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INTRO DU CCI OH 

El proposito del proyecto SI/PER/93/801 es proveer asesoria al 
gobierno de Perli en varios aspectos del desarrollo d~ las zonas 
francas: (i) politicas, (ii) acuerdos institucionales para el 
desarrollo y de las zonas francas en operacion y (iii) formas y 
aeclios de atraer inversionistas. 

Se supone que las zonas f rancas son una opcion f actible para 
el Perli en su proceso de desarrollo y que el gobierno de Perli 
quiere utilizar las zonas francas coao un aetodo de fomento de la 
inversi6n (tanto nacional coao extranjera) en la exportaci6n de 
aanufactura y el sector coaercial. Aparte de las ganancias del 
intercaJlbio extranjero y la creaci6n de eapleos, se espera que las 
zonas francas contribuyan a los esfuerzos del gobierno de 
descentralizar las actividades econ6aicas de la ciudad de Lima. Los 
seis sitios de zonas francas propuestos y que ban sido 
seleccionados por el gobierno estan en regiones fuera de ~ima a 
todo lo largo de la costa del Pacifico y cuentan con facil~.dades 
portuarias. Los sitios en cuesti6n incluyen Ilo, Matarani, Pisco, 
Chiabote, Trojillo y Paita. Los sitios en Paita e Ilo son vistos no 
solo, como posibles vinculos entre paises de la cuenca del Pacifico 
sino taabien, como de acceso costero de varias regiones en el 
interior de Aaerica Latina. 

Un gran numero de zonas f rancas estan en operaci6n en todo el 
aundo pero solo algunas ban sido exitosas. Muchas carecen de un 
adecuado clima de inversiones, experimentan dif icultades de 
operaci6n bajo leyes y regulaciones complejas o enfrentan problemas 
de adainistraci6n, localizaci6n inapropiada o altos costos. Una 
comprensi6n inadecuada de las precondiciones basicas de operaci6n 
de las zonas f rancas y su rol como una opci6n entre otros 
instrumentos de politicas de exportaci6n ha llevado a mas fracases 
que exitos. 

Un aspecto crucial, es pues, una comprensi6n apropiada de la 
naturaleza, funci6n, potencial y limitaciones de las zonas francas 
como instrumento de politicas. El capitulo 1 trata estos aspectos, 
extraido de experiencias con Zonas Francas en varias partes de 
mundo, incluyendo paises en el caribe y America Latina. Al proveer 
asesoria en aspectos de politicas, es necesario entender el clima 
econ6mico en el cual la Zona Franca Industrial propuesta operara. 
En consecuencia, una breve revisi6n de la economia Latino Americana 
y P~ruana ocupa el capitulo 2. 

Ho fue posible, con el tiempo disponible (3 semanas) revisar 
profundamente las sitios de Zona Franca Industrial propuestos. 
Cinco de los seis sitios propuestos, mas el sitio de ZOTAC en Tacna 
fueron visitados. Los asesores pasaron uno a dos dias en Paita e 
Ilo. Las visitas a otros sitios se limitarun a una o dos horas. No 
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fue posible visitar el sitio de Matarani. Sin elllbarqo, los asesores 
se reunieron con el presidente de la region de Arequipa (donde se 
situa Matarani) y discutieron con el sobre el tema. El itinerario 
y la lista de reunicnes se presenta en el anexo 2. 

El termino Zona Franca Industrial se refiere esencialmer.te, a 
un area geografica limitada, rodeada por una cerca y controlada por 
aduanas, donde los inversionistas pueden importar equipos y 
aateriales libre de aranceles e impuestos, procesar el lllaterial y 
exportar el producto final. Una breve definici6n de los tipos mas 
comunes de zonas francas aparece en el anexo 4. 
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CAPITULO I 

LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y LAS ECONOMIAS EN PESABROLIP 

1.1 El rol de la Zona Franca Industrial (ZFI) 

Una ZFI es un instrumento de proaoci6n de politicas usado por 
los paises cuando estos estan iniciando un esfuerzo de atraer la 
inversi6n extranjera (y nacional) orientada a la exportaci6n 
aanufacturera. Una ZFI propiaaent~ planeada y desarrollada, cuenta 
con (i) procedimientos lineal~s de operaci6n; (ii) buena 
infraestructura; y (iii) una autoridad en la ZFI quien podra 
asistir a inversionistas en la obtenci6n de aprobaciones y 
permisos. 

Los arqumentos o justif icaciones para una ZFI en las etapas 
teapranas de la promoci6n de las inversiones extranjeras orientadas 
a la exportaci6n son: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

La infraestructura del pais es subdesarrollada y la 
concentraci6n de servicios en una area bien seleccionada, 
cerca de coaunicaciones internacionales (transporte y 
telecomunicaciones) y de facilidades de apoyo es 
deseable. 

Los procedimientos de aduana para importaci6n/exportaci6n 
son frecuentemente complejos y dificiles, pero pueden 
simplificarse en una zona franca; y 

Existe la necesidad, para una organizaci6n dedicada a 
orientar la promoci6n, de asistir al inversionista en el 
cumplimiento de las foraalidades. 

A medida que el pais desarrolla su infraestructura, que .1.os 
procedimientos de aduanas son lineales y que la burocracia se hace 
mas a tono con los requerimientos de la industria de exportaci6n, 
la necesidad de acuerdos especiales a prop6sito de zonas de 
procesamiento para la exportaci6n disminuyen. La industria 
manuf acturera para la exportaci6n puede ser acomoc:!ada en los 
limites de un parque industrial donde existen facilidades de 
almacenamiento. 

En la practica asi es como la situaci6n evoluciono en aquellos 
paises que fueron pioneros del concepto ZFI, e.q. Irlanda, Corea y 
Taiwan. Las ZFI juqaron un importante rol en los primeros anos 
{primeros 5 anos) de aquellos paises que intentaron atraer la 
industria manufacturera de exportaci6n. La exportaci6n en las zonas 
incrementaron en terminos absolutos y como un porcentaje del total 
de la exportaci6n manuf acturera. Oespues de un tiempo nuevas 
inciustrias orientadas a la exportaci6n fueron establecidas en 
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parques industriales con facilidades de deposito abiertas en todo 
el pais. Las exportaciones de la industria aanufacterera (no 
francas) aumentaron draaaticaaente y el porcentaje de las ZFI del 
total de la exportaci6n manufacturera disminuyo dramaticamente. 

llro 

1951-196.1 
1965 
1966 
1967 
1910 
1971 
1972 
1973 
1974 
1915 
1980 
1986 
1991 

TABLA 1.1 
Exportaciones de Zona Franca expresadas en 

t del total de la exportaci6n nacional 

lrlenm <en aill-. de libr.s lrlmndeus) Corea (en ai ll-. de US dolares> 

Shaman Total peis Sharnlnttotal llesan Total peis llaHn/total 
peis*100 peis*100 

24 149 16 
23 81 21 
32 100 32 
33 112 29 
40 193 21 
34 220 16 1 1067 o •• 
36 212 13 10 1624 0.6 
47 400 12 70 3225 2.2 
53 544 10 182 4460 4., 
54 617 9 175 5081 3.4 

131 2250 6 674 17504 3.6 
238 6105 4 1149 34714 3.3 
38S 10526 4 1586 71870 2.2 

En anos recientes el concepto de Zona de procesamiento para la 
exportaci6n se ha expandido. Zonas especiales o facilidades ban 
sido creