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PREFACIO 

El presente inforae ha sido preparado por la Subdivision de 
Estudios por Regi6n y de Paises de la ONUDI y f oraa 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 1 
consta la lista coapleta de inforaes del proyecto. 

El proyecto, iniciado en 1992, ha sido financiado por el 
Plan Especial de Cooperaci6n Econ6aica 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 coJIO base 
para la elaboraci6n de propuestas de politicas orientadas a la 
modernizaci6n de la industria centroaaericana en el aediano 
plaza. Las principales esferas de analisis incluyen: las 
politicas coaercial, industrial y financiera; la agroindustria~ 
los textiles y confecciones; la aetalae~nica y el cuero y el 
calzadop El analisis de caapo se efectu6 durante el periodo abril 
1992 febrero 1993 y los resultados del proyecto fueron 
presentados y discutidos en la subregi6n durante el aes de aayo 
1993. Los inforaes del proyecto incorporan la aas reciente 
inforaaci6n disponible al llOaento de la realizaci6n del trabajo 
de campo. 

Se agradece a los representantes de los gobiernos 
centroaaericanos1 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, Guatemala, Honduras y Nicaragua han sido los 
paises comprendidoa por el proyecto. 
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Ilft'RODUCCION Y RESUllEll 

Los paises centroamericanos llevan cuatro decadas de 
cooperaci6n a traves de tratados bilaterales y multilaterales; 
el mas importante de ellos es el Tratado General que estableci6 
en 1960 el Mercado Comun Centroamericano. Sin embargo, las 
politicas industriales aplicadas a partir de entonces en los 
cinco paises se caracterizan por su falta de unifonnidad. 

Este informe describe, de manera sucinta, las politicas 
aplicadas en este momento por los cinco paises --Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua-- en cuatro areas: 
inversi6n extranjera, registro de nuevas inversiones, protecci6n 
arancelaria, e incentivos para las exportaciones extrazonales, 
factores todos que influyen en la competitividad de las empresas 
industrial es. Tambien cubre otros f actores externos a la empresa 
que afectan su capacidad de competencia, tales como el costo de 
la mano de obra, la energia y el agua. Desde luego, analiza 
tambien los factorF.s internos, tales como gesti6n empresarial, 
planificaci6n y control de producci6n e inventarios, mercaaeo, 
etc. 

Tradicionalmente, los gobiernos de la subregi6n han seguido 
politicas de •puertas abiertas• para la inversi6n extranjera; 
los paises han competido incluso entre ellos con el afan de 
atraer a inversiones foraneas. 2 Sin embargo, hoy dia existen 
diferencias importantes entre ellos en cuanto al tratamiento que 
le dan al capital extranjero. Guatemala es el unico pais donde 
no se distingue entre inversi6n nacional y extranjera. En El 
Salvador y Honduras se prohibe la inversi6n extran jera en pequena 
escala. En Nicaragua se imponen algunas restricciones a toda 
inversi6n foranea, mientras que en Costa Rica, El Salvador y 
Honduras se estimula la inversi6n extran jera mediante acceso 
preferencial a divisas al tipo de cambio oficial. 

Largos tramites burocraticos pueden obstaculizar tanto la 
inversi6n extranjera como la nacional. En Centroamerica el 
tiempo minima requerido para el registro de una nueva empresa es 
de dos a tres meses (Costa Rica) a doce meses (Honduras) en 
Nueva York se requieren cuatro horas para realizar la misma 
gesti6n. 

~ Gert Rosenthal noto hace dos decadas que "se ha producido una especie 
de competencia entre los paises para atraer dicho capital, como una manera de 
mejorar su parti~ipaci6n en las exportaciones intrarregionales de articulos 
manufacturados. De ahi que a nivel nacional se siga una politica de 'puertas 
abiertas' a la inversion extranjera directa, con limitadisimos casos de 
regulacion o control de la misma". "Algunos apuntes sobre el grado de 
particpaci6n de la inversion extranjera directa en el proceso de la 
integracion centroamericana", en Ls Integrscion Economics Centrosmericans, 
compilado por Eduardo Lizano (Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, D.F .• 1975), 
tomo 1, pag. 273. Vease tambien Larry Willmore, "Direct !oreign investment 
in Central American manufacturing", World Deve;opment, junio de 1976, pags. 
499-517. 
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En pequenas economias como la centroaaericana, el arancel 
externo suele ser aas importante que la estructura de mercado 
porque es el precio de las importaciones, reales o potenciales, 
el que determina el precio de las manufacturas locales. Por 
concentrada que sea la producci6n en una industria, la 
posibilidad de importaciones se constituye en un medio de 
regulaci6n pues inhibe el ejercicio de poder en el mercado por 
parte de los productores. 

En los anos sesenta los cinco paises mantenian un s6lo 
arancel para proteger a las industrias del Mercado Comun 
Centroamericano. A finales de 1970, Honduras sali6 del Mercado 
Coadn, negoci6 tratados bilaterales en reemplazo del tratado 
multilateral y estableci6 su propio arancel externo. A aediados 
de los aflos ochenta, los cuatro paises restantes dejaron de 
mantener un arancel coadn empezando, unilateralaente, un proceso 
de desgravaci6n arancelaria. Recienteaente, los cinco paises 
acordaron vol ver a establecer un arancel externo coadn que 
comenzara a regir a principios de 1995. El nuevo instrwnento 
sera menos proteccionista que el del pasado, con un •piso• de 5 
porciento ad val6rea y un ~techo• de 20 porciento. 

Las restricciones y los impuestos a la importaci6n crean un 
•sesgo antiexportador": los incentivos para producir para el 
mercado nacional (o subregional) son aayores que aquellos que se 
dirigen a la exportaci6n a terceros paises. Todos los paises de 
la subregi6n han intentado compensar, al aenos en ~rte, este 
sesgo mediante la proaoci6n de exportaciones no tradicionales, 
sobre todo de manufacturas. La promoci6n de exportaciones varia 
mucho de un pais a otro, pero en cuatro paises incluye regimenes 
de importaci6n temporal, y en todos incluye regiaanes de zonas 
francas industriales y estimulos a los exportadores que producen 
bcisicamente para los protegidos mercados locales. En el presente 
informe se resun.en tanto las dif arencias como las semejanzas 
entre los cinco paises. 

De igual manera que son heterogeneas las politicas de 
inversi6n extranjera, de inscripci6n de empresas, de protecci6n 
arancelaria y de incentivos para las exportaciones de los paises 
de la subregi6n, tambien lo son los costos de la mano de obra, 
la energia y el agua. En Costa Rica se pagan los salarios mas 
altos, los cuales casi duplican a los de los otros paises. El 
precio de la electricidad es relativamente uniforme, pero la 
gasolina es notablemente mas cara en Nicaragua y Guatemala, el 
diesel en Honduras y Guatemala, y el agua potable en Costa Rica 
y Honduras. 
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I. DIVERSION EX'l'RAllJERA 

Guatemala no dispone de una legislaci6n especif ica sobre la 
inversi6n extranjera en el sector manufacturero: por eso, 
eapresas de propiedad nacional y extran jera reciben el 111ismo 
trato ante la ley. Sin embarqo, existe un registro voluntario 
para eapresas de capital estadounid~nse que deseen acoqerse al 
Convanio sobre Garantias suscrito entre los Gobiernos de 
Guatemala y los Estados Unidos. 

