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PREFACIO 

El presente informe ha sido preparado por la Subdivisi6n de 
Estudios por Regi6n y de Paises de la ONUDI y f orma parte de la 
serie de resultados del proyecto DP/CAM/91/001 "Asistencia 
Preparatoria para el Diagn6stico y Propuestas para la 
Modernizaci6n Industrial en Centro America". En el Anexo : 
consta la lista completa de infonaes del proyecto. 

El proyecto, iniciado en 1992, ha sido financiado por el 
Plan Especial de Cooperaci6n Economica para la America Central 
(PEC) del Prograaa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). El coaetido principal del proyecto consisti6 en la 
realizaci6n de analisis sectoriales y subsectoriales como base 
para la elaboraci6n de propuestas de politicas orientadas a la 
modernizaci6n de la industria centroamericana en el mediano 
plazo. Las principales esferas de analisis incluyen: las 
politicas comercial, industrial y financiera; la agroindustria; 
los textiles y confecciones: la metalaecanica y el cuero y el 
calzado. El analisis de campo se efectu6 durante el periodo abril 
1992 - febrero 1993 y los resultados del proyecto fueron 
presentados y discutidos en la subregi6n durante el mes de mayo 
1993. Los inforaes del proyecto incorporan la mas reciente 
informaci6n disponible al momenta de la realizaci6n del trabajo 
de campo. 

Se agradece a los representantes de los gobiernos 
centroamericanos1 del sector privado, de las instituciones 
nacionales y regionales, al personal nacional e internacional del 
proyecto y al PNUD, todos los cuales contribuyeron al buen 
termino del proyecto. 

Costa Rica, El Salvador. ~uatemala, Honduras y Nicaragua ban sido los 
paises comprendidos por el proyecto. 
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IMTRODUCCIOll Y RESUMEll EJECU'l'IVO 

Los procesos de estabilizaci6n y de ajuste estructural 
aplicados en los paises centroamericanos durante la decada de los 
ochentas, se han caracterizado por la aplicaci6n de politicas 
orientadas al logro de los siguientes objetivos: 

restableci•iento de la estabilidad macroecon6mica; 
incremento de la productividad mediante la ampliaci6n del 
mercado con la desgravaci6n arancelaria; 
eliminaci6n de otros factores causantes del sesgo 
antiexportador; y 
fomento de las exportaciones no tradicionales, 
estableciendo tipos de cambio reales y otorgando incen~ivos 
fiscales. 

Esas politicas e instrumentos provocan el efecto deseable 
de la expansi6n espontanea de actividades que cuentan con ventaja 
comparativa, asi como de actividades tecnol6gicamente sencillas, 
basadas fundamentalmente en mano de obra relativamente barata y 
la dotaci6n de otros recursos disponibles en un pais. Por otra 
parte, los esquemas de incentivos a las exportaciones tienen el 
objetivo de reorientar los recursos productivos hacia el sector 
exportador y tienden a compensar el sesgo antiexportador mientras 
este persiste y a mejorar la posici6n competitiva en costos en 
el mercado internacional. 

Sin embargo, las politicas e instrumentos contenidos en los 
prcgramas de estabilizaci6n y ajuste asi como en los esquemas de 
incentivos a las exportaciones, no necesariamente aseguran el 
incremento de la eficiencia en la producci6n de los paises, ni 
necesariamente propician una transformacion productiva basada en 
el incremento de la productividad y en el desarrollo de ventajas 
competitivas del aparato productivo, de manera que la producci6n 
sea una producci6n exportable y reuna los requisitos de 
cumplimiento con los requerimientos de la demanda en los mercados 
internacionales. Adicionalmente, los programas de estabilizaci6n 
y ajuste tradicionales no necesariamente favorecen, o al menos 
no en la magnitud necesaria, el desarrollo de actividades de alto 
valor agregado competitivo, que generen efectos dinamicos sobre 
el resto de la economia, y que formen parte de los sectores mas 
dinamicos en el comercio internacional. 

Lo anterior signif ica que los procesos de apertura de las 
economias, con el impulso de programas de ajuste estructural y 
de promoci6n de exportaciones mediante incenti vos f iscales, deben 
ser complementados con estrategias comerciales e industriales 
adecuadas para propiciar una transformaci6n productiva basada en 
productividad, que contribuya a mejorar la competitividad genuina 
de la producci6n nacional actual y potencial de cada pais en el 
mercado local e internacional, y a ampliar la estructura 
productiva para incrementar las exportaciones. Ello es 
especialmente relevante para los paises centroamericanos, en los 
que el tamano y las capacidades de reconversi6n de las empresas 
son bastante reducidas; la pequena y mediana empresa no cuenta 
con la inf ormac~6n ni los mecanismos necesarios para emprender 
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procesos de reconversion y hacer frente a una mayor competencia 
en el mercado. 

En consideracion de lo anteriormente dicho, en todos los 
paises de la region se han elaborado propuestas para desarrollar 
programas de reconversion industrial, elaboradas por consultores 
internacionales, por los gobiernos mismos o bien por las 
asociaciones gremiales privadas, para apoyar al sector productivo 
en el mejoramiento de su productividad ante el inminente 
incremento de la competencia externa como consecuencia de los 
programas de apertura economica. 

Sin embargo, con excepcion de El Salvador, ningun pa is 
cuenta con el financiamiento ni la asistencia tecnica 
internacional requerida para desarrollar los programas, siendo 
esta la principal razon por la que los estos no se ejecutan del 
todo o no se desarrollan con la eficacia requerida. Aparte de 
lo anterior, en ninglin caso se ha logrado que exista una 
coordinacion estrecha entre las autoridades de los gobiernos y 
las asociaciones gremia:tes, que se exprese en la remocion 
explicita de obstaculos ex6genos que afectan la competitividad 
de las empresas. Ello ha conducido a una creciente frustracion 
en la ejecuci6n de los programas, ya que al no contarse con la 
remoci6n de los obstaculos ex6genos a la competitividad, por una 
parte, y al no contarse con la asistencia tecr.ica necesaria para 
remover los obstaculos end6genos a la competi ti vidad de las 
empresas, por otra, estas pierden el interes en los programas de 
reconversion industrial. 

En cuanto a la integraci6n economica subregional, la 
importancia de esta para el desarrollo de las economias de la 
region es reconocida por los Presidentes centroamericanos; 
reunidos en Antigua Guatemala en junio de 1990, los Presidentes 
aprobaron el Plan de Acci6n Econ6mico de Centroamerica (PAECA), 
que tiene como objeti vo reacti var el proceso de integraci6n 
econ6mica centroamericana bajo un nuevo enfoque de vinculacion 
regional, de integraci6n conjunta en la economia internacional. 

En relaci6n a la reconversion industrial, los acuerdos 
presidenciales han encontrado su ejecuci6n en dos campos: 

1. La puesta en marcha del Programa de Apoyo al Desarrollo y 
la Integraci6n de Centroamerica (PRADIC), financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que incluye 
dentro de sus componentes un subcomponente denominado 
"Competitividad de los sectores Productivos", que sera 
ejecutado por la Federaci6n de Entidades Privadas de 
centroamerica y Panama (FEDEPRICAP); y 

2. la elaboraci6n del Perfil de Proyecto de Inversi6n en 
Oesarrollo Cientif ico y Tecnol6gico de los Sectores 
Producti vos, que en cumpl imiento de los manr.· itos 
presidenciales las autoridades nacionales competentes en 
ciencia y tecnologia de los paises de la regi6n concluyeron 
recientemente. 
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Los dos proyectos regionales tielaen una importancia 
trascendental para la regi6n, dado que con su ejecuci6n se pueden 
sentar las bases para una mayor integraci6n econ6mica de los 
paises y se podra construir, a nivel regional, la competitividad 
estructural necesaria para f omen tar una transformaci6n producti va 
regional, basada en el desarrollo de ventajas competitivas 
regionales, y fortaleciendo un bloque centroamericano con mayor 
capacidad para desarrollar competitividad genuina que permita no 
solo defender el mercado local, sino tambien una inserci6n 
exitosa en los mercados internacionales. 

En el p£imer capitulo del presente reporte se describen los 
antecedentes de la politica industrial de los paises 
centroamericanos y los aspectos cor.ceptuales de los programas de 
estabilizaci6n y ajuste estructural en la region. Ademas, se 
presenta una actualizaci6n de los esquemas de incentivos a las 
exportaciones que los paises centroamericanos han promulgado para 
f omentar las exportaciones no tradicionales y se hace una 
apreciacion critica de estos. 

En el segundo capitulo se trata conceptualmente el tema de 
la transf ormaci6n producti va, estableciendo las di versas opciones 
estrategicas por las que se puede optar para impulsar la 
transformaci6n productiva en la region. 

En el tercer capitulo se describen los programas nacionales 
de reconversi6n industrial propuestos o en ejecuci6n en los 
paises de la regi6n. 

En el cuarto capitulo se describen los avances en la 
elaboraci6n y realizaci6n de programas regionales de reconversion 
industrial. 

Finalmente, en el quinto capitulo se presentan las 
conclusiones y recomendaciones finales para la elaboraci6n de un 
programa de apoyo a la reconversi6n industrial en Centroamerica. 

Principales conclusiones y recoaendaciones 

El estado actual de los programas nacionales y regionales 
de apoyo a la reconversi6n industrial en Centroamerica demuestra 
que existe un campo de acci6n importante, en el que se puede 
desarrollar actividades en los paises de la regi6n en el corto 
y mediano plazo, cubriendo una demanda insatisf echa, al no 
existir a la f echa ningun programa nacional de apoyo a la 
reconversi6n industrial de las empresas, con excepci6n de El 
Salvador, ni a nivel regional. 

La necesidad de asistencia tecnica en materia de desarrollo 
industrial en cada uno de los pa1ses de la regi6n, es importante 
para apc,yar a los gobiernos y a las asociaciones gremiales del 
sector privado en lo referente a la def inici6n de una po11tica 
industrial nacional y regional; hoy en d1a se carece de una 
fAJlitica explicita orientada al fortalecimiento de la capacidad 
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competi ti va del sector industrial y al desarrollo de los f actores 
que son determinantes para el desarrollo de ventajas competitivas 
nacionales, considerando aspectos de competitividad estructural 
regional. 

Ahora bien, si bien es cierto que la transformaci6n 
productiva basada en el desarrollo de ventajas competitivas debe 
considerar una serie de f actores, cu ya adecuaci6n para la 
competitividad es responsabilidad de los gobiernos, estos no 
estan en capacidad de adecuarlos a las necesidades competitivas 
de las empresas en el corto plazo. Los programas en marcha para 
la ~eforma del estado y de sus instituciones tomaran mas tiempo 
para brindar el apoyo requerido por las empresas, y tampoco es 
de esperar que la inversion publica necesaria en infraestructura 
de apoyo a los sectores productivos se de en el corto plazo. 
Ademas, el analisis de las propuestas y programas de reconversion 
en los paises de la region, no parece indicar que los gobiernos 
tengan los recurses f inancieros y humanos para poder implementar 
programas de reconversion industrial, consistentes en el apoyo 
directo a las empresas para el mejoramiento de su gesti6n. 

I. AllTECEDEllTES DE LA POLITICA lm>USTRIAL Y ASPECTOS 
CORCEPTUALES DE LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACION Y A.JUSTE 
ES'I'RUCTURAL EN CENTRO.AMERICA 

A. Ant~cedentes de la politica centroamericana 
de fomento al desarrollo industrial 

Durante los anos sesentas y setentas, la naturaleza de la 
integracion econ6mica centroamericana, y dentro de ella de la 
politica de fomento al desarrollo industrial, fue la siguiente: 
altos aranceles a la importaci6n de bienes para el consumo final , 
bajos aranceles para la importaci6n de materias primas, productos 
intermedios y bienes de capital, tipos de cambio fijos y 
sobrevaluados, y esquemas de incentivos fiscales para el fomento 
de! desarrollo industrial. 

Esa politica permitia al sector productive industrial 
mantener niveles de protecci6n efectiva muy altos, facilitando 
a las empresas la absorci6n de distorsiones en su estructura de 
costos de la producci6n, tanto aquellas de naturaleza end6gena2 

2 Los factores endogenos son aquellas variables determinantes del 
valor agregado nacional de la producci6n que pueden ser manipulados 
directamente por las empresas, tales como los costos internos de fabricaci6n, 
los costos de almacenamiento y manejo de materiales, el margen de utilidad, 
los costos de mantenimiento, etc.); cuando el valor de esos factores excede 
el nivel necesario para ser competitivo internacionalmente, se habla de 
disr.orsiones endogenas del aparato productivo. 
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como aquellas de naturaleza ex6gena3
, sin perder competitividad 

en el ·~~cado interno y regional: la creaci6n de distorsiones, 
ex6genas y end6genas, cre6 un sesgo antiexportador en detrimento 
de la diversificaci6n de las exportaciones fuera de la region, 
mas alla de aquellas basadas en el aprovechamiento de ventajas 
comparativas naturales. 

Esa politica tambien beneficiaba a los gobiernos, en el 
sentido de que les permitia distorsionar la estructura de costos 
para establecer esquemas de subsidios a determinados sectores 
sociales y productivos, incrementando el gasto pliblico financiado 
con una carga impositiva mas alta a la producci6n, sin mayores 
consecuencias sobre la estabilidad macroecon6mica y sobre la 
competi ti vidad de las empresas en el mercado nacional y regional. 

A finales de la decada de los setentas se empezaron a hacer 
evidentes los pr-:>blemas y distorsiones en la estructura econ6mica 
de los paises de la regi6n, al debilitarse el esquema de 
desarrollo seguido, que marc6 el inicio de una profunda crisis 
econ6mica, de la que hoy en dia todavia no se han recuperado. Los 

origenes de esa crisis se atribuyen a diversos factores, tanto 
internos como externos. 

En el plano interno, la politica de sustituci6n de 
importaciones que se venia impulsando para fomentar la 
industrializaci6n no fue complementada con los elementos 
necesarios para diversificar las exportaciones extrarreqionales, 
como en un inicio se pretendia: el esquema de sustituci6n de las 
importaciones aplicado se caracterizat-a por un alto grado de 
rigidez, expresado en el mantenimiento inalterado de la politica 
arancelaria, cambiaria y de los esquemas de incentivos fiscales 
para promover la industrializaci6n dirigida al mercado interno, 
desde la f irma del Tratado General sobre Integraci6n Econ6mica 
Centroa~ericana en 1960; el desarrollo estaba fuertemente 
condicionado por la evoluci6n de los precios de los pocos 
productos primarios que se exportaban a los mercados 
internacionales y que f inanciaban las importaciones de bienes no 
producidos en la regi6n, necesarios para impulsar la 
industrializaci6n. Asi, conforme se avanz6 en la integraci6n 
econ6mica centroamericana, se increment6 la dependencia del 
f inanciamiento proveniente de las exportaciones de productos 
primarios a los mercados internacionales para el desarrollo 
industrial, pues ya no era posible restringir el uso de divisas 
ante problemas en la balanza de pagos, sin mayores consecuencias. 

3 Los f actore~ exogenos son aquellas variables determinantes del 
valor agregado nacional de la producci6n que no pueden ser manipulados 
directamente por las empresas, tales come el costo de las materias primas, los 
sueldos y salarios, los impuestos que se pagan al gobierno, las cargas 
sociales, las tarifas de los servicios publicos, la inflaci6n, las tasas de 
interes, los costos de muellaje y de transporte interno en el pais, etc.; 
cuando el valor de esos factores excede el nivel necesario para 3er 
competi tivo internacionalmente, se habla de dit=torsiones exbgenas del aparat:o 
productivo. 
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A lo anterior se sumaron los conflictos politicos y militares que 
se acentuaron en algunos de los paises, que condujeron a una 
reducci6n significativa del comercio intrarregional. 

En el plano externo, durante la decada de los setentas se 
dio una serie de acontecimientos internacionales, desatada en 
parte por las crisis del petr6leo, y que marc6 el inicio de 
cambios profundos en las relaciones econ6micas y comerciales 
internacionales• de gran significaci6n para los paises de la 
regi6n. Lo anterior, complementado con el deterioro adicional de 
los terminos de intercambio, producto del deterioro de los 
precios de los principales productos de exportaci6n a los 
mercados internacionales, demostr6 la fragilidad del esquema de 
desarrollo segui<io en la region. Las consecuencias sobre la 
balanza de pagos no se hicieron esperar, y no fue posible 
responder a los cambios en el entorno econ6mico internacional con 
un incremento y una diversificaci6n rapida de las exportaciones, 
dado que la estructura productiva industrial no estaba preparada 
para exportar fuera de la region (distorsiones end6genas) y por 
la existencia de distorsiones ex6genas en la estructura de costos 
de la producci6n; se recurri6 a mecanismos de deuda externa para 
compensar los saldos comerciales negati vos, creando una carga muy 
pesada a los paises ante su relativa incapacidad competitiva de 
hacer frente a los pagos de esa deuda con mas producci6n 
exportable, y debilitando aun mas el comercio intrarregional. 

Al reducirse las posibilidades de financiamiento externo, 
primero por el deterioro en los terminos de intercambio, y luego 
por el creciente pago del servicio de la deuda externa contraida, 
y al desacelerarse el comercio intrarregional, no fue posible 
mantener los niveles de gasto publico que se venian ejecutando 
sin que se desestabilizaran las economias de la regi6n. La 
desestabilizaci6n econ6mica gener6 altos ni.veles de inf laci6n y 
recesi6n, acompafiados de una agudizaci6n de la situaci6n social 
en los paises, evidenciando las enormes limitaciones del esquema 
de desarrollo seguido y la urgencia de emprender acciones 
deliberadas para reorientar la estructura productiva hacia la 
producci6n de mas y diversos productos que pudieran ser colocados 
comp6titivamente en los mercados internacionales. 

Evidentemente el problema no era coyuntural, sino mas bien 
es~ructural; no s6lo era necesario recuperar y mantener la 
estabilidad en las economias de la regi6n, sino que t.ambien era 
necesario realizar ajustes en la estructura productiva, de manera 
que esta llegara a tener competitividad internacional y por esa 
via se lograra incrementar los ingresos de divisas para 
restablecer la estabilidad econ6mica, ya partir de ella iniciar 
el proceso de reactivaci6n. 

• Cabe destacar, dentro de este contexto, la revoluci6n tecnol6g. t 

en marr,ha, producto del desarrollo de la informatica y la biotecnologia, asi 
como la creciente participaci6n de los paises del sudeste asiatico en el 
comercio internacional de manufacturas, que ha mod if icado la participaci6n 
relativa de los paises industrializados en ese comercio. 
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B. LoS programas de estabilizaci6n y ajuste estructural 

Los programas de estabilizaci6n aplicados en los paises de 
la region en los ultimas aflos, han estado ori€ntados a la 
desaceleraci6n del proceso inflacionario, con esfuerzos para 
reducir el deficit fiscal (disminuyendo el gasto publico e 
incrementando los ingresos), corregir las tarifas de los 
servicios pUblicos (eliminando subsidios), reformar el sistema 
imposi ti vc ( ampliando la base tributaria para recaudar mas 
impuestos del consumidor y •enos del sector producti vo) , y 
corregir el valor de las monedas (devaluando fuertemente): esos 
esfuerzos han tendido a lograr la estabilizaci6n reduciendo la 
de•anda interna. 

Por su parte, los programas de a juste estructural han estado 
orientados a ampliar el Dlercado e incre•entar la ef iciencia y la 
producti vidad en la producci6n, reduciendo las distorsiones 
(ex6genas) existentes en la economia, causantes del sesgo 
antiexportador: de esta manera se pretende incrementar la 
competi ti vic!ad de la producci6n para exportar a los mercados 
internacionales. Las politicas contenidas en los programas de 
ajuste estructural son basicamente la desgravaci6n arancelaria 
(reduciendo los aranceles a la importaci6n) y la eliminaci6n de 
otros obstaculos a las importaciones, la politica de precios 
(eliminando subsidios, exoneraciones y fijaci6n de precios), la 
politica impositiva (liberando de impuestos a la producci6n) y 
la politica de finanzas pUblicas (reduciendo el deficit fiscal 
y la participaci6n del estado en la economia). 

Mediante esas politicas se persigue "eliminar o reducir, 
sustancialmente, los obstaculos y entrabamientos que impiden un 
uso adecuado de los factores de la producci6n, para asi acelerar 
el desarrollo econ6mico "~, modificando la rentabilidad 
rel a ti va de las dif erentes acti vidades producti vas y buscando una 
transformaci6n de la estructura productiva, para que existan en 
el mercado unicamente aquellas actividades que poseen ventaja 
comparativa para competir exitosamente a nivel nacional e 
internacional. 

En el campo arancelario, por ejemplo, la politica de ajuste 
estructural ha estado orientada a reducir los aranceles sobre los 
bienes finales, para inducir la adecuaci6n de la oferta de la 
producci6n a condiciones de mas competencia en el mercado local, 
con lo que supuestamente se logra competitividad en los mercados 
internacionales. Los programas de desgravaci6n arancelaria los 
han ido aplicando los paises centroamericanos individualmente: 
sin embargo, durante 1991 se negoci6 un arancel externo comun que 
entrara en vigor a partir de 1993, estableciendo un techo 
arancelario de 20 porciento y un piso arancelario de 5 porciento. 

5 Lizano, E., Programa de Ajuste Estructural. En: Programa de Ajuste 
Estructural en Costa Rica, Academia de Centroamerica, San Jose, Costa Rica. 
1990, Pag. 28. 
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En materia cambiaria, en todos los paises de la region se 
ha aplicado una politica cambiaria activa, aplicando ajustes 
peri6dicos en el ti po de cambio, para lograr t.ipos de cambio 
reales y mantener la competitividad de las exportaciones. 

