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PREFACIO 

El presentP. infor.e ha sido preparado por la Subdivision de Estudios por 
Region y de Paises de la ONUDI y forma parte de la serie de resultados del 
proyecto DP/CAK/91/001 •Asistencia Preparatoria para el Diagnostico y 
Propuestas para la Modernizacion Industrial en Centro America•. En el Anexo 
1 consta la lista c011pleta de informes del proyecto. 

El proyecto, iniciado en 1992, ha sido financiado por el Plan Especial 
de Cooperacion EconO.ica para la .America Central (PEC) del Prograaa de las 
Naciones JJnidas para el Desarrollo (PNUD). El cometido principal del proyecto 
consistio en la realizaciim de analisis sectoriales y subsectoriales coma base 
para la elaboracion de propuestas de politicas orientadas a la modernizacion 
de la industria centroamericana en el mediano plazo. Las principales esferas 
de analisis incluyen: las politicas c09ercial, industrial y financiera; la 
agroindustria; los textiles y confecciones; la metalaecanica y el cuero y el 
calzado. El ancilisis de caapo se efectua durante el periodo abril 1992 -
r~brero 1993 y los resultados del proyecto fueron presentados y discutidos en 
la subregion durante el mes de .. yo 1993. Los inforaes del pro:·ecto incorporan 
la mas reciente inforaaciim disponible al momento de la realizacion del 
trabajo de caapo. 

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 ter•ino del proyecto. 

Coat.a Rica, El Salvildor, w•f-la, BondurH y •icarqua hen aido lo• pelHI comprmchdoa por el 
proyecLO. 
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I . ASPECTQS JECNOLOGICOS • ES'lltucn&\ Y ORCANI1.ACION DE LA INDIJSTltlA DEL 
CQER.O Y QIAPQ f.N Cf.R'l'R.ONftilUg 

A. CUERO 

En la industria de la curtiduria centroamericana se distinguen dos 
procesos p1incipales de curtimiento: 

a) El curtimiento vegetal que se aplica para la elaboracion de 
cueros acabados que se venden por peso; en primer lugar suelas. 
pero tambien otros tipos de cueros pesados. usados ~n la 
talabarteria, co111<> vaquetas, timbres. etc., y 

b) El curtimiento al cromo que es el metodo generalaente empleado 
para la fabricacion de cueros acabados para empeine (oscarias. 
badanas. forros. carnazas. etc.) que se venden por superficie. 
medida usualaente en pies cuadrados (cueros por superficie). 
Para lograr ef ectos determinados se usa tambien una combinacion 
de los dos aetodos. 

En ambos casos se necesita. previo al curtiwiento, una preparac1on de 
los cueros crudos que consiste de diversas operaciones co111<> re111<>jo. pelambre. 
depilacion, d!vision en dos capas. desencalado y rendido. Para la ejecucion 
de esta primera fase '1e la elaboracion de cueros acabados se utilizan 
detergentes, desinfect~ntes, cal, sulfuro de sodio, sulfhidrato de sodio, 
varios acidos, bisulfito de sodio y purgas naturales o sinteticas. Se 
realizan operaciones mecan1cas, tales collO las de descarnar, depilar y 
dividir, ya sea a mano o mediante aaquinas especiales. 

La operacion mecanica mas importante durante esta fase de la elaboracion 
-en el caso de •cueros por superficte•- es la division de los cueros, siempre 
ejecutada con maquina. cortando la piel en una distancia ajustada y paralela 
a la superficie en dos capas. una del lado de la flor y otra del lado de la 
carne. Ambas capas pueden manufacturarse en cueros acabados; la parte 
superior (flor), para el propio cuero de empeine y la parte inferior 
(carnaza). en forma de plantillas, las carnazas muestran. casi siempre, 
agujeros y cortes que devaliian, a veces completamente. la utilidad de este 
material (a veces los cueros se dividen despues del curtido, pero siempre con 
el mismo rendimiento malo de las carnazas). 

Mientras que el cuero crudo, cuidadosaDM?nte desollado, da una carnaza 
utilizable en una sola pieza, de alrededor de un 60 a 80 por ciento del area 
total del cuero, las capas inferiores de los cueros crudos regionales se 
desintegran en pecacitos de tamano irregular y llenos de cortP.s hondos que no 
vale la pena de curtir. Se estima que solamente un 35 por ciento del area 
total de los cueros se puede utilizar bajo las condiciones centroamericanas. 

La segunda fase del procedimiento incluye el propio curtimiento que se 
efectlia, ya sea con curtientes vegetales para producir suelas y otros cueros 
pesados, o con sales de aluminio y cromo para elaborar cueros acabados de 
empeine. La reaccion quimica entre los materiales curtientes y las proteinas 
de la piel se lleva a cabo en fosos, paletos o bombos. 
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Una caracteristica de los procesos pc.ra elaborar •cueros por peso•. 
tales como se aplican en centroamerica, es el lapsos de tie~po necesario para 
terminar el curtido. que dura algunos meses o. por lo menos. algunas semanas, 
cuando se finaliza en lambores. Esta desventaja del procedimiento clasico 
anticuado resulta solo en perdida de tiempo, bloqueando el uso en horma mas 
productiva los recipientes disponibles de una teneria. sino implicitamenle en 
perdidas financieras debido al movimienlo lento del capital en giro. Un 
periodo aun tres o cuatro semanas de permanencia de los cueros en los fosos. 
en vez de cuatro dias. siguiendo el proceso de curtido rapido. en seco. solo 
en bombos. es demasiado largo, si se ~oma en cuenta la escasez de capital de 
trabajo de que disponen estas empresas. 

El curtimiento a cromo, al contrario del curlimiento vegetal, 
practicamente no aumenta el peso del cuero. pero le atribuye al producto 
ela!.>orado propiedades particulares, tales como mayor flexibilidad y 
elasticidad, resistencia contra traccion, resistencia al agua e 
impermeabilidad, siempre y cuando las diferentes fases del acabado que debe 
seguir al curtido, se manipules cuidadosamente. Debido a estas cualidades, 
el cuero curtido a cromo se utiliza en fabricacion de calzado para las partes 
superior~s de los zapatos. 

Las def iciencias tecnicas observadas en varias te;:1er ias de centroamerica 
se deben, en parle, al estado y la antiguedad de la maquinaria instalada y a 
la presencia de un alto nW&ero de mano de obra no calificada, a lo que se une 
la mala calidad de los cueros disponibles en Centroamerica, que estan frenando 
un mayor desarrollo de la industria de curlidur ia en los paises. Para obtener 
un buen rcndimiento en la industria, es determinante que se mantenga la 
calidad de los cueros elaborados. para constituir estos la matt>ria prima 
principal. Un cuero con diversas marcas grandes de fuego, asi como en 
agujeros ocasionados por las larvas del torsalo, no esta apto para la 
fabricaci~n dP. cueros de empeine. Un cuero crudo con recortes y agujeros, 
originados de un mal desuello. resulta una carnaza inutilizable y. cuando el 
corte para hasla el lado de la flor, las capas superiores de la division de 
los cueros en el departamento de ribera se deprecian igualmente. Los cueros 
parcialmenle danados por los efectos de una putrefaccion debido a la falta de 
conservacion despues del desuello, muestran debilidades de la estructura 
fisica que reducen las propiedades mecanicas del cuero acabado. 

La Calta de clasificacion de los cueros crudos impone a ios curtidores 
la necesidad de procesar lotes heterogeneos de cueros crudos que se componen 
de diferentes tipos en p=oporciones variables. Por esla razon, las tenerias 
que producen simultaneamente ambos lipos principales de cueros acabados, se 
ven forzadas a improvisar la ejecucion de sus operaciones. cambiando sus 
programa& de produccion de un dia a otro segun la composicion variable de la 
materia prima respeclo a sus aptitud para transformarse en cueros de peso 
(principalmente de la calidad inferior de los cueros crudos). 

ln las tenerias que producen un solo lipo de cueros acabados, ya sean 
suelas y oscarias, resulta otra desventaja debido ~ la desorganizacion del 
mercado de cueros crudon. La maleria prima de mejor calidad que se encuentra 
siempre dentro de un lote de compra, pero en canlidades Cluctuantes de un dia 
a otro, rendir.ia un buen cuero para empeine. pero se transforma en suelas. 
Al contrario, cueros crudos con danos o defect.os que los destinen para 
elaborarse como suela, perjudican la seleccion, los precios y. por ende, la 
reputaci6n y los resultados economic:os de los establec .mientos dedicados 
exclusivamente a la fabricacion de cu~ro de superficie. 
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E~ una larea primordial establecer un mercado de cueros crudos. bien 
ordenado y supervisado, lo que comprende la clasificacion de esta materia 
prima segun especificaciones aprobadas y precios justos en funcion de la 
calidad. 

Desde el punto de vista del equipo y de la organizacion interna de las 
tener ias mas grandes de Centroamerica, es necesario distinguir entre los 
establecimienlos que producen cuero de peso y aquellos que manufacturan cueros 
de superficie. Se diferencian en la maquinaria y las herraaientas necesarias 
para la elaboracion de cada uno de los dos tipos de cueros acabados, clase de 
material es curtientes, duracion del curtido y tipos y cantidades de materiales 
q•1i11icos auxiliares requeridos. Tambien en los requerimientos de espacio para 
la produccion, las necesidades con respecto a los servicios auxiliares, y en 
el nlimero de trabajadores por unidad manufacturada utilizados en los dos 
procesos. 

Por razones que se or1g1nan en la naLuraleza y calidad de los cueros 
crudos, la mayoria de los estableciaientos qae proc!ucen cueros acabados para 
empeine estan obligados a manufacturar taabien suelas, lo que hace necesaria 
la organizacion de dos tenerias diferentes en la misma planta. 