En el caso de Costa Rica, las leyes taapoco discriminan 
entre eapresas nacionales y extran jeras en el sector 
manuf acturero, pero el Banco Central mantiene un registro de 
inversior-es foraneas. Las eapresas que voluntariaaente registran 
su capital extranjero tienen acceso a divisas al tipo de cambio 
oficial para: a) paqar prestaaos ( intereses y aaortizaci6n) cuyo 
plazo no sea inferior a cinco aiios; b) repatriar capital 
(noraalmente despues de cuatro anos, pero puede ser antes); c) 
repatriar utilidades, sujeto a declaraci6n para el iapuesto sobre 
la renta; d) pagar regalias, sujetas a un impuesto de 20 
porciento, y e) pagar asistencia tecnica, sujeto a un i•puesto 
de 30 porciento y una coaisi6n de 10 porciento. Este acceso a 
divisas al tipo de cambio oficial es iaportante cuando existe 
gran diferencia entre el tipo de cambio bancario y el del mercado 
"negro" o paralelo. En estas circunstancias, las eapresas 
extranjeras registradas aventajan a las nacionales y a las no 
reqistradas. Los empresarios nacionales no tienen la opci6n de 
registrar sus inversiones, lo que si pueden hacer sus ho•6loqos 
extranjeros. De ahi que las politicas costarricenses --aplicadas 
por el Banco Central •ediante reglamentos internos y no PQr el 
Poder Ejecutivo a traves de leyes y decretos-- resultan 
discriminatorias al favorecer la inversi6n extranjera. 

En Honduras una nueva "Ley de Inversiones" decretado por el 
Congreso Nacional en junio de 1992, considera que "la inversi6n 
extranjera es complementaria de la inversi6n nacional en el 
desarrollo econ6mico y requiere de un tratamiento no 
discriminatorio". Sin embargo, la ley es discriminatoria en dos 
de sus articulos. Primero, el articulo 20 estipula que "la 
industria y el comercio en pequefla escala es patri•onio exclusivo 
de los hondurenos y las sociedades mercantiles integradas en su 
totalidad por hondureflos". Aun falta el reglamento que defina 
"pequena escala", pero la restricci6n de inversiones extranjeras 
a la industria grande y mediana es de potencial importancia. 
Segundo, el articulo 4 garantiza al inversionista "El acceso a 
la compra de moneda extranjera para los siquientes fines: 

La importaci6n de aquellos bienes y servicios 
necesarios para la operaci6n de la empresa incluyendo 
el paqo de regalias, rentas y asistencia tecnica; 
El paqo de deudas contraidas en el exterior para las 
operaciones de la empresa y los intereses devengados 
por las mismas: 
El pago de los dividendos y la repatriaci61• de 
capitales sobre las inversiones extranjeras 
reqistradas bajo la presente ley." 
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Este articulo discrimina a favor de la inversion foranea, 
porque solamente el extranjero tiene garantia de divisas para 
repatriar (o expatriar) su capital y ganancias. Sin embargo, la 
importancia de esto es minima, porque en el misJIO articulo se 
garantiza •z.a apertura de C-Jentas en moneda extranjera en los 
bancos del siste•a nacional, pudiendo los inversionistas 
nacionales y extranjeros retirar sus depasitos en for.a parcial 
o total en la ms.a moneda en que los efectuaron.• 

Las leyes sal vadorenas, igual que la nueva legislaci6n 
hondurena, coJlbinan restricciones con estimulos a la inversi6n 
foranea. La Cnnstituci6n de 1950 establece que •el comercio y 
la industria en pequeflo son patriaonios de los salvadorenos por 
nacimiento y de los centroa•ericanos naturales.• El decreto 505 
del 15 diciembre 1961, "Ley de Proteccion del Comercio y la 
Industria en Pequeno•, define "pequena• a toda empresa con menos 
de US$ 10,000 en capital y prohibe la inversi6n de extranjeros 
salvo •aquellas industrias [que] ••• no sean explotadas por 
salvadorenos o centroamericanos naturales•, en cuyos casos se 
puede otorgar un peraiso valido por 10 anos, renovable a su 
teraino, sieapre y cuando no existan eapresas salvadorenas en la 
misaa actividad. 

En la "Ley de Fomento y Garantia de la Inversion 
Extranjera•, se exige que toda inversi6n foranea sea registrada 
con el Ministerio de Economia en El Salvador. Al capital 
extr~njero registrado se le otorgan los beneficios siguientes, 
no concedidos a empresas nacionales: a) tenencia de cuentas 
bancarias en moneda extranjera que no pueden ser convertidas a 
moneda nacional sin autorizaci6n del propietario; b) credito 
fiscal para efecto de pago del impuesto sobre la renta, cubierto 
por la sociedad ~n la cual se haya efectuado la invcrsi6n, y c) 
acceso a divisas extranjeras al tipo de cambio oficial para 
repatriar ganancias, pagar prestamos extranjeros, asi como 
regalias y asistencia tecnica hasta por un 10 porciento de las 
ventas netas, y repatriar capital. Como se puede advertir, estos 
benef icios son mas generosos que los otorgados en Costa Rica y 
similares a los otorgados en Honduras: en todo caso, para el 
inversionista, su valor depende de la existencia de una brecha 
entre el tipo de cambio of icial y el paralelo. Esta brecha no 
existe hoy dia en El Salvador, pero podria volver a presentarse 
en el futuro, lo que colocaria a los empresarios extranjeros en 
situaci6n de ventaja sobre los salvadorenos. 

Actualmente, los extranjeros no pueden invertir legalmente 
en Nicaragua. Existe un proyecto de "Ley de Inversiones 
Extranjeras• que contempla la creaci6n de un Comite da 
Inversiones Extranjeras, cuya misi6n es aprob~r o rechazar las 
solicitudes de inversionistas y supervisar su conducta. La 
Asamblea Nacional aprob6 una versi6n de esta ley el 12 de abril 
de 1991, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo, basicamente 
porque el Comite de Inversiones Extranjeras constaba de nueve 
miembros en vez de los cinco solicitados por el Poder Ejecutivo. 
A juicio de este, un Comite en el que participen el Ministro de 
Traba jo, el Director del Insti tuto Nicarag'ilense de Recursos 
Naturales y del Ambiente, un miembro de la Camara de Industrias 
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y el alcalde del 11unh::ipio donde se ubique la inversi6n dificulta 
la aprobaci6n de una solicitud. Con esta ley, los principales 
beneficios para un inversionista, una vez aprobado su plan de 
inversion, seran: a) •indemnizaci6n rapida, adecuada y efectiva 
en caso de expropiaci6n•, y b) acceso a di visas al tipo de 
cambio oficial para repatriar ganancias y (despues de tres anos) 
capital. Adeaas, el Comite de Inversiones "podra eximir total 
o parcialaente, el pago de i•puestos fiscales y aduaneros•. En 
caabio, el inversionista extranjero esta obligado a convertir las 
divisas que recibe de sus exportaciones en •oneda nacional, al 
tipo de cam.bio oficial. 

En sintesis, en Cos-ca Rica, El Salvador y Honduras se 
estimula la inversi6n extranjera ortogandole acceso preferencial 
a di visas al tipo de cambio oficial, aunque se excluye al 
extranjero de la pequena industria en El Salvador y Honduras. 
En Guatemala se da igual t~atamiento al inversionista extranjero 
que al nacional, mientras que en Nicaragua se imponen algunas 
restricciones al capital extranjero. 