Por otra parte, ante la necesidad ur.;iente de incrementar los 
ingresos por concepto de exportaci6n, todos los paises de la 
region han complementado sus programas de ajuste estructural con 
politicas explicitas de fomento de las exportaciones; ~ara ello 
se promulgaron en cada uno de los paises esquemas de incentivos 
a las exportaciones, tales como los regimenes de zonas francas, 
admisi6n temporal (maquila), y de incentivos a la exportaci6n ce 
productos no tradicionales que tradicionalmente se vendian en el 
mercado local y regional. El objetivo de esas politicas 
deliberadas de fomento de las exportaciones ha sido reorientar 
los recursos hacia el sector exportador y compensar el sesgo 
antiexportador existente. Esos incentivos han tenido, ademas, el 
prop6sito de hacer atractiva la inversi6n extranjera, en 
complemento a la inversi6n nacional. 

En resumen, los procesos de estabilizaci6n y de ajuste 
estructural aplicados en los paises centroamericanos durante la 
decada de los ochentas, se han caracterizado por la aplicaci6n 
de politicas orient~das al logro de los siguientes objetivos: 

restablecimiento de la estabilidad macroecon6mica; 
incremento de la productividad mediante la ampliaci6n del 
mercado con la desgravaci6n arancelaria; 
eliminaci6n de otros factores causantes del sesgo 
antiexportador; y 
fomento de las exportaciones no tradicionales, 
estableciendo tipos de cambio reales y otorgando incentivos 
fiscales. 

El efecto combinado de esas politicas puede clasif icarse en 
dos categorias: 

1. Al reducir la protecci6n a las actividades productivas como 
consecuencia de la desgravaci6n arancelaria, se crea 
presi6n a las empresas para reducir las distorsiones 
(end6genas) existentes tn su estructura de costos, 
f orzandolas a elevar sus ni veles de producti vi dad para 
poder competir en el mercado. 

2. La reducci6n y compensaci6n del sesgo antiexportador 
(distorsiones ex6genas), devaluando la monedn y otorgando 
incentivos a las exportaciones, genera un incremento de la 
competitividad de la producci6n en los mercados 
internacionales. 
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c. La politica deliberada de promoci6n de las 
exportaciones no tradicionales 

Como se mencion6, en respuesta a la crisis y ante la urgente 
necesidad de incrementar los ingresos por concepto de 
e~portaciones, los paises centroamericanos promulgaron leyes de 
incentivos para fomentar las exportaciones no tradicionales, a 
traves de los siguientes esquemas: 

a. Regimen de zonas francas: 
b. Regimen de admisi6n temporal (maquila): 
c. Regimen de incentivos a las exportaciones no tradicionales. 

El regimen de zonas francas utiliza el concepto de 
extraterritorialidad en cuanto a la aplicabilidad de las leyes 
vigentes para las actividades econ6micas en el resto de un pais. 
Es un regimen ampliamente utilizado fundamentalmente para el 
fomento de las inversiones extranjeras, que permite aprovechar 
las ventajas comparativas de un pais, por ejemplo, el bajo costo 
y la abundancia de mano de obra. Usualmente, el regimen de zonas 
francas se aplica en determinadas zonas geograficas, tales como 
aquellas cercanas a los puertos maritimos y los aeropuertos, de 
manera que las empresas alli instaladas cuenten con las 
facilidades necesarias para una rapida y eficiente entrada y 
salida de las mercancias a las zonas, en las cuales se pueden 
almacenar, ensamblar, transformar y comerciar productos que se 
comercializaran en el exterior. 

Los incenti vos que usualmente se otorgan a las empresas 
acogidas a este regimen son los siguientes: 

exoneraci6n de aranceles a la importaci6n: 
exoneraci6n del impuesto sobre la renta; 
exoneraci6n de otros impuestos (municipales, territoriales, 
etc.): 
libre manejo y tenencia de divisas. 

El regime11 de admision temporal es un regimen aduanaro que 
permi te la internaci6n temporal de mercancia al terri torio 
nacional, para ser reparada, ensamblada o transformada en otro 
producto que posteriormente sera reexportado. 

Al igual que el redimen de zonas francas, su prop6sito es 
ofrecer a inversionistas nacionales y extranjeros la posibilidad 
de aprovechar las ventajas comparativas de un pa!s. Con el 
regimen de admisi6n temporal, tambien denominado regimen de 
maquila, se persigue facili tar a las empresas de los paises 
desarrollados realizar en los paises en desarrollo aquellas fases 
del proceso productivo que son mas intensivas en mano de obra, 
como lo es el ensamblaje final de ciertos bienes (prendas de 
vestir, componentes electr6nicos). Este esquema complementa al 
existente en los paises industrializados, que consiste en 
permitir que las empresas exporten temporalmente piezas a 
ensamblar en paises en desarrollo, cobrando aranceles al 
reingreso de la mercancia convertida en un producto final, 
unicamente sobre el valor agregado generado en el exterior. 
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Los incentivos que ese tipo de operaci6n usualmente recibe 
en los paises en desarrollo son: 

exoneraci6n del impuesto sobre la renta; y 
suspensi6n temporal de derechos arancelarios, suj~ta a la 
reexportaci6n de los bienes introducidos al pais dentro de 
un plazo preestablecido. 

Un tercer esquema de incentivos a las exportaciones es el 
reg.111en de incentivos a las exportaciones no tradicionales, que 
se aplica tanto a los productos agricolas como a los productos 
industriales y agroindustriales. 

Desde el punto de vista de incremento y reorientaci6n de la 
producci6n industrial de la regi6n centroamericana, este regimen 
es quizas el mas importante, dado que foaenta la reorientaci6n 
de la producci6n de la estructura productiva industrial 
desarrollada bajo el esqueaa de sustituci6n de importaciones 
hacia los mercados de exportaci6n. 

Ademas de los incenti vos que se ofrecen en los otros 
regimenes, el regimen de incenti vos a las exportaciones no 
tradicionales otorga usualmente como incenti vo adicional un 
certificado de abono o reintegro tributario. El certificado de 
abono o reintegro tributario cumple varias funciones. Por una 
parte compensa el sesgo antiexportador, 11.ientras este se reduce 
con los programas de ajuste estructural, reestableciendo a las 
empresas su competi ti vidad internacional • Por otra parte se 
justifica como "premio" o ayuda especial a las empresas que 
reorienten su producci6n hacia la exportaci6n extrarregional; se 
aduce que es necesario apoyar f inancieramente a las empresas en 
el inicio de su esfuerzo por conquistar nuevos mercados, lo que 
normalmente esta asociado a altos costos para la introducci6n de 
los productos al mercado, y que ese apoyo es necesario hasta que 
las empresas logren consolidarse en el mercado internacional. 
Finalmente, se argumenta que es un incentivo para promover la 
integraci6n vertical, al otorga, en la mayoria de los casos, a 
partir de un minimo de valor agregado nacional. 

En el CUadro I se presentan los diversos incentivos a las 
exportaciones que los paises centroamericanos otorgaron bajo los 
diferentes regimenes promulgados durante la decada de los 
ochentas. Estos incenti vos fueron recientemente variados en 
algunos paises, haciendolos menos "generosos" desde el punto de 
vista fiscal. Los incentives que actualmente se otorgan en cada 
uno de los paises de la regi6n se describen a continuaci6n. 
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Los regiaenes de incenti vos a las exportaciones actualaente 
vigentes en los paises centroaaericanos• 

Guatemala 

En junio de 1989 se cre6 la Ley de Fomento y Desarrollo de 
la Actividad Exportadora y de Maquila7

, en sustituci6n de la Ley 
de Incentivos a las Ellpresas Industriales de Exportaci6n.• En la 
nueva ley se establecen r.:uatro diferentes reqimenes para las 
exportaciones no tradicio~ales:' 

1. Adllisi6n Temporal. 
2. Devoluci6n de Derechos. 
3. Reposici6n con Franquicia Arancelaria. 
4. Exportaci6n. 

Las empresas que clasifiquen bajo los regimenes mencionados 
pueden obtener los siguientes beneficios: 

1. Exoneraci6n del impuesto sabre la renta sobre aquella parte 
de lac utilidades destinada a la exportaci6n a terceros 
mercados. 

2. Suspensi6n temporal (o exoneraci6n definitiva) de derechos 
arancelarios y otros impuestos sabre materias primas, 
productos intermedios y bienes de capital. 

3. Exoneraci6n total de impuestos de exportaci6n. 

Existe tambien un Decreto (No. 22-84) de marzo de 19~4, 
mediante el cual se establece un Certif icado de Abono Tributario 
de un 10 porciento a un 15 porciento sabre el valor fob de las 
exportaciones; sin embargo, este incentivo a las exportaciones 
nunca entr6 en operaci6n, al no existir consenso dentro del 
Gobierno acerca de su conveniencia desde el punto de vista 

• Las siguientes apreciaciones se basan en una version actualizada 
de: Alonso, E., La politica comercial externa y la reconversion industrial: 
Perspectivas para Centroamerica, mimeo, junio 1991. 

7 Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Haquila, Diario de Centro America, Guatemala, 19 de junio 
1989 . 

• Decreto-Ley No. 21-84 de 1984. 

• En la nueva ley se establece que las exportaciones de los 
siguientes productos no gozaran de los beneficios: "cafe en cualquier forma; 
cardamomo en cereza. permanino y oro; ajonjol i sin descortezar; banano fresco; 
ganado bovino de raza fina y ordinaria; carne de ganado bovino fresca, 
refrigerada o congelada; azucar de cafla refinada, sin refinar y melaza; 
algod6n sin cardar; petr6leo crudo sin refinar y madera en troza, rolliza, 
tabla y tabl6n." Estos productos se consideran como productos de exportaci6n 
tradicional. Los demas productos que se exporten se consideran como productos 
de exportaci6n no tradicional. 
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fiscal • 10 

Por otra parte, en noviembre de 1989 se promulg6 la Ley de 
Zonas Francas11

, mediante la cual se establecen los beneficios 
de exoneraciones arancelarias y de impuesto sobre la renta para 
las empresas que operen en zonas francas y cuyas acti vidades 
esten orientadas a las exportaciones fuera de la regi6n 
centroamericana. 

Bl Salvador 

En marzo de 1990 se derog6 la Ley de Fomento de las 
Exportaciones, 12 susti tuyendola por la Ley de Reacti vaci6n de 
las Exportaciones13 y la Ley de Regimen de Zonas Francas y de 
Recintos Fiscales, considerando que "los instrwnentos juridicos 
vigentes relacionados con el comercio exterior, no estan de 
acuerdo con la tendencia actual del comercio internacional ••• " 1

' 

La Ley de Reacti vaci6n de las Expol'.·taciones contempla los 
siguientes beneficios a las exportaciones no tradicionales: 1s 

1. Reintegro del 8 porciento del valor fob de las 
exportaciones en compensaci6n por los aranceles de 
importaci6n cancelados con anterioridad y otros impuestos 
indirectos generados por la actividad exportadora. 

2. Exenci6n total del impuesto de timbres sobre las 
exportaciones y de los impuestos indirectos que tengan como 
hecho generador la exportaci6n. 

3. Las empresas que exporten el 100 porciento de su producci6n 
o sean comercializadoras internacionales, estaran exentas 
del impuesto sobre el patrimonio. 16 

10 Samayoa Urrea, Otto, Politicas de Desarrollo de las Exportaciones 
de Productos No Tradicionales en CentroamP.rica, Secretaria Permanente del 
Tratado General de lntegracion Economica Centroamericana, SIECA, Centro de 
Estudio3 e Investigaciones Econ6micas (CEIE), Guatemala, setiembre 1989. 

11 Decreto No. 65-89. 

12 Ley de Fomento de Exportaciones, Decreto No. 315 de la Asamblea 
Legislativa de la Republics de El Salvador, marzo 1986. 

n Decreto Legislativo 460 del 15 de marzo de 1990. 

Considerando III del Decreto Legislativo 460, Op. cit. 

1s Se excluyen de los beneficios de la ley las exportaciones de cafe, 
azucar y algodon sin ningun procesamiento industrial, considerados como 
productos de exportacion tradicional. Veanse los articulos 2 y S del Decreto 
460, Op. cit. 

16 Este beneficlo se otorga tambien a las empresas dedicadas a las 
actividades d~ la maquila o ensamblaje. Vease el Articulo 7 del Decreto 460, 
Op. cit., asi como el articulo 18, Capitulo V, del Decreto Ejecutivo No. 68, 
"Reglamento General de la Ley de Reactivaci6n de las Exporticiones", del 27 



- 14 -

La Ley de Regimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales 
regula las actividades de e•presas acogidas a los regiaenes de 
zonas francas y adaisi6n temporal, otorgando a las eapresas que 
se acojan a ellos, los beneficios de exoneraci6n del impuesto 
sobre la renta y exoneraci6n o suspensi6n te•poral de tributos 
a las importaciones. 

Honduras 

En marzo de 1990 se promulq6 el Decreto 18-90 ,17 en el que 
se eliminaron todas las exoneracione~ fiscales y los subsidios, 
incluidos aquellos que disfrutaba el sector exportador, 18 

considerando aspectos tales como el reordena•iento de las 
finanzas del Estado, asi C0110 el ajuste estructural de la 
econoaia en su conjunto. 1

' 

Sin embargo, se mantuvo la vigencia de la ley que regula el 
Regimen de Importaci6n Teaporal~, con el cual se regulan las 
operaciones de ensallblaje (maquila) y se otorqan la exoneracion 
del impuesto sobre la renta y la suspensi6n de derechos 
arancelarios a las empresas acoqidas al regimen. Tallbien se 
mantiene la viqencia de la Ley Constitutiva de las Zonas 
Industriales de Procesamiento para las Exportaciones21

, por 
medio de la cual se posibilita a empresas privadas achninistrar 
la operaci6n de parques industriales bajo el regimen de zonas 
francas, y que ofrece a las empresas que alli operan los 
beneficios de exor.eraci6n de impuesto sobre la renta y de 
aranceles para la importaci6n de materias primas, bienes 
intermedios y de capital. 

de noviembre de 1990. 

17 Ley de Ordenamiento Estructural de la Economia, La Gaceta, marzo 12, 
1990. 

1• Se el imino la Ley de Fomento a las Exportaciones (Deere to 
Legislativo No. 61-87), que ofrecia un Certificado de Fomento a las 
Exportaciones (CEFEX) para las exportaciones de productos no tradicionales a 
mercados fuera del centroamericano. Tambien se elimin6 el Certificado 
Transferible de Opcion a Divisas por Exportacion (CETRA), que se otorgaba por 
un 40% de las divisas por concepto de exportaciones realizadas, y daba al 
export&dor el derecho de utilizarlo para la importaci6n de insumos para la 
exportacion, hacer remesas de pages al exterior o venderlo a terceros. 

19 Considerandos al Decreto No. 18-90 del Congreso Nacional, Ley de 
Ordenamiento Estructural de la Economia, La Gaceta, 12 de marzo de 1990. 

Decreto No. 37 del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Decreto 8-85 
del Congreso Nacional. 

21 Decreto 37-87. 



- 15 -

Kicaragua 

En Nicaragua no fue sino hasta el mes de agosto de 1991 que 
se promulg6 la legislaci6n para fomentar las exportaciones. La 
Ley de Foaento a las Exportacionesu contempla los siguientes 
incenti vos a las exportaciones, tradicionales y no tradicionales, 
fuera de la regi6n centroaaericana: 

1 • Exenci6n de iapuestos y derechos a las importaciones de 
materias priaas, productos intermedios y bienes de capital. 

2. Exenci6n del iapuesto general de ventas en la coapra de 
insUJIOs nacionales destinados a la producci6n de 
exportaci6n extrarregional. 

3. Acceso a las divisas generadas con la exportaci6n para el 
pago de iaportaciones. 

Las exportaciones de productos no tradicionales gozan, 
ademas, de los siguientes beneficios: 

exenci6n de un 80 porciento del impuesto sobre la renta 
para el afto 1991 y 1992, de 75 porciento para 1993, de 70 
porciento para 1994, de 65 porciento para 1995, y de 60 
porciento para 1996; 
Certif icado de Benef icio Tributario de 15 porciento sobre 
el valor fob para los aiios 1991, 1992 y 1993, de 10 
porciento para los aiios 1994 y 1995, y de 5 porciento para 
1996. 

Para la obtenci6n de los benef icios J.os exportadores deben 
f irmar un contrato de exportaci6n con el Estado, en el que se 
garantiza el otorgamiento de los incentivos hasta 1996. 

Por otra parte, desde 1971 existe la Ley de Importaci6n 
Temporal que facilita a las empresas la importaci6n, libre de 

derechos, "de materias primas, envases y material de empaque que 
seran reexportados y/o confeccionados (maquilados)"23

• 

Finalmente, tambien en agosto de 1991 se promulg6 el Decreto 
de Zonas Francas Industriales de Exportaci6n2

•, mediante el cual 
se otorgan los beneficios usuales en este tipo de regimen, tales 
como exoneraci6n de aranceles a la importaci6n, exoneraci6n del 
impuesto sobre la renta, de impuestos municipales, indirectos, 
selectivos, de exportaci6n, etc. 

Decreto No. 37-91 del 21 de agosto de 1991. 

2
' Decreto No. 19, publicado en La Gaceta del 19 de enero de 1972, que 

rige desde el 26 de junio de 1971. Vease Compilaci6n de Leyes Aduaneras de 
Nicaragua, Direcci6n General de Aduanas, Ministerio de Finanzas, Managua, 
octubre 1989. 

Decreto 91 del 2 de agosto de 1991. 
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Costa Rica 

En Costa Rica se pro•ulg6 en 1984 la Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Pllblic~ (No. 6955), la queen su Capitulo 
III crea el Contrato de Exportaci6n, co•o aecanisllC juridl.co para 
otorgar a las eapresas exportadoras de productos no 
tradicionales~ a mercados fuera de Centroaaerica los siguientes 
beneficios: 

1. Exoneraci6n del 100 porciento del iapuesto sobre la renta. 
2. Exoneraci6n de iapuestos para la iaportaci6n de aateria 

priaa, productos interaedios, aaquinaria y equipo. 
3. Certificado de Abono Tributario (CAT) de un 15 porciento 

sobre el valor FOS de las exportaciones que contengan aas 
de un 35 porciento de valor agregado nacional. 

Adeaas, fueron abolidos los iapuestos de exportaci6n 
los productos no tradicionales. Los incenti vos a 
exportaciones no tradicionales contenidcs en la ley Ho. 
tienen una vigencia de doce aftos a partir de 1984. 

para 
las 

6955 

Igualmente, la Ley 6955 cre6 el Regiaen de Amaisi6n Temporal 
para las actividades de ensaablaje (maquila), en complemento a 
la ya existente la ley para zonas procesadoras de exportaci6n, 
a traves de las cuales se otorgan incentivos coao la exoneraci6n 
del i•puesto sobre la renta y la exoneraci6n de aranceles de 
iaportaci6n y otros iapuestos, y que penai te la operaci6n de 
parques industriales de parte de la eapresa privada. El regimen 
de zonas francas tallbien permite el libre manejo y tenencia de 
divisas. 

Costa Rica ha sido el pais centroamericano mas exitoso con 
su proqrama de fomento de las exportaciones, loqrando no solo una 
importante diversificaci6n del sector externo, sino tallbien una 
importante reorientaci6n de los aercados de destino. En el Cuadro 
II se presenta la evoluci6n de las exportaciones tradicionales 
y no tradicionales de Costa Rica en los ultimos siete anos. 

25 El Reglamento a la Ley 6955, referente al Contrato de Exportaci6n, 
al Regimen de Ad11isi6n Temporal y al Conse jo Nacional de Inversiones, 
establece co110 productos tradicionales los siguientes: cafe, banano, azucar, 
carne, algodon, algunos granos basicos, y otros. En consecuencia, todos los 
otros productos son no tradicionales y su exportaci6n puede disfrutar de los 
beneficios de la ley. Vease el Decreto Ejecutivo No. 15828-H de noviembre de 
1984. 
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Sin embargo, el creciente sacrificio fiscal, su efecto sobre 
las finanzas pUblicas, y la presentaci6n de demandas por 
impuestos de compensaci6n en el exterior, 26 ha tenido como 
consecuencia la variaci6n del esquema de incentivos a las 
exportaciones, reduciendo el porcentaje de subsidio en abono 
tributario. Este subsido era del 15 porciento sobre el valor fob 
a partir de 35 porciento de valor agregado nacional, y de 20 
porciento a partir del 50.5 porciento de valor agregado 
nacional, 2, y fue reducido a un maximo de 11 porciento sobre el 
valor fob para las actividades de mas del 55 porciento de valor 
agregado nacional, y un minima de 7 porciento sobre el valor fob 
a partir de 35 porciento y hasta 40 porciento de valor agregado 
naciona l ( contenido nacional) del pro<!ucto exportado. Esos 
porcentajes disminuyen anualmente hasta situarse en un maximo de 
5 porciento y un minima d~ 3 porciento en 1996, fecha en la que 
expira la ley de f omento de las exportaciones, 29 tal como se 
muestra en el CUadro III. 

Vease al respecto el apartado D. del presente reporte. 

2 , El porcentaje de 20 per cent se otorga tambien en funci6n de los 
::ercados. estando excluidos los mercados de Estados Unidos, Puerto Rico, 
Honduras y Panama, por razones de compromisos anteriormente adquiridos de no 
elevaci6n del porcentaje de CAT. 