La mayor parte de los establecimientos actuales surgieron de 
instalaciones ya exislentes desde hace decenios. extendiendose en el curso del 
tlempo en anexos a los edificios originales o const~uyendo mas pisos, de 
manera que muchas tener ias form.an una agloiseracion de edificios nuevos y 
viejos, con pavimentos a diferentes niveles y cuartos grandes y pequeftos, que 
no permiten un flujo racional y logico de la produccion. 

Solaaente un nlimero reducido de las tenerias grandes han sido 
construidas ~ reconstruidas durante las ultimas dos decadas, siendo estas las 
un1cas que realmente merecen llamarse empresas industriales modernas, 
incluyendose un caso especial de Guatemala, con instalacioraes modernas. 

Debido al nivel modesto de la produccion, ninguna de ellas tiene, y 
practicamente no necesita, un sistema ordenado de organizacion internan, 
supervision y contabilidad. Algunas de ellas dispcnen de una distribucion y 
delegacion de funciones para los diversos departamentos. SiTI embargo, lanto 
en eslos casos, co110 en los otros, las decis!ones fundamentales sobre la 
politica de la compaftia, utilizacion de los fondos disponibles y adaptacion 
de los programas de produccion a los requerimientos del 11ercado dependen 
exclusivamente del duefto o de un pequefto grupo de fa11iliares, ~o que resulta 
muchas veces en planeamientos arbitrarios. 

En el interior de la Republica de Guatemala, vale la pena estudiar por 
separado las posibilidades de formar cooperativas, con el proposito de hacer 
mas economica la actividad de esta3 comunidades y de mejorar sus condiciones 
de trabajo, la calidad de los productos elaborados y su acceso a un mercado 
mas amplio. 
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B. CALZADO 

La industria del calzado en Cent1-oamerica es muy importanle por cuanto 
da trabajo a un esti.ado de 28,000 personas pertenecientes a un conglomerado 
aproximado de 4,654 fabricas, que inclu~-en a f.ibricas grandes como ADOC en El 
Salvador, que empleaba a 3,000 person.as en 1992. hasta pequenos talleres con 
3 6 5 operarios. La produccion anUGl de la region es de aproximadamente 
50,000,000 de pares. 

Se concluye que la produccion de las fabricas grandes del area equivale 
a la ~roduccion total de las fabricas medianas y pequenas. Las cifras de 
produccion de El Salvador son significativas por la contribucion de ADOC. 

En vista de la estructura heterogenea de la industrial del calzado, es 
bRstante dificil opinar en una forma generalizada sobre la organizacion y 
adainistracion de los establecimientos. De las empresas fabriles mas 
importantes del area centroamericana, puede decirse que la m&}oria est.in bien 
organizadas y adainistradas. Las 1 ineas de produce ion que incluyen diferentes 
fases de operaciones, ejecutadas con maquinas especializadas y generalmente 
costosas, rinden solamente cuando el ritmo de produccion esta bien planeado 
y supervisado. En otras palabras. el grado de mecanizacion de un 
establecimiento obliga a la gerencia a sistematizar el suministro y el flujo 
de las materias primas, el mantenimiento de la maquinaria, el empleo de los 
trabajadores, el control de calidad y los metodos de distribucion de los 
productos elaborados. Huchas veces el pago de la ma.no de obra se realiza con 
base en el mimero de piezas manejadas, lo que requiere reglamentos estrictos 
de disciplina, control y contabilidad. 

Cuadro 1. Nw.ero y .1.;mafio de las Fabricas 
(cantidad de operarios) 

.'&llRTt"_A~ TOTAL NUMEIO DE 

PAISF.S CHIDES HEDilllS PRQltEillS FABRIC.AS EHPLEADOS 

Guatemala 11 20 1,300 1,331 6,500 

El SalnJor 5 50 1,500 1,555 11,200 

Honduras 5 26 800 831 4,450 

Nicaragua 6 5 600 611 2,950 

Costa Rica 7 19 300 326 2,900 

- - - -Panul -
'l'OTALES 34 120 4,500 4,654 I 28,000 

-

Fuentes: Esti.llaciones del CEI'EC (Costa Rica) 1990 y del Consultor Nacional 

Aclaraci6n: Flbricaa Grandes: 150 6 llAs empleados 
FAbricaa Medianas: 50 empleadoa 

Fibricas Pequenas: 3 6 5 empleados. 
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Cuadro 2. Produccion de Calzado por Pais y por Ta!!!!fio de las fii.brjcas. 1992 
(produccion en miles de pares/afio) 

FABllCAS 'IUTAL PIODUCCION 
PAISES GUNDF.S HEDIAHAS PEQUF.RAs AN UAL % 

Guatemala 9.279 1.829 2.991 13.750 27.50 

El SalYador 4.219 4.566 3.446 11.100 34.20 

Honduras 4.219 2.376 1.842 1.000 14.00 

Nicaragua s.oeo 460 t.ln 3.400 6.80 

Costa Rica 5,912 1,719 694 8.750 17.50 

'IUTALES 28,700 10,950 10,350 50,000 100.00 

Fuentes: F.stlllaciones del a:rt'.C (1990) J del Consultor Nacional. 

Las empresas grnndes, que tienen sus propios almacenes en varias partes 
del pais y de los restantes paises centroamericanos, deben instalar sistemas 
de informacion sobre el desarroll-> del mercado en el curso de una semana, por 
lo menos, para completar las exiscencias de los diferentes tipos, estilos y 
tamafios de zapatos en funciim de la demanda y para ajustar los programas de 
produccion de la planta. Hay casos donde se utilizan para este prop6sito 
computadoras, cOdigos cablegraficos e instalaciones de radiocomunicacion. Por 
otra parte, se encuentran ta.mbien establP.cimientos con sistemas de 
organizacion y administracion auy simples y, a veces, deficientes, ya sea 
porque el volumen de la produccion nunca justificaria altos costos generales, 
o porque la baja calificacion de los empresarios en asuntos administrativos 
y contables no les permite mejorar su organizacion. 

II. Pll01LBM6.TICA Gf.tft'.IW. D1L SUBSECTOR COllto Y QIAPQ 

A. INTRODUCCION 

Las industrias del calzado y del cuero en Centroamerica ocupan un lugar 
preponderante en las respectivas economias, con la sola excepcion del caso de 
Costa Rica donde ocupa un lugdr secundario. 
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Los fabricantes de calzado de cuero de la subregion centroamer1.:ana 
sufren dos grandes problemas: la carencia de suficienle canlidad de materia 
prima (cueros); y la baja calidad de los mismos. Estos dos aspectos son 
determinantes para frenar el desarrollo del sector. por cuanto afectan tanto 
al gran industrial como al pequeno artesano. Como consecuencia de estas 
debilidades. se tiene que depender de las importaciones. con efecto direclo 
sabre las precios ael producto final y por otro lado con una calidad baja en 
el mismo. 

La materia prima (cueros) que se consigue comercialmente es de baja 
calidad, por que las mejores pieles se exportan. debido en parte a que las 
gremiales de fabricantes de calzado no se preocupan por convencer a los 
propietarios de curtiembres para que dejen en los paises del area pieles de 
buena calidad con lo cual ayudarian a las industrias locales. 

El hecho de que la mayor parte de las gremiales de fabricantes de 
calzado no esten organizadas 1~~Luye en aspectos como el mencionado 
anteriormente. Adem.is no tienen el poder de negociacion ante los gobiernos 
y organismos de integracion para promover los intereses del sector. 

Otro aspecto que es preocupante es el relativo a la escasa tecnologia 
en fabricacion con la que cuentan la mayor parte de industrias del area, con 
la sol a excepcion de la fabrica ADOC de El Salvador, que incluso puede 
exportar sus productos al mercado norteamericano y al europeo, basados en su 
moderna tecnologia. 

Con respecto a la tecnologia en fabricacion, puede decirse que las 
industrias del ca .. zado de Nicaragua y Honduras son las m.is atrasadas. 
Guatemala ha alcanzado un nivel tecnologico aceptable y es el pais que tiene 
mas fabricas de calzado del area centroamericana, seguido por El Salvador. 

En Guatemala y El Salvador principalmente se encuentran entre 40,000 
y 50,000 artesanos, quienes en su mayoria no estan afiliados a ninguna entidad 
o gremio, no reciben capacitacion, tanto de caracter productivo ni 
administrative. Es encomiable la labor que estan realizando en Centroamerica 
las entidades independientes, ONG's y Asociaciones capacitadoras en beneficio 
de los min~empresarios del sector calzado y de la industria en general. 

El aspecto capacitacion de la mano de obra para el sector calzado, en 
general esta muy debil en Centroamerica. Los gobiernos han prestado mas 
atencion a otros subsectores de la industria, como es el caso de la industria 
textil y de la confeccion. 

En lo concerniente a los gremios de fabricantes de calzado, se observa 
poca organizaci6n, con la excepcion de la gremial de fabricantes de calzado 
de Guatemala, que si trabaja en funcion de sus asociados. 

Las estructuras de las industrias del calzado del area Centroamericana 
son muy diferentes entre si en tecnologias, costos, calidades y orientaciones 
mercadologicas. Como ref~rencia, se puede indicar que Costa Rica se orienta 
a los productos de precio alto y el resto de paises dei area se orienta a los 
productos de precio medio y bajo. 
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El mercado Centroamericano de caizado esta fuertemente influenciado por 
la presencia del calzado ADOC, cuya fabrica principal esta en San Salvador. 
Dicha fabrica, con casi 3,000 empleados e integrada verticalmente, es la que 
da las pautas de la moda y de nuevos disenos en el area. Le siguen en 
importancia las fabricas guatemaltecas como Calzado Magus, Calzado Batro, 
Calzado Cob.in y nruchas mas. En lo que concierne a las fabricas de calzado 
hondureilas no tienen presencia en el resto de Centroamerica. En cuanto a 
Nicaragua, la industria comienza a reactivarse y no logran cubrir la demanda 
local. 