II. PORllACI611 DB llUBVAS BllPRBSAS 

Nuevas inversiones implican la creaci6n de nuevas empresas 
o la ampliaci6n de e•presas existentes. La burocracia estatal 
puede obstruir este proceso hacienda costoso y lento el registro 
de nuevas empresas. Hernando de Soto (1992), autor del ya famoso 
libro El Otro Sendero, cita como una de las causas del 
subdesarrollo de su pais el hecho que "en el Peru, una persona 
tardaba 289 dias en registrar una empresa f rente a las cuatro 
horas que necesitan en la ciudad de Nueva York.• 3 

En este aspecto, Centroamerica se situa cercano al PerU y 
muy lejos de Nueva York. En Honduras el tiempo minimo para 
registrar una nueva empresa es de 12 meses, y en Guatemala se 
requiere de 10 a 12 meses. En ambos paises, si una empresa desea 
ampliar su capital social, el tramite burocratico es casi tan 
largo y costoso como lo de formar una nueva empresa. La barrera 
que enfrenta el inversionista en El Salvador y Costa Rica es 
menor, ya que estos paises permiten el registro de sociedades 
an6nimas de capital variable. Los tramites burocraticos 
requieren "s6lo" de cuatro a cinco meses en El Salvador y de dos 
a tres meses en Costa Rica. No disponemos de informaci6n sobre 
los tramites para registrar empresas o inversiones en Nicaragua. 

Algunos gobiernos centroamericanos estan conscientes del 
desincenti vo que representa para la inversi6n los trami tes 
burocraticos, y estan intentando simplificar el sistema. El 
congreso guatemalteco acaba de emitir una ley creando una 
"ventana unica" para el inversionista, y la "Ley de lnversiones" 
en Honduras pretende hacer lo mismo. 

' "Para hacer empress en democracia", Revista INCAE 5:2, 1992, pag. 7. 
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III. PROTECCION COll'l'RA LAS IllPORTACIOllES 

Durante mas de tres decadas, en los paises de Centroamerica 
se sigui6 una estrategia de desarrollo "hacia adentro". En 
consecuencia, se aplicaron aranceles altos a los bienes de 
consWRo final y se exoneraron la importaci6n de :maquinaria, 
:materia pri:ma y bienes intermedios para uso de las industrias 
:manufactureras. 

Hoy dia en los paises centroa:mericanos se han eliminado 
todas las exoneraciones arancelarias, todas las tarifas 
especificas {por peso o unidad), y estan bajando, paulatinamente, 
las tarif as ad valorem que gravan la importaci6n de bienes que 
co:mpi tan con la industria local. Esta ref orma arancelaria empez6 
en 1986 en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, en 1987 en 
Nicaragua y en 19~0 en Honduras. En los cinco paises se han 
tomado :muchas :medidas unil'iterales, pero se ha asu:mido el 
co:mpro:miso de volver a un arancel externo comun dentro de dos 
aflos y medio. • El nuevo arancel centroamericano sera menos 
proteccionista que el del pasado. Habra s6lo cuatro tasas: 5 
porciento para maquinaria, materia pri:ma y bienes intermedios no 
producidos en la subregi6n, 10 porciento para maquinaria, materia 
prima y bienes intermedios producidos en la subregi6n, 15 
porciento para bienes de consu:mo final no producidos en la 
subregi6n, y 20 porciento para bienes finales producidos en la 
subregi6n. 

La protecci6n arancelaria que rige en los cinco paises, y 
los niveles esperados en 1993, 1994 y 1995 se presentan en el 
cuadro 1. El arancel maximo, que seria de 20 porciento, no 
implica la ausencia de tasas mayores que graven el consumo por 
razones fiscales o de salud. Los cigarillos y los perfumes, por 
ejemplo, podrian pagar un impuesto de 100 porciento, pero estos 
articulos, producidos localmente para el mercado interno, pagaran 
impuestos de 80 porciento sobre su valor ex f abrica. Esto 
asequra que altos impuestos cobrados en la aduana no se 
convierten en aranceles de alta protecci6n.a 

' Los presidentes centroamericanos, en punto 28 de la "Declaraci6n de 
San Salvador" del 17 de julio de 1991, prometieron instrumentar el 31 de 
diciembre de 1992 un Arancel Uniforme Centroamericano con "techo de 20 per 
cent y un piso no menor de 5 per cent", pero los paises pueden definir "una 
lista reducida de productos que alcanzaran los niveles acordados a mas tardar 
el 31 de diciembre de 1994, para los cuales se establecera un programa de 
desgravaci6n". 

1 El punto 28(2) de la Declaraci6n de San Salvador permite la 
elaboraci6n de "una lista limitada de excepciones de bienes de caracter fiscal 
que podran tener un arancel superior al 20 per cent". Si la producci6n local 
(actual o potencial) esta exento del pago de los aranceles excepcionales, el 
resultado podria ser el fomento de la producci6n de estos "bienes de caracter 
fiscal" con la conseguiente perdida de ingresos fiscales. 
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Costa Rica mantiene actualmente aranceles que van desde 5 
porciento, aplicado a la maquinaria y repuestos, hasta un 46 
porciento, aplicado a los "rubros sensitivos" de textiles y 
calzado. El gobierno mantiene, por razones fiscales, un "piso" 
arancelario de 10 porciento para la importaci6n de materia prima 
y bienes inter.edios. Este coloca a la industria costarricense 
en una posici6n de desventaja competitiva frente a productores 
en el resto de Centroamerica, pero la situaci6n esta mejor que 
la que se present6 el aiio pasado, cuando el "piso" de 10 
porciento se aplic6 tambien a maquinaria y repuestos, y se cobr6, 
ad9mas, una sobretasa de 10 puntos porcentuales a toda 
iaportaci6n extrarregional. Es de esperar que al final de 1994 
regira un arancel aeta con tasas ad valorem de entre 5 porciento 
y 20 porciento. 

En El Salvador se aplican actualmente aranceles con tasas 
entre 5 porciento y 25 porciento, excepto a textiles y calzado 
de cuero, que tienen algunas tasas de 30 porciento. A mediados 
de 1993 la tasa maxima bajara a 20 porciento (25 porciento para 
textiles y calzado). En junio de 1994 todos los aranceles se 
situaran entre 5 porciento y 20 porciento. El gobierno 
salvadoreiio no aplica ninguna cuota, sobretasa o dep6sito previo 
a las importaciones, y mantiene un tipo de cambio unico y libre. 

En Guatemala, la estructura ~rancelaria es muy parecida a 
la salvadoreiia. Al presente, las tasas arancelarias oscilan 
entre 5 porciento y 30 porciento (incluida una sobretasa de tres 
puntos porcentuales) y el Ministro de Economia tiene programado 
bajarlas a un maximo de 20 porciento al principio de 1993. 

En Honduras los aranceles legales ya estan en un rango de 
5 porciento al 20 porciento. Sin embargo, se cobran sobretasas 
de cinco puntos porcentuales para importaciones de cualquier bien 
(excepto bienes de capital), y de 10 puntos adicionales para 
bienes de consumo final. En efecto, los productores de Honduras, 
igual que los de Costa Rica, pagan un arancel minimo de 1 O 
porciento para la importaci6n de materia prima y bienes 
inten4edios. No se sabe 
aun cuando se puede esperar la eliminaci6n del cobro de 
sobretasas a las importaciones, pero se supone que habran de 
eliminarse en 1993. 

Algunos gobiernos hondurenos, a semejanza de otros en la 
subregi6n, han utilizado en ocasiones licencias o permisos de 
importaci6n y exportaci6n para proteger a ciertos productores o 
f avorecer a los consumidores. Es interesante notar que. el actual 
gobierno, en el articulo 4 de la "Ley de Inversiones", garantiza 
al empresario "libertad en la importaci6n y exportaci6n de bienes 
y servicios sin requerimientos de autorizaciones o permisos 
administrativos previos" y promete respetar "la libre 
determinaci6n de precios de los productos o servicios q~ 
ofrece." 
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En Nicaragua el arancel maxiao se ba j6 en 1990 a 20 
porciento. Simultaneamente se introdujeron numerosos "impuestos 
selectivos de consumo". Muchos de ellos, co11<> los c~brados a 
licores, cigarillos, bebidas gaseosas y cervezas, son 
efectivaaente impuestos de consuao porque gravan tanto el 
producto nacional coao el importado. Otros, sin eabargo, son en 
realidad "sobretasas selectivas a los aranceles• porque el 
producto nacional esta exento del impuesto. Estos "aranceles 
disfrazados" se cobran a iaportaciones de cualquier origen (aun 
de centroamerica) y agreqan hasta 40 puntos porcentuales (el caso 
de galletas finas) al arancel legal. De todos modos, es una 
medida transitoria: cada seis meses los •impuestos selectivos" 
bajan, y todos desapareceran en enero de 1993. 