28 Con P.l prop6si to de respetar a las empresas los contratos de 
exportaci6n existentes antes de la f echa de modificaci6n del porcentaje de CAT 
otorgado, el gobierno ofreci6 prolongar el periodo de vigencia de los 
contratos existentes hasta 1999, con un CAT de 10.5 per cent para un valor 
agregado nacional de 35 per cent hasta el 50.5 per cent y de 14 per cent para 
valor agregado nacional de mas del 50.S per cent para aquellas empresas que 
se acogieran a ese nuevo sistema; aque!.las que no lo hicieran tendrim que 
pagar un 25 per cent de impuesto sobre el 15 per cent de CAT sobre el valor 
fob recibido por exportaciones realizadas. 



- 19 -

CUADRO III 

TABLA DE CAT PARA COllTRA'l'OS DE EXPORTACION 
APROBADOS DESPUES DEL 08/05/90 A LA FECHA 

Valor agregado Aiio: 1992 1993 1994 1995 

nacional -----
De 35\ a< 40\ 7\ 5\ 3\ 3\ 

De 40\ a < 45\ st 6\ 4t 3\ 

De 45\ a< 50\ 9t 7\ 5\ 4\ 

De 50t a < 55\ 10t 8\ 6\ 5\ 

De 55\ a <100\ llt 9\ 7\ 6\ 

1996 

3t 
3\ 
3t 
4\ 
5\ 

Fuente: Centro para la Promoci6n de las Exportaciones e Inversiones 
(CERPRO). Secretaria Tecnica Consejo Nacional de Inversiones. 
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Por otra parte, como parte de los esfuerzos de reducci6n del 
sacrificio fiscal por incentivos a las exportaciones y, en 
general, de contenci6n del gasto publico, a partir de abril de 
1992 se elimin6 la exoneraci6n del impuesto sobre la renta para 
las actividades acogidas al regi~en de admisi6n temporal y al 
regimen de incenti vos a las exportaciones no tradicion...i l ~s 
(contrato de exportaci6n).~ 

En el Cuadro IV se presenta un comparative de los sistemas 
de incentivos a las exportaciones vigentes en los paises 
centroamericanos. En cuanto a incentives de tipo cualitativo, 
tales como la ventanilla unica para el tramite documantario y el 
seguro de credito para las exportaciones, la primera existe y 
funciona generalmente a satisf acci6n del sector exportador en 
todos los paises del area: el seguro de credito a las 
exportaciones unicamente ha sido puesto en operaci6n en Costa 
Rica recientemente (abril 1992). 

29 Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria 
y sus excepciones No. 7283, La Gaceta, abril 1992. 
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o. Alcances y limitacjones de los esgyemas de 
incentivos a las exportaciones en 

los paises centroamericanos30 

Los regiaenes de 11aquila y zonas francas 

Con frecuencia se argwnenta que los regim~nes de maquila y 
zonas francas tienen un efecto importante sobre la creaci6n de 
empleo, la generaci6n de divisas y la transferencia de 
tecnologia. 

Es indudable la potencial contribuci6n de esos regimenes a 
la creacion de e•pleo. Precisaaente la caracteristica de 
regimenes de excepci6n con respecto a las regulaciones de la 
actividad econ6mica en un pais los hace atractivos a las empresas 
extranjeras. 

Al contrario del beneficio en la creaci6n de empleo, la 
generacion de divisas a traves de esos regimenes es relativa. Las 
empresas extranjeras no bascan necesariamente la incorporaci6n 
de componentes nacionales en los productos, sino ubicar en los 
paises con abundante mano de obra y de bajo costo, aqucllos 
eslabones de la cadena productiva de mas alto costo en su pais 
de origen, que son intensivos en mano de obra (actividades de 
ensambla je) • 

En el caso de la maquila, esa tendencia se refuerza con el 
establecimiento de regimenes aduaneros especiales que en los 
paises desarrollados ban creado para facilitar las operaciones 
de maquila de sus empresas en el exterior. Desde ese punto de 
vista, las empresas extranjeras no necesariamente estan 
interesadas en adquirir componentes de producci6n nacional, con 
lo que esos regimenes no necesariamente f omentan la integraci6n 
vertical con el rcsto de la economia, a traves de la generaci6n 
de un mayor valor agregado nacional. 

El estab!ecimiento de empresas extranjeras en zonas francas 
y bajo el regimen de maquila tampoco garantiza la transferencia 
de tecnologia, al no existir, al menos en un inicio, una 
integraci6n con el resto de la economia. 

Si bien en algunos casos, los regimenes de zonas francas y 
de admisi6n temporal cont1.?mplan la posibilidad de incorporar 
componentes nacionales en los procesos productivos, 31 ello no es 

30 Las siguientes apreciaciones se basan en Alonso, E. , Rest.UDen 
Ejecutivo, Bases para la elaboraci6n de una estrategia de promoci6n de las 
exportaciones, las inversiones y la transformaci6n productiva del Ecuador, 
Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas (INCA~). abril 1990. 

31 Las ventas de insumos de empresas nacionales a las empresas 
instaladas en las zonas francas se consideran como exportaciones, gozando asi 
de los beneficios que se est&blecen a traves de los regimenes de incentivos 
a las exportaciones no tradicionales. 
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facilmP~te realizable, si la producci6n nacional no goza de la 
competitividad requerida, en calidad y precio, para competir 
adecuad~·~ente en el mercado frente a los productos importados. 

F~nalmente, los regimenes de maquila y zonas francas32 dejan 
al margen la promoci6n de las exportaciones de la estructura 
productiva de los paises, desarrollada en las ultimas decadas y 
dirigida al abastecimiento del mercado interno y subregional. Aun 
asi, esos regimenes son importantes, pero no deben ser concebidos 
como fines en si mismos, sino como parte integral de una 
estrategia que abarque la transf ormaci6n de la estructura 
productiva actual, la promoci6n de las exportaciones y la 
atracci6n de inversiones extranjeras. 

El regimen de incentivos a las exportaciones no tradicionales 

El regimen de incenti vos a las exportaciones no 
tradicionales, si bien tambien esta destinado a la promoci6n de 
las inversiones extranjeras, abarca la promoci6n de las 
exportaciones de la estructura productiva actual de los paises, 
asi como su orientaci6n hacia las exportaciones. 

Uno de los incentivos diferentes que este regimen ofrece es, 
como se mencion6, el certificado de abono o reintegro tributario, 
que en la mayoria de los casos se otorga sobre el valor fob de 
la exportaci6n y en funci6n del valor agregado nacional. 

La existencia de un monto minimo de valor agregado nacional, 
como requisito para poder optar por el certificado de abono o 
reintegro tributario representa un importante incentivo a las 
empresas para utilizar materias primas y componentes producidos 
nacionalmente e incorporarlos al proceso productivo destinado a 
la exportaci6n. Sin embargo, esta modalidad para fomentar la 
integraci6n vertical puede generar ef ectos no deseables sobre la 
competitividad, tales como los siguientes: 

1. Generaci6n de valor agregado nacional no competitivo 

El fomento de una mayor sustituci6n de importaciones por 
v=oducci6n local para lograr una mayor integraci6n vertical de 
la econol'lia, otorgando el certificado de abono tributario en 
funci6n del valor agregado nacional, puede conducir a que las 

32 Las empresas nacionales tambien pueden optar por el regimen de zonas 
francas; sin embargo, ello significaria para aquellas empresas ya constituidas 
que abastecen el mercado local, tener que trasladar sus operaciones a los 
parques industriales; ademas, tendran limitaciones importantes en cuanto al 
porcentaje de su producci6n que destinen al mercado local. De ahi que se 
afirme que este regimen no esta dirigido a las empresas nacionales. En el caso 
de empresas nuevas, creadas exclusi vamente para la exportaci6n, s i ser ia 
factible que se instalen en las zonas francas, gozando de los beneficios que 
estas ofrecen. En el caso del regimen de admisi6n temporal, las empresas 
nacionales pueden acogerse a el, pero para ello deberan entrar en negocios de 
subcontrataci6n con empresas extranjeras y tienen grandes limitaciones para 
operar en el mercado local. 
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empresas incrementen las distorsiones end6genas en sus 
estructuras de costos, por ejemplo, incrementando su 
endeudamiento con los bancos comerciales, disminuyendo sus 
niveles de eficiencia, e~c., con lo cual se incrementa el valor 
agregado nacional, pero haciendolo no competitivo 
internacionalmente. 

El no hacer ninguna distinci6n entre un valor agregado 
nacional competi ti vo y un valor agregado nacional no competi ti vo, 
puede hacer que las empresas incrementen las distorsiones 
end6genas para poder optar por el incenti vo, desvirtuando su 
objeti vo inicial y convirtiendolo en necesario para que las 
empresas sean ~ompetitivas en el mercado internacional. 33 

2. El CAT promueve las importaciones. 

El otorgamiento del CAT sobre el valor fob de las 
exportaciones, que incluye el componente importado, abarata 
relativamente el componente importado en relaci6n con la 
producci6n nacional de insumos, con lo que fomenta una creciente 
incorporaci6n de componentes importados en los productos de 
€Xportaci6n. 

El doble efecto descrito en los puntos 1. y 2. puede 
conducir en la realidad a que por una parte, las empresas no se 
preocupen por la reducci6n de distorsiones end6genas (eficiencia 
productiva, margenes de utilidad, etc.), ya que ello implicaria 
no calificar para el incentivo; por otra parte, puede conducir 
a que las empresas prefieran adquirir los componentes de su 
producto (materias primas y bienes intermedios) en el exterior 
por ser relativamente mas baratos del exterior, ya que el mismo 
incentivo se los abarata en comparaci6n con la producci6n 
nacional de esos insumos. 

3. El sacrificio fiscal por concepto del otorgamiento de los 
certificados de abono tributario para compensar distorsiones 
ex6genas y end6genas, puede generar nuevas distorsiones en 
la estructura de los costos de producci6n de otros sectores 
de la economia. 

Al tener que incurrir en un sacrif icio fiscal por el 
otorgamiento de los certif icados de abono tributario, se reducen 
las posibilidades de disminuir el deficit fiscal, en especial si 
la estrategia es exitosa; otros sectores de la economia tienen 
que cubrir el subsidio al sector exportador, lo cual genera 
distorsiones que incrementan los costos internos de la producci6n 
y afectan negativamente la competitividad. 

n Se ha dado el caso de empresas extranjeras, que al no alcanzar el 
nivel de valor agregado nacional requerido, optan por un mayor endeudamiento 
nacional en lugar de invertir · recur sos propios · -ae1 exterior, para as 1 
ini:rementarlo. 
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El caso de Costa Rica ilustra muy bien esta situaci6n: el 
exi to obtenido en el incremento de las exportaciones ha ido 
acoapaiiado de un creciente sacrificio fiscal (vease el CUadro V). 
En 1990, ultimas cifras disponibles, ese sacrificio represent6 
aproxiaadamente el 8 porciento del presupuesto naci· >nal, 

considerando solamente el sacrificio fiscal por concepto de 
certificados de abono tributario otorgados al sector exportador. 

Cuadro V 

COSTA RICA 
Movimiento anual de Certificados de Abono Tributario (CAT) 

1973 - 1990 (en millones de colones corrientes) 

Aiio Mon to Aiio Mon to 

1973 1.607 .569 1982 383.348.104 
1974 6.493.662 1983 382.248.865 
1975 18.252.662 1984 640.357.243 
1976 41.103.281 1985 973.481.487 
1977 89.797.568 1986 1. 553. 782. 707 
1978 74.435.291 1987 2.030.454.608 
1979 79.931. 785 1988 3.880.205.774 
1980 83.033.459 1989 5.394.901.055 
1981 169. 671. 754 1990 7.362.198.083 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Centro para la 
Promocion de las Exportaciones e Inversiones, CENPRO. 

4. Los incentivos a las exportaciones pueden generar demandas 
por impuestos de compensaci6n en los mercados 
internacionales. 

Al tratarse de subsidios, contrarios a las normas 
internacionales del comercio, las exportaciones realizadas pueden 
ser interpretadas como comercio desleal en los mercados 
internacionales. Nuevamente, el caso de Costa Rica es ilustrati vo 
en este sentido; la presentaci6n de demandas por impuestos de 
compensaci6n para la exportaci6n de alqunos productos (varios 
tipos de flores, cementa, y otros), condujeron a la firma de 
Acuerdos de Suspensi6n en el otorqamiento de los incenti vos a las 
exportaciones de los productos sujetos a las demandas. 3

• 

J• En el momento de la presentaci6n de las demandas por impuestos de 
compensaci6n, Costa Rica no era miembro del GATT, y por lo tanto no tenia 
derecho a la prueba de dano. Con la adehsion del pais al GATT, a fines de 
1990, se obtuvo el derecho a la prueba de daflo, por lo que hoy en dia 
dificilmente se le puede acusar de comercio desleal, dadas las cantidades 
relativamente pequenas exportadas. Por otra parte, la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe II (CBI II), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos 
en agosto de 1990, elimina el concepto de la acUJDU1-ci6n de las exportaciones 
de los paises beneficiarios de esa lniciativa con las exportaciones de otros 
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s. Al haber complementado los programas de ajuste estructural 
con esquemas de incentivos para el fomento de las 
exportaciones, los paises centroamericanos han buscado 
establecer un regimen de neutralidad ampliada, en el que el 
nivel de incentivos a las exportaciones es tan elevado como 
el ni vel de incenti vos a la susti tuci6n de ias 
importaciones (compensaci6n de disto~siones). 35 

Se buscaba que las empresas tuvieran igual incentivo para 
dedicarse a la sustituci6n de las importaciones o a la 
exportaci6n. Sin eJlbargo, conforme han avanzado los programas de 
ajuste y el proceso de eliminaci6n de distorsiones, manteniendo 
en vigencia los esquemas de incenti vos a las exportaciones, estos 
se convierten en regimenes "pro-exportadores", caracterizados por 
brindar un mayor incentivo a las actividades de exportaci6n que 
a las de sustituci6n de importaciones. Lo anterior es relevante 
para algunos de los paises centroamericanos, ya que ademas de 
mantener los esquemas de incentivos a las exportaciones se ha 
procedido eliainar la legislaci6n de incentivos a la sustituci6n 
de las importaciones. 36 

Asi , el objeti vo de los programas de a juste estructural , que 
es la adecuaci6n de la of erta a condiciones de mas competencia 
en el mercado local e internacional, se obstaculiza por los 
incentivos a las exportaciones. Esos incentivos contribuyen, por 
una parte, a generar mas producci6n y mas diversa; por otra, sin 
embargo, hacen que actividades no rentables permanezcan en el 
mercado. En todo caso, debera cubrirse el costo fiscal resultante 
de la aplicaci6n del sistema. 

paises. Ambos factores, la pertenenci& al GATI y la CBI II disminuyen 
considerablemente la posibilidad de que las exportaciones de Costa Rica puedan 
ser sujetas de impuestos de compensacion. Sin embargo, en general persiste la 
posibilidad de que esquemas de incentivos como los descritos sean cuestionados 
en el GATI, al tratarse claramente de subsidios al sector exportador. 

>5 A diferencia del regimen de neutralidad ampliada, el regimen de 
neutralidad se define como el conjunto de medidas que permite a los 
f:Xportadores competir con empresas extranjeras en los mercados internacionales 
en igualdad de condiciones en lo referente a mercados y pol iticas sin 
distorsiones. Los principales competidores funcionan en el marco de un tipo 
de cambio flexible y realista, libre intercambio de insumos y productos, 
mercados financieros y monetarios competitivos, e impuestos internos no 
discriminatorios. Vease Whee, Y., La polit.ica de exportaciones y su 
administracion. Lecciones derivadas de Asia Oriental, Serie de Industria y 
Finanzas, Vol. 10, Banco Mundial, 1986. 

36 En todos los paises de la region se eliminaron las leyes de 
incentivos al desarrollo industrial para el abastecimiento del mercado interno 
y regional; ademas, en algunos paises (Honduras, Costa Rica), tambien se han 
el iminado adicionalmente gr an cantidad de subsidios y exoneraciones que 
privilegiaban a determinados sectores. 
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Un efecto adicional de los programas de ajuste estructural 
complementados con esquemas de incentivos a las exportaciones es 
que, si los primeros contemplan la reducci6n de la protecci6n en 
el mercado interno, pero con los segundos se crea una protecci6n 
para el mercado externo, los sectores producti vos tenderan a 
ampliar sus actividades de exportaci6n, perdiendo competitividad 
en el mercado local y reduciendo su participaci6n en el. Algunos 
estudios realizados al respecto han demostrado que varios 
sectores han perdido participaci6n on el mercado nacional y se 
han concentrado en el sectcr de las exportaciones, ya que al 
existir proteccionismo para la acti vidad exportadora esta se 
vuelve relativamente mas rentable. 37 

Los alcances y las limitaciones de los esquemas de 
incentivos a las exportaciones descritos, indica que se corre 
peligro de que el esfuerzo para lograr competitividad y 
crecimiento se logre linicamente mediante mecanismos espurecs,. 
para ba jar el precio de los productos en los mercad·:>s 
internacionales; esos mecanismos no necesariamente generan un 
incremento en la productividad, al menos en el corto plazo, y por 
ende no contribuyen a la generaci6n de una competitividad 
genuina, 3

• al no considerar la incorporaci6n del progreso 
tecnol6gico. Tampoco se consideran otros aspectos (no precio), 
tales como la calidad de los productos, el servicio post-venta, 
la diferenciaci6n de los productos, etc., que son igualmente 
factores determinantes de la competitividad. 

En el corto plazo, los mecanismos espureos para generar 
competitividad y crecimiento, pueden ser altamente efectivosw, 
pero en el largo plazo, por no estar basados en incrementos de 
la producti vidad, son insostenibles; si la estrategia es exi tosa, 
esos mecanismos pueden generar demandas por impuestos de 
compensaci6n en el exterior, y al interior de los paises pueden 
ocasionar un alto costo fiscal y crear nuevas distorsiones en el 
aparato productivo. 

,, Vease al respecto Zamora, R., et.al., La competitividad del sector 
industrial de Costa Rica, mimeo, 1991. 

>• Vease al respecto Jadresic, A., Transformacion Productiva, 
Crecimiento y Competitividad Internacional. Consideraciones sobre la 
experiencia chilena. En: Pensamiento Iberoamericano, No. 17, 1990, pags.39-68. 

>• Entendida esta como la capacidad, basada en productividad, de 
penetrar los mercados internacionales con exportaciones y de sustituir 
efi~ientemente importaciones . 

... El caso de Costa Rica demaestra claramente que esos mecanismos ban 
sido .uy efectivos para lograr la diversificacilm de la produccii>n y la 
insercilm ~ la econoaia internacional. 
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II. LA 'l'RAllSFORllACION PRODUCTIVA 

Como se mencion6, los programas de estabilizaci6n y de 
ajuste estructural tradicionalmente se basan en politicas e 
instrumentos para reve~tir el sesgo antiexportador, por la via 
de la correcci6n en las ~eftales de los precios. Esas politicas 
e instrumentos provocan el ef ecto deseable de la expansi6n 
espontanea de actividades que cuentan con ventaja coaparativa 
(natural) y de actividades tecnol6gicaaente sencillas, basadas 
en aano de obra relativamente barata (etapa •facil• de la 
promoci6n de las exportaciones). Sin embargo, puede ser que esas 
actividades se encuentren en los sectores aenos dinamicos del 
comercio internacional o en aquellos en los que la coapetencia 
sea mas intensa, con lo que su rentabilidad es reducida y su 
contribuci6n a la reducci6n de la brecha coaercial es limitada. 
•La experiencia demuestra que la reconversi6n a nivel de eapresa 
no tiene luqar automaticamente en respuesta a cambios en las 
politicas macroecon6micas o variaciones rapidas en las 
condiciones globales.••1 

Por otra parte, los esquemas de incentivos a las 
exportaciones tienden a coapensar el sesgo antiexportador 
mientras este persiste y a mejorar la posici6n competitiva en 
costos en el mercado internacional. Sin embargo, esos esquemas, 
si bien pueden ser muy ef ecti vos en el corto plazo, no son 
sostenibles en el largo plaza, no necesariamente fomentan la 
transfonaaci6n de la estructura productiva basada en increllelltos 
de la productividad, pueden generar nuevas distorsiones en la 
estructura de costos, y pueden generar un sesgo "pro-exportador" , 
proteccionista de las actividades productivas •hacia afuera•, 
ocasionando la perdida del mercado local y una participaci6n 
riesgosa en 1os mercados internacionales. 

En sintesis, los programas de estabilizaci6n y ajuste y los 
esquemas de incentivos a las exportaciones no necesariamente 
aseguran el incremento de la ef iciencia en la producci6n 
nacional, ni necesariamente propician una transformacion 
productiva basada en el desarrollo de ventajas competitivas del 
a para to producti vo, de manera que la producci6n reuna los 
requisitos para que efectivamente se convierta en producci6n 
exportable, desde el punto de vista de su cumplimiento con los 
requerimientos dP. la demanda en los mercados internacionales. 
Adicionalmente, los programas de estabilizaci6n y ajuste 
tradicionales no necesariamente favorecen, o al menos no en la 
magnitud necesaria, el desarrollo de actividades de alto valor 
agregado competi ti vo, que generen ef ectos dinamicos sabre el 
resto de la economia, y que formen parte de los sectores mas 
dinamicos en el comercio internacional. •En las sof isticadas 
industrias que consti tuyen la columna vertebral de cualquier 
economia avanzada, una naci6n no hereda, sino mas bien crea los 
mas importantes factores de producci6n, tales como los recursos 
humanos calificados o una base cientifica. Ad~mas, el conjunto 

u Lieberman, I., Industrial Restructuring, Policy and Practice, Policy 
and Research Serie~ No.9, The World Bank 1990, pag. 1. 
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de f actores con que cuenta una naci6n en un aoaento particular 
es menos importante que la velocidad y la ef iciencia con la cual 
los crea, aejora y utiliza en industrias particulares.•0 

Las ventajas coaparativas (naturales y estaticas), collO 
base para las acti vidades de exportaci6n, pueden perderse y 
convertirse en desventajas coaparativas, en el aoaento que otras 
naciones desarrollen ventajas coapetitivas (dina.icas), que se 
convierten en venta jas coaparati vas superiores a las del pa1s que 
originalaente las tenia. 