8. PROBLFJL\S COKERCIALES 

I Cuero 

Los ?roductos elaborados de la industria de la curtiduria se ofrecen al 
mercado por medio de: 

a) Ventas direct~s de las tenerias a los establecimientos dP. la 
industria del calzado de los paises centroamericanos; 

b) Abastecimiento de las peleterias que tienen la funcion de 
intermediarios entre teneria y pequenos zapateros, y 

c) Exportaciones directas, via comercianles, a paises 
centroamericanos. 

La demanda de cueros acabados en Centroamerica es mayor que la oferta 
de los productores regionales. El nivel de precios esta influido de modo 
considerable por los siguientes factores: 

1) Las malas condiciones de los cueros crudos no permiten la 
elaboracion de cueros acabados de alta calidad en grandes 
cantidades, de manera que la oferta regional consiste 
primordialmente en productos de calidad media, y en una pequena 
cantidad de productos de cal idad inferior; por eso no hay 
seleccion propiamente dicha de los cueros terminados, prefiriendo 
los curtidores vender lotes no clasificados. 

2) La oferta de los curtidores se dirige a empresas industriales de 
calzado y a pequenos zapateros debiendo tener en cuenta la 
compelencia de las tenerias centroamericanas que producen bajo 
condiciones muy diferentes respecto a la productividad, gastos 
generales, depreciaciones, fuentes de financiamiento, etc. 

No hay ningun acuerdo entre los empresarios de las tener ias sobre 
precios minimos, caracteristicas de los cueros elaborados y correlacion entre 
calidad y precio de venta. Loff establecimientos mas grandes logran algunas 
veces ofrecer cantidades, aun limitadas, de productos de primer a y segunda 
seleccion a precios mas favorables con base en su produccion elevada. 

Las condiciones de venta representan fuertes exigencias de capital de 
trabajo. Los negocios al contado son raros. Normalmente se deben conceder 
plazos de treinta hasta sesent.a dias y mas, especialmente cuando se trata de 
ventas a pequenos fabricantes y a zapateros. 
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En organizacion, Guatemala sobresale en el ambito Centroamericano por 
cuanto ya r~aliza anualmente la feria de calzado, denominada "EXPOCALZADO". 
la que constituye un ~ran esfuerzo entre los fabricantes de calzado, 
prodt:ctores de cueros y de los olros insumos que esta industria demanda. 
Todos los involucrados hact?n una t-uena pro11ocion de sus productos. Eslc. 
actividad deberia ser imitada por el resto de los paises del area. 

2 Calzado 

El mercado del calzado presenta problemas serios, especialmente para los 
productores pequeiios y medianos de zapatos. Hay un grupo fuerte de mayoristas 
y almacenistas que compran a consignacion, sisteaa que ofrece condiciones 
desfavorables a la pequena industria del calzado ya los artesanos. De ello 
resulta, para los produclores, precios bajos, plazas largos de c.1branza e 
incertidumbre permanente sabre la fecha y cantidad del proximo suministro de 
zapatos, que depende completamente de las disposiciones de los intermediarios. 

Por otra parte, los propios almacenes de la gran industria del calzado, 
con su organizacion bien planeada, estan en posicion de presentar un amplio 
surtido de zapatos a precios atractivos que determinan el nivel general de la 
oferta en funcion de la calidad y precio de la venta. 

El comercio intercentroamericano, campo casi exclusivo de las grandes 
fabricas mecanizadas, se regula por la necesidad de vender ciertos excede1.tes 
de la produccion, algunas veces a precios de costo, en vista de la fuerte 
competencia de la industria centroamericana del calzado. 

La situacion senalada anteriormente, quP no permite disponer de prec~os 
estables y correctos, se ve mas complicada por la actitud de los consumidores. 
En general, no hay en el publico conciencia de calidad y tampoco criterios 
sobre la relacion justa entre calidad y precio de parte de los vendedores. 
El mercado se caracteriza principalmente por el precio barato, lo que nc 
ofrece incentivos suf icientes para un mejor desarrollo de la industria del 
calzado en su totalidad. 

C. PROBLEKAS FINANCIER.OS 

1 ~ 

Debido al largo proceso de elaboracion de los cueros acabados las 
necesidades de capital circulante son relativamente altas en la industria de 
curtiduria, lo que la hace especialmente sensible a las fluctuaciones del 
mercado del calzado, dado que en la fabricaci6n de este articulo esta la 
aplicaci6n principal de los cueros terminados. Los curtidores estan obligados 
a comprar los cueros crudos al contado, sus materias primas secundarias con 
anticipacion de dos a tres meses mediante letras de credito, ya que se importa 
la mayoria de estos productos del exterior. En contraposici6n :\ estas 
obligaciones financierus, ellos se ven forzados a vender con plazos largos. 

De informaci6n recabada de diagnosticos industrial es recientes, la 
maquinaria y equipo representan el 5) por ciento del total del activo fijo, 
en orden de importancia le siguera los edificios con 19 por ciento y terrenos 
con 13 por c~ento, las instalaciones, servicios, vehiculos y el equipo de 
oficina representan el resto de~ activo fijo. 
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2 Calzado 

La industria del calzado se caracteriza por ser totalmente 
centroamericana. Todo el capital propio es de origen nacional y los creditos 
baucarios que utiliza la industria son, en mas de 85 por ciento, 
proporcionados por bancos nacionales y prestamos comerciales. 

III. ANALISIS DEL SUBSECTOll POR PAIS 

A. GUATEMALA 

En Guatemala la industria del calzado es una rama industrial de gran 
importancia para la economia nacional. Es importante sefialar que Guatemala 
posee una de las estructuras de fabricacion de calzado mas grandes de 
Centroamerica, por cuanto se cuenta con aproximadamente 11 fabricas grandes, 
16 medianas y por lo menos 100 unidades pequefias, que producen toda clase de 
calzado. Adicionalmente, bay un gran nilmero de artesanos a nivel nacional que 
elaboran calzado de cuero en escalas minimas. 

En el interior del pais, principalmeute en el Altiplano yen el Oriente, 
proliferan grupos pequefios de productores de calzado de cuero, que se vende 
en los mercados yen pequefias zapaterias de las cabeceras departamentales, asi 
como en los principales municipios. Estos artesanos producen un calzado de 
baja calidad y de disefio tradicional. Como el aspecto precio es lo 
fundamental, entonces los productores tienen que orientarse en funcion del 
mismo. 

La influencia del calzado textil y el conocido como tenis importado, es 
tremenda, por cuanto su precio, calidad y moda hacen muy dificil su 
competencia, lo que ha obligado a muchos artesanos a cerrar sus pequefios 
talleres y dedicarse a otras actividades. 

Es interesante observar c6mo estos artesanos se ban ido transformando 
en microempresarios dedicados a la produccion y comercializacion del calzado 
y con la ayuda de e"ltidades como el SIMME (Sistema Multiplicador de 
Microempresarios), la Fundaci6n Friedrich Ebert y muchas otras ONG's 
(Organizaciones No Gubernamentales), se ban ido superando en los aspectos de 
producci6n, organizaci6n y comercializaci6n, hasta convertirse en pequenos 
empresarios, que son asesorados, financiados y asoci~dos por esta entidades 
no lucrativas, que los ayudan en su desarrollo. 

Para poder tener un criterio aproximado de la realidad, se visitaron 
varias fabricas de calzado de la capital, a personeros de la Camara de 
Industria de Guatemala, a los directivos de las Gremiales de Fabricantes de 
Calzado y la de Curtidores de Cueros, a fabricantes de articulos y prendas de 
cuero, a personeros de entidades de desarrollo y a ejecutivos del H~TECAP 
(Instituto Tecnico de Capacitaci6n y Productividad), llegandose a establecer 
la problematica, que en terminos generales es la siguiente: 

El principal problema lo constituye la baja calidad de las pieles en 
bruto, as i como la insuficiente cantidad de las mismas, lo cual obliga 
a los fabricantes de calzado y de prendas de cuero a tener que 
importarlas de Costa Rica, Mexico y El Salvador. 
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El industrial guatemalteco argumenta no tener incentivo$ para la 
exporlacion de calzado, ya que las mismas es tan gravadas cou ~'l 2% 
sobre el CIF, asi mismo no cuentan con incenlivos al importar 
maquinaria y equipos para la fabricacion de calzado. 

La tecnologia en fabricacion esla atrasada, salvo contadas excepciones, 
lo cual dificulta la competitividad a nivel internacional. 

No se dispone de la capacitacion adecuada de la mano de obra de 
fabricacion. El Instituto Tecnico de Capacitacion (INTECAP) solo da 
formacion a nivel muy general a los artesanos del sector. La gran 
mayoria de grandes y medianos productores no demandan los servicios del 
mismo y acostumbran a capacitar a su personal en la propia empresa. 
Los industriales del sector se quejan por la escasez de mano de obra 
calificada. 

El INTECAP no cuenta con la maquinaria, equipos e instructoLes 
necesarios para poder capacitar tecnicamente a la mano de obra, razon 
por la cual los industriales del sector no utilizan los servicios de la 
entidad. 

En general el fabricante nacional de calzado se orienta mas a producir 
un articulo de actualidad a precio competitivo, dejando en un segundo 
plano lo concerniPnte a la calidad. 

Actualmente se esta utilizando la cuerina como producto sustitutivo del 
cuero; dicho producto se utiliza en prendas de vestir, tapiceria, 
marroquineria, pero por los precios .Ill.is bajos que los del cuero, estan 
enfocados a los estratos socioeconomicos medios y bajos de la 
poblacion. 