IV. IKCEll'l'IVOS PARA LAS EXPORTACIOllES 

La protecci6n de los mercados nacionales o subregional crea 
dos tipos de sesgo antiexportador. El primero viene del hecho 
de que la maquinaria, los equipos, la materia prima y los bienes 
intermedios se compran a un precio mas alto que el fijado por los 
mismos bienes en el mercado internacional. Entre mas alto es el 
"piso" arancelario, mas elevado resul ta el costo de estos irasumos 
para el exportador actual o potencial. El sequndo sesgo deriva 
del hecho de que un producto vale mas en el mercado local 
protegido que en los competitivos i:aercados de exportaci6n, por 
lo que resulta mas atractivo sustituir las importaciones que 
exportar. Por ambas razones, el volumen de exportaciones es 
menor de lo que se observaria en un regimen de libre comercio. 

1. ZQ..ias francas 

La creaci6n de zonas f rancas industriales es una manera de 
eliminar, en gran parte, este sesgo antiexportador, al menos para 
aquellas empresas que alli se instalen. Existen zonas francas 
en cada uno de los seis paises, aunque en Honduras las llaman 
"zonas procesadores para las exportaciones". En Nicaragua no hay 
leqislaci6n actualizada ni inversiones recientes, pero existe una 
zona franca cons ti tuida antes de la Revoluci6n Sandinista y ahora 
es administrada por una aqencia del gobierno, la Corporaci6n 
Industrial del Pueblo (COIP). 

Empresas instaladas en estos enclaves especiales llamados 
•zonas francas" laboran tipicamente como si estuvieran en un 
regimen de libre comercio, con libertad de comprar sus insumos 
en cualquier parte dPl mundo, manejar sus cuentas en las divisas 
que deseen, y exportar sus productos a otros paises. Ademas, 
reciben otros privilegios como reducci6n de impuestos, y ausencia 
de los reglamentos que af ectan a la industria en el resto del 
pa is. La clave del exi to de una zona franca es la libre 
importaci6n de insumos, con la condici6n de que estos se 
reexporten o se transformen en productos para la exportaci6n. 
Como bien explica un estudioso de las zonas francas, "aunque los 
detalles ••• varian, una caracteristica universal es la ausencia 
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casi por complete de gravamenes o de reglamentaciones de 
import~ci6n de bienes intermedios a las zonas". 6 

La legislaci6n costarricense se aleja de esta 
"caracteris~ica universal" de zonas francas porque el gobierno 
protege a los productores de insumos permi tiendol~s presentar sus 
quejas a la Direcci6n General de Industria. Si esta entidad 
determina que los productores nacionales pueden igualar las 
importaciones en termir:os de precio, calidad y tiempo de entrega, 
la empresa de la zona franca tendra que "dar prioridad" al uso 
de los insumos nacionales. 

Con estas restricciones, Costa Rica se aparta del resto del 
mundo en cuanto a legislaci6n sobre zonas francas. Los 
empresarios que eligen instalar su planta en una zona fra:rica 
estan motivados, principalmente, por la posibilidad de aumentar 
su competividad mediante la evasi6n de la jurisdicci6n aduanal 
del pais, por la posibilidad de comprar en cualquier parte del 
mundo materia prima y bienes intermedios de la calidad deseada 
y a los mejores precios. Si en Costa Rica se aplicara la 
legislaci6n al pie de la letra, la competi ti vidad de esas 
empresas se veria af ectada negati vamente. Si no se pretende 
aplicar la ley, seria preferible modificarla para no desanimar 
los inversionistas. La legislaci6n es totalmente prescindible, 
porque ninguna empresa va a importar insumos si puede 
conseguirlos localmente en las mismas condiciones. 

Todos los gobiernos de la subregi6n exoneran el 100 
porciento de los impuestos sabre las ganancias de empresas en 
zonas francas. (Vease el cuadro 2.) Muchos imponen un limite 
de 10 o 12 anos para estas exoneraciones, pero este suele no ser 
respetado en la practica. Las empresas que se instalen en zonas 
francas son internacionalmente m6viles (footloose): aquellas que 
dejan de producir en un pais suelen migrar a una zona franca en 
otro pa is donde las condiciones son mas favorables. Asi la 
exoneraci6n del pago del impuesto sabre las ganancias es casi 
siempre prorogada al final del periodo inicial. Impuestos 
menores tales como impuestos territoriales y impuestos sobre 
capital instalado tambien son exonerados, al menos en parte. 

Las empresas de una zona franca reciben sus privilegios bajo 
la condici6n de que exporten su producci6n y que esta se utilice 
dentro de la zona, o se rEgxporten todos los productos 
importados. Sin embargo, las leyes de la subregi6n permiten la 
venta de parte de la producci6n a compradores en el territorio 
nacional, sujeto, desde luego, al pago de la totalldad de los 
aranceles correspondientes. En Guatemala se permite la venta de 
hasta un 20 porciento de la producci6n en el mercado local, yen 
Costa Rica, hasta un 40 porciento. En El Salvador y en Honduras, 
la ley no fija limites, pero las ventas al mercado nacional 
siempre requieren de aprobaci6n de las autoridades 
gubernamentales. (Vease de nuevo el cuadro 2.) 

' Peter G. Warr, "Zonas francas industriales y pol itica comercial", 
Finanzas y Desarrollo, junio de 1989, pag. 34. 
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Un requisito que hace menos atractiva la zona franca para 
una empresa es la necesidad de instalarse f isicamente en un area 
determinada. Sin embargo, los paises se muestran flexibles 
cuando se presentan problemas de esta indole. En este momento, 
cerca de 100 empresas estan operando en las zonas francas de 
Costa Rica, y dos tercios de el las han construido "plantas 
satelites" fuera del area fisica de la zona franca debido a 
dificultades en la contrataci6n de mano de obra o, en algunos 
casos, a problemas de contaminaci6n ambiental que justifican 
alejarse de otras plantas industriales. El Decreto No. 461 de 
El Salvador, del 15 de marzo de 1990, es mas explicito. De 
hecho, es una "Ley del Regimen de Zonas Francas y Recintos 
Fiscales" que pernd te ( articulo 20) que las •empresas que 
exporten la totalidad de s'.l producci6n ••• y que por razones 
tecnicas no esten ubicadas en zona franca, podran solicitar que 
su establecimiento sea declarado recinto fiscal ••• ". Y los 
exportadores que operen en recinto fiscal tienen (articulo 22) 
los mismos incentivos fiscales que aquellos que operan en zona 
franca. 

2. Importaci6n temporal 

El regimen de importaci6n temporal tiene cierta ventaja 
sobre el de zonas francas en que permite la instalaci6n en 
cualquier parte del pais de plantas que ensamblan o "maquilan" 
insumos importados para la exportaci6n, de manera que se puede 
aprovechar la infraestructura existente, sin necesidad de 
inversiones costosas en nuevos parques industriales. Este 
regimen es similar a los "recintos fiscales" de El Salvador, pero 
mucho mas flexible. El industrial tiene que garantizar que los 
insumos importados temporalmente se exportaran dentro de un 
tiempo determinado, normalmente de un afio. No hay ninguna otra 
restricci6n en la subregi6n sobre estas importaciones. Con 
excepci6n de El Salvador, los paises permitan tambien la 
importaci6n sin impuestos de maquinaria y equipos. Igual que 
para las empresas en zona f ranca, cada pa is exonera es ta 
actividad del pago del impuesto sobre las ganancias. (Vease el 
cuadro 3.) 