A. BecanisJl()S para lograr coapetitiyidad 
genuina en la pro4ucci6n 

A nivel de un pais, el desarrollo de ventajas coapetitivas 
y la coapetitividad genuina se pueden lograr eliainando las 
distorsiones ex6genas (ajuste estructural) y SWlinistrando un 
aarco general, dentro del cual las eapresas puedan desarrollar 
ventajas coapetitivas y competir en el aercado eliainando las 
distorsiones end6genas ( reconversi6n industrial) , y que 
considere, adeaas, los siguientes eleaentos deterainantes de la 
vent-.a ja coapeti ti va nacional, para lograr una transf onaaci6n 
producti va basada en increaentos de la producti vidad y en el 
desarrollo de nuevos sectores productivos coapetitivos 
internacional:aente:u 

1. Condiciones factoriales. 

Las eapresas deben poder contar con f actores de producci6n 
que contribuyan al desarrollo de ventajas coapetitivas. Tales 
f actores no s6lo se ref ieren a la disponibilidad suf iciente de 
mano de obra, capital , recursos natural es e inf raestructura, sino 
a la capacidad de esos f actores de contribuir al desarrollo de 
las ventajas competitivas en las empresas y por ende del pais. 

La existencia de mano de obra debe ser una que cumpla con 
los requeriaientos de la demanda de los sectores productivos que 
se reconvierten, en lo referente a su calidad, habilidades y 
destrezas, aas alla de lo que es su costo relativo. Lo anterior 
es igualmente valido para la infraestructura fisica (puertos, 
aeropuertos, carreteras, sisteaas de telecoaunicaciones e 
inf oraaci6n, etc. ) , que debe contribuir al incremento de la 
productividad de las e:mpresas aediante un servicio eficiente, 
ef icaz y oportuno y de bajo costo relativo. En lo referente al 
capital, el mercado financiero debe ser agil, eficiente, y 
ofrecer diversas alternativas de financiamiento a las empresas. 

•
1 Porter, M., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 

New York. 1990. 

•2 

Op.cit. 
Porter. M., The Competitive Advantage of Nations, Caps. III. IV. 
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2. Condiciones de la deaanda. 

En una econo•ia abierta la demanda es la que determina la 
producci6n, al contrario de econo•ias fuertemente proteqidas en 
las que el consumidor se ve obligado a consumir los productos de 
fabricaci6n nacional. La apertura econ6•ica tiene dentro de sus 
objetivos devolver al consuaidor su soberania en cuanto a los 
productos y la calidad de estos que desea consumir. La existencia 
de productos del exterior de •ejor calidad y precio satisface 
adecuadamente la deaanda del consUJ1idor que, ante una of erta muy 
variada, se volvera cada vez •as exigente por productos de aejor 
calidad: ello impulsa a las eapresas nacionales a •ejorar sus 
productos para que sean co•petitivos en el •ercado. 

J. Industrias relacionadas y de apoyo. 

La existencia de industrias relacionadas y de apoyo, tales 
collO e•presas proveedoras de insUBtOs y de servicios de 
consultoria a las e•presas productoras de bienes finales, son 
tambien determinantes para el desarrollo de ventajas competitivas 
del pais, de la industria y de las empresas en particular. Asi, 
las e•presas nacionales pueden desarrollar relaciones estrechas 
y alianzas estrategicas con sus proveedores •a la vuelta de la 
esquina•, de manera que no s6lo se cuente con un acceso rapido, 
eficiente y oportuno a inswaos, productos intermedios y hasta 
bienes de capital, sino que adeaas se establezcan sistemas de 
co~unicaci6n e intercambio de inf ormaci6n conducentes al 
desarrollo de ventajas competitivas propias y de los productos 
que sus clientes fabrican. 

La formaci6n de un tejido industrial en el que exista un 
al to grado de cooperaci6n entre las empresas productoras de 
bienes finales y los proveedores no s6lo incrementa la 
competitividad internacional, sino que a la vez contribuye al 
desarrollo de sectores industriales proveedores con 
competitividad internacional. 

El incremento de la productividad y competitividad de las 
empresas proveedoras, mediante el establecimiento de alianzas 
estrategicas con empresas productoras de bienes finales, coloca 
tambien a las primeras en capacidad de competir 
internacionalemente. Esto tambien es un argumento importante a 
favor de la especializaci6n de las diferentes empresas y en 
contra de una mayor integraci6n vertical y horizontal a nivel de 
empresa, lo que normalmente conduce a procesos ineficientes de 
producci6n y abastecimiento de insumos de baja calidad 
internacional y reduce las posibilidades de lograr ventajas 
competitivas nacionales en la producci6n. 

4. Estrateqia, Estructura y Rivalidad de las empresas. 

Finalmente, las condiciones bajo las cuales se crean, 
organizan y administran las empresas de un pa1s, y el grado de 
rivalidad existente entre ellas son determinantes para el 
oesarrollo ae ventajas compet1~1V'as. En un s1stema ae econom1a 
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abierta, en el que la coapetencia es aayor que en un sisteaa de 
econoaia caracterizado por un alto grado de protecci6n, en la 
aedida en que las e•presas esten constante•ente soaetidas a una 
presi6n coapeti ti va, estas tendran que preocuparse continuamente 
por su productividad y competitividad en el •ercado, aediante la 
constante busqueda y aplicaci6n de tecnicas gerenciales y de 
aanejo de eapresas llOdernas, acordes con las necesidades del 
J10aento. 

A lo anterior debe agregarse un marco legal e insti tucional 
que propicie la co•petencia y evi te la creaci6n de mercados 
cauti vos y la foraaci6n de acuerdos de aercado entre las empresas 
(llOnopolios, oligopolios, etc.). 

El desarrollo de venta jas co:mpeti ti vas considerando los 
factores deterainantes descritos, iaplica la existencia de un 
:marco institucional en los sectores pUblico y privado para 
def inir e iapleaentar politicas •ex6genas• a las eapresas que 
contribuyan a aejorar su productividad: tales politicas son, por 
ejemplo, la definici6n de una politica general en ciencia y 
tecnologia, dirigida a cubrir necesidades de los sectores 
productivos en cuanto a Ja innovaci6n y desarrollo de procesos 
productivos y de nuevos productos, y las politicas de educaci6n 
y de capacitaci6n en general, que deberan foraularse de acuerdo 
a las necesidades de los sectores productivos. 

El marco insti tucional para el desenvol vimiento competi ti vo 
de las empresas debe comprender, ademas, la f aci 1 i taci6n de 
tramites y procedimientos burocraticos, la facilitaci6n de 
informaci6n y asesoria a las empresas, etc. , y la atenci6n de las 
necesidades de incremento de la productividad en las empresas 
suministrando, por ejemplo, asistencia tecnica en orqanizaci6n 
de la producci6n, control de calidad, planeamiento estrategico, 
capacitaci6n de la fuerza laboral, desarrollo, transferencia y 
difusi6n de tecnologia, comercializaci6n nacional e 
internacional, etc •• Asimismo, debe comprender la provisi6n de 
servicios altamente eficientes, efectivos y a bajo costo, tales 
como enerqia, telecomunicaciones, etc. , de manera que se eliminen 
obstaculos de ti po ex6qeno y end6qeno en las empresas, dando 
luqar a una dotaci6n de f actores en los paises que conjuntamente 
conf ormen una •competi ti vi dad estructural •, con lo que se aumenta 
el marqen competitivo de las empresas y las coloca en capacidad 
de actuar exitosamente, en terminos cuantitativos y cualitativos 
de su oferta, tanto en el mercado local como en los mercados 
internacionales. 

Los determinantes descri tos para el loqro de la venta ja 
competi ti va nacional y de la competi ti vidad qenuina de la 
producci6n, complementados con la consti tuci6n de un marco 
insti tucional y legal adecui'do, subrayan la necesidad de someter 
al aparato productivo a una mayor competencia para desatar las 
fuerzas emprendedoras del desarrollo de las ventajas 
competitivas; sin embargo, tambien demuestran que debe existir 
un entorno econ6mico general, en el que se cree una 
"comoetitividad eetructural" que suministre a las empresas.los 
e1ementos necesar1os para que, a partfr ae esfuerzos prop1os, 
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puedan aejorar su productividad. En este sentido, no basta con 
el estableciaiento de un aarco 11acroecon6aico estable y con 
precios correctos en la econo•ia para desarrollar ventajas 
coapetitivas y coapetitividad genuina, sino que adeaas es 
necesario definir pol1ticas e instrullentos de apoyo al sector 
producti vo ( eleaentos no-precio) , en compleaento a los eleaentos 
precio que suainistran los prograaas de estabilizaci6n y ajuste 
estructural. 

En otras palabras, la tendencia al favoreciaiento de las 
actividades basadas en ventajas coaparativas no necesariaaente 
garantiza un creciaiento sostenible en el aediano y el largo 
plazo, sino que los esfuerzos para diversificar la estructura 
productiva y lograr coapetitividad internacional deben 
coapleaentarse con acciones especificas orientadas al foaento del 
d0 sarrollo de ventajas coapetitivas, que no s6lo contribuyan a 
aantener las venta jas comparati vas existentes hacia futuro, sino 
que las aaplie a otros caapos en los cuales los paises de la 
regi6n pueden ingresar a la producci6n de us y di versos 
productos, seglin la deaanda y su dinaais:ao a ni vel internacional. 

Todo lo anterior signif ica que los procesos de apertura de 
las econoaias, con el impulso de prograaas de a juste estructural 
y de proaoci6n de exportaciones aediante incentivos fiscales, 
deben ser modificados y coaplementados con estrategias 
comerciales e industriales adecuadas para propiciar una 
transformaci6n productiva basada en productividad, que 
contribuyan a mejorar la competitividad genuina de la producci6n 
nacional actual y potencial de cada pais, defendiendo el mercado 
local ante el incremento de las importaciones con la producci6n 
actual y potencial, asi como ampliando y diversificando la base 
productiva para incrementar las exportaciones. 

Lo anterior es especialmente relevante para los paises 
centroamericanos, en los que el tamafto y las capacidades de 
reconversi6n de las empresas son bastante reducidas. Por lo 
general las empresas grandes disponen del personal y la capacidad 
f inanciera y tecnica para ejecutar proyectos propios de 
reconversi6n. Sin embargo, la situaci6n de la pequefta y mediana 
empresa es distinta: con frecuencia estas empresas no cuentan con 
la inf ormaci6n ni los mecanismos necesarios para emprender 
procesos de reconversi6n y hacer f rente a una mayor competencia 
en el mercado, si bien pueden reconocer la necesidad de mejorar 
su competitividad. 

B. Transformaci6n prosiuctiya y sustituci6n 
de las importaciones 

La reconversi6n industrial persigue el mejoramiento y el 
fortalecimiento de la productividad de las empresas y contempla 
la modernizaci6n del aparato productivo de los paises, a traves 
del fortalecimiento de los factores determinantes de la ventaja 
competitiva nacional, como mecanismos "aut~nticos" para lograr 
competi ti vidad y crecimiento de la producci6n y las exportaciones 
de un pais. 
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Lo anterior esta relacionado con el incremento del valor 
aqregado nacional coapetitivo de la producci6n, con lo que la 
reconversi6n industrial consiste en el desarrollo de planes y 
prograaas para el iapulso de una sustituci6n eficiente de las 
iaportaciones, ainiaizando los costos de la producci6n y 
generando una aayor integraci6n vertical en la econo•ia, para 
producir en el pais y exportar, con al to valor agregado 
co•petitivo y a mejor precio, bienes que anteriormente se 
i•portaban. 

Sin embargo, la sustituci6n eficiente de las importaciones 
tiene enonaes liai taciones, precisaaente en los paises 
centroaaericanos, que no son productores de una amplia gama de 
aaterias primas y productos interaedios necesarios para la 
producci6n industrial • Por su parte, la transf or.e-::ion producti va 
no s6lo consiste en la susti tuci6n ef iciente de las iaportaciones 
para la estructura productiva actual (reconversi6n), sino que 
abarca tallbien el estiaulo al desarrollo y fortalecimiento de 
nuevos sect=~es productivos capaces de generar, a nivel de la 
economia en su conjunto, un mayor valor agregado nacional. 

La transfonaaci6n productiva permite profundizar la 
estrategia de susti tuci6n ef iciente de las importaciones, mejorar 
la competitividad de las eapresas en el mercado local, y generar 
mayores ingresos de divisas mediante una mayor diversificaci6n 
de las exportaciones que contribuyan a reducir la brecha 
comercial con una estructura productiva mas diversificada. Se 
trata de que la estructura productiva adquiera una forma 
diferente, en la que se encuentren nuevos sectores y subsectores 
industriales generadores de alto valor agregado nacional, nuevos 
sectores que si no existen, deberan crearse, para que las 
exportaciones generen el autof inanciamiento requerido para el 
desarrollo de l~s paises. 

c. Opciones estrategicas para la t+ansformaci6n pro<iuctiya 

Se pueden distinguir tres tipos de estrategia, no mutuamente 
excluyentes, para impulsar la transf onaaci6n producti va de paises 
en proceso de apertura al mercado internacional: 

1. Estrategia de Transformaci6n "no hacer nada". 

Esta estrategia se centra en la provisi6n de un marco 
macroecon6mico estable de parte de las autoridades 
gubernamentales, a partir del cual la transformaci6n 
productiva se concibe como responsabilidad unica de las 
empresas. 

2. Estrategia de Transformaci6n "defensiva". 

Esta estrategia parte del analisis de aquellos sectores y 
subsectores productivos amenazados por la competencia 
externa, que deben ser apoyados para que incrementen su 
competitividad en el mercado. 
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3. Estrategia de Transfor11aci6n •ofensiva•. 

Esta estrategia visualiza el proceso de apertura coao una 
oportunidad para el desarrollo de actividades actuales o 

potenciales, que pueden contribuir adicionalmente a la 
diversificaci6n de la estructura productiva y al incremento 
del valor agregado de las exportaciones. 

La estrategia de transforaaci6n •.no hacer nada•. 

Esta estrategia consiste en incidir en el cambio de los 
precios rel a ti vos, aediante los procesos de a juste macroecon6aico 
descritos, dirigidos a eliminar las distorsiones (sesgo 
antiexportador) existentes en la econoaia: esta opci6n 
implici taaente supone que el cambio en las condiciones del 
entorno aacroecon6mico ( f actores precio) conducir4 a que aquellas 
actividades que no son coapetitivas bajo las nuevas condiciones 
tendran que desaparecer, aientras que aquellas actividades que 
son coapetitivas permanecer4n en el aercado nacional y podr4n 
exportar competitivmaente a los mercados internacionales. 

En este caso, la transforaaci6n de la estructura productiva 
se daria por la via de la asignaci6n ef iciente de recursos con 
base en la vigencia de los precios internacionales en el mercado 
local, y el Estado no tendria ninguna participaci6n activa en el 
proceso de definici6n d~ politicas de fomento de la producci6n, 
a4s all4 de la reducci6n de los aranceles a las importaciones y 
la eliminaci6n de otras distorsiones ex6genas. 

Algunas de las posibles consecuencias de una estrategia de 
transformaci6n •no hacer nada", podrian ser las siguientes: 

las empresas no competitivas desaparecer4n, dando lugar a 
un proceso de desindustrializaci6n, que posiblemente ser4 
seguido de un proceso de reindustrializaci6n, basado en las 
ventajas comparativas que las empresas, nacionales y 
extranjeras, han podido descubrir y desarrollar; 

como resultado del proceso de desindustrializaci6n, el 
desempleo podria aumentar, seguido de un incremento del 
empleo a raiz de la aparici6n de nuevas actividades 
productivas: 

aquellas empresas que tienen un potencial para def ender su 
posici6n en el mercado local y eventualmente tambi'n para 
exportar, pero que carecen de informaci6n, financiamiento 
y asistencia para mejorar su competitividad, probablemente 
desaparecer4n. 

Una variante de esta estrategia es la de incluir, a nivel 
general, factores no precio en apoyo a las decisiones gerenciales 
seau.n la viciencia de los p~ecios internacionale..s en ~l 11ercado ioeal, prOducto ae-Ios programas ~e estaDl1zac1on y BJU&te. Las 
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politicas macroecon6micas se complementarian con la provision de 
una infraestructura fisica adecuada y sin distorsiones en los 
precios (telecomunicaciones, energia, etc.), programas generales 
de capacitaci6n, simplificaci6n de tramites y procedimientos en 
las entidades estatales, establecimiento de sistemas de 
informaci6n sobre precios, productos y mercados, etc., que son 
elementos generales de apoyo a las empresas para realizar su 
reconversi6n, 0 y que consideran los factores determinantes de 
la ventaja competitiva nacional. 

Estrategia de transfor.aci6n •defensiva• 

Esta estrategia consiste en la provisi6n de un marco 
macroecon6mico adecuado y estable, incluyendo elementos precio 
y no precio, y en la selecci6n de sectores producti vos amenazados 
por la competencia externa, pero que por su importancia econ6mica 
(generaci6n de empleo, contribuci6n al producto interno brute, 
etc.) se considera deben ser asistidos en el mejoramiento de su 
competitividad. 

Esta estrategia supone una participaci6n activa del Estado 
y de los gremios empresariales en la def inici6n de planes y 
programas orientados a la eliminaci6n de distorsiones ex6genas 
y end6genas especificas de esos sectores, y que afectan su 
competitividad en el mercado. Su remoci6n les permitira hacer 
f rente al incremento de las importaciones y, ademas, las colocara 
en capacidad de exportar a los mercados internacionales, 
manteniendo su contribuci6n al desarrollo del pais, pero bajo 
mayor competitividad. 

Para lo anterior, dentro de esta estrategia sera necesario 
desarrollar estudios tecnicos orientados a diagnosticar la 
situaci6n competitiva de los diversos sectores y subsectores 
industriales en las nuevas condiciones del entorno econ6mico y 
a identif icar los "cuellos de botella" a nivel interno 
( audi tora jes empresariales) y externo de las empresas que impiden 
una mayor competitividad. En este sentido, deberan analizarse los 
sectores productivos por areas estrategicas de su gesti6n, tales 
como las siguientes: .. 

43 Estas politicas tambien se denominan "neutras", en el sentido de que 
no discriminan entre ramas o empresas y cuya funci6n es propiciar un ambiente 
macroeconomico y de estructura general que facilite su reconversion. Vease 
Mattar, J., Alcances de la reconversion productiva. Ponencia presentada en el 
Primer Encuentro para la Reconversion del Sector Productivo, Tegucigalpa, 
Honduras, octubre 1991. 

•• Las siguientes apreciaciones se basan en Alonso, E., Bases para la 

@ ~IRif 8f i~Hi 6Repr 8d\tc t flatrltf eA_i \ctfa~otl!r'?1f>~'i:\'i~ , ilgs ~at O 5e!<Pf2f~c i one 5 Y 
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1. Organizaci6n y gerencia 
2. Precios y distorsiones 
3. Finanzas 
4. Capacitaci6n y entrenamiento 
5. Calidad 
6. Producci6n 
7. Mercado 
8. Tecnologia de maquinaria y equipo 

Esas ocho areas estrategicas incluyen f actores end6genos y 
f actores ex6genos determinantes de la competi ti vi dad de las 
empresas en los subsectores que se decida seleccionar como 
prioritarios. 

Con base en los diaqn6sticos de si tuaci6n y de 
identificaci6n de •cuellos de botella" se podran elaborar planes 
de acci6n especificos, cuya ejecuci6n contribuira a la 
modernizaci6n de las empresas de los sectores seleccionados. 

Bstrategia de transforaaci6n •ofensiva• 

Esta opci6n estrategica para impulsar la transf ormaci6n de 
la estructura procluctiva, y que no es excluyente de las otras, 
tiene como objetivo la selecci6n de nuevos sectores procluctivos, 
con capacidad real o potencial de generar mayores niveles de 
valor agregado nacional, contribuir a la sustituci6n eficiente 
de las importaciones y diversif icar la estructura procluctiva y 
las exportaciones. 

Como se mencion6, las tres estrategias no son mutuamente 
excluyentes: son mas bien diferentes qrados de acci6n del Estado 
y los qremios empresariales para propiciar la transf ormaci6n 
productiva de la econom1a de cara al cambio en las condiciones 
del entorno. 

Mientras una estrategia de "no hacer nada" implica la 
provisi6n de un marco macroecon6mico adecuado y, en su variante, 
complementarlo con una reforma del Estado y sus instituciones 
para mejorar su gesti6n e influir positivamente sobre la 
competitividad de las empresas, las estrateqias "defensiva" y 
"ofensiva" son mas bien estrateqias de selectividad y 
focalizaci6n en cuanto a las acciones espec1ficas que puedan 
emprenderse para desarrollar ventajas competitivas en los 
diferentes sectores seleccionados y "gerenciar" la transformaci6n 
del aparato productivo del pais. 

En todo caso, las estrategias "defensiva" y "ofensiva" lo 
que pretenden es estimular la transformaci6n productiva en una 
direcci6n especifica, teniendo en mente el rescate de sectores 
importantes para la economia de un pa1s y el desarrollo de nuevos 
sectores, sea desde el punto de vista social o desde el punto de 
vista de su contribuci6n a la qeneraci6n del producto interno y 
de exportaciones. 
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El concepto de selectividad implicito en las estrategias de 
transformaci6n "defensiva" y "ofensiva" a nivel de subsectores 
o a ni vel de empresas merece una aclaraci6n, dado que con 
frecuencia se confunde el concepto de selectividad con el 
otorgamiento de incentives (usualmente entendidos como el trato 
preferencial en materia arancelaria, tributaria o de subsidios 
en el f inanciamiento) a ciertos sectores en perjuicio de otros. 