Los asociados a la Gremial de Fabricantes de Calzado, son 41 y los 
asociados a la Gremial de Curtidores de Cuero, son 12. Aunque hay un 
nWnero no determinado de ~mpresas y persona~ que por muchas razones no 
se asocian en gremiales, pero constituyen parte de la capacidad 
productiva del sector. 

Las tener ias nacionales, salvo contadas excepciones, procesan los 
cueros con procedimientos antiguos y poco eficientes. En las mismas, 
el personal tiene escasa preparac1on ya que es un trabajo 
especial(sucio y ademas de peligroso por el contacto con los acidos que 
se utilizan en el proceso). Debido a la gran demanda de cueros crudos, 
las tener las procesan lo que pueden conseguir, sin i11po1·tar Ir calidad 
de los mismos. Estos cueros con defectos (marcas, rayones, picaduras 
de insectos, etc.) proporcionan al fabricante de calzado ode prendas 
de vestir, bajos rendimientos, con el consecuente incremento de cotos, 
por lo cual prefieren importarlos de Costa Rica principalmente. En 
poc~s palabras, las tenerias no trabajan en funci6n del fabricante de 
calzado ode prendas de vestir, donde la calidad y acabado son vitales. 

Los industriales del sector calzado ya trabajan en conjunto, por cuanto 
desde el ano 1991 realizan EXPOCALZADO, la que constituye la primera 
feria del calzddo guatemalteco, evento que afirman se efectuara 
anualmente. 
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En el caso especial de Gualemala seria recoaendable establecer dos o 
tres cooperativas en el altiplano, asistiendolas lecnicamente para producir 
badanas. Utilizarian coma materias primas pieles crudas de cabras, ovejas y 
cerdos en canlidades mayores, con calidades 11ejores y de lipos diversificados. 
Los aspectos financieros para asistir a las referidas cooperativas deberan ser 
cubiertos por el fondo que para la pequeila industria adalinistra el Banco 
Centroamericano de Integracion Economica. 

B. HOHDURAS 

En Honduras la industria del cuero y calzado ocupa el segundo lugar en 
importancia en la economia nacional, despues de la i:tdustria textil, dando 
trabajo a entre 20,000 y 25,000 empleados (seg\in las fuentes gubernamentales). 

Existe solo una fabrica (Calzado Caprisa) que eapieza a utilizar el 
sistema justo a tiempo en su produccion. El desglose de la produccion de 
dicha fabrica se basa en el 50% para la exportacion y el otro 50% para consumo 
local. 

En Honduras no existe colaboracion y comunicacion entre los 
manufactureros y los curtieabres, porque las curtiembres exportan sus mejores 
pieles a El Salvador ya paises vecinos, buscando divisas. Lo anterior obliga 
a los fabricantes de calzado a importar las pieles, aproximadallente en un 60-
70% de sus necesidades. Ade.as no hay mis de 4 curtieabres que ofrezcan un 
producto de calidad, para fabricar un producto calificado coma aceptable. 

Los empresarios hondurefios coaentan la ausencia de un soporte logistico 
tanto del gobierno, como de la Asociacion de Industriales, de las Entidades 
Financieras y de la ausencia de cuadros ejecutivos y taabien de mano de obra 
c.alificada. 

El Instituto de Formacion Profesional (INFOP), el cual ensena solamente 
en las areas de modelaje, corte y costura, no capacita en lo que se refiere 
a ensamblaje y acabados del calzado, debido a no disponer de maquinaria para 
estas actividddes. El INFOP ha tenido que clausurar la capacitacion sobre 
calzado, porq;.;e durante los cursos muchos estudiantes ban abandonado el 
entrenamiento, no obstante que el sector puede absorber a esta mano de obra. 
Una investigaci6n para establecer las causas del problema realizada por el 
INFOP determin6 que el obrero de este sector se cambia de trabajo a la primera 
oportunidad que se le presenta. 

La falta de informacion tecnol6gica y de conocimientos de nuevas formas 
de producci6n, mas la falta de apoyo, tanto gubernamental, como de las 
asociaciones de industriales, de las entidades financieras y de capacitacion 
limitan el desarrollo de este subsector. No hay leyes especificas para este 
subsector, el cual necesita de una modernizaci6n del sistema financiero, de 
esti111Ulos para la exportaci6n y para atraer la inversion buscando aumentar la 
capacidad productiva, para mejorar la calidad de los productos, tambien para 
crear nuevos puestos de trabajo que el sector pueda demandar. 

Las Asociaciones lndustriales en general y el Ministerio de Economi3 y 
Comercio, aunque este sector es importante, no cuentan con una oficina o una 
persona a tiempo completo que se ocupe de la problematica del calzado y del 
cuero. Tambien la ausencia de un gremio de productores de art iculos de cuero 
(calzado y marroquineria) limita la capacidad de acci6n del sector. 
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El Hinisterio de Planificacion (SECPLAN) ind!co que el subsector es 
fundamental para la econ<>11ia del pais y con un greaio industrial sectorial 
bien organizado, se dispondra de una fuerza de negociacion mucho .as 
importante, en aspectos legales, arancelarios y econO.icos, que peraitirian 
un rapido desarrollo de los p1ograaas que se propongan. 

C. NICARAGUA 

En base a inf ormacion del proyecto de Apoyo a la Transforaacion de la 
Pequena Empresa Nicaraguense (DP/NIC/86/001), se establecio que algunas de 
las fabricas iaportantes que operaban fuerteaente en el pais. en la decada de 
los anos 80. tal es como Incatecu y Bata. tuvieron graves probleaAs, hasta el 
punto de cerrar operaciones; el res to de la industria taabien sufrio 
seriamente. De tal suerte que de tener la industria un total de entre 15,000 
a 20,000 eapleados entre 1980-85, actualaente solo cuenta con un esti.ado de 
6,000 operarios en el sector y con tendencia a decrecer debido a la poca 
co•petitividad de los productores locales en calidad y precio y a las grandes 
iaportaciones de calzado proveniente de la zona franca de Pana.a. con 
productos procedentes de China. Taiwan y Corea, no dejando mayor oportunidad 
al fabricante local. 

La fabricacion de calzado ha estado generada en un 60% por cuatro 
fabricas industriales de calzado (Calzado Pronto, Cecalsa, Rolter y Hanica) 
y en un 40% por talleres artesanales aedianos y pequenos. 

El mercado interno experiaenta una fuerte recesion, debido al al to 
indice de desempleo y al bajo poder adquisitivo de la poblacion. Actualaente 
los fabricantes de calzado por falta de recursos econO..icos. se ven obligados 
a comprar sus insumos a intermediarios que los obtienen de los pa ises 
limitrofes, con el agravante de mayores costos. 

La rama de cu~ro y calzado tiene la ventaja comparativa de que su 
materia prima principal. el cuero, es nacional. Sin embargo, es iaportante 
senalar que en la decada recien pasada, cesaron de operar cuatro de las seis 
tenerias con capacidad industrial, y las que lograron sobrevi~ir sufrieron 
descapitalizacion hwaana y de recursos econO.icos. llegando al extreao de que 
sus instalaciones se volvieron obsoletas. Esto trae como consecuencia un 
debil abastecimiento de cueros para el aercado local. Cabe mencionar que una 
de las pocas tenerias con capacidad industrial. es propiedad de la fabrica mas 
grande de calzado de Centro America (ADOC), cuyas sedes estan en El Salvador 
y en Costa Rica. a dondc se exporta la produccion de cueros. 

Por aspectos socio-politicos de los Ultimas anos, la mayor parte de las 
57 cooperativas de fabricantes de calzado, se desintegraron. No obstante los 
hechos antes indicados, actualmente hay 8 asociaciones de productores de 
calzado a nivel nacional. que proyectan llegar a organizar la Federacion 
Nacional de Fabricantes de Calzado. 

La CONAPI (Camara Nacional de la Mediana y Pequena Industria) podria dar 
capacitacion de mano de obra del sector calzado, sin embargo hacen falta 
instructores, recursos y maquinaria; lambien deberia de brindar servicios a 
los afiliados del sector. En la ultima decada, gran parte de la mano de obra 
calificada emigro hacia paises vecinos, con lo cual se debilito la fuerza de 
trabajo del sector. CONAPI agrupa en un gremio a los fabricantes de calzado 
y tambien a los marroquineros; ademas tiene la funcion de promover al sector 
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hacia el exterior y .antener relaciones con los organismos internacionales. 
Existe en la Repllblica de Nicaragua el Instituto Nacional Tecno!ogico 
( INATEC). el cual pCldr ia involucrarse en un programa nacional de capaci tar..: ion 
incluyendose el ~ector calzado. 

D. OOSTA RICA 

La industria del calzado de cuero en Costa Rica, es una rama 
relativaaente pequefia comparada con las otras ramas industriales, tanto en 
produccion, e•pleo, como comercio exterior, uw.ero de empresas y valor 
agregado. La Asociacion de Fabricantes de Calzado (AFACA) cuenta con 8 
fabricas asociadas (en coaparacion con 30 en 1978). Seglin estadisticas 
disponibles en 1989, el subsector comprendia 136 e•presas, de las cuales 7 se 
consideraban grandes y generaban el 57% del e•pleo total y el 80% de la 
produccion total, 12 eran medianas y generaban el 16% del e•pleo y el 13% de 
la produccion, y el resto eran empresas pequefias, que representaban el 17% del 
e•pleo y el 8% de la produccion. Taabien existia una i•portante ~antidad de 
talleres no incluidos en las estadisticas, cuya produccion era apreciable. 
El subsector daba empleo a unas 2. 900 personas ( 2. 1% de la fuerza laboral 
industrial) y. en 1988, el valor de la produccion fue del orden de l.500 
•illones de colones (alrededor de 21 •illones de dolares EE.UU.), 
aproximadaaente el 0,7% del valor anadiio industrial, cifra inferior al 1,36% 
alcanzado en 1982. En el periodo 1979-1983, las tasas anuales de crecimiento 
fueron en promedio del 9%, pero dis11inuyeron en termino 11edio en un 10%, de 
1984 a 1987. Las exportaciones han seguido una tenciencia parecida y su 
participacion en la produccion nacional fue del 24% en 1989, frente a una 
participacion de las i•portaciones en el consuao del 26%. En 1989 las 
exportaciones de calzado de cuero alzaron un valor de 5,1 11illone~ de dolares 
EE.UU., y el 73% de las mis.as tuvo como destino America Central y los Estados 
Unidos. Las importaciones, cuyo valor ascendio a 4,9 11illones de dolares 
EE.UU., prov1n1eron en un 8)% de America Central. Tanto las exportaciones 
co111<> las importaciones representan menos del 0,5% del comercio exterior del 
pais. 