Las ventas al mercado local estan prohibidas para plantas 
operando con el regimen de importaci6n temporal en Costa Rica y 
Honduras. El Salvador y Guatemala permiten ventas sin limites 
y s6lo se requiere el pago de los impuestos arancelarios vigentes 
para el producto final. El maquilador en El Salvador recibe 
ademas un bono de 8 porciento del valor agregado, pero s6lo 
cuando exporta su producci6n fuera de la subregi6n. En Nicaragua 
no existe por el momenta legislaci6n explicita para esta 
actividad, ni proyecto de ley alguno. 

Universalmente, la importaci6n temporal ha sido concebida 
para apoyar a los exportadores que utilizan muchos insumos 
importados con poco valor agregado nacional, pero las leyes de 
los paises de la subregi6n no def inen con claridad los requisitos 
para hacer uso de este regimen. Una manera de def inir si una 
actividad es de maquila o no es determinando que porcentaje del 
valor esta actividad agrega al producto. En Guatemala, el 
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Decreto No. 29-89, define la actividad de •aquila "coao aquella 
orientada a la producci6n y/o ensallble de bienes, que 
contengan coJIO miniJIO el cincuenta y uno ( 51 porciento) por 
ciento de aercancias extranjeras", es decir, un aaxi.o de 49 
porciento de valor agregado nacional. Pero la diferencia entre 
aaquila y no Jll8quila carece de iaportancia en Guate11ala, porque 
cualquier eapresa puede aprovechar los benef icios del regimen de 
adaisi6n te•poral. 

3. Incentivos generales 

Las empresas que producen en zonas francas o con regi•enes 
de iaportaci6n temporal lo hacen casi exclusi vaaente pard la 
exportaci6n. Aun cuando se penai ta ventas en el aercado local, 
el productor enf renta aranceles iguales a los que enf renta una 
fabrica localizada en el extranjero. La gran aayoria de las 
eapresas industriales de Centroaerica producen para el protegido 
aercado local, y algunas de ellas tienen la posibilidad de 
exportar al •enos una parte de su producci6n. Existe legislaci6n 
mas flexible para estos •exportadores parciales• en cada pais de 
la subregi6n. 

El cuadro 4 resume los incentivos para la exportaci6n de 
manufacturas no tradicionales en cada uno de los seis paises. 
Los incentivos no son aplicables para exportaciones destinadas 
a paises de la subregi6n, pero si a las que se realizan a 
empresas en zonas francas. La legislaci6n salvadorena es, sin 
duda, la m4s siaple: consiste en otorgar en efectivo el "8 
porciento del valor libre a bordo o valor f .o.b. como 
compensaci6n, tanto sobre los i•puestos de iaportaci6n coJIO de 
otros indirectos generados por la actividad exportadora" 
(articulo 3 del Decreto No. 460 del 15 de marzo de 1990). Esta 
simplicidad es su principal virtud, porque facilita los tramites 
burocr4ticos. Ademas, con este sisteaa El Salvador incenti va los 
exportadores sin exonerarlos del pago de aranceles de 
importaci6n, estimulando asi el uso de insuaos nacionales. La 
desventaja del sistema resulta del hecho de que no todos los 
insumos pagan el mismo arancel ni toda producci6n enf renta el 
mismo sesgo antiexportador: por eso una unica tasa de 
compensaci6n puede ser excesiva para unas actividades y 
def iciente para otras. 

Los demas paises ofrecen diversos estimulos a sus 
exportadores. Todos perllitan la importaci6n libre de iapuestos 
de maquinaria, equipos e inscaos utilizados en la producci6n de 
bienes para los mercados de exportaci6n. Tambien en todos se 
exoneran, aunque en diferente medida, las empresas del pago de 
impuestos las ganancias generadas por la actividad exportadora. 
En Nicaragua s6lo se exime el 80 porciento de los impuestos; en 
Guatemala y Honduras se 11mitan la exoneraci6n a 10 anos. 
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En Costa Rica desde 1972 se otorgan Certif icados de Abono 
Tributario (CATs) que originalmente valian 15 por ciento del 
valor f.o.b. (free on board), o libre e bordo, es decir, valor 
puesto en el barco o avi6n sin flete ni seguros) de las 
exportaciones no-tradicionales. Ha sido un estiaulo auy costoso 
para el Estado, por lo que el gobierno decidi6 eliminar, 
gradualmente, la eaisi6n de CATs durante los pr6xiaos aiios. '? 

Actualaente Costa Rica ofrece CATs de 8 porciento del valor 
f .o.b. de las exportaciones dado un valor agregado nacional de 
35 porciento pero aenos que 40 porciento, e increaentos de 1 
porciento para cada cinco puntos adicionales de valor agregado 
hasta un aaxi11<> de 12 porciento para exportaciones que incorporan 
55 porciento o us valor agregado nacional. En Nicaragua se 
ofrece un CAT del 15 porciento del valor f .o.b. de las 
exportaciones, sin i•portar el valor agregado nacional de estas 
i•po~·taciones. Esto podria iaplicar esti•ulo excesivo para 
actividades de ensaablaje o aaquila, pero el incentivo es 
transitorio, y bajara a 10 porciento en 1993, 5 porciento en 1995 
y cero en 1997. 

Guatemala y Honduras son los 'Unicos paises de la subregi6n 
donde no se of rece a los exportadores de aanuf acturas ni bono en 
efectivo ni certificado de abono tributario. Adens, son los 
unicos en 9ravar estas exportaciones. El i•puesto es pequeiio 
(1.5 porciento y 1 porciento del valor, respectivaaente) pero su 
presencia no ayuda a eliminar el sesgo antiexportador. Y la 
existencia de un 
impuesto, por pequeflo que sea, deja abierta la posibilidad de una 
alza de la tasa en alq\in momento en el futuro. 

Dos de los paises -- El Salvador y Guatemala dan 
incentivos a todos los expo~tadores de manufacturas no
tradicionales, por pequeflo que sea el volumen de las 
ex~r~aciones o el porcentaje de valor agregado nacional. El 
Salvador, en la misaa ley de reactivaci6n de las exportaciones, 
of rece incenti vos aun a los exportadores de productos 
tradicionales (definidos como cafe. azucar y algod6n) si los 
soaetan a un proceso de transf oraaci6n que agregue un miniao de 
30 porciento de valor agregado nacional. En Costa Rica se exige 
que las exportaciones tengan un miniao de 35 porciento de valor 
agregado nacional para recibir incentivos en la forma de CAT. 
Honduras limita los beneficios a eapresas relativaaente grandes, 
con la exigencia de que las exportaciones proporcionen por lo 
menos 25 eapleos directos. En Nicaragua, algunos exportadores 

' Alexander Hoffmaister, en el articulo "The cost of export subsidies: 
evidence from Costa Rica". InF Staff Papers. March 1992, calcula que entre 
1984 y 1989 cada d6lar gastado en CATs gener6 $1.34 en exportaciones brutas. 
y 80 cen'tavos en inswtos importados que se incorporaron en los bienes 
exportados. Asi, un d6lar en subsidios gener6. en promedio, exportaciones 
netas de sulamente 54 centavos. En este periodo la mayoria de las 
exportaciones no~tradicionales recibieron CATs del 15 por ciento. sujeto 
solamente al requisito de un minimo de 35 por ciento de valor agregado 
nacional. 
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potenciales no reciban estiaulo, porque los incentivos son solo 
para aquellas eapresas que exportan el 25 porciento o mas de su 
producci6n. 