El concepto de selecti vidad aqui no contempla el 
otorgamiento de pref erencias ni el establecimiento de sistemas 
de excepci6n para los sectores seleccionados. Al contrario, se 
trata de establecer condiciones macroecon6micas acordes con los 
Programas de Ajuste Estructural valederas para todas las 
actividades productivas, pero los incentivos que se otorguen a 
los sectores seleccionados deberan ser incentives que promuevan 
la eficiencia productiva y la competitividad genuina, de manera 
que su otorgamiento no tenga ninglin efecto sabre la 
competitividad de las empresas, a no ser que sean aprovecbados 
debidamente. Incenti vos que promuevan la ef iciencia son la 
asistencia tecnica internacional, para realizar auditorajes 
sectoriales y /o a ni vel de empresas, con el compromiso de 
realizar los ajustes internos necesarios para mejorar la 
competitividad. Igual forma debe adquirir el f inanciamiento que 
se otorgue, en el sentido de que debe estar atado al desarrollo 
de empresas y al mejoramiento de su productividad. 

Lo anterior supone la voluntad de las empresas al cambio, 
en el sentido de que esten dispuestas, por ejemplo, a someterse 
a rigurosos analisis de su competitividad, a identificar las 
distorsiones end6genas del sector, subsector o de la empresa 
especif icos, y a compartir e implementar las recomendaciones 
resultantes de los analisis respectivos. 

Aun con esa aclaraci6n, sin embargo, la selectividad es un 
asunto complicado, pues no deja de dar preferencia a ciertos 
sectores en detrimento de otros. 

III. LOS PROGRAllAS HACIOHALES DE RECONVERSION IHDUSTRIAL 

A continuaci6n se describen los programas nacionales 
elaborados para la reconversion industrial Guatemala, El Salvador 
y Costa Rica. En Honduras y Nicaragua no existen programas de 
reconversi6n industrial, si bien se ban contratado consultores 
para la elaboraci6n de propuestas que, sin embargo, no se ban 
traducido en programas nacionales de reconversi6n industrial. 

Guateaala 

La Camara de Industria de Guatemala elabor6 en octubre de 
1990 un diagn6stico y una evaluaci6n del sector industrial, 
estableciendo el impacto y las implicaciones que la desgravaci6n 
arancelaria tendra sobre las diferentes empresas industriales. 
con base en ese trabajo se elabor6 un Plan de Reconversi6n 
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Industrial •s y un proyecto de ley de reconversi6n producti va, ' 6 

que fueron presentados a las autoridades gubernamentales en 
noviellbre del mismo ano. 

El Plan elaborado contempla las siguientes acciones: 

1. Promulgaci6n de la Ley de Reconversi6n Productiva. 

2. Establecimiento de una Comisi6n Nacional de Reconversi6n 
Industrial, que se aboque a las siguientes tareas: 

a. elaboraci6n de analisis de competi ti vidad para 
corroborar el impacto de la desgravaci6n arancelaria 
identif icado en el diagn6stico del sector industrial 
realizado; 

b. desarrollar los lineamientos bcisicos, que deberan 
orientar la politica de reconversi6n industrial caso 
por caso (elaboraci6n de una metodologia de trabajo): 

c. foraar un equipo tecnico juridico para elaborar 
recomendaciones legales, a fin de facilitar la 
reconversi6n industrial de las empresas: 

d. identif icar y facilitar la consecuci6n de recursos 
tecnol6gicos, asi coao la asistencia tecnica directa: 

e. realizar viajes de observaci6n y analisis a paises 
donde existen prograaas de reconversi6n industrial: 

f. desarrollar un programa de asistencia tecnica para 
reconversi6n de eapresas industriales coao pruebas 
piloto: 

g. desarrollo e investigaci6n de carreras terainales, 
tecnicos y bachilleres para las dif erentes areas de la 
producci6n industrial: 

h. fomento e impulso de la investigaci6n cientifica y 
tecnol6gica con instituciones educativas y el sector 
industrial. 

3. Identificaci6n de fondos de cooperaci6n financiera 
orientados a la reconversi6n industrial, desarrollo de 
pruebas piloto y generalizaci6n del proceso de reconversi6n 
industrial. 

4. Desarrollo e implementaci6n de una estrategia para lograr 
que el Gobierno Guateaalteco contrate fondos importantes 
orientados hacia la reconversi6n industrial a traves de 
mecanismos f inancieros de fomento canalizados por 
instituciones de mercado. 

•!l Camara de Industria de Guatemala, Programa de Reconversi6n 
Industrial, sin fecha. 

'' No fue posible obtener informaci6n acerca del contenido de esta 
propuesta de ley; sin embargo, la idea central es la creaci6n formal de un 

~iWAlftc~l Jh\Ce0,nvJfH\6,Jl,m~'l<6~5~Uzf,\of e1f8J.VJsac&\n\li!rl!fonqtt>tbfUl1?tice su 
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Como se puede observar, el plan elaborado por la Camara de 
Industria de Guatemala, si bien parte de la elaboraci6n de un 
diagn6stico del iapacto de la desgravaci6n arancelaria sabre el 
sector industrial, no es especifico en cuanto a la foraa c6ao se 
desarrollara el prograaa ( insti tuci6n en la que se ubicara, 
dotaci6n de personal , metodologia de traba jo) ; ademas, parte del 
plan es buscar financiamiento y la asistencia tecnica 
internacional para el desarrollo del prograaa. 

La propuesta de programa de reconversi6n industrial no 
prosper6 y el prograaa todavia no ha sido iapleaentado: mas bien, 
las actividades de la ca.ara se centraron en el apoyo brindado 
a la Unidad de Transferencia de Tecnologia (UTT) del Hinisterio 
de Economia, en la elaboraci6n del perfil de proyecto de 
inversi6n para la aodernizaci6n tecnol6gica de los sectores 
productivos, que se detalla en el capitulo IV del presente 
inforae. 

El 5alvador 

La Asociaci6n Salvadorena de Industriales (ASI) fue 
designada por el Hinisterio de Econoaia para desarrollar el 
Programa de Reconversi6n Industrial. Para lo anterior, ASI 
solicit6 financiaaiento a la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID), financiamiento que fue aprobado 
recientemente. 

Durante 1991 ASI cre6 la Unidad de Reconversi6n Industrial 
y contrat6 un profesional como gerente de esa unidad. La primera 
actividad de la Unidad de Reconversi6n Industrial consisti6 en 
la realizaci6n de una encuesta en el sector industrial, con el 
prop6sito de identificar las necesidades de &sistencia tecnica 
de las empresas industriales del pais. Los resul tados de la 
encuesta realizada se consideran satisfactorios, y a la fecha la 
Asociaci6n Salvadorena de Industriales se encuentra en la fase 
de contrataci6n de tecnicos y consultores para brindar la 
asistencia tecnica requerida a las empresas que la soliciten. 

Costa Rica 

En abril de 1989 el Gobierno de Costa Rica cre6 
informalmente una Agencia de Reconversi6n Industrial, ubicandola 
en la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo (CODESA). Durante 
1989 y hasta abril de 1990, la agencia se aboc6 a la elaboraci6n 
de diagn6sticos subsectoriales, habiendo seleccionado como 
sectores industriales prioritarios los siguientes: alimentos 
procesados, textiles y vestuario, cuero y calzado, productos 
farmaceuticos y metalmecanica. 47 La selecci6n de estos sectores 
se realiz6 con base en conversaciones entre los t'cnicos de la 
agencia y la Camara de Industrias, asi como en un analisis de 
"stress" arancelario del sector industrial que habia elaborado 

Reconv~~si6n ~g§8it~i1Y~ ~pftrf~§~~se de Desarrollo (CODESA), Programa de 
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la Secretaria de Planificaci6n del Sector Econoaia, Industria y 
Coaercio del Ministerio de Econoaia (SEPSEIC). 

La metodologia que se sigui6 para determinar las acciones 
de reconversi6n industrial a seguir en los sectores industriales 
seleccionados consisti6 en la constituci6n de Coaites 
Ellpresariales Subsectoriales (CES), en los que participaba un 
grupo reducido de eapresarios representativos de los diferentes 
subsectores seleccionados. 

Los CES se reunieron se2Clnalmente durante los siguientes 
ocho meses, con el prop6si to dP. discutir la si tuaci6n competi ti va 
de los subsectores e identif icar acciones especif icas a 
desarrollar para superar los obstaculos ex6genos y end6genos a 
la coapetitividad identificados. Paralelaaente, los tecnicos de 
la agencia se abocaron a visitar eapresas, con el prop6sito de 
conocer aas a fondo la situaci6n de los diferentes subsectores 
industrial es y traducir todo ese traba jo en docU11entos que 
representaran planes de acci6n especif icos para lograr la 
reconversi6n industrial. Adeaas, con apoyo de ONUDI se 
contrataron varios consultores internacionales en reconversi6n 
industrial, que se abocaron a colaborar con los tecnicos 
nacionales en la realizaci6n de los analisis subsectoriales. 

En abril de 1990 se realiz6, taabien con el apoyo de ONUDI, 
una Reuni6n de Alto Nivel sobre Reconversi6n Industria1.•• A 
esa reuni6n se convoc6 a una qran cantidad de eapresarios de los 
subsectores seleccionados, con el prop6sito de dar a conocer los 
resultados de los trabajos realizados y llegar a conclusiones 
acerca de las siguientes acciones a seguir en el programa de 
reconversi6n industrial. Adeaas, el prop6sito de la reuni6n fue 
cuntribuir a lograr la continuidad del programa en el nuevo 
Gobierno que entraria en funciones a partir de mayo de ese mismo 
aiio. 

Ante la falta de recursos para mantener el programa de 
reconversi6n industrial, asi com.o la urgente necesidad de reducir 
el creciente deficit fiscal, el nuevo Gobierno no estuvo en la 
capacidad f inanciera de continuar con el programa de reconversi6n 
industrial iniciado. La Camara de Industrias, por su parte, cre6 
una unidad de reconversi6n industrial, y ha proseguido con los 
trabajos de analisis de competitividad de diversos sectores y 
subsectores industriales, asi como con las reuniones de los 
Comites Empresariales Subsectoriales, a efectos de discutir 
modalidades para emprender la reconversi6n industrial de las 
empresas de cara a ld creciente apertura de la economia del pais 
y elaborar planes de acci6n especif icos. 

mayo de i¥ff. ONUDI, "Reconversi6n Industrial en Costa Rica", PPD.200, 9 de 
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Ante la necesidad sentida, tanto de parte del sector 
industrial coao de parte del Gobierno, de apoyar a las eapresas 
en el proceso de reconversi6n, el Consejo de Gobierno aprob6 en 
el mes de aarzo de 1992 el "Prograaa de Reconversi6n y 
Modernizaci6n de los Sectores Agroindustrial e Industrial", el 
cual cuenta con la aprobaci6n del sector industrial. 

En el decreto ejecutivo recientemente elaborado, propuesto 
para la creaci6n del programa, este se divide en los siguientes 
coaponentes o areas fundamentales:•• 

a. Sistellas de Inteliqencia e Informaci6n de llercados, a cargo 
del Ministerio de Coaercio Exterior coao rector y de las 
entidades pUblicas y privadas que confonaan los sistemas. 
Este coaponente incluye: oferta y deJ1anda exportables y sus 
tendencias en los mercados aeta: estructuras y canales de 
comercializaci6n en el exterior: precios y volW.enes de 
compraventa de productos: oferta tecnol6qica: principales 
causas de rechazo de productos por mercado: requisi tos 
legales y tecnicos para el ingreso a los mercados, y otros 
aspectos de interes para el desarrollo del comercio 
exterior del pais. 

b. Sistema de Desarrollo de Recursos Huaanos, a cargo del 
Ministerio de Educaci6n PUblica y, en lo ref erente a la 
participaci6n del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Este coaponente incluye la revisi6n de los 
programas de educaci6n para incorporar las variables de 
calidad, eficiencia, la excelencia, etc. en la educaci6n: 
la reorientaci6n de los objetivos de los centres de 
enseflanza en funci6n de los retos de la modernizaci6n 
productiva: el estimulo a las carreras tecnicas y 
tecnol6gicas, como las ingenierias: la realizaci6n de 
programas de capaci taci6n en el INA en funci6n de las 
necesidades de los sectores productivos: y el desarrollo de 
programas de f ormaci6n de recursos hwnanos para f omen tar la 
actualizaci6n y formaci6n profesional. 

c. Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6qico, a cargo del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia y del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnologia, del que forman parte entidades de 
los sectores publico, privado y academico universitario. 
Este componente incluye la promoci6n de la innovaci6n 
tecnol6gica en las empresas; la transferencia y difusi6n de 
tecnoloq1as, propiciando un acercamiento de los centros de 
investigaci6n y educaci6n con los sectores productivos; el 
f omento de la introducci6n de la variable "gesti6n 
tecnol6gica" en las empresas y la promoci6n de alianzas 
estrat~gicas entre empresas nacionales y entre empresas 
nacionales y extranjeras. 

•• ProDUesta de pee re to E iecuti vo oar a lf creaci6p del Pro£rama de Reconversi6n y noaernitac on ae loi ~ecfores Agro naustrfa e Indus!!'r1a1". 
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d. control de calidad, ll0raalizaci6n y lletrologia, a cargo del 
Ministerio de Econoaia, Industria y Coaercio. Este 
coaponente incluye la proaoci6n del control de calidad, la 
noraalizaci6n propia de la calidad y de aseguraaiento 
aetrol6gico, que increaente la coapeti ti vi dad de los 
productos en los aercados internacionales; la creaci6n de 
sisteaas de certif icaci6n de la calidad y la aapliaci6n y 
cobertura del proceso de noraalizaci6n nacional. 

Para la ejecuci6n del prograJla se plantea crear una unidad 
coordinadora, que sera el 6rgano encargado de la coordinaci6n 
insti tucional y del apoyo subsidiario a los sectores pri vados q<.1e 
eaprendan el proceso de reconversi6n, asi coao para apoyar a las 
diversos Ministerios rectores de los diferentes coaponentes en 
la elaboraci6n de los planes operativos respectivos, 
contribuyendo a que exista congruencia entre los planes y la 
politica def inida por el Gobierno. 

Finalaente, se plantea crear un Consejo de Concertaci6n de 
la Politica Agroindustrial e Industrial, coao 6rgano consultivo 
del prograJICl, conforaado por los ainistros de econoaia, 
agricul tura, ciencia y tecnologia, los presidentes de las caaaras 
de agricul tura, industrias, de la Coalici6n Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE), del Consejo Nacional de 
Rectores de la Educaci6n (CONARE), y el Director Ejecutivo del 
Programa, puediendo ser invi tados a participar en el Consejo 
ministros de otros raaos asi coao representantes de otras 
instituciones pUblicas y privadas del pais. 

Por otra parte, en Costa Rica funciona el Centro para la 
Gesti6n Tecnol6gica e Informatica Industrial (CEGESTI), que es 
producto de las acciones de~ Proyecto de Gesti6n Tecnol6gica e 
Informatica para la reconversi6n industrial, promovido por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia, con el apoyo de la 
Organizaci6n de las Naciones unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI). 

El CEGESTI es una organizaci6n especializada, cuyo objetivo 
es aportar soluciones integrales a las necesidades de 
rentabilidad, crecimiento, competitividad y efectividad de 
empresas privadas y pUblicas, universidades, nuevos empresarios 
y 6rganos de gobierno involucrados en procesos de reconversi6n 
industrial. Sus principales servicios estan dirigidos a: 

a. capaci taci6n: este programa esta diseflado para que las 
empresas y organizaciones participantes puedan compartir 
sus puntos de vista y experiencias de cambio, ademas de 
estimular su creatividad, comparandolos con las evidencias 
de la experiencia internacional y la propia experiencia del 
CEGESTI. Ademas, este programa pretende desarrollar en los 
usuarios conceptos comunes que permitan una toma de 
decisiones acertada en lo ref erente a la gesti6n 
tecnol6gica. 
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b. Consultoria: aediante este servicio el CEGESTI asigna 
profesionales que conjunta.ente con el cliente, for.an un 
equipo ( mlcleos de gesti6n tecnol6gica) que define e 
iapleaenta acciones estrategicas que proporcionan a la 
eapresa la visi6n requerida. La principal caracteristica de 
este prograaa es su habilidad de apoyar a sus clientes en 
la continua integraci6n de estrategias de negocios con la 
gesti6n efectiva de caJlbios, dando enfasis en innovaciones 
tecnol6gicas vinculadas a caabios organizacioneales, 
gerenciales, de infraestructura, entre otros. 

c. Informaci6n 'bk:nica: El CEGESTI cuenta con un centro de 
inforaaci6n tecnica especializada en gesti6n tecnol6gica, 
el cual proporciona aediante el pres'bmo de aateriales y la 
conf ecci6n y distribuci6n de boletines de infor11aci6n y su 
base de datos, la info:raaci6n .as actualizada en el area de 
la gesti6n tecnol6gica y la inforllcitica aplicada a los 
sectores productivos. 

d. lnvestigaci6n: Mediante la realizaci6n de proyectos de 
investigaci6n especificos, el CEGESTI peraite analizar el 
entorno, las necesidades de sus clientes y brindar, 
aediante la adecuada adaptaci6n de conceptos y 
aetodologias, respuestas oportunas a esos problemas, todo 
ello collO resultado de un riguroso analisis del entorno, 
procesos de innovaci6n, impacto de las politicas 
gubernaaentales, infraestructura disponible y realidad 
qerencial de las eapresas de base tecnol6gica. 

El Gobierno costarricense tiene contemplada la creaci6n de 
una fundaci6n del sector privado, con el prop6sito de que este 
centro f uncione permanentemente, COllO programa de apoyo a la 
reconversi6n industrial de las empresas. Existe tambien la 
propuesta de que el CEGESTI se convierta en un programa reqional 
centroamericano, en complemento a los programas de apoyo a la 
reconversi6n industrial. 

IV. lllTBGRACIOll BCONOllICA CBll'l'ROAllERICANA 
Y TRANS.PORllACIOll PRODUC'l'IVA 

A. El resurgimiento del esquema de integraci6n econ6mica 
Subregional 

El establecimiento de un nuevo esquema de desarrollo 
orientado a la diversif icaci6n de las exportaciones se empez6 a 
qestar en cada pais de la reqi6n de manera individual, en la 
creencia implicita de que la promoci6n de las exportaciones es 
contraria al esquema de inteqraci6n y de susti tuci6n de las 
importaciones, sin considerar el alto grado de complementariedad 
entre esos dos esquemas de desarrollo,~ y alejandose de la base 

Algunos argumentan que no era posible lograr los acuerdos 

§lg\T8~ll18R0 ti ~i1JaY,i ~ili~*lfaes20A8 ~Jlt~/8 c<AY.iJil:Jl1t~lflC ~~afJV>J¥>mf ii 
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estructural productiva, de servicios e institucional, creada por 
el proceso de integraci6n econ6aica centroamericana de las 
ulti•as decadas. 

Es asi coao la desqravaci6n arancelaria se ha llevado a cabo 
indi vidualmente en cada pais, al terando la uniformidad en el 
arancel e:xterno co•lin que se aplicaba anteriormente. Iqualmente, 
los esqueaas de incentivos a las exportaciones no tradicionales 
estan orientados linicamente a las exportaciones fuera de la 
regi6n. Finalmente, la disminuci6n en la armonizaci6n y 
compatibilizaci6n de la politica macroecon6mica de los paises, 
dificul t6 en qran •edida el co•ercio intrarregional, reduciendose 
este alin aas con la aplicaci6n de barreras no arancelarias al 
co•ercio, tales coao licencias y dep6sitos previos, sobretasas, 
cuotas, y el retraso en las autorizaciones para el paqo de 
i•portaciones entre los paises de la reqi6n. 

A pesar de lo anterior, los paises ban mantenido su 
•eabresia y participaci6n dentro del esqueaa de inteqraci6n 
subregional • !u 

En junio de 1990 los Presidentes centroamericanos, reunidos 
en Antigua Guatemala, reconocieron explicitamente la importancia 
de la inteqraci6n econ6mica centroamericana para el desarrollo 
de las economias de la reqi6n. 52 En esa oportunidad los 
presidentes aprobaron el Plan de Acci6n Econ6mico de 
Centroamerica (PAECA), que tiene como objetivo reactivar el 
proceso de integraci6n econ6mica centroamericana bajo un nuevo 
enfoque de vinculaci6n regional, de integraci6n conjunta en la 
economia internacional. El cambio de enf oque consiste en concebir 
la inteqraci6n econ6mica no como un fin en si mismo, sino como 
un medio para lograr una mejor inserci6n de los paises en la 
economia mundial. 

exportaciones extrarregionales. Otros argumentan que la integraci6n 
subregional es contraria a los esfuerzos de inserci6n en la economia mundial. 

51 Honduras, que se retir6 del esquema de integraci6n a fines de la 
decada de los sesentas, mantuvo acuerdos bilateral es de comercio con los demas 
paises de la regi6n, y se encuentra en pleno proceso de negociaci6n para su 
reincorporaci6n al esquema multilateral subregional de comercio. 