La evaluacion de la industria de cuero en Costa Rica indica que la 
productividad es claramente inferior a la de paises coma Italia, Espana y 
Francia, y que la competitividad internacional ha declinado en anos recientes 
co111<> consecuencia de las debilidades enwaeradas mas adelante y del creci11iento 
de la demanda del calzado no de cuero. No obstante, deter11inados grupos de 
productos coma mocasines de ho111bre y capelladas (uppers) poseen un nivel 
aceptable de competitividad. Merece la pena sefialar que esta situacion no ha 
sido inducida por el proceso de desgravacion arancelaria pues la proteccion 
se redujo del 80l al 70% y • to en 1989. De todas formas, dada la estructura 
dual de la produccion, con pocas empresas tecnicamente avanzadas y numerosos 
pequenos talleres que trabajan a nivel artesanal, la prosecucion de la 
desgravacion arancelaria tendra un serio i•pacto sobre las unidades pequenas 
de produccion. 

Las debilidades mas importantes del subsector radican en la operac1on 
interna de la industria y en la calidad de los factores de produccion. Las 
principales debilidades son en especial: 

baja calidad de las materias priaaas; una proporcion considerable 
de las pieles de al ta calidad se dedica a la exporlacion; la 
necesidad de importar todas las 111&terias primas basicas no de 
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cuero, cuya calidad lambien es variable; la falta de control de 
las materias prim.as y el desperdicio corr~spondiente; la falla 
consiguiente de articulacion del subsector; 

escasa productividad y bajos grados de especializacion y 
capacitacion de la mano de obra; la falta de un sistema 
organizado de capacitacion o de una escuela especializada; escasa 
remuneracion; 

la falla de tecnologia moderr.a en lo que respecla a equipo, 
disposicion de las instalaciones y sistemas de movimiento de 
produclos, con la consiguienle infrautilizacion de la capacidad; 

ca!idad insuficienle y falta de alencion al desarrollo de 
productos y al diseno; 

altos costos de transporte; 

inversion insuficiente en el mantenimiento y la renovacion de los 
activos fijos; 

falta de facilidades de credito bien desarrolladas; deficiente 
gestion financiera; 

insuficiente conocimiento de los mercados mundiales y falta de 
contact.as regulares en lo que ~especta a tecnologia, diseno y 
comercializacion. 

Los altos volw.enes de importaciones del exterior, principalmenle de 
Taiwan y Corea en las lineas textiles (tenis) y de Brasil, El Salvador, 
Guatemala, con el calzado de cuero, ban afectado seriamente a los fabricantes 
locales de calzado, por cuanto no pueden competir ni en precios ni en calidad. 

Se determine que la calidad de los cueros como materia prima no es la 
adecuada, son de baja calidad por responsabilidad dir.ecta de las curtiembres. 
Las mejores pieles son exportadas a Guatemala ya El Salvador. 

Datos de la Asociacion de Fabricantes de Calzado (AFACA) indican que en 
el sector informal taabien ha decrecido el nW.ero de artesanos que se dedican 
a la elaboracion de cal7.ado. Este fenomeno puede estar justificado por la 
gran cantidad de importaciones, a la falta de estimulos y desorganizacion del 
sector y a los otros aspectos considerados como debilidades, indicadas 
anteriormente. 

Un representante de una empresa grande expreso reservas a cerca de la 
capacidad de la Asociacion de Fabricantes de Calzado para representar al 
sector ante las autoridades gubernamentales, careciendo dicha asociacion de 
planes de trabajo que propicien la superacion del sector. Ademas indico que 
la capacitacion de la mano de obra es imparti~a dentro de la propia empresa, 
ya que el Instituto Nacional de Aprendi~aje (INA), imparte cursos sabre el 
sector en forma muy general, de limitada ulilidad para la industria del 
calzado. Tambien manifesto que no hay colaboraci6n inter-industrias, ya que 
exisle mucho individualismo entre los fabricantes costarricenses. Respecto 
a la Union Economica de los Pai~es Cenlroamc:?ricanos, manifesto que Costa Rica 
puede salir perjudicada, por cuanlo la industria en general esta protegida por 
el CAT y olras ventajas arancelarias y si a esto se agrega la debilidad del 
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secto: de no es_t"r bien organizado para poder negociar con fortaleza ante los 
orgam.s111<>~ _de i_nte~racion centroaaericana y de modernizacion de la economia 
de la reg10:"· ind1cando ademas. que en este aspecto el pa is que resul Lara 
ganador sera El Salvador por su alta competitividad. 

. . En cuant~ a capacitacion, el lnstituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
untcamente esta formando al sector artesanal. basicamente dando adiestramiento 
a los operarios en lo que s~ refiere a diseno y modelaje. La gran industria 
del calzado no demanda los servicios del INA, porque este carece de 
~q~ii:iaria, ~quipos y personal ~decuado para dar capacitacion. Como ya se 
ind1co anter1ormenle. l.as gr.an ~~s fabricas capaci tan a su personal en sus 
propias instalaciones; ademas ~l INA no esta actualizado en lo que se refiere 
a nuevas tecnologias, nuevos '-"'"Leriales, moden1os equipos, nue\.:Os disefios, y 
en general esta muy desactualizado. 

E. EL SALVADOR. 

En El Salvador la fabricac~on de calzado ocupa un lugar preponderante 
co111<> actividad economica y de generacion de empleo. Se estiman entre 30,000 
y 40,000 las personas que trabajan en el sector fabricacion de calLado y en 
la elaboracion de cueros. 

De una entrevista con el propietario de una fabrica de calzado se 
destaca lo siguiente: El cuero coDK> materia prima ha sido y es un serio 
problema para las grandes fabricas, asi coma para el artesano, ya que no solo 
es escaso, sino de baja calidad, con lo cual el producto final no tiene la 
calidad requerida. El cuero importado de los Estados Uni.dos y Mexico, resulta 
muy caro, por lo tanto el pequeno artesano no lo puede comprar. La mayor 
parte de cueros se importan de Costa Rica, Guatemala y alga de Honduras. Las 
regiones de Santa Ana y Sonsonate proveen la mayor parte de cueros a la 
industria local. La mayor parte de la maquinaria que usa la industria local 
es antigua, con la Ullica excepci6n de la que dispone ADOC; la industria local 
acostWDbra comprar maquinaria usada que se consigue via Miami. 

Otros aspectos relevantes sabre la problematica nacional, se refieren 
a la carencia de capacitaci6n a la mano de obra, aunque si existe el Instituto 
de Formaci6n Profesional, el cual depende del Ministerio de Trabajo, el cual 
da capacitaci6n a la industria en general; en terminos generales todavia se 
trabaja artesanalmente la fabricaci6n de calzado de cuero; la exportaci6n es ta 
centralizada en una empresa (ADOC); existe un peligro potencial al rebajar los 
aranceles a la importaci6n del calzado, por la indudable inundacion del 
calzado proven.iente de Corea del Sur, Taiwan y China; los procesos actuales 
de producci6n no estan acordes con las nuevas tecnologias y fon1as mas 
eficientes de obtener el producto final, y finalmente hay que indicar la 
dificultad que tiene el pequeno industrial en obtener moldes, hormas y 
repuestos localmente. Con respecto al exportador de calzado, este no tiene 
incentivos, tales como rebajas impositivas, aspecto que si le era favorable 

anteriormente. 

Existe la Asociaci6n Salvadorefia de Industriales del Calzado (ASICA), 
que tiene personeria juridica, pero en la practica no opera desde hace varios 
anos. Sin embargo, se detecta la importancia de que los industriales est.en 

organizados como gremio. 

La Asociaci6n Sal vadorena de Inrlustriales (ASI) Liene un programa 
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denominado •Apoyo a la Reconversion Industrial•. el cual busca la st..peraciou 
y desarrollo de S grandes ~reas de la industria nacional, entre las que se 
encuentra el calzado y cuero. Dicho programa tiene como punto de apoyo a uta 
ejecutivo a tiempo completo que se ocupa del sector. Este programa tiene coao 
filosofia la formacion y desarrollo de grupos gremiales del sector. donde se 
conteapla a los grandes, medianos y pequenos productores de calzado. 

La Asociacion de Medianos y Pequenos Empresarios Salvadorenos (AMPES) 
proporciona capaci tac ion gratui ta a sus asociados entre los cuales hay 
artesanos del sector calzado, quienes acuden a AMPE~ a recibir capacitacion 
sobre colllO adainistrar un negocio, contabilidad, formacion civica, manejo de 
personal, etc. El pequeno industrial asociado a AMPES, se queja 
principalmente de la dificultad de obtener cueros de aceptable calidad y en 
segundo termino de la poca disponibilidad de recursos economicos para operar 
su pequeno taller. 