V. COS'fO DE LA llAllO DE OBRA, LA et£RGtA Y EL AGUA 

Los salarios ainiaos vigentes en cada pais centroa.ericano 
se indican en el cuadro 5 junto con las •cargas sociales• que 
encarecen la aano de obra. Conviene destacar que el concepto de 
salario ainiao se refiere jl sector industrial en total, y no a 
eapresas especif icas. Nuaerosas eapresas, sobre todo las 
grandes, y las que exportan gran parte de su producci6n, pagan 
salaries .as altos, pero tallbien contratan personal mis 
capacitado y con aayores posibilidades de capacitarse. 

Es interesante advertir la gran dispersi6n de salarios y de 
•cargas sociales• en Centroaaerica. Los salarios mas altos son 
los de Costa Rica, alrededor del doble de los de los otros cuatro 
paises. Las vacaciones anuales establecidas por ley son 
relati·.raaente generosas (30 dias) en Nicaragua y los feriados (17 
dias) tallbien. Las prestaciones totales co110 porcenta je del 
salario base son mas altas en Nicaraqua (64 porciento) que en 
cualquier otro pais, debido en parte a la costumbre de entregar 
a los operarios cada aes una canasta familiar de productos 
t>asicos: las aas ba jas son las otorgadas en Honduras y El 
Salvador (27 porciento). 

Hay un costo adicional cuando una empresa despide una 
persona por razones ajenas a su comportamiento, lo cual no esta 
incluido en los calculos del cuadro s. En cada pais centro
aaericano, estas prestaciones legales son de un mes de salario 
para cada ano trabajado. 

El costo de la energia y el aqua afecta, al igual que el 
costo de la aano de obra, la competitividad de la industria 
manufacturera en Centroamerica. Las tarifas electricas difieren 
poco entre un pais y otro, pero son mas altas en Guatemala, 
seguidas de las de Costa Rica y Nicaragua. Empresas con alto 
consumo de electricidad pagan menos por kwh, y aquellas con poco 
consumo pagan mucho mas que los promedios indicados en el cuadro 
s. Tam.bi en es importante destacar que en el precio no se 
considera el costo de interrupciones de electricidad, y estas son 
frecuentes en El Salvad~- y Nicaragua. El precio de la gasolina 
es notablemente mas alto en Nicaragua y Guatemala, lo del diesel 
en Honduras y Guatemala y lo del agua potable en Costa Rica y 
Honduras. 
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VI. PACTORES Ill'l'ERlfOS A LAS BllPRESAS QUE APECTAll SU 
COllPETITIVIDAD 

Los factores que afectan los costos de producci6n discutidos 
hasta ahora son externos a las e•presas industriales y no son 
controlables por ellas. Existen tallbien factores internos que 
se refJejan en el dese•peflo de la eapresa. Este te•a es coaplejo 
y varia de eapresa a e•presa, por lo que hace necesario 
investigar casos individuales. 

Un analisis• de 358 plantas de diversos taaanos en siete 
ramas industriales (aliaentos, confecci6n de ropa, textiles, 
cuero y calzado, madera y •uebles, industria quiaica y 
metalaecanica) •uestra que aunque la gran aayoria de ellas 
atraviesan una situaci6n econ6mica •uy dificil, se pudo concluir 
en diversas oportunidades que una •ejora en la eficiencia de las 
plantas no depende tanto de la modernizaci6n de los equipos o de 
la realizaci6n de cuanticsas inversiones sino •as bien de la 
implementaci6n de aecanisaos para aejorar la gesti6n eapresarial, 
aprovechar al •axiao la aateria priaa, •ejorar la planificaci6n 
y el control de inventarios, la co•ercializaci6n, etc. En otros 
casos resulta indispensable aodernizar la •aquinaria, pero este 
hecho por si solo no produce un aumento sostenido de la 
ef iciencia; los factores antes seflalados tambien son necesarios 
para lograrlo. 

Son pocas las empresas centroamericanas que han renovado su 
maquinaria y no se puede negar que ese hecho contribuye a la baja 
productividad industrial. Esto es particularmente valido en las 
ramas que, a nivel mundial, ban experimentado un acelerado cambio 
tecnol6gico en los 'lil timos 20 aflos, como son las industrias 
metalmecanica, quimica y textil (en algunos casos, debido a la 
obsolescencia de los equipos es dificil conseguir repuestos). 
Oebe mencionarse, sin embargo, que en otras ramas (alimentos 
elaborados, muebles de .adera, confecci6n y cuero) las empresas 
grandes y medianas cuentan con maquinaria adecuada, aunque en 
muchos casos esta requiere mantenimiento y pequeflas innovaciones 
que la harian mas productiva. 

La gesti6n empresarial es critica porque permite aliviar 

El analisis hecho bajo proyecto CAM/89/012 fue publicado en Santiago 
de Chile el 8 de octubre de 1990 con el titulo Reconversion industrial en 
Centroamerics (LC/G.1640) yen Centroamerica en nl.imero 47 (julio de 1990) de 
la Revists de ls IntegrsciOn y el Desarrollo de Centrosmerics, una publicaci6n 
semestral del Banco Centroamericano de lntegraci6n Econ6mica (BCIE). Vease 
tambien Larry Willmore y Jorge Mattar, "Reconversi6n industrial, apertura 
comercial y papel del Estado en Centroamerica". Revists de la CEPAL 44, agosto 
de 1991, pags. 7 a 20, y los estudios de caso en Edna Camacho y Claudio 
Gonzalez (compiladores). Aperturs comercisl y sjuste de las empresas (Academia 
de Centroamerica, San Jose, Costa Rica, 1992), pags. 179 a 238. 
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diversos problemas que de otra fOillla se acumulan y se refuerzan 
entre si, creando cuellos de botella que pueden paralizar el 
funcionamiento de la eapresa. En la mayoria de las eapresas 
grandes y medianas visitadas existen sistemas de gesti6n 
JIOdernos, seglin los cuales las diversas areas estan a cargo de 
especialistas en quienes se delegan responsabilidades 
especificas; en cambio en las unidades de aenor taaano, el 
propietario realiza personalmente las funciones de 
administraci6n, proveeduria, producci6n, ventas, etc. En las 
eapresas microindustriales prevalecen sisteaas de administraci6n 
faailiar que entorpecen las labores ~ropiaaente eapresariales, 
lo que se traduce en ineficiencias que obstaculizan el 
crecimiento de la eapresa. con todo, la mayor parte de las 
empresas requiere f ortalecer su g~sti6n empresarial, mostrar 
mayor agresividad y dinamis.:> para enfrentar el reto de la 
competencia y, eventual•ente, exportar a terceros mercados. 

Los niveles de utilizaci6n de la capacidad instalada de las 
plantas estan muy deprimidos. A~n en industrias productoras de 
bienes de consumo generalizado --alimentos, calzado, confecci6n, 
auebles-- no se alcanza siquiera un 60 porciento en promedio. 
La excepci6n son las empresas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras que fabrican tejidos planos, las que estan al tope de 
su capacidad, debido en parte a las ventas que realizan fuera de 
Centroamerica. 

