles Rio Lindo, 
S.A. de C.V. 

4. Nicaragua 

Melba Castillo, Vice-Rector, Universidad Centroaaericana. 

Alfredo Garcia-Murillo, Director Nacional, Proyecto de Apoyo a la 
Transforaaci6n de la Pequena Industria Nicaraguense, PNUD-ONUDI. 

Anibal Mayorga, Vice-Ministro de Industrias, MEDE. 

Carlo~ Saaaoya, Gerente General, FANATEX. 

Gilberto Solis Espinoza, Secretario Ejecutivo, Camara de Industrias de 
Nicaragua. 

Jaaes Zablah, Asesor, Corporaciones Nacionales del Sector Publico. 
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