Se converso con las personas de la Camara de Comercio e Industria de El 
Salvador, donde se determino que el sector calzado, en vista de la union 
economica cent1oamericana. necP.sita una reestructuracion global y un soporte 
logistico y de apoyo total a la industria. El sector cuero puede generar mas 
mano de obra a la actual; ademas la materia prima fabricada por las 
curtiembres adolece de muchos defectos y aparte de ello, las curtiembres no 
trabajan con la eficiencia y caracteristicas requeridas para obtenerse un 
producto de calidad. 

De una buena colaboracion y comunicac1on adecuada entre ASI, la Camara 
de Comercio e lndustria y AMPES, se podra lugar un compromiso para que a corto 
plazo se pue<ia formar un gremio solido de fabricantes que putoda negociar 
eficientemente con el Gobierno y con los organismos de integracion 
centroamericanos. 

IV. CQMPEIITIVIDAD DE LA INPUSTRIA DEL t;,uupo 

A. CONSIDERACIONES GF.NF.RALES 

En terminos generales, la industria del calzado en Centroamerica ha ido 
perdiendo competitividad internacional, por las razones siguientes: 

1. Los fabricantes no han seguido una politica sana de reinversion 
en actt•os fijos, presentandose ausencias importantes en materia 
de tecnologia y maquinaria. 

2. Hay prc..duccion insuficiente y en calidades inadecuadas para el 
mercado internacional, de materias primas y de o~~as partes y 
componentes para el calzado de cuero. 

3. No existen programas especificos para capacitar y especializar a 
la mano de obra para la industria del calzado de cuero. Existen 
entidades de capacitacion en los S paises del area, pero adolecen 
de la debilidad antes indicada. 
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4. La mayor parte de las industrias del sector mantienen un alto 
endeudaaiento. que dadas la politicas bancarias vigentes, no las 
hace sujeto de credilo. 

S. No hay un conocimiento profur.do del aercado mundial y falta el 
contacto efectivo con el aismo (se refiere tanlo al mercado de 
diseiiadores, productores de tecnologia y maquinaria, como a los 
mercados de destino de l~ produccion). 

6. Sistemas inadecuados de control de calidad. 

7. Se presta poca importancia a la investigacion y desarrollo. 

Se pudo establecer, que tanto en Guatemala, como en Costa Rica yen El 
Salvador, se dispone de competitividad en la fabricacion de calzado de cuero 
del tipo aocasin para hombre, debido a que la capacidad lnstalada es adecuada 
para su fabricacion; existe tradicion en la fal·ricacion de este tipo de 
calzado; por motivos de lloda, los cambios que sobre el calzado de hombre y que 
afectan el sistema de produccion (estilos, colores, formas) son menores a los 
que sufre el calzado de aujer y el tipo de cuero para este producto se 
consigue en el area. 

En el caso de las capelladas, la ventaja competitiva radica en la mayor 
capacidad de la industria del area, para realizar las labores de aparado del 
calzado en contraposicion con las de mor.tado, ademas de que en la producci6n 
de capelladas, por tener un mayer porcentaje de inswaos nacionales, se tiene 
un grado mas alto de competitividad externa.. 

En el caso de eapresas grandes coma ADOC, INCATECU (I STHO, S. A. ) y 
BATRO, que operan a nivel del area centroamericana, utilium bastante el 
concepto de wcomplementaridadw, el cual consiste en que una de las plantas 
hace una determinada parte (capelladas. suelas, tacones, etc.) y se las envia 
a la otra planta que esta ubicada en El Salvador o en Costa Rica, las cuales 
son posleriormente ensambladas para obtener el produclo final. Otro caso de 
complementaridad lo constituye la compra de suelas cortadas, preparadas y con 
el correspondiente Lacon ya pegado, lista para ensamblarse en el zapato. 

En conclusion, se determine que los industriales ya comprendieron la 
ventaja de utilizar los productos complementarios, para incrementar la 
eficiencia de sus plantas. Esto trae c~mo consecuencia la especializaci6n en 
fabricar determinadas partes del calzado, con la ventaja de la alta 
productividad para el productor. Es importante seiialar que falta hacer 
conciencia a los fabricantes sobre este aspecto. 

8. EXPECTATIVAS PARA I.A EXPORTAGION 

Los mercados objetivo de la industria de! calzado centcoamericano, por 
asuntus praclicos, son el mercado local, el centroamericano y el de los 
Estados Unidos. Las posibilidades de exito en ventas fuera de los 1aismos, son 
escasas (aunque no imposibles). 
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Las expeclativas para el futuro Sf presentan diferenles seglin se trate 
de fabricas grandes, aedianas o pequeiias y artesauales, asi: 

1. Las e11presas 1ran<ies no veran afectada su actividad exportadora, 
puesto que para es ta no se presenta ningun cambio, aunque su 
posicion de competencia internacional puede verse reducidli, dado 
el rezago en tecnologia y eficiencia productiva con respecto al 
mundo y que aumenta con el tie11po. La actividad productora para 
el mercado interno contara ceda dia con mayor coapetencia 
internacional, debido a las diferencias en productividad, al 
proceso de desgravacion arancelaria y a la reactivacion de las 
econo11ias de la region, que tienen una larga tradicion de 
produccion de calzado de cuero. 

2. I.as empresas mediauas tendran un comportasiento diferente segun 
esten orientadas al mercado externo o al interno. Pera el caso 
de las e11presas exportadoras, la situacion se presenta similar a 
la de las eapresas grandes, con la desventaja de la ausencia de 
economias de escala significativas. Las empresas orientadas al 
mercado nacional atravesaran dificultades para preservar su nicho 
del mercado, sabre todo debido a que este sf? localiza en los 
segaentos medios, los que seran especialmente atacados por el 
calzado importado, y que, ademcis, gozan de la preferencia del 
consumidor. 

3. I..as empresas peguefies, asi como los talleres artesanales, tendran 
dificultades para sobrevivir, no solo con la importacion de 
cal zado, especialmente el de mujer, sino con la produccion 
nacional. Por otra parte, esta Ultima competencia nose da solo 
en el calzado tle cuero, sino tambien en calzado plastico y de 
caucho, los que presentan precios extremadamente bajos. 

Las posibilidades de supervivencia de estas empresas estan ligadas a la 
alternativa de integrarse con la produccii>n de las empresas grandes y 
medianas, asi como con opciones de especializacion en la realizacion de tareas 
y en la produccion de •componentes• del calzado. 

4. Iipos y mayor potencial para exportaci6n: 

- El cazado casual (mocasin de hombre) 

- El calzado de trai>ajo {para instituciones de servicio, 
la industria y la agricultura). 

- Capelladas (cortes) 

5. El mercado mexicano 

Recientemente se suscribi6 el Tratado Marco Libre Comercio entre Mexico 
y Centroamerica, el cual define las reglas que les permitiran a los paises de 
Centroamerica tener acuerdos bilaterales de libre comercio con Mexico. Una 
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vez. negociados eslos Lralados. los cinco paises del area podran empezar en 
1993 a vender unos 1.000 produclos en el mercado de Mexico. de mas de 80 
millones de habilanles. Los productores mexicanos podran ingresar libremenle 
al mercado centroamericano hasla el 31 de diciembre de 1996. feclia en que se 
establecera una zona de libre comercio. para darle Liempo a aquellos paises 
que tienen un menor grado de desarrollo industrial. para que se puedan ajustar 
a las condiciones de compelencia. 

Loque ganaria Guatemala y sus vecinos del area seria el mercado sur de 
Mexico. el cual no seria cubierto por su produccion, ya que Liene los ojos 
puestos en el mercado de los Eslados Unidos. 

C. VEHTA.JAS COKPARATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

1. Guatemala y El Salvador sobresalen por los si&uientes aspectos 
positives: 

- Disponibilidad de la mano de obra (de todo nivel). 
- Relative bajo costo de la mano de obra. 
- Aceptable productividad de la mano de obra. 
- Disposicion favorable del operario hacia el lrabajo 

(colaborador). 
- Habilidad artesanal. 

Cercania con el mercado norteamericano y Mexico. 
- Dispuesto a recibir capacitacion. 
- Disponibilidad de mandos ejeculivos calificados. 

2. Costa Rica Liene las siguientes ventajas: 

- Eslabilidad politica favorable a las inversiones. 
- Produccion local rle la materia prima, el cuero. 
- Cercania con el mercado norteamericano. 
- Calificacion de la mano de obra. 
- Buena infraeslructura del pais. 
- Disponibilidad de mandos ejecutivos calificados. 

3. Honduras resalta por lo siguiente: 

- Poca competencia interna. 
- Estabilidad politica. 
- Disponibilidad de mano de obra. 

4. Nicara~ua: La industria del calzado esla comenzando de nuevo, 
todavia no puede competir con sus vecinos de la region. 

La al ta produccion de calzado de El Salvador y Gualemala es una 
consecuencia de sus ventajas com~arativas antes descritas. 
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D. RECURSOS HUKANOS Y CAPACITACION 

En referencia a la fabricacion de calzado de cuero en Centroamerica, se 
puede decir con certeza que la mano de obra, utilizada en el proceso de 
fabricacion de calzado de cuero, no reune, en terminos de cantidad y calidad, 
las condiciones necesarias para hacer de esta industria una industria 
competitiva a nivel internacional. Las principales deficiencias tienen que 
ver con la inexistencia de centres de capacitacion acordes ccn las necesidades 
de la rama; la reducida capacitacion y especializacion de la mano de obra, su 
escasa disponibilidad, y la falta de conocimienlo de lo que debe ser la 
fabricacion de calzado de cuero de alta calidad. 