La planificaci6n y el control de la producci6n se dificultan 
debido a que las empresas carecen de programas especif icos y a 
diversos factores que afectan sobre todo a las empresas pequenas, 
como la disponibilidad de materia prima, descompostura de los 
equipos, ausencias laborales, inestabilidad de la demanda e 
incertidumbre acerca de su evoluci6n futura. Tambien se 
constataron def iciencias en el proceso de producci6n y en el 
control de inventarios. El aprovechamiento de la materia prima 
en la rama del cuero y en la de muebles es sub6ptimo; ademas, 
la fabricaci6n de muebles esta demasiado diversificada (una 
empresa f abrica 85 tipos de muebles y s6lo cuatro de ellos tienen 
piezas estandarizadas). En las empresas metalmecanicas no hay 
modelos productivos ni departamentos de planeaci6n; para 
determinar el monto de producci6n, se utiliza como modelo la 
experiencia pasada de Ventas, de pedidos y de inventarios; estos 
ultimas se llegan a acumularse hasta por seis meses, lo que, 
ademas del costo financiero, deteriora los materiales 
( oxidaci6n). Las empresas textileras tienen que adquirir algod6n 
para largos periodos, pues s6lo asi pueden garantizar su calid~d 
uniforme, lo que da lugar a problemas f inancieros por la 
inmovilizaci6n del capital y por la creaci6n de pasivos elevados. 

En materia de control de calidad, es sorprendente que el 45 
porciento de las empresas entrevistadas carece de sistema alguno 
para verificar la calidad de las materias primas, los procesos 
o el producto final. Ademas, se pudo percibir en muchos casos 
una visi6n equivocada del control de calidad, consistente en 
realizar inspecciones visuales y apreciaciones subjetivas que 
atribuyen mas importancia al aspecto que a las cualidades 
intrinsecas del producto o la materia prima. Es frecuente que 
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se confie en los proveedores o que se encargue a los aisllOs 
trabajadores el control de calidad de los insUJ10s. En casos 
extreaos, se llega a identificar el control de calidad con la 
selecci6n y registro de productos defectuosos al final del 
proceso producti vo. La aayoria de las eapresas pequenas no estan 
conscientes de la iaportancia de la calidad y se desconocen las 
noraas aceptadas internacionalaente. Se agrega a lo anterior la 
carencia de laboratories de analisis y pruebas y el poco uso que 
se hace de los existentes. Asiaisao, se presta poca atenci6n a 
los ef ectos en el wedio allbiente de los desechos y residuos de 
las eapresas. 

La mayor parte de la eapresas no realiza actividades de 
diseiio. Ello es particularaente relevante en las producciones 
de bienes de consuao final, en las que la diferenciaci6n del 
producto es crucial para la venta. El diseiio se realiza 
normalaente copiando del extranjero, atendiendo a 
especif icaciones de los clientes o bien --y estos casos son los 
aenos-- lo realizan aodelistas/diseiiadores especializados. En 
la raaa de aliaentos, el eabalaje y el etiquetado presentan 
def iciencias que reducen las oportunidades de exportaci6n de las 
eapresas. En la industria de auebles de aadera hace falta 
capacidad de diseiio artistico que collbine las habilidades de la 
regi6n con los gustos y pref erencias del conswaidor 
internacional. 

La capaci taci6n de la aano de obra es un problema en 
practicaaente todas las eapresas, y, en tanto ref leja 
def iciencias en el sisteaa educativo, es un factor externo a la 
eapresa. Coao resulta auy dificil encontrar trabajadores 
calificados, normalaente las mismas e•presas entrenan a los 
operarios, internalizando el factor capacitaci6n. sin embargo, 
dicha formaci6n no siempre da resultados positivos, pues es 
f recuente que sean los misaos operarios con alguna experiencia 
quienes capaciten al personal recien ingresado. Por otro lado, 
se considera que los prograaas que of.'recen los centros de 
capacitaci6n laboral no responden en general a las expectativas 
de los eapresarios. Adeaas, el elevado indice de rotaci6n de las 
planillas --debido en buena aedida a los bajos salarios, 
especialaente en las empresas pequeiias-- desalienta los esfuerzos 
de los industriales por capacitar a su personal. El problell8 es 
particularmente relevante en estos momentos, en que las 
necesidades de aodernizaci6n industrial deaandan mayores niveles 
en la calificaci6n de los trabajadores y tecnicos. 

Desde la perspectiva empresarial quizas el problema mas 
seiialado sea el del f inanciamiento. Practicamente todas las 
empresas visitadas lo colocaron como el principal obstaculo al 
creciaiento. Sin embargo, sin perder de vista su importancia, 
no se debe exagerar. En muchas ocasiones los probleaas de 
liquidez no son mas que el ref lejo de otros problemas al interior 
de la empresa que se expresan en la estrechez financiera. Por 
ejemplo, un pror16stico de ventas deficiente puede llevar a la 
compra excesiva de insumos o a la contrataci6n de personal ex~f~ 
que, al no realizarse las ventas esperadas, ocasionaran proble11;1s. 
f inancieros en la empresa. 
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VII. RBCOllEllDACIOllES 

En conclusi6n se presentan las siguient.es recoaendaciones: 

1. Es de suaa iaportancia que Centroaaerica vuel va lo aas 
pronto posible a un arancel externo coalin, tal co11<> 
los presidentes proaetieron en la "Declaraci6n de San 
Salvador• del 17 de julio de 1991: 

2. El •piso• de 5 porciento en el nuevo arancel tiene la 
ventaja de reducir la protecci6n otorgada a 
actividades intensivas en insU110s iaportados, pero 
tiene la desventa ja de castigar las exportaciones. 
Para foaentar las exportaciones, es aconsejable crear 
aecanis11<>s para garantizar al exportador directo y al 
indirecto (el que vende aateria priaa y bienes 
intenaedios al exportador) la libre coapra de insu.os 
a precios internacionales. El uso de ~ertificados de 
abono tributario (CATs) o "drawback generalizado•,. 
collO el pago de 8 porciento del valor de las 
exportaciones que hace el gobierno sal vadoreno, genera 
probleaas f iBcales en el pa is exportador y represalias 
el pais iaportador: 

3. Para foaentar la reestructuraci6n industrial, hay que 
facilitar la creaci6n e inscripci6n de nuevas 
eapresas. El tieapo y el costo que iaplica el siaple 
registro de una eapresa en Centroaaerica es excesivo. 
Ade.as, los paises deben considerar si realaente les 
conviene poner al inversionista extran jero en 
situaci6n de ventaja o desventaja frente al 
inversionista nacional: 

4. Por las aisaas razones que un gobierno facilita la 
creaci6n de una eapresa, debe perai tir tallbien su 
"auerte natural•. Una quiebra, por trau.atica que sea 
para el eapresario y para sus eapleados, hace posible 
que el negocio en quiebra pase a manos de otro 
eapresario capaz de transfonaarlo. En ninglin caso 
debe el Estado coaprar una eapresa en problemas o 
quebrada. La libre entrada y salida de eapresas es 
saludable en una econoaia de aercado; 

5. Existe consenso en Centroaaerica en cuanto a que la 
modernizaci6n industrial es una funci6n eapresarial en 
la cual el Estado no debe jugar un papel di recto. 
Costa Rica abandon6 su experiaento con comites 
publico-privados de reconvers16n y traslad6 el 
programa a la C4aara de Industria. En El Salvador, la 
Oirecci6n de Industria del Ministerio de Econoaia, al 
contrario de lo prevlsto, nunca lleg6 a funcionar como 
secretaria tecnica del Programa de Apoyo a la 
Reconversi6n Industrial; la Asociaci6n Sal vadorena de 
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Industriales (ASI) ya cuenta con financiaaiento para 
tres anos y ha eapezado el Programa con diez tecnicos 
y cuatro adllinistrativos.' La Ca•ara Industrial en 
Guateaala tiene un p~..>grama siailar, aunque •as 
aodesto, y las caaaras en Honduras y Nicaragua tienen 
interes en entrar en esta actividad; 10 

6. En Centroaaerica existe una fuerte convergencia en 
lllodos de enf ocar la probleutica de la 
reestructuraci6n industrial. El enfoque subregional 
tiene iaportantes ventajas: i) Muchos de los 
probleaas del sector industrial son coaunes a los 
cinco paises de aanera que un pais puede aprender de 
las experiencias de los otros. ii) Las econoaias 
centroaaericanas son pequenas, y existen econoaias de 
escala en la asistencia tecnica (industriales de .as 
de un pais pueden aprovechar la visita de un solo 
especialista). 