52 En cuanto a la reconversi6n industrial, los presidentes 
centroamericanos acordaron "Impulsar un proceso a nivel nacional y regional 
que permita acelerar la reconstrucci6n y transformaci6n de las estructuras 
productivas y tecnol6gicas de los paises centroamericanos, como base para una 
rei""serci6n eficiente y dinamica de la region en el mercado mundial, que se 
trao~7.~a en el bienestar social de nuestros pueblos". Numeral II, punto No. 
30 de la Declaraci6n Presidencial de Antigua Guatemala, Junio 1990. 
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El resurgimiento del esquema subregional de libre comercio 
se debe a va:.:ias razones: 

1. Todos los paises de la subregi6n estan dando enfasis a la 
diversificaci6n de las exportaciones y comparten el 
criterio de que mercados mas amplios facilitan la 
coapetitividad, a traves de una mayor especializaci6n y 
economias de escala. 

2. La creaci6n de un mercado subregional se interpreta como 
reacci6n a la creaci6n de otros acuerdos regionales, ante 
los cuales se quiere aumentar el poder de negociaci6n. 

3. La creciente convergencia de las politicas econ6micas 
nacionales, producto de los programas de estabilizaci6n y 
ajuste, facilita el restablecimiento del libre comercio 
regional. 

Cabe destacar que los nuevos esfuerzos de integraci6n 
subregional son compatibles con las normas del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), pues cumple con los 
criterios de compatibilidad seqWi el Articulo XXIV: cobertura de 
parte considerable del comercio entre los paises, periodo de 
transici6n razonable y barreras no mayores frente a terceros. 53 

En congruencia con la decisi6n de insertarse en la economia 
mundial, Guatemala, El Salvador, Nicaragua5

• y Costa Rica ya 
concluyeron el proceso de adhesi6n al GATT: se espera que 
Honduras concluya el proceso de adhesi6n a fines de 1992. 

B. A¥ances en el CW!lplimiento del Plan de Acci6n EcOn6mico de 
Centroamerica 

El PAECA contiene las siguientes acciones a realizar 
conjuntamente por los paises de la regi6n:" 

1. Nuevo marco juridico y operativo de la integracion, acorde 
con las nuevas circunstancias y demandas del desarrollo 
econ6mico y social de la regi6n, estableciendo el nuevo 
Sistema de Pagos a nivel regional, ejecutando el Programa 
de Desmantelamiento de los Obstaculos al Comercio 
Intracentroamericano, y logrando la coordinaci6n regional 
en materia arancelaria para converger en el mediano plazo 
en un arancel externo comun a un nivel de protecci6n bajo, 
que favorezca la sustituci6n eficiente de las 
importaciones. 

53 Parte III, Articulo XXIV, Texto del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Ginebra, 1986. 

5• Nicaragua es miembro del GATT desde 1948. 

Guate...:Sla, JuKM°i~. Acci6n Econ6mico de Centroamerica (PAECA), Antigua 
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2. Progra1111 de infraestructura e integracion comercial, 
tendiente a rehabilitar y ampliar la infraestructura fisica 
que facilite el comercio entre los paises, compleaentado 
con la si•plif icaci6n y agilizaci6n de los tramites 
aduaneros y migratorios entre ellos, y con la 
multilateralizaci6n de los convenios de comercio 
intrarregional, incluyendo el desmantelamiento de los 
obstaculos al comercio. 

J. Coordinacion Regional para la Proaocion del comercio 
Exterior, definiendo una politica comercial externa comlin 
en lo ref erente a las negociaciones del GATT asi co:ao en 
las relaciones con los Estados Unidos de America. 

4. Participacion Activa de los Sectores Sociales, mediante el 
disefto de aecanismos agiles y dinamicos que promuevan la 
parti ~ipaci6n de los dif erentes sectores social es en la 
def in~ci6n de la politica de desarrollo de la regi6n. 

5. Politica de Reconversion Industrial, con el prop6sito de 
mejorar la eficiencia productiva, promover la 
complementariedad de los procesos productivos en los 
paises, promover la susti tuci6n ef iciP-nte de las 
importaciones y mejorar la competitividad internacional de 
los productos centroamericanos. 

6. Democratizacion Econ611ica de las Eapresas del Estado, 
apoyando los procesos de privatizaci6n de las empresas 
estatales, por la via del fomento de la democratizaci6n 
econ6mica y una tenencia us amplia y eficiente de los 
bienes productivos. 

7. coordinacion de la Politica Aqricola, con el fin de lograr 
una mayor seguridad alimentaria regional, fortalecer el 
abastecimiento de insumos para el desarrollo agroindustrial 
y fomentar la exportaci6n de productos agricolas. 

8. Politica Regional en Ciencia y Tecnologia, para promover la 
innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico de la regi6n, 
aspecto que es de fundamental importancia para la 
constituci6n de la competitividad estructural necesaria 
para la promoci6n y el desarrollo de las exportaciones 
extrarregionales de los paises. 

9. Coordinacion en los Progra•as de Ajuste Econo•ico, con el 
fin de que estos sean congruentes con el fortalecimiento 
del comercio regional y la promoci6n con junta de 
exportaciones extrarreqionales. 

10. Programas de Compensacion Social al Ajuste Economico, como 
medida para minimizar los efectos de los ajustes econ6micos 
en el corto plazo, y a la vez considerar a la pequefla 
empresa en los programas de desarrollo de las 
exportaciones. 
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11. Foro de Consulta sobre la Deuda Exter.ria y Cooperacion 
Financiera Internacional, para llevar a cabo la 
coordinaci6n regional en aateria de deuda externa y de 
cooperaci6n financiera internacional. 

En relaci6n con el ~vance en las acciones acordadas en el 
PAECA, puede afiraarse que ha sido significativo, aunque no del 
todo satisf actorio. En alC}Ullas areas no se ha avanzado •ucho 
(coordinaci6n regional del co•ercio exterior, politica de 
reconversi6n industrial), en otras se ha avanzado relativaaente 
rapido (politica agricola56

, politica regional de ciencia y 
tecnologia57

, coordinaci6n de los programas de a juste 
econ6mico~, nuevo aarco juridico y operativo de la integraci6n 
regional, prograaa de infraestructura e integraci6n coaercial), 
y en todas se ha requerido de .as tiempo que el originalaente 
establecido para lograr los acuerdos regionales respectivos. 

En lo referente a la politica arancelaria, durante 1991 los 
paises negociaron un nuevo arancel externo coadn, con un techo 
de 20 porciento y un piso de 5 porciento que entrara en vigor a 
partir de enero de 1993. En el ca.po de la liberalizaci6n del 
comercio regional se han obtenido avances signif icativos en el 
desaantelamiento de los obstaculos al coaercio regional, la 
simplificaci6n de tramites y procedimientos, el transporte entre 
los paises, y se han elaborado una serie de proyectos para 
mejorar la infraestructura de la regi6n. Asimismo, se negoci6 un 
Acuerdo Multilateral Transitorio de Libre Comercio entre Honduras 
y el resto de los paises centroamericanos, que le posibilitara 
a ese pais incorporarse plenamente al Tratado General de 
Integraci6n Econ6mica Centroamericana. A continuaci6n se 
describen los avances en materia de reconversi6n industrial. 

56 A partir del 1 de julio de 1992 entr6 en vigor el Prograaa 
Agriccla Centroamericano (PAC), estableciendo el libre coQercio de productos 
agropecuarios en la region y armonizando las normas, procedimientos y 
controles fitozoosanitarios para que evitar su obstaculizaci6n. Vease el 
Programa Agricola Centroamericano (PAC) y el Comunicado y Primer Programa de 
Acci6n de los Gabinetes Econ6micos de los paises del Istmo Centroamericano y 
Agenda Prioritaria de la Comunidad Economica del Istmo Centroamericano, 
Antigua Guatemala, Harzo 1992. 

57 En la pagina 62 se describe el perfil de proyecto de inversion en 
desarrollo cientifico y tecnol6gico de los sectores productivos, elaborado en 
cumplimiento de los mandatos de lQs presidentes. 

•• Al respecto, en marzo de 1992 se celebr6 la Primera Reuni6n de los 
Gabinetes Econ6micos en Antigua Guatemala; estos se instituyeron como foro y 
establecieron un Programa de Acci6n y una Agenda Prioritaria de la Comunidad 
Econ6mica del Ist~o Centroamericano, en los que se precisan los acuerdos 
presidenciales y se encomienda a los ministros responsables en cada area la 
realizaci6n de las acciones respectivas dirigidas al establecimiento de la 
Comunidad Econ6mica del Istmo Centroamericano. Vease Comunicado y Primer 
Programa de Acci6n de los Gabinetes Econ6micos de los Pa ises del Istmo 
ElllH8111fi81R8, Yo/,~\f!~a Prioritaria de la Comunidad Econ6mica del Istmo 
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c. Ayances en la elab9raci6n y ejecuci6n de programas 
regionales para el iapulso de la reconversion 

industrial en Centroawerica 

Los acuerdos presid~nciales para la reconversi6n industrial 
han encontrado su ejecuci6n en dos campos: la puesta en marcha 
del Prograaa de Apoyo al Desarrollo y la Integraci6n de 
centroaaerica ( PRADIC) , en su coaponente de Competi ti vidad de los 
Sectores Productivos; y la elaboraci6n del Perfil de Proyecto de 
Inversi6n en Desarrollo Cientif ico y Tecnol6gico de los sectores 
Productivos. 

Programa de Apoyo al Desarrollo y la Integraci6n de Centr'oa.Erica 
(PRADIC) 

En aayo de 1992 los presidentes centroamericanos 
suscribieron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 
Programa Regional de Apoyo al Desarrollo y la Integraci6n de 
Centroaaerica (PRADIC). (Se presenta el esquema del PRADIC y el 
f inanciamiento respecti vo en el Cuadro VI de Anexo 1 • ) • El 
objetivo general del PRADIC es el de prestar asistencia a los 
paises de la regi6n en los esfuerzos que realizan para lograr una 
aayor integraci6n de sus economias mediante: 

a. el diseno, la coordinaci6n y la 
regionales de desarrollo ecoL6mico 
la integraci6n de la regi6n 
competjtividad internacional: 

ejecuci6n de politicas 
que permitan replantear 
en el marco de la 

b. el fomento de la coordinaci6n de la acci6n multilateral y 
la ayuda para la movilizaci6n de recursos f inancieros para 
el desarrollo regional.•" 

El PRADIC se desarrollara a traves de dos subprogramas: 

• Politicas Econ6micas, Comercio y Competitividad 

Este subprograma tiene tres componentes: 

a. COOrdinaci6n de Politicas P.con611icas, a ser ejecutado por 
la Secretaria del consejo Monetario Centroamericano 
(SCMCA). 

Mediante este subprograma se analizaran y prepararan 
recomendaciones sobre las condiciones de coordinaci6n de 
politicas macroecon6micas, la posibilidad y conveniencia de 
inducir el proceso de convergencia de las variables 
macroecon6micas para iniciar la coordinaci6n de politicas, 
la armonizaci6n de los instrumentos de politica econ6mica, 

" Plan de Operaciones del Programs Regional de Apoyo al Desarrollo 
y la Integraci6n de Centroamerica (PRADIC), Banco Interamericano de Desarrollo 

~~iB,tacqf>K•iil'ff>'Ri~ dt~iJi4bf/1~otb'6pe1!ia<filW'ifeg;'onJf>~ial, Subgerencia de 
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la adecuaci6n del marco insti tucional regional para la 
tarea de convergencia y coordinaci6n de politicas y la 
armonizaci6n de instrumentos, y la celebraci6n de dos 
seminarios de nivel tecnico para difundir y discutir los 
resultados de este componente. 

b. Organizaci6n del eo.ercio Internacional e Intrarreqional, 
a ser ejecutado por la Secretaria General de Integraci6n 
Econ6mica Centroamericana (SIECA). 

Mediante este subprograma se desarrollara un mecanismo de 
informaci6n computarizado que facilite el trabajo de la 
instituci6n y el de los gobiernos para reactivar el 
comercio regional, organizar la celebraci6n de 
negociaciones comerciales internacionales conjuntas de la 
regi6n (GATT, Iniciativa de las Americas, etc.) y facilitar 
las relaciones con el sector privado: ademas, se evaluara 
la si tuaci6n de la integraci6n comercial de la regi6n, 
identif icando los obstaculos que impidan una mayor relaci6n 
comercial entre los paises: igualmente, se establecera una 
Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales, para 
asesorar a los gobiernos e informar al sector privado sobre 
las regulaciones en el comercio internacional; finalmente, 
se realizaran seis seminarios tecnicos para la 
presentaci6n, entrenamiento y discusi6n sobre temas de 
comercio exterior, y un seminario tecnico final para la 
difusi6n y discusi6n de los resultados de este componente. 

c. eo.petitividad de los sectores productivos, a ser ejecutado 
por la Federaci6n de Entidades Privadas de centroamerica y 
Panama (FEDEPRICAP).~ 

Mediante este subprograma se evaluara la capacidad 
competitiva de actividades industriales y agroindustriales 
seleccionadas, se identificaran los requerimientos para una 
mayor complementariedad regional, se propondran medidas de 
politica industrial, desarrollo de infraestructura y 
servicios de apoyo al mejoramiento de la competitividad, se 
estimaran los requerimientos f inancieros generales para el 
mejoramiento de la competitividad, y se formularan 
programas de desarrollo de la competitividad, apoyando la 
cooperaci6n y fomentando la capacidad del sector privado de 
evaluar la competitividad. Asimismo, se realizaran tres 

~ Esta entidad agrupa a doce instituciones (dos por pais): los seis 
organismos cupula de los sectores empresariales existentes en cada pais y las 
seis instituciones privadas mas representativas en el campo de las iniciativas 
InililP8~€1~ de desarrollo, en particular de promoci6n de exportaciones e 
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seainarios taller de difusi6n e inf or11aci6n de los 
resultados de este coaponente y se intercambiara 
inforaaci6n con otros proyectos similares que desarrollan 
otras insti tuciones. 61 

Apoyo a las actividades del Grupo Consultivo Regional, a 
ser cons ti tuido, relacionados con la orientaci6n de la 
ayuda e:xterna en el area de inversi6n, estudios y 
asistencia tecnica, asi coao la aayor inserci6n del sector 
privado en el proceso de integraci6n y desarrollo regional. 

Este subprograaa ser4 ejecutado por el BID y tiene como 
objeti vo el apoyo a una mayor coordinaci6n dentro de la 
regi6n asi coao con organisaos internacionales de 
cooperaci6n, para lograr una mayor efecti vidad en el 
foaento del desarrollo econ6mico y social de la regi6n como 
un todo, a traves de la celebraci6n de una serie de 
reuniones para coordinar la cooperaci6n e:xterna y la 
movilizaci6n de recursos en apoyo a la regi6n, propiciar el 
dialogo entre los sectores pliblico y privado con respecto 
a la integraci6n y la inserci6n competitiva de la regi6n en 
la econoaia internacional y coordinar las acciones y 
acti vidades de asistencia externa para la integraci6n y 
proyectos regionales. Este subprograma contempla tambien el 
f inanciamiento de estudios tecnicos de corta duraci6n en 
apoyo a las actividades del subprograma. 

Collpeti ti vidad de los Sectores 11. · .>ducti vos ( ca.ponente 3 del 
SUbprogr111111 Politicas Bcon6aicas, co.ercio y COllpetitividad del 
PRADIC) • 62 

Con la ejecuci6n de este componente de uno de los dos 
subprogramas del PRADIC se pretende lograr una estructura 
producti va ef iciente, regionalmente integrada e 
internacionalmente competitiva de los paises centroamericanos, 
mediante el desarrollo de una metodologia de evaluaci6n y la 
evaluaci6n misma de los aspectos criticos de la competitividad 
precio y no-precio a ni vel sectorial, que desemboque en la 
elaboraci6n de propuestas de politicas sectoriales y 
macroecon6micas para mejorar la competitividad y el entorno de 
operaci6n de las empresas.6:) 

e;i Por su importancia para la reconversi6n industrial de las 
economias de la region, este subprograma se describe en mayor detalle 
adelante. 

•
2 Este componente es tambien denominado "Desarrollo de Ventajas 

Competitivas en Seleccionadas A~tividades Industriales y Agroindustriales" • 

• , Plan de Operaciones Subprograma Desarrollo de Ventajas 
~ieiPilCAir~sslR J~/l~c.Jilt3'8f9rff.tividades Industriales y Agroindustriales, 
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Una misi6n de corta duraci6n identif ic6 doce sectores a 
cuatro digitos CIIU coma los mas relevantes, los que se redujeron 
a ocho por razones de dimensionamiento del proyecto. 
Especificamente, se estudiara y evaluara la capacidad competitiva 
de las siguientes actividades industriales y agroindustriales de 
los paises de la regi6n: 

1. Envasado y conservaci6n de frutas y legumbres. 
2. Confecci6n de origen textil y de cuero. 
3. Productos de papel y la industria grafica. 
4. Especialidades y esencias quimicas y farmaceuticas, 

especialmente de origen vegetal. 6 • 

5. Productos plasticos. 
6. Productos metalicos, especialmente de fundici6n y maquinado 

de piezas y componentes. 
7. Productos mecanicos, en particular vinculados con la 

demanda de los sectores agroindustriales. 
8. Productos electricos, en especial fabricaci6n y ensamblado 

de aparatos y componentes con demandas y destinos 
multisectoriales. 

9. Productos de base y uso cientifico-tecnico (instrumental y 
programas de medici6n, control, informaci6n, 
procesamiento) , con iguales caracteristicas que el 
anterior. 

Para el estudio y la evaluaci6n de la capacidad competitiva 
de esos sectores se contara con la colaboraci6n de la Federaci6n 
de camaras de Exportadores de Centroamerica (FECAEXCA) y de las 
camaras de industrias de cada pais. 

El componente del subprograma se desarrollara en cinco 
etapas que tendran una duraci6n de 14 meses, seglin las siguientes 
actividades: 

Primera etapa ( 3 meses) : Para cada uno de los sectores 
preseleccionados se elaboraran cadenas productivas, identificando 
todas las actividades que las componen y su relaci6n (mayor o 
menor autonomia) con las cadenas productivas de otros sectores. 
Asimismo, se caracterizaran las cadenas productivas, en lo 
ref erente a los nucleos tecnico-econ6micos, los eslabones fuertes 
y debiles y los factores criticos, las relaciones de mercado y 
de regulaci6n publica y privada que existen entre las actividades 
de la cadena y la distribuci6n de las distintas actividades tanto 
a nivel regional (grado de complementaci6n) como a nivel 
internacional • 

•• 
2. ,3. y 4. 

Deben escogerse dos de los tres sectores senalados en los puntos 
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Una vez elaboradas las cadenas productivas y realizada su 
caracterizaci6n, se procedera a identificar las empresas 
existentes en los paises centroamericanos en todas y cada una de 
las cadenas productivas elaboradas y se evaluara la 
representatividad de estas en los sectores industriales de los 
paises de la regi6n. 

Finalmente, se hara una selecci6n definitiva de las cadenas 
producti vas de acuerdo a su representati vi dad, a ef ectos de 
realizar analisis de competitividad internacional posteriormente 
(en la tercera etapa). 

5egUnda etapa ( 4 meses) : Una vez seleccionadas las cadenas 
productivas en las que se trabajara, se realizaran entrevistas 
en una muestra reducida de empresas representativas de la regi6n 
y una encuesta a una auestra ampliada de empresas de cada cadena 
productiva, con el prop6sito de evaluar los factores que afectan 
la competitividad de las empresas en la tercera etapa del 
subprograma. 65 

Asimismo, se montara un banco de datos con inf ormaci6n sobre 
la evoluci6n, composici6n y concentraci6n del comercio 
internacional para las acti vidades de cada cadena, los obstaculos 
y pref erencias al comercio internacional que perjudican o 
benefician a los paises centroaaericanos en comparaci6n con otros 
paises, las caracteristicas de los mercados meta de exportaci6n 
y de los mercados de origen de las importaciones, los principales 
paises competidores en esos mercados, las perspecti vas de 
negociaci6n de acuerdos de libre comercio, estadios tecnol6gicos 
y f ormas de organizaci6n industrial en los mercados 
internacionales, precios de los productos finales de cada cadena 
en los mercados meta, etc. 

Tercera etapa (5 meses): Con base en la informaci6n recopilada 
a traves de las entrevistas y la encuesta a las empresas, se 
procedera a evaluar ventajas y desventajas competitivas 
existentes y potenciales de las di versas acti vidades de cada 
cadena, comparandolas con estandares internacionales y elaborando 
tipologias de competitividad de cada cadena productiva. 

Asimismo, se analizaran los factores end6genos que 
determinan la participaci6n de las empresas de las cadenas en los 
mercados (organizaci6n de la producci6n, perfil de inversiones 
recientes, informaci6n, trayectoria y gesti6n tecnol6gica, 
patrones de calidad, desarrollo y tipo de productos, mix de 
producci6n (especializaci6n, diversificaci6n, flexibilidad), 
sistemas de abastecimiento y almacenamiento, tipo y relaci6n con 

65 Existe ya inf ormaci6n disponible sobre el sector de la 
metalmecanica de Costa Rica y El Salvador, trabajo que fue realizado para la 
constituci6n de la primera bolsa de subcontrataci6n a nivel centroamericano 
en ese sector industrial, y que entr6 en operaci6n a inicios del presente ano. 
lieh~1\Jti'ffalfo1J.8d~/!\!o8'58llc!f8nsfn~~,Ri~i%%ill~A~e.raci6n financiera de la 
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proveedores, orientaci6n y estrategias de aercado, tipos y 
ubicaci6n de clientes, ubicaci6n en la cadena productiva, 
estructuras de costos, etc.), asi como las caracteristicas de la 
gesti6n empresarial (tipo de empresa (familiar o sociedad), 
trayectoria, disposici6n a nuevas foraas de organizaci6n y 
gesti6n (coinversiones, fusiones, alianzas estrategicas), 
experiencia y capacidad en subcontrataci6n, demanda de sistemas 
de informaci6n, etc.). 