Las caracteristicas que determinan la falta de competitividad de la 
region en materia de recurses humanos y que son de aplicacion tanto para los 
operarios, como para los mandos medias y el personal de direccion, son: 

No existen en el area escuelas de capacitacion para obreros y 
supervisores, con instructores especializados; cada fabrica y 
taller ensefta con sus propias tecnicas y recursos. Entidades 
como el INTECAP (Guatemala), el INFOP (Hondu~as), INATEC 
(Nicaragua), AMPES (El Salvador) y el INA (Costa Rica) no se 
encuentran preparadas para cumplir con esta responsabilidad y lo 
que hacen actualmente es organizar cursos de modelaje, alista~or 
de cortes, montador y reparador de calzado para talleres 
artesanales. Ademas, no poseen la maquinaria y equipos para la 
capacitacion, por lo cual Lienen que Lrasladarse a las fabricas 
o talleres donde se imparte la capacitacion. 

En general, hay carencia de mandos medias calificados, capaces de 
manlener niveles productivos aceptables y que cumplan con las 
normas de calidad requeridas. 

No se dispone de suficiente mano de obra calificada para soportar 
un plan de expansion de la industria del calzado de cuero, a 
nivel del area centroamericana. 

Las entidades de capaci tac ion del area han enfocado sus programas 
de adiestramiento a otros sectores de la induslrii\, como el 
texlil, la construcc1on (albanileria, plomeria, etc.) 
electricidad, soldadura, madera, metal mecanica, etc. 

Por las razones antes indicadas, £;1 personal especializado en 
fabricacion de calzado de cuero es muy escaso y cotizado porque existe mucha 
demanda del mismo. Para subsanar en parte las def iciencias :;ef1ahdas en 
cuanto a capaci tac ion de la mano de obra de la region debera pensarse 
seriamenle en utilizar los recursos disponibles en el Centro de Tec11ologia del 
Cuero (CETEC), ubicado en Costa Rica. Para su aprov~cham.i en to en fc.,rma 
integral y tecnica se recomienda la asistencia prcfesional de consul tores 
expertos de la ONUDI. 
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V. CONCWSIQNES Y RECOKENDACIQNES 

A. LA INDUSTRIA DE CURTIDURIA 

A nivel del area cenlroamericana, el problema mas imporlanle que impide 
el desarrollo de la induslria de curtidur ia se deriva de las malas condiciones 
en que se encuenlra su materia prima principal, los cueros crudos, con 
respeclo a las cantidades disponibles y a la calidad ofrecida. De no lograrse 
una solucion de esle problema, Lodos los esfuerzos para mejorar la situacion 
de esta industria tendran un exito muy limilado. Con el objeto de aliviar 
este factor limilativo, seria necesario tomar las medidas siguientes: 

a) Podr ian crearse gradualmente condiciones mas favorables de la 
produccion y comercializacion de los cueros crudos, resul tando al 
final un sistema de clasificacion de esta materia prima en 
funcion de la calidad y precio. Un programa tan ambicioso podria 
solamente realizarse a largo plazo y con la colaboracion activa 
y dedicada de parto::: de los ganaderos, administradores de los 
rastros, gerentes de las empacadoras de carnes para exportacion, 
negociantes del ramo y curtidores. Estas medidas expueslas 
necesitan del apoyo decidido de los Gobiernos cenlroamericanos, 
a traves de la promulgacion de leyes que hagan obligatorias 
ciertas medidas para combatir los parasitos, las marcas de fuego, 
para mejorar las condiciones de transporte y para establecer 
normas de calidad. 

b) Aparte de las medidas anteriores relativas al mejoramiento de la 
calidad de los cueros crudos, es necesario resolver el problema 
de las escasez de materia prima, es decir, de los cueros crudos 
para las tenerias. Hasta que se vean los resultados de los 
planes y programas de desarroilo ganadero en los paises del area 
centroamericana, se hara necesaria la im~ortacion de cueros 
crudos, ya que probablemente las canlidades faltantes no las 
podra abastecer el Mercado Coonin Centroamericano. Debido a las 
condiciones particulares del mercado mundial de cueros crudos y 
por razones de financiamiento y flote, se recomienda estudiar el 
proyecto de una importacion conjunta de curtidores, a Lraves de 
las respeclivas gremiales y asociaciones. Estas gremiales 
Lendrian una serie de ventajas para el desarrollo de la industria 
de curtiduria de Centroamerica. 

c) En lo que se r':!fiere al abastecimiento de materias primas 
secundarias -curlientes, materiales quimicos, acabados, etc.-, y 
rep1.1estos para maquinaria de las tenerias, y tomando en cuenla 
los precios elevados de algunos de estos productos. ademas de las 
inconveniencias que traen co11sigo las importaciones a traves de 
las inmovil izaciones de capital de trabajo por las cartas de 
creJito requeridas, los periodos largos de transporte y la 
necesidad de almacenar cantidades suficientes frente a todas 
estas demoras, se estima conveniente esludlar la viabilidad de un 
proyecto de producir, para el mercado centroamericano, algunos de 
estos productos auxiliares, aprovechando ciertos recursos 
natural es, tales como plantas curtienles, acei Les animal es y 
vegetales, hule, gomas; etc. De no ser factible el proyecto 
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anlerior, podrian mejorarse las condiciones cie las Lenerias de 
Centroamerica con respeclo al abaslecimiento de materias primas 
secundarias tales como sales de cromo, acidos y otros ~roductos 
quimicos, exlractos curtientes, taninos sinteticos, anili nas. 
etc., mediante importaciones conjuntas de un grupo de tenerias. 
Este podria ser un segundo campo de actividad. 

d) En Centroamerica all.n existen deficiencias en la tecnologia 
empleada para la fabricacion de cueros acabados que seria 
necesario superar si se desea situar la industria de curtiduria 
del pais en condiciones competitivas mas favorables denlro del 
Mercado Comian Centroamericano. Para el efecto, existen 
instituciones regionales que pueden ser de mucha ayuda. Se trata 
en pri111er lugar. del reemplazo de metodos anticuados de la 
elaboracion de cueros por peso (suelas), por prucesos mas 
modernos que tienen la ventaja de abreviar la -iuracion del 
curtido, de aumentar el rendimiento y de mejorar la calidad de 
este tipo de cuero. Tal cambio puede efectuarse solamente en 
algunas de las tenerias que actualmente prod~cen cueros por peso, 
ya que la inversion necesaria es relati vamente al ta. Ser ia 
necesario tambien mejorar los metodos de produccion de los 
establecimientos que fabrican cueros para empeine, en lo que 
respecta al rendimiento y a la calidad de los productos 
elaborados. Como acci.on indispensable debe mejorarse las 
condiciones dEl secado, proce~1 que actualmente es antieconomico 
en la mayoria de las tenerias que producen este tipo de cuero. 

e) Un factor que esta frenando el desarrollo centroamericano de la 
industria de la curtiduria es la diversificaci6n de la produccion 
en la mayor ia de los establecimientos. Lo anterior origina, 
principalmente, por la desorganizacion del mercado de cueros 
crudos. No existen clasificaciones de la materia prima, lo que 
obliga a los curtidores a producir a la par diversos tipos de 
cueros acabados, perjudicando a la economia de una planta. El 
mejoramiento de la calidad de los cueros crudos, segun el 
p.ograma anteriormente propuesto, por un lado, y le importacion 
necesaria de cueros crudos clasificados y bien recortados y 
conservados, por otro la lo, podria aliviar, de momento, esta 
situacion. La realizacion de un acuerdo entre los curtidores 
sobre programas de produccion y de especializa-:ion de la misma, 
otra tarea mas que las gremiales podrian realizar con la ayuda de 
instituciones especializadas, seria un progreso notable, 
eliminando en parte un elemento de ri•1alidad entre los 
empresarios. 

f) La formacion de personal especializado es otro componente 
importante para el desarrollo de la industria de la curtiduria. 
Seria necesario pensar en el entrenami~nto de supervisores y 
capataces para facilitar el entendimiento de las diversas fases 
de la fabricaci6n en su correlacion basica mutua y la 
capacitacion del personal para la ejecucion de los trabajos 
diarios, ya sea a traves de sistemas manuales o mecanizados, con 
el objeto de aumentar la productividad. 

g) Un gran ntimero dt> tenerias no titmen sistemas operativos de 
contabilidad y control de costos. No pueden evaluar si un 
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arliculo de su produccion se elabora con coslos adecuados que 
es Len en relacion con los precios de venta. A traves de 
asesorias especializadas, deberia propiciarse el establec1miento 
de un programa cooperativo para mejorar la administracion interna 
de las tenerias, incluyendo la capacitacion de su personal en 
aspectos de control de costos. Tambien se deberia incluir el 
estudio y la adopcion de programas de mejoras en los procesos y 
en control de calidad. 

h) Para la modernizacion de la industria de la curtiduria, se 
recomiendan las siguientes acciones: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Proporcionar la importancia conjunta, es decir por pais 
y grupos de tenerias, de productos auxiliares mas 
importantes en la curtiduria, tales como sales de cromo, 
acidos y otros productos quimicos, extractos curtientes, 
taninos sinteticos y anilinas (con la participacion de 
los Gremiales de Curtidores). 

Elaborar un plan de adiestramiento especial que sea 
aplicable a las condiciones de la industria de la 
curtiduria de cada uno de los paises del area 
centroamericana (con la participacion de los Centros de 
adiestramientos nacionales, Gremiales de Curtidores y el 
Centro Tecnologico del Cuero en Costa Rica). 

Coadyuvar al establecimiento de un programa cooperativo 
para mejorar la administracion interna de las tenerias, 
incluyendo la capacitacion de su personal en aspectos de 
control de costos y el estudio y la adopcion de 
programas de mejoras en los procesos y en controles de 
calidad (a traves de Gremiales y Curtidores, Centros 
Nacionales de Adieslramientos, con la ayuda del ICAITI). 