• El f inancimiento es de 18 millones de colones (aproximadamente dos 
millones de d6lares), de los cuales 11 millones son de USAID. 

10 Para mayor informaci6n, consul tar el informe "Modernizaci6n del 
Sector Industrial en Centroamerica: Hacia la Formulaci6n de un Programa de 
Acci6n", ONUDI, PPD.---, febrero de 1993. 
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CUadro 1 

ARANCELES DE IMPORTACION 

(porcentajes) 

Rango 1992 

5 - 46 Al 

5 - 30 

5 - 30 bl 

5 - 35 r;,/ 

5 - 60 di 

Rango 1993 

5 - 40 

5 - 25 

5 - 20 

5 - 20 

5 - 20 

Rango 1994 Rango 1995 

5 - 31 5 - 20 

5 - 20 5 - 20 

5 20 5 - 20 

5 - 20 5 - 20 

5 20 5 - 20 

Fuente: Infonaaci6n proporcionada por SIECA y los ainisterios de econoaia de 
cada pais. 

A/ Una sobretasa teaporal de dos puntos porcentuales para iaportaciones 
extra-regionales fue eliainado en aarzo de 1992. El Banco central de 
Costa Rica exigi6 dep6sitos previos hasta finales de 1991. 

bl Incluye sobretasa de tres puntos porcentuales a i•portaciones 
extrarregionales. 

r;/ Incluye sobretasa qeneral (excepto aaquinaria y equipos) de cinco puntos 
porcentuales y una adicional de diez puntos para productos finales. 

di Incluye iapuestos selectivos de consUJIO de basta 40 puntos porcentuales 
que funcionan COllO aranceles de iaportaci6n. 
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Cuadro 2 

REGIMEHES DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

Exoneraci6n de impuestos 

Iaportaci6n de maquinaria e insW10s 

Ganancias 

Yeotas al 11erca<10 local 

Fuente: I.eyes de cada pais. 

Costa Rica 

1001 al 

1001 8 afios 
501 4 ados 

Basta 401, 
sujeto a 
aprobaci6n 

El Salvador 

1001 

1001 10 ados. 
prorrogable 

Sin liaite. 
sujeto a 
aprobaci6n 

Guate .. la 

1001 

1001 12 ados 

Basta 201, 
sujeto a 
aprobaci6n 

Honduras 

1001 

1001 

Sin limi.te 
•cuando no 
haya produ
cci6o naci
onal de las 
ai.smas•, 
sujeto a 
aprobaci6n 

al Normalmente no hay restricciones para iaportaciones a la zona. pero se puede llegar a 
restringir las de uteria pr1- o insumos si la Direcci6n General de Industria deteraina que 
productores nacionales pueden satisfacer las condiciones de precio. calidad y tieapo de 
entrega requeridas por las e11presas iaportadores. 
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Cuadro 3 

REGIMENES DE IMPORTACION TEMPORAL (HAQUILA, DRAWBACK) 

Costa Rica El Salvador Guate .. la Honduras 

Exoneracii>o de i•puestos 

Iaportaci6n de .. quinaria 1001 1001 100% 

Iaportacion de insUllOS 1001 100% 100% 1001 

Ganancic&s 1001 al 1001 10 ados, 1001, 1001, 
prorrogable 10 afaos 10 afios 

~D,1~ Al 111;ci;:&dg 12~11 No Sin li•ite, Sin limte, No 
con solo pagar con solo pagar 
los impuestos los impuestos 
correspon- correspon-
dientes dientes 

l~101;ivg~ RiiJ:I lH IDSln&dSlD.H No Reintegro de No No 
8% del valor 
agregado 

Fuenu: Leyes de cada pals. 

al En el caso de inversiones extranjeras registradas, al repatriar las ganancias se cobrr un 
impuesto de 15%. 
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Cuadro 4 

INCENTIVOS PARA LAS EXPORTACIOHES DE MANUFACTURAS NO TRADICIONALES 

Costa Rica El Salvador Guateaala Honduras Nicaragua 

t:xoneracii>n de iwpuestos 

l11pOrtaci6n de maquinaria e insu110s 

Ganancias 

lmpuestos a las exPOrtaciones 

1001 

1001 Al 

Cert:ificaclo de •bono tributario CCAil Basta 121 del 
valor FO~ W 

Beinte&ro en efectiyo 

Bemiisitos Kini.90 351 
valor agre
gado nacio
ual 

81 del 
valor FOR 

Fuente: CEPAL, sobre las bases de las leyes nacionales. 

1001 100: 1001 

1001 10 afios 1001 10 ai\os 801 

1.51 11 

Proporci
onar por 
lo •nos 
25 e11pleos 
di rectos 

151 del 
'8kE" K8 

s;/ 

Eqm:at" 
por lo 
mrmS 
cl? Sl pl> 
duccion 

al En el caso de inversiones extranjeras registradas, al repatriar las ganancias se cobra un 
impuest:o de 151. 

lV Baja cada af\o y 1esaparece en el af\o 1997. 

s;/ Baja a 10% en 1993, a 5% en 1995 y desaparece en 1997. 
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Cuadro 5 a/ 

COSTO DE HANO DE OBRA, ENERGIA Y AGUA 
(D6lares) 

El 
Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Salario minima mensual 153.31 83.00 68.00 85.ooW 76.00 

Seguro social (%) 14.0 13.25 10.0 7.0 12.0 
Otros impuestos (%) 8.0 1.3 1.0 2.0 
Feriados pagados 

17~ (dj.as/afio) 6 11 12 11 
Vacac1ones pagadas 

l~ loY (dias/afio) 15 15 30 
Aguinaldo anual (dias) 30 lofl 30 30 30 
Canasta de alimentos (%) 26.3 
Total prestaciones (%) 36.7 26.6 28.5 27.3 64.2 

Costo total por mes 209.57 105.08 87.38 108.20 124.79 
Semana laboral (horas) 48 44 44 44 48 
Costo total por hora 1.02 0.56 0.46 0.57 0.60 

Tipo de cambio por US$ 138.30 8.10 5.09 5.40 5.00 
Electricidad ($/kWh)&! 0.06 0.05 0.07 0.05 0.06 
Gasolina regular ($/galon) 1.29 1.45 1. 76 1.32 1.90 
Diesel ($/galon) 1.09 0.87 1.17 1.19 1.10 
Agua potable ($/K3>h/ 0.60 0.08 0.11 0.31 0.10 

Fuente: SIECA y investigacion propia. 

I./ Los datos corresponden al principio de 1992. 

b/ Salado minimo legal para empresas con mas de 15 empleados; para aquellas con 
6 a 15 empleados, el salario minimo es de 14% mas bajo; para aquellas hasta 
con cinco empleados, es de 30% mas bajo. 

~ Solamente en Managua; en el resto de Nicaragua son 15 los dias feriados 
pagados por ley. 

di Las vacaciones anuales requieren de un pago adicional de 30% del salario 
correspondiente. 

§/ Para empleados con menos de dos aftos laborados; con dos aftos las vacaciones 
pagadas son de 12 dias; con tres aftos son de 15 dias, y con cuatro aftos o 
mas, de 20 dias. 
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f/ Este es el bono anual para personas con menos de tres ai\os laborados; para 
las personas con 3 a 10 afios laborados, el bono es de 15 dias de salario; 
para las personas con 10 ai\os en adelante, el bono legal es de 18 dias de 
salario. 

&I Promedio aproximado para uso industrial. 

bl Costo en la ciudad capital de cada pais. 
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