Por otra parte, se analizaran les factores ex6genes a las 
eapresas de las cadenas, aediante las siguientes actividades: 
amilisis de sensibilidad de la incidencia de las politicas 
macroecon6micas (tipo de caabio, aranceles, subsidies, tasas de 
interes, tarifas de servicies pUblicos, salarios) asi come de su 
variaci6n, sebre la competitividad de las cadenas y sus 
eslabones; analisis y estudio comparative de les aarcos 
regulatorios y de las practicas restrictivas a la competencia en 
cada uno de los paises; analisis y estudio comparativo de la 
incidencia de las def iciencias en infraestructura f isica y de 
servicios de apoye (servicios cientifico-tecnol6gicos, de 
informaci6n, for:maci6n de recursos hUJDanos, etc.) en cada uno de 
los paises. Del analisis y los estudios comparativos se 
elaboraran recomendacienes y propuestas de politicas, cambios en 
la legislaci6n correspond:ente y reformas institucionales 
tendientes a mejerar el aJlbiente para el desarrollo de la 
competitividad de las cadenas productivas y de las empresas. 

Ademas, se realizara un estudio comparativo de los niveles 
salariales y del cesto de la mano de obra en relaci6n a su 
productividad en los paises de la regi6n y en Mexico y el caribe. 

Finalmente, se estimaran los requerimientos financieros para 
el mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas 
y se elaboraran propuestas para facilitar el acceso al credite 
para la reconversi6n industrial de las empresas. 

Con base en la inf ormaci6n recopilada en la segunda etapa 
y el analisis de los f actores end6genos y ex6genos determinantes 
de la competitividad internacional de las diferentes cadenas 
productivas se procedera a elaborar los estudios de 
competitividad para cada cadena productiva. Esos estudios de 
competitividad, incluyendo las recomendaciones de politicas y 
mejoramiento de los marcos regulatorios, de inf raestructura, 
financiamiento y servicios de apoyo, seran presentados en tres 
talleres regionales, con el fin de difundirlos y discutirlos econ 
la comunidnd empresarial de la regi6n y obtener sus sugerencias 
y recomendaciones al respecto. 

cuarta Etapa ( 1 mes) : Con el prop6si to de compartir y enriquecer 
los resultados de los estudios de competitividad, aprovechando 
la informaci6n, analisis y conclusiones del Proyecto BID-BCIE
CEPAL "Estrategia de Programaci6n de Inversiones para 
Centroam~rica", se plantea realizar un trabajo institucional con 
los expertos de ese proyecto. 
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Quinta Etapa ( 1 mes) : En esta etapa final se elaborara la 
versi6n final de los estudios de competitividad, luego de haber 
sido discutidos en los talleres regionales y con los expertos del 
Proyecto BID-BCIE-CEPAL. Los estudios comprenderan la evaluaci6n 
qlobal de la situaci6n competitiva en las cadenas p~oductivas 
seleccionadas, los obstaculos y propuestas para la 
especializaci6n y complementaci6n regional y las caracteristicas 
de las transformaciones necesarias para el desarrollo de venta jas 
competitivas en la regi6n. 

Los estudios de competitividad, conjunta•ente con las 
recomendaciones sobre requerimientos f inancieros y las propuestas 
para aejorar el acceso al financiamiento, asi como con propuestas 
institucionales y operativas para el desarrollo de ventajas 
competitivas en el aediano y el larqo plazo en la regi6n, seran 
presentadas a los qabinetes econ6aicos de los paises. Finalmente, 
se elaboraran recoaendaciones a las entidades del sector pri vado, 
a nivel nacional y regional, tendientes a qarantizar la 
permanencia de un proqrama para el desarrollo de ventajas 
competitivas en los paises de la regi6n. 

El Perf il de Proyecto de Inversi6n en Desarrollo Cientif ico y 
Tecnol6gico de los Sectores Productivos 

En CWDplimiento del punto 5 del Plan de Acci6n Econ6mico de 
Centroa.erica (Politica Regional en Ciencia y Tecnoloqia) y del 
mandato de la CWlbre Presidencial de Puntarenas ( <iiciembre 1990) , 
en el que se establece la directriz de "completar un perf il de 
proyecto de inversi6n en desarrollo cientif ico y tecnol6qico de 
los sectores productivos, tendiente a fortalecer su capacidad 
competitiva e innovaci6n tecnol6qica en conqruencia con el 
Proqrama Regional de Reconversi6n y Modernizaci6n de estos 
sectores y el Proqrama Arancelario Reqional", las autoridades 
competentes en ciencia y tecnoloqia de los paises, en el marco 
de la Comisi6n para el Desarrollo Cientif ico y Tecnol6qico de 
Centroamerica y Pana:m4 (CTCAP), se abocaron a la elaboraci6n de 
ese perf il de proyecto de inversi6n, que concluy6 en el mes de 
mayo de 1992, cuando se presentaron las solicitudes de asistencia 
tecnica no reembolsable al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para la elaboraci6n del proyecto regional.... El 
presupuesto del proyecto esta presentado en Anexo 1. 

•• Para la elaboraci6n del perf il de proyecto de inversion regional 
se cont6 con la colaboraci6n del Departamento de Asuntos Cient ificos y 

!t&DR!~i~io!e'ie JUb~~Sf8ii¥.i~8Pi~lJ6sta\d'ife/Jl\'lJffcJ'o~£8P,.> y de la asistencia 
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La politica de ciencia y tecnologia adoptada por los 
Presidentes Centroamericanos en la CUmbre de Puntarenas, impulsa 
los siguientes objetivos fundamentales: 67 

1. Elevar la capacidad de innovaci6n y de gesti6n tecnol6gica 
en las empresas y organizaciones de pequenos productores. 

2. AUJ1entar en cantidad, pertinencia y calidad los esfuerzos 
de f ormacion de recursos humanos, de servicios y de 
investigaci6n por parte de las instituciones academicas y 
tecnicas hacia los sectores productivos. 

3. Crear una base educativa y cientifico-tecnol6gica de largo 
plazo, garante de un desarrollo cultural aut6ctono. 

4. Ligar los avances cientificos y tecnol6gicos y los aayores 
niveles de productividad y competitividad con el desarrollo 
social y la calidad de la vida de los habitantes de la 
regi6n. 

En cumplimiento de esa politica regional en ciencia y 
tecnologia y del mandato para la elaboraci6n de un perf il de 
inversi6n en desarrollo cientif ico y tecnol6gico para los 
sectores productivos, las autoridades en ciencia y tecnologia de 
la regi6n, reunidas en el marco de la CTCAP, elaboraron el 
siguiente trabajo: 6

• 

1. seis perfiles de proyecto de inversi6n nacionales; 
2. un perfil de programa de actividades subregionales para la 

modernizaci6n te~1ol6gica de los sectores productivos. 

Los perf iles de proyectos de inversi6n nacionales 

Los perf iles de proyectos de inversi6n nacionales se 
orientan a crear, apoyar y fortalecer la innovaci6n y gesti6n 
tecnol6gicas en los sectores productivos de cada pais de la 
reqi6n. Con ello se pretende incidir en el mejoramiento de su 
productividad y competitividad, y ademas fortalecer la capacidad 
de rectoria y concertaci6n del Estado en materia de Ciencia y 
Tecnologia. 

67 Politica y programa regional de ciencia y tecnologia, Comisi6n para 
el Desarrl)llo Cientifico y Tecmol6gico de Centroamerica y Panama (CTCAP), 
noviembre 1990. 

61 La siguientes description del perfil de proyecto regional de 
desarrollo cientifico tecnol6gico de los sextores productivos fue tomada de: 
Reau.men Integrado, Proyecto Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico 
flcnb'i!>gi~«f,Clfert\nllJ>~cva°8y pf8Ril~CWay8aH92~1 Dearrollo Cient ifico y 
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Los recursos de los proyectos nacionales se canalizaran a 
los aspectos de innovaci6n y qesti6n tecnol6gica e inf ormatica 
aplicada en las eapresas y orqanizaciones de pequefios productores 
y, paralelamente, al f ortalecimiento del apoyo en la capaci taci6n 
de recursos hUllanos, investiqaci6n, formaci6n de masas criticas 
de cientificos y en servicios de apoyo por parte de las 
instituciones academicas y tecnicas. En alqunos casos los 
proyectos nacionales contemplan un componente regional, 
consistente en el fomento del intercambio regional y en el 
mejoramiento de la capacidad de los centros de investiqaci6n e 
innovaci6n para ofrecer servicios a los sectores productivos a 
nivel regional. 

Objetivos 

El objetivo general a lograr con la ejecuci6n de los 
proyectos nacionales es la f acilitaci6n y el apoyo a la 
modernizaci6n de las estructuras producti vas de los paises a 
traves del cambio tecnol6gico. Para dimensionar lo anterior, los 
paises procedieron a identif icar la posible deaanda de sectores 
econ6micos previamente seleccionados, asi como su cobertura a 
traves de una oferta de servicios de parte de las universidades 
y los centros de investigaci6n, que no s6lo cubra las necesidades 
del corto plazo, sino que tambien abarque posibles futuras 
demandas actualmente no detectadas por el sector productivo. 

El eje central es apoyar una mayor dinamica tecnol6gica de 
las empresas y las orqanizaciones de pequenos productores. En 
este sentido, lo que se pretende es apoyar los esf uerzos de 
modernizaci6n tecnol6gica de las empresas y organizaciones de 
pequenos productores a traves de servicios externos a ellas, lo 
cual en muchos casos no solamente se convierte en una importante 
reducci6n de costos, sino que tambien las coloca en capacidad de 
dar soluci6n 6ptima a sus problemas tecnol6gicos de 
competitividad e innovaci6n de productos y procesos, al mejorar 
la disponibilidad de recursos humanos y tecnicos especializados. 
Con lo anterior se pretende crear una capacidad al interior de 
las empresas y de las organizaciones de pequenos productores para 
el diseno y desarrollo de nuevos productos y procesos, mejorar 
la gesti6n de calidad y el recurso humano tecnico, tecnol6gico 
y cientifico, y la gesti6n tecnol6gica. La unidad central en el 
proyecto es la empresa y las organizaciones de pequenos 
productores y su perspectiva es determinada por la demanda local 
y regional. 

Los objetivos especificos son el fortalecilliento de la 
capacidad de innovaci6n y de gesti6n tecnol6gica e inf ormatica 
aplicada en el sector productivo, el acceso a la informaci6n 
sobre avances tecnol6gicos, la capacitaci6n de la fuerza laboral 
asi como de los mandos medios y altos de las empresas y 
organizaciones de pequenos productores, y el fortalecimiento de 
la infraestructura y la calidad de la prestaci6n de servicios 
cientif ico-tecnol6gicos al sector productivo, mediante la 
construcci6n v meioramiento de. i'nfraestructura fisica6 la 
aaquis1c1on de eqo1po y mater1a es y la capacitac10 ae 
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cientificos y tecn6logos que laboran en los centros de 
investigaci6n. 

Los proyectos nacionales de inversion seran formulados, 
financiados, y ejecutados por cada pais, buscando que a nivel 
operativo se logre la maxima complementaci6n posible entre las 
empresas, organizaciones de pequenos productores, instituciones 
acad~micas y tecnicas, y gobiernos de los paises de la region. 

Collponentes: Los componentes de los perfiles de proyecto 
nacionales son los siquientes: 

1. Financiamiento para el desarrollo de proyectos de 
innovaci6n tecnol6qica en la empresa y de investigaci6n: 
lineas de cr~ito directo a las empresas para el desarrollo 
de nuevos productos y asistencia tecnica, asi como para la 
creaci6n de empresas de base tecnol6gica. 

2. Capacitaci6n de recurses humanos en el campo tecnol6gico: 

financiamiento de cursos de corta duraci6n, pasantias 
en el exterior, y asesorias especificas a las empresas 
sabre tecnologias de aplicaci6n general de los 
subsectores seleccionados: 

financiamiento de maestrias y doctorados, para elevar 
.la calidad y la capacidad de las universidades y ios 
centros de investigaci6n de of recer servicios 
tecnol6gicos al sector productive, asi como la 
formaci6n de docentes universitarios en el campo de 
las tecnologias modernas para la capacitaci6n de 
recursos humanos en ciencia y tecnologia y la 
operaci6n de centros de gesti6n y desarrollo 
tecnol6gico: 

financiamiento para la capacitaci6n del personal de 
las instituciones estatales que ofreceran servicios en 
gesti6n tecnol6qica e informatica aplicada, mediante 
la creaci6n de unidades de gesti6n tecnol6gica. 

3. Fortalecimiento de la capacidad de los centros de 
investigaci6n e innovaci6n para of recer servicios a los 
sectores productivos: 

f inanciamiento para el fortalecimiento de la 
inf raestructura f isica actualmente existente en 
laboratorios y centres de investigaci6n academico
uni versi tarios, asi como para apoyo a la creaci6n de 
nuevos servicios tecnol6gicos, mediante la 
construcci6n de nuevos laboratories y la dotaci6n del 
equipamiento respective. Este componente constituye la 
base para la generaci6n de una of erta de servicios 
segun la demanda identif icada y generar un potencial 
de servicios para el futuro. 
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4. Fortalecimiento institucional para el fortalecimiento de la 
Investigaci6n e Innovaci6n: 

f inanciamiento para el fortalecimiento de de las 
of icinas, departa.entos o direcciones encargadas de la 
ejecuci6n de la politica de ciencia y tecnologia, 
capacitando al personal y dotando de equipo a esas 
oficinas, que en parta se constituir4n en las unidades 
ejecutoras del proyecto en cada pais, y que en alguno3 
casos tendr4n a su cargo tambien la Unidad de Gesti6n 
Tecnol6gica e Infor114tica Aplicada para asesoria y 
apoyo al sector productivo: 

f inanciamiento de asesoria y capaci taci6n para el 
diseno de instrwnentos y mecanisaos que conduzcan al 
estableciaiento de un Sisteiaa Nacional de Ciencia y 
Tecnologia en los paises de la regi6n. 

Bl Perf il de Prognma de Actividades ReC)ionales 

Objetivos: El Prograaa de Actividades Regionales tiene coao 
principal objetivo integrar las capacidades y esfuerzos en la 
ciencia y tecnologia para la modernizaci6n productiva de los 
paises de la reqi6n aediante di versas acciones tendientes a 
acrecentar los recursos fisicos, h\Dlanos y financieros destinados 
a la investigaci6n e innovaci6n. Asiaismo, permitir un mayor 
intercambio y cooperaci6n horizontal en la regi6n en la promoci6n 
de la demanda y la generaci6n, selecci6n, transf erencia y 
adaptaci6n de conocimientos cientificos y tecnol6gicos. 

En ese sentido, aprovechando las estructuras organizativas 
regionales y la experiencia desarrollada por las instituciones 
nacionales con mayor capacidad de cobertura regional, se pretende 
canalizar recursos de inversi6n para apoyar acciones en lineas 
de interes comdn para los paises y fundamentales para el 
desarrollo cientif ico y tecnol6gico de la regi6n. 

Los paises def inieron las siguientes ocho lineas de trabajo 
para el Programa de Actividades Regionales, con sus respectivos 
objetivos: 

• Sistema de Gesti6n Tecnol6gica e Inf orm4tica Aplicada a los 
sectores productivos, en particular en alimentos, cuero y 
calzado, textiles, metalmec4nica, aprovechamiento de la 
madera, y otros; 

Objetivo: elevar la capacidad de gesti6n tecnol6gica e 
informatica aplicada a los sectores productivos, en 
particular en los centros y programas de apoyo y 
vinculaci6n entre las capacidades cientif ico 
tecnol6gicas y las empresas. Con ello se pretende una mas 
r4pida transferencia, asimilaci6n y utilizaci6n de la 
tecnolocria en lai oroducci6n Y.l en nued.vos . I>~()cesos y prOCluctos comerc an es en SJ merca o regional e 
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internacional. La vinculaci6n entre paises, empresas y 
centros tecnol6gicos sera una de las prioridades del 
objetivo en esta linea de trabajo para lograr una 
productividad mas alta en la producci6n regional. 

• Ingenieria genetica, biotecnologia, fitoquiaica y quimica 
f ina en apoyo al desarrollo de •ejores procesos y productos 
para nuevos •ercados. 

Objetivo: estimular la cooperaci6n entre investigadores, 
centros de investigaci6n y desarrollo y e•presas a fin de 
acelerar el uso en la producci6n de las nuevas tecnicas en 
estos campos, en particular en productos y procesos comunes 
a varios paises. 

• Redes de intercomunicaci6n e inf oraaci6n para elevar la 
capacidad de la investigaci6n y desarrollo experimental en 
las instituciones academicas y tecnicas y en las eapresas. 

Objetivo: acercar a empresas e investigadores de los 
distintos paises de la regi6n para tener un conducto de 
comunicaci6n e informaci6n, entre ellos, y con el mundo que 
facilite una relaci6n us intensa entre la regi6n y una 
captaci6n mas fluida de inforaaci6n del mundo. 

Sistema integrado de normalizaci6n, metrologia y 
certif icaci6n de la calidad par" servir de soporte regional 
a los esfuerzos de integraci6n y de apertura. 

Objetivo: fortalecer y contribuir a ho•ologar a nivel 
regional la inf raestructura y los servicios en materia de 
normalizaci6n y actividades afines, coao un prerrequisito 
necesario en los procesos de apertura, negociaciones 
internacionales y de apoyo a las empresas. Este objetivo 
parte de los paises y de la regi6n como un todo. 

• Sistema de Gesti6n Tecnol6gica de Calidad para elevar la 
capacidad al interior de las empresas de la regi6n en este 
campo. 

• 

Objetivo: hacer fluido y mas denso el intercambio de 
experiencias en materia de gesti6n tecnol6gica de la 
calidad al interior de las empresas de la regi6n, difundir 
con mayor amplitud y rapidez esas experiencias, elevar la 
capacitaci6n y las "vitrinas de demostraci6n" en la materia 
y facilitar la adopci6n de una cultura de la calidad, como 
elemento central de la inserci6n de la regi6n en la 
economia internacional. 

Sistema de apoyo a los Gobiernos y a 
regionales para an4lisis, formulaci6n, 
administraci6n de politicas, instrumentos 
Ciencia y Tscnologia. 

los organismos 
programaci6n y 
y programas de 
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Objetivo: elevar la capacidad de los Gobiernos en materia 
cientif ica y tecnol6gica y los aecanismos de coordinaci6n 
regional como parte de los esfuerzos de la nueva 
integraci6n. Con ello se crean las condiciones para que la 
regi6n sea un interlocutor adecuado en las negociaciones 
internacionales sobre propiedad intelectual, transferencia 
de tecnologia, desarrollo experimental e investigaci6n 
cientifica. 

Sistema de apoyo al desarrollo de proyectos de innovaci6n 
productiva incluyendo el estimulo para el surqi•iento de 
empresas de base tecnol6gica. 

Objetivo: acelerar el surgimiento de nuevas eapresas de un 
mayor contenido tecnol6gico por medio del desarrollo del 
liderazgo e innovaci6n empresarial, estimulo y 
entrenaJ1iento de investigadores para que formen empresas, 
relaciones entre eapresarios y empresas de dos o mas 
paises, o entre estos y centros de investigaci6n y 
desarrollo experimental. 

Red de centros de excelencia en investigaci6n y desarrollo 
experimental. 

Objetivo: fortalecer las relaciones entre centros de 
excelencia en la regi6n creando una red de relaciones, 
investigaciones, entrena.ientos, pasantias, becas, y 
capacidad de interlocuci6n con centros semejentes en paises 
de mayor desarrollo. Con esto se trataria, ademas, de 
mejorar a esos centres con vocaci6n regional y elevar su 
efectividad en proveer recursos humanos, investigaciones y 
desarrollos experiaentales a la regi6n. 

Componentes del progra.a de actividades regionales 

Mediante la realizaci6n de un estudio preliminar de la 
oferta y de la demanda regionales se def inieron los siguientes 
componentes del programa de actividades regionales: 

1. Formaci6n de recursos humanos de interes regional 

Objetivo: Fortalecer el uso de la infraestructura de 
formaci6n de recursos humanos existente en la regi6n y 
elevar la capacidad de investigaci6n, docencia y 
vinculaci6n del recurso humano cientif ico-tecnol6gico con 
el sector productivo. 

Con este componente se pretende elevar la calidad y numero 
de personas con for11aci6n cientif ica y tecnol6gica que 
conduzca a en mayores niveles de productividad, docencia 
universitaria y desarrollo experimental. Ello tendra un 
i~pacto positive sobre el sistema educativo, en la medida 
que elevara la calidad y pertinencia de la for11aci6n del 
recurso humano t... asi como .la s:>roducti vidad del recurso 
numano y de emp~esas e 1nst1~uc1ones. 
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Este coaponente consiste de los siguientes tres rubros: 

a. ProC)rmlll de becas, para hacer un uso racional de la 
infraestructura de •ayor excelencia en la regi6n a 
nivel universitario de postgrado y de cursos formales 
de corta y lled.iana duraci6n en cada una de las ocho 
lineas de acci6n. 

b. Progra:aa de pasantias en laboratories, centres de 
investigaci6n y desarrollo, e•presas, centros de 
inforaaci6n, etc., para facilitar la transferencia y 
el intercallbio de conoci•ientos entre los paises de la 
regi6n y sentar las bases de capaci taci6n para la 
ejecuci6n de proyectos especificos financiados con 
este programa. 

c. ProC)rmlll de eventos regionales de capacitaci6n y de 
congresos para interc8Jlbio de inf or.aci6n y 
preparaci6n de proyectos conjuntos, cuyo prop6sito es 
hacer us densas las relaciones entre cientif icos, 
tecn6logos, empresarios y tecn6logos, etc. en la 
regi6n, creando grupos de profesionales que se reunen 
frecuentemente, intercallbian opiniones, establecen 
paradigaas coaunes y llevan a cabo actividades 
con juntas, se•inarios anuales de evaluaci6n del estado 
del arte en cada una de las lineas de trabajo y cursos 
especificos de capacitaci6n de caracter regional. 