Desalentar el establecimiento de nuevas curtidurias y 
favorecer, especialmente con medidas crediticias, el que 
las existentes mejoren sus instalaciones y logren 
dimensiones economicas (con la colaboracion del Banco 
Centroamericano de Integracion Economica e instituciones 
nacionales financieras a nivel nacional). 

Evaluar la posibilidad de producir, para el mercado 
centroamericano o local, algunos de los productos 
auxil iares, util izados por las curtidur ias, aprovechando 
ciertos recursos naturales, tales como plantas 
curtientes, aceites animales y vegetales, hule y gomas 
(con el apoyo de asistencia tecnica internacional). 
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B. LA INDUSTRIAL DEL CALZADO 

Para la industria del calzado seria urgente llevar a cabo acciones que 
propicien lo siguiente: 

a) Un mejor ent.endimiento entre los curtidores, abastecedores de 
otros material es para la manufactura de zapatos y zapateros, 
sobre las caracteristicas que deben tener las materias primas 
principales. Se recomienda que lo anterior se lleve a traves de 
gremiales y asociaciones de los curtidorzs y zapateros a formarse 
bajo la coordinacion de las camaras de Indust.rias de 
Centroamerica. 

b) Financiar la ampliacion y modernizacion de algunos 
establecimientos medianos y semimecanizados, mediante creditos 
favorables en cuanto a intereses y plazos, aplicando, para la 
concesion de estas asistencias, criterios de seleccion muy 
estrictos,s que tomen en cuenta, entre otras cosas, la capacidad 
empresarial del solicitante. 

En este contexto se recomiendan las siguientes acciones especificas: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Procurar un mejor entendimiento sobre las 
caracteristicas que deben tener las materias primas 
principales entre l<'.'s curtidores y abastecedores de 
otros materiales para la manufactura de zapatos y los 
zapateros (con la participacion de los Gremiales de 
Curtidores y de Zapateros). 

Determinar, entre las posibilidades existentes, la forma 
mas conveniente de at.ender la demanda prevista de 
calzado en Centroamerica para los proximos cinco o diez 
anos. Las entidades que podrian promoverlo y efectuarlo 
incluyen los Ministerios de Economia con la asistencia 
de la Seccion de Cuero del ICAITI. 

Organizar exposiciones y ferias del sector; organizar 
cursos de capacitaci6n administrativa, para el personal 
del sector; y fomentar la comunicacion entre el sector 
productivo y el Gobierno (con la participaci6n de las 
asociaciones industriales). 

Evaluar la posibilidad de crear un Centro Tecnol6gico 
Intrarregional para las industrias del cuero y el 
calzado, tomando en cuenta los puntos de vista de los 
gobiernos, los gremios y asociaciones del sector en 
Centro America. Que se ocupe de capacitar a los 
operarios en todas las etapas de fabricacion del calzado 
de cuero. Es conveniente mencionar que existe un 
proyecto de las Naciones Unidas para Centro America 
(US/RLA/90/xxx) el que est.a en fase de aprobacion, el 
cual se ocupara de la medici6n del pie y manuf actura de 
component.es para calzado en Centro America, el cual se 
podria involucrar en las actividades del Centro 
Tecnologico Intrarregional antes mencionado. 
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ANEXO 1 

TABLAS ESTADISTICAS 
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A!!EXO No. 1 

=.i. >:ERCADC ~AtfeRICAtD DEL CAUAOO 

1. Poblacion Tot.al y Prozecciones a 1995 

Poblaciones en Killones 

Pa:lses 1990 1992 1993 1994 

Guateoala 9,710 10,27) 10,567 10,e?O 

El Salvador 6,476 6,893 7, 110 7,334 

Honduras 5, 1)0 5,458 5,l-30 5,807 

Nicaragua J,779 4,0JO 4, 161 4,297 

Costa Rica ..£, 774 2,900 2,965 ),0)1 

Panama · 2,344 2,442 2,49) 2,545 

: I 
Total.es J.iillones 30,215 I jJl,996 .32,926 3.3,884 

Fuente : 
Series Estad!sticas seleccionadas de C.A., Sieca 1,985 
Proyecciones de Y.ultivex, S.A. 

1995 

11,181 

7,565 

5,990 

4,4)8 

3,099 

2,597 

'34,870 



Pa1ses 

Guatemala 

El Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panama 

'. Total.es Millones 
·, ( Pares/A~ ) 

Fuente : 

- i 

~990 

24.28 

16.20 

12.83 

9.45 

6.94 

5.86 

75-56 

27 

A~O t;o. 2 

(Ci!r~s en ~illo:ies de Pares/Ano) 

1992 1993 1994 1995 

25.6= 20.42 ?.7 .1 s 27.95 

11.2; 11.1e 1e.34 1e.91 

13.65 1:..os 14. 52 14.98 

10.~ 10.40 10.1:. 11.10 

1.2; 7.41 7.52 7.75 

6.1' 6.23 6.J6 6.49" 

80.0C s2.32 84.72 c7.te 

Proyecciones del Consul.tor Nacional, en base a ~t.ad!sticas de SIE~A, (1985). 



P.a!ses 0-9 

Gaateaa.la 24.45 

:l Sab'ador )0.85 

llonduraa 31.98 

Nicaragua )).J7 

Cost.a llica 23.72 

p.,_a 2:3.6S 

-
'l'OTALfS 29.69 
{i). 

~uente : 

I 
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..ANEXO No. ) 

J. (XJ{POSICION IE LA fOBLACIOll IE C.A. FOR RAID'.l5 

IE m.um ( 191!9). 

{Ctt'P.• .... ;"" "-4··' 
v.~ de idadea 

I 10-14 15-19 20-24 25-29 )0-)4 ]5-)9 

12.29 10.75 9.12 7.96 6.6'! 5.55 

12.se 10.72 9.14 7.79 6.47 s.11 

1).22 11.08 9.24 7.50 5.97 4.78 

13.22 11 .15 9.oe 1.S6 6.21 5.13 

10.J) 9.60 10.05 9.74 8.42 6.68 

11.os 10.65 9.76 8.61 7.45 6.)J 

12.)5 10.74 9.28 8.01 6.66 S.43 

Series Est.adist.icas Seleccionadas de C.A. SIECA (198S). 

40-49 50-59 60 + 

7.81 5.25 5.20 

-7.14 4.82 s.J8 

6.Tl 4.71 4.75 

6.St. J.96 ).78 

9.0J 5.96 6.47 

9.21 6.19 1.10 

1.ss 5.or. 5.25 
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4, Ili'HANDA POT8NCUL IE CALZlOO Rll IWIDi IE BDAIES T POR PAIS (1992). 

langoe de &lade• 

- I I I Pa!ses 0-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-.% 35-39 40-49 50-59 

! 
Guateaala. 7.56 3.16 2.76 2.34 2.or. 1.70 1.43 2.00 1.35 

El Snlndo• 5.32 2.17 1.85 1.57 1.34 1.11 0.88 1.2J 0.8) 

HoJduras 4.37 1.80 1.51 1.26 1.az 0.81 0.65 0.92 0.61. 

Nicaragua 3.36 1.33 1.12 0.92 0.76 0.63 0.52 o.66 0.40 
! 

Cost.a Rica 1.72 0~75 0.70 0.73 0.71 0.61 0.48 0.65 0.43 

Panama 1.45 o.68 0.65 0.60 0.53 0.46 0.39 0.56 0.3e 

'IOTIJ.&5 2).78 9.89 8.59 7.42 6.40 5.)2 4.35 6.<XZ 4.0J I 

Fuente : 
Pro7ec:ciones del Consultor Nac:ional en base a Est.ad!sticas de SIECA (1985), y est.im&ndose 
un c:onsmo de 2.50 pares por pereona por afto. 

60 + 

1.34 

0.93 

0.65 

o.3e 

0.47 

0.43 

4.20 
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AN610 No. 5 

OOHPOSICION DE LA fOBLACIOW DE LAS CIUDAIE> ClPITAI.&5 fOR NIVEL SO
CIO BOOti»a:OO (EN %) dO 1989 

NIVEIR; SOCI0-&00~005 

CAPIT~ AB c IE TOTAUS (%) 

Guatemala 7 38 55 100 % 
San Sal.vadw 7 30 63 100 % 
Tegucigalpa y San P. SW... 9 30 61 100 % 
Managua 6 26 68 100 % 
San Jose 12 44 44 1()() % 
Panama 8 40 52 100 % I 

Fuente : Xncuesta Nacional Demografica, Vol\lllen I, Proyecciones de Multivex 

S.A. 1987 
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ANEXO 2 DP/CAM/91/009: Listado de Informes Preparados 

l_ Linea.ientos de Cooperacion Tecnica para lUl Programa de Modernizacion 
Industrial en Centroamerica. ONUDI PPD.---

2. Economic Integration in Central America: An Overview of Iglications 
for Industrial Modernization in the 1990s. UNIDO PPD.---. 240 (SPEC.). 
13 April 1991. 

1. Estructura de Proteccion e Incentivos a la lndustrializacion en 
Centroamerica. ONUDI PPD.---

4. Politicas oara la Reestructuracion lnd115t.rial en Centroamerica. ONUDI 
PPD.---

5. Kodernizacion del Sector Industrial ep Centroa@rica: Hacia la 
Formulacion de lUl Progrw de Accion. ONUDI PPD.--

6. Industrial Modernization in the Central Al!@rican Textile Industry: The 
Potential for Regional Cooperation. UNIDO PPD. 219 (SPEC.). 13 April 
1993. 

7. Colg>etitividad de la Agroinlnstria de Centr~rica. ONUDI PPD. ---

8. Modernizacion clel Sector Ketalmecanico Centroamericano: Pot:encial de 
Cooperacion. Necesidacles y Liaitaciones. ONUDI PPD.---

9. Koclernizacion Industrial en Centroerrica: El Subsector Cuero y 

Calzado, ONUDI PPD.---