2. Fortaleciaiento de la inf raestructura de servicios 
regional es 

Objetivo: Fortalecer a un seleccionado grupo de 
instituciones que ya prestan o que tienen una alta 
posibilicad de prestar servicios de caracter regional en 
actividades co•o las siquientes: 

redes de comunicaci6n e informaci6n: 
laboratorios y centros de 
desarrolloexperimental, extensi6n 
cientif icos y tecnol6gicos: 

investigaci6n, 
y servicios 

inf raestructura de investigaci6n, bi bl ioteca y 
servicio al estudiante de los programas de posgrado o 
de cursos de caracter regional. 

El enfoque es fortalecer lo ya existente y de cierto nivel, 
para orientarlo a un servicio regional, adem4s de las 
tareas que ya realizan los organisaos regionales 
especializados. 

Este componente consiste de los siquientes rubros: 

canalizaci6n de recursos para la interconecci6n entre 
paises por medio de redes tipo BITNET, INTERNET y 
otras y acceso a bases mundiales de datos e 
informaci6n. Este rubr.o le da viabilidad a tod.o el 
proyecto en A.a medida que cre5 las concllciones 
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materiales para la coaunicaci6n en tiempo real entre 
investigadores, eapresas, centros de investigaci6n y 
of icinas de politica cientifico-tecnol6gica; 

Dotar de los equipos y aedios, capacitaci6n y 
entrenaaiento para la acci6n regional de la actual 
infraestructura que tenga ya o pueda adquirir una 
orientaci6n regional en los te:mas sustanti vos 
aprobados en el aarco de la politica regional en la 
:materia y en los te:mas de las ocho lineas de trabajo; 

Crear o f ortalecer los servicios de orientaci6n 
regional de bibliotecas, inforaaci6n, docwnentaci6n y 
coaputaci6n, en apoyo a estudiantes, eapresas e 
investigadores de la regi6n. 

3. Financiaaiento de proyectos de interes regional en las ocho 
lineas de trabajo definidas 

Objetivo: Crear un conjunto de experiencias exitosas de 
traba jo o de asociaci6n o vinculaci6n entre dos o us 
centros, laboratorios, e:mpresas, etc. y entre dos o mas 
paises de la regi6n, a traves del financia:miento de 
proyectos conjuntos, aprovechando ta:mbien la experiencia de 
los organisaos regionales especializados. 

Este componente consiste de los siguientes rubros: 

Financiamiento a proyectos conjuntos para desarrollar 
sistemas de gesti6n tecnol6gica, de calidad, 
transferencia de tecnologia y otras. Este rubro 

pretende contribuir a crear un :mercado horizontal de 
tecnologia en la regi6n como soporte a los esfuerzos 
integracionistas y de apertura econ6mica; 

Financiamiento de proyectos de investigaci6n, en 
particular entre empresas y centros de investigaci6n 
de dos o m4s paises para asi facilitar la viabilidad 
de las ocho lineas de trabajo, utilizar mejor la 
infraestructura existente y elevar la pertinencia y 
foco de la investigaci6n de la regi6n; 

Financiamiento de programas 
inf ormaci6n, uso de redes 
internacionales y programas 
experiencias exitosas; 

de intercambio 
inter-regionales 

de difusi6n 

de 
e 

de 

Financiamiento de mecanismos de coordinaci6n tecnica 
entre empresas, insti tuciones, centros de 
investigaci6n, creando un mercado de servicios 
tecnol6gicos y cientif icos en la regi6n. 
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4. Apoyo al marco institucional para la cooperaci6n regional 

Objetivo: Fortalecer, crear y garantizar el funcionamiento 
de las instituciones, mecanis~os de coordinaci6n y 
ejecuci6n que permitan llevar a cabo las acciones en las 
ocho lineas de trabajo y faciliten la construcci6n del 
marco instituci~nal y relaciones regionales en materia de 
desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

A fin de que cada uno de los componentes funcionen con 
agilidad y con una orientaci6n regional se fortalecera el 
marco institucional a nivel politico, de ejecuci6n y 
operativo del programa como tal, incluyendo en cada nivel 
lo siguiente: 

fortalecimiento del marco institucional de 
coordinaci6n de las politicas regionales: 

funcionamiento de la of icina ejecutora del Programa 
de Actividades Regionales: 

coordinaci6n de las instituciones, centros, etc. con 
actividades regionales en las ocho lineas de trabajo. 

Con esto se pretende veneer la inercia que existe para que 
funcione un fluido mercado tecnol6gico, cientifico y de 
formaci6n del recurse hUBano en la regi6n. Para ello los 
recurses tenderan a crear en cada instituci6n un incentivo 
para trazar y ejecutar programas regionales, tener los 
mecanismos institucionales minimos para ejecutar cada 
componente y dotar a la of icina ejecutora con los 
instrwnentos para supervisar y estimular el desarrollo del 
Programa en su conjunto, asi como para apoyar el proceso de 

toma de decisiones de la autoridades competentes en 
materia de politicas cientif icas y tecnol6gicas de la 
regi6n. 

Los principales rubros de este componente son: 

Funcionamiento de la of icina ejecutora regional y de 
un minimo apoyo a la of icinas nacionales en cuanto a 
equipamiento, salarios, materiales y suministros: 

Consultorias de apoyo a la ejecuci6n del programa de 
acti vidades regionales, en particular para acelerar 
los procesos de transf erencia de conocimientos y 
experiencias, crear r4pidamente una capacidad end6gena 
en cada linea de trabajo y las condiciones de 
sostenibilidad del programa en el largo plazo: 
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Fortalecimiento de las instituciones mas importantes 
en cada linea de trabajo, en particular en su 
capacidad de relaci6n regional, coordinaci6n de cada 
linea, capacitaci6n de su personal en administraci6n 
de la investigaci6n, gesti6n de proyectos, mercadeo de 
proyectos cientificos y tecnol6gicos, etc: 

Apoyo a las instituciones formuladoras y ejecutoras de 
politicas a fin de que no exista un desfase entre la 
base del Sistema y SU cupula politico-institucional. 

El programa entrenaria aproxiaadamente a 440 personas en 
cursos de postgrado y capacitaci6n de corto plazo, y a 2000 
personas en seminarios y eventos regionales de 
capacitaci6n. Ade114s fortaleceria alrededor de 24 centros 
en su infraestructura y a a en su aarco institucional para 
la cooperaci6n regional. Finalmente permitiria alrededor de 
50 proyectos de demostraci6n en materia de cooperaci6n 
entre dos o m4s empresas o instituciones de varios paises. 

El presupuesto estiaado del programa es de US$ 19.760.000, 
d~vidido en los cuatro componentes de la siguiente forma: 

Pormaci6n de recursos humanos: 
Portalecilllento de infraestructura: 
Pinanciami.ento de proyectos: 
Apoyo institucional: 

'l'O'l'AL: 

US$ 5.360,000 
6.400,000 
5.000,000 
3.000,000 

19.760,000 

El marco insti tucional propuesto para la ejecuci6n del 
programa de actividades regionales se presenta en el cuadro VIII 
del anexo 1. 

Para la elaboraci6n de los proyectos nacionales en 
deCJarrollo cientifico y tecnol6gico, asi como para la elaboraci6n 
del programa de actividades regionales, se elaboraron las 
respectivas solicitudes de asistencia tecnica no reellbolsable, 
las que fueron presentadas al Banco Int2ramericano de Desarrollo 
(BID) en el mes de junio de 1992. 
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V. COllEMTARIOS FillALBS Y RECOllBllDACIORBS PARA LA 
BLABORACIOll DB Ull PROYBCTO REGIONAL DE 

RECONVERSION IMDUSTRIAL Bii CBllTROAllBIUCA 

La reconversi6n industrial es un tema del que se ha venido 
hablando mucho en Centroanerica en los 111 timos aflos, y puede 
afirmarse que existe conciencia acerca de la conveniencia de 
desarrollar progranas de reconversi6n industrial en apoyo a los 
sectores producti vos: en todos los paises se han elaborado 
propuestas de programas, a nivel gubernamental o a nivel de las 
asociaciones qremiales del sector privado industrial, para apoyar 
al sector productivo en el mejoramiento de su productividad ante 
el imninente incremento de la competencia externa coao 
consecuencia de los programas de apertura econ6mica. 

Asimismo, existe una gran conciencia de que los esquemas de 
incentivos a las exportaciones no son, a largo plazo, esquemas 
viables para lograr la competitividad genuina de la producci6n 
en un mundo cambiante, mucho mas competi ti vo y caracterizado por 
avances tecnol6gicos que conforman 1m patr6n cambiante de las 
venta jas comparati vas a ni vel mundial • De hecho, la 
racionalizaci6n de los incentivos a las exportaciones que se ha 
venido dando en los ultimas dos aflos en los paises de la regi6n 
ha sido aceptada por los sectores productivos, dando paso a una 
mayor conciencia por la necesidad de hacer incrementos en la 
productividad como mecanismo para lograr competitividad genuina 
en la producci6n. Lo anterior se ha reforzado con la creciente 
apertura econ6mica y el incremento de las importaciones a los 
paises, tendientes a la unificaci6n de los mercados nacionales 
y los mercados internacionales. 

sin embargo, mientras los programas de ajuste estructural 
y apertura econ6mica han avanzado en los paises, no es sino hasta 
muy recientemente que los planteamientos y acuerdos para la 
ejecuci6n de programas de reconversi6n industrial empiezan a 
tomar f orma, especialmente aquellos orientados a una acci6n 
concertada de reconve~si6n industrial a nivel regional, 
atendiendo los mandates de las cumbres presidenciales, mediante 
la ejecuci6n del PRAOIC, en especial su componente de 
competitividad de los sectores productivos, y la elaboraci6n del 
perf il de proyecto regional para la modernizaci6n tecnol6gica de 
los sectores productivos. 

A nivel de los paises, con excepci6n de El Salvador, ningun 
pais cuenta con el financiamiento ni la asistencia tecnica 
internacional requerida para desarrollar los proqramas, siendo 
~sta la principal raz6n p~r la que los estos no se ejecutan del 
todo o no se desarrollan Jn la ef icacia requerida. En alqunos 
paises ya 1!xisten diagno»ticos sobre el sector industrial 
(Guatemala, El Salvado·~·, Costa Rica) y se cuenta con valiosa 
informaci6n preliminar acerca de la competitividad de los 
dif erentes sectores y subsectores industriales asi como de los 
problemas competitivos, ex6genos y enddgenos, cuya remoci6n es 
vital mtra el ae1oramiento de la competitividad; en e~tc:aso de costa -R1ca, aaeibis, se cuenta ya con una masa er,,. ~lea de 
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empresarios interesados en la reconversion industrial, que se 
relinen frecuentemente para analizar la situaci6n competitiva de 
la industria y hacen planteamientos al gobierno para que este 
contribuya a la aodernizaci6n de los sectores productivos. 6

' 

En el caso de los proyectos regionales para la reconversi6n 
industrial, existen varias iniciativas importantes: 

1. El PRADIC: Competi ti vi dad de los Sactores Producti vos 
(Componente 3 del Subprograma Politicas Econ6micas, 
comercio y competi ti vidad) , como se mencion6, iniciara 
pr6ximamente y estara a cargo de FEDEPRICAP, con el apoyo 
de la Federaci6n de Camaras de Exportadores de 
Centroamerica (FECAEXCA) y de las CciJaaras de Industrias de 
los paises de la regi6n. 

Este programa comprende la realizaci6n de una serie de 
estudios de competitividad en los diferentes sectores 
producti vos previamente seleccionados, asi como la 
elaboraci6n de una serie de estudios de analisis sobre la 
si tuaci6n macroecon6mica de los paises, de las cadenas 
productivas, las posibilidades de complementaci6n de las 
estructuras productivas de los paises, el establecimiento 
de bancos de datos de informaci6n, etc.: del proyecto se 
derivaran una serie de recomendaciones de politica a los 
gobiernos, que son importantes para el mejoramiento de la 
acci6n regional. 

2. El Perfil de Proyecto de Inversion en Desarrollo Cientifico 
y Tecnol6gico de los Sectores Productivos. El trabajo 
realizado por las autoridades competentes en ciencia y 
tecnologia de la regi6n ha sido muy intenso, y no ha sido 
facil lograr la elaboraci6n de los perf iles de proyecto 
nacionales y del programa de actividades regionales para 
presentar al BID para el f inanciamiento de la elaboraci6n 
de los proyectos. Con excepci6n de Costa Rica, que cuenta 
ya con experiencia en la ejecuci6n de un proyecto en 
ciencia y tecnologia, es primera vez que en los demas 
paises de la regi6n se elabora este tipo de programas. 

La importancia de ese trabajo radica en la creaci6n de una 
f uerte interrelaci6n estructural entre los paises que 
def ini ti vamente contribuira a mejorar la competi ti vidad y el 
desarrollo de nuevos sectores productivos en las economias de los 
paises. 

69 Por ejemplo, en las actuales negociaciones que lleva a cabo el 
Gobiemo con el Banco Hundial para un tercer Programa de Ajuste Estructural, 
f!nHftciHlil~tg0ePfUiP8y8nalfacPRX8R~BPi!SndfAci~lflP1f~imiento de un fondo de 
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Los dos proyectos regionales tienen una iaportancia 
trascendental para la regi6n, dado que con ellos se pueden sentar 
las bases para una mayor integraci6n econ6mica de los paises y 
se podra construir, a nivel regional, la coapetitividad 
estructural necesaria para f oaentar una transfor11aci6n producti va 
regional, basada en el desarrollo de ventajas co11petitivas 
regionales seglin las diferentes opciones estrategicas descritas 
en el presente inforae, y fortaleciendo un bloque centroamericano 
con mayor capacidad para desarrollar co•petitividad genuina que 
permita una inserci6n exitosa en los mercados internacionales. 

Pero si bien los dos proyectos regionales de apoyo a la 
reconversi6n industrial son importantes y ciertaaente 
contribuiran a aejorar la coapetitividad de los sectores 
productivos de la regi6n en el •ediano y el largo plazo, esos 
proyectos no contribuiran en el corto plazo er el apoyo que los 
sectores productivos requieren para hacer fre~te a la apertura 
comercial, que ya a partir de 1993 sera mayor, al establecerse 
a partir de esa f echa aranceles maximos de 20 porciento a las 
importaciones fuera de la regi6n. Para el lo se requerira la 
provision de recursos y mecanismos para que las empresas para 
emprendan la reconversi6n industrial. 

En cuanto a los programas nacionales de reconversion 
industrial, es preciso hacer las siguientes observaciones: En 
todos los paises de la regi6n se han elaborado propuestas para 
desarrollar programas de reconversi6n industrial, sean estas 
elaboradas por consul tores internacionales, o bien por los 
gobiernos mismos o las asociaciones gremiales pri vadas. Sin 
embargo, en todos los paises, si bien los gobiernos reconocen 
explicitamente la necesidad de realizar programas de 
reconversi6n, en ninglin pais existe un programa que sea ejecutado 
por el gobierno: este, o bien ha dicho que la contribuci6n a la 
reconversi6n industrial consiste en la provisi6n de un marco 
macroecon6mico estable, o bien ha delegado en las asociaciones 
gremiales del sector privado la ejecuci6n de los programas con 
el visto bueno de los gobiernos. 

Aun asi, en ningun caso se ha logrado que exista una 
coordinaci6n estrecha entre las autoridades de los gobiernos y 
las asociaciones gremiale$, que se exprese en la remoci6n 
explicita de obstaculos ex6genos que afectan la competitividad 
de las empresas. Ello ha conducido a una creciente frustraci6n 
en la ejecuci6n de los programas, ya que al no contarse con la 
remoci6n de los obstaculos ex6genos a la competitividad, por una 
parte, y al no contarse con la asistencia tecnica necesaria para 
remover los obstaculos end6genos a la competi ti vidad de las 
empresas, por otra, estas pierden el interes en los programas de 
reconversi6n y se abocan individualmente a resolver sus problemas 
de competitividad. 
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Recoaendaciones para la elaboraci6n de un proyecto regional de 
reconversion industrial en los paises centroaaericanos 

Las anteriores observaciones sobre los proyectos regionales 
y sobre los programas nacionales de reconversion industrial 
existentes o propuestos, evidencian que existe un caapo de accion 
importante, en el que se puede desarrollar actividades en los 
paises de la region en el corto plazo, cubriendo una deaanda 
insatisfecha. 

La presencia de ONUDI, coao orqanisao tecnico en f omen to del 
desarrollo industrial en cada uno de los paises de la region, es 
importante para asesorar a los qobiernos y a las asociaciones 
qreaiales del sector privado en lo referente a la def inicion de 
una politica industrial nacional y regional; hoy en dia se carece 
de una politica explicita orientada al fortaleciaiento de la 
capacidad competitiva del sector industrial y al desarrollo de 
los f actores que son determinantes para el desarrollo de venta jas 
competi ti vas nacionales, considerando aspectos de co:mpeti ti vidad 
estructural regional. 

Ahora bien, si bien es cierto que la transf ormacion 
productiva basada en en el desarrollo de ventajas co:mpetitivas 
debe considerar una serie de factores, cuya adecuacion para la 
competitividad es responsabilidad de los gobiernos, estos no 
estan en capacidad de adecuarlos a las necesidades competitivas 
de las e:mpresas en el corto plazo. Los proqramas en marcha para 
la reforma del estado y de sus instituciones tomaran mas tiempo 
para brindar el apoyo requerido por las empresas, y tampoco es 
de esperar que la inversion pliblica necesaria en inf raestructura 
de apoyo a los sectores productivos se de en el corto plazo. 
Ademas, el analisis de las propuestas y proqra:mas de reconversion 
en los paises de la region, no parece indicar que los qobiernos 
esten dispuestos a asumir la direccion de proqra:mas de 
reconversion industrial, consistentes en el apoyo directo a las 
empresas para el mejoramiento de su qestion. 

Con el apoyo de asistencia tecnica se puede ir preparando 
el ca:mino para que en los proqramas de ref orma del estado y de 
sus instituciones se incluyan aspectos relativos a la politica 
de desarrollo industrial; asis~s:mo, ello posibilitara que las 
recomendaciones a los gobiernos que se emanaran de los proyectos 
reqionales puedan ser traducidas rapidamente en acciones de 
politica industrial a favor de la competitividad internacional 
de las economias de la region centroamericana. 

Sin embargo, es necesario complementar este esfuerzo con 
asesoria en la elaboracion y ejecucion de planes y proqramas de 
reconversion a nivel de empresas. Las empresas deben abocarse 
desde ya a la eliminacion de distorsiones end6genas para 
incrementar su productividad en su interior, esfuerzos que 
deberan ser de una qran intensidad para mejorar su competi ti vi dad 
y ademas compensar distorsiones ex6genas, ante la no eli:minacion 
de ~stas en la medida de lo necesario en el corto plazo. 
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En este sentido, se ha elaborado unos lineaaientos para un 
proqraJ1a de reconversi6n industrial que abarca tanto los aspectos 
de politica industrial, tecnol6gica y comercial co11<> los de apoyo 
directo a las eapresas.-

CUANO V 
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b. El Perfil de Proyecto de Inversi6n en Desarrollo Cientif ico 
y Tecnol6gico de los sectores Productivos 

Para la ejecuci6n de los proyectos nacionales de inversi6n 
la regi6n plantea contraer presta11<>s por la s\llla de US$ 
218.316.045, desglosado de la siguiente forma: 

GUATEMALA: 
EL SALVADOR: 
HONDURAS: 
NICARAGUA: 
COSTA RICA: 
PANAMA: 

TOTAL: 

33.200.000 
25.139.345 
30.264.800 
15.000.000 

100.000.000 
14.711.900 

us $ 218.316.045 

En el cuadro VII se presenta una aatriz de f inanciamiento 
de los proyectos nacionales de inversi6n. 
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ANEXO I DP/CAM/91/009: Listado de Informes Preparados 

1. Lineaaientos de cocmeraci6n Ncnica para un Prograaa de 
llociernizaci6n Industrial en centroaaerica, ONUDI PPD.---

2. EconOaic Integration in central Merica; An overview of 
lllDlications for Industrial Jlodernization in the 1990s, 
UNIDO PPD.---, 240 (SPEC.), 13 April 1993. 

3. Estructura de Protecci6n e Incentivos a la 
Inclustrializaci6n en eentroaaerica, OllUDI PPD.---

4. Politicas para la Reestructuraci6n Industrial en 
eentroaaerica, ONUDI PPD.---

5. llodernizaci6n del Sector Industrial en Centroamerica: 
Dacia la Foraylaci6n de un ProarBM de Acci6n, OllODI PPD.--

6. Industrial llodemization in the central Aaerican Textile 
In<lustry: The Potential for Regional C9Qperation, UNIDO 
PPD. 239 (SPEC.), 13 April 1993. 

7. Coapetitiviciad de la Agroindustria de centroaaerica. OllODI 
PPD.---

s. Modernizaci6n del sector Metalwec4nico centroAMricano; 
Potencial de Coopgaci6n, Mecesiclades y Li.aitaciones. OMUDI 
PPD.---

9. Jloderoizaci6n Inctustrial en centroaaericai El Subsector 
euero y Calzado, OllUDI PPD.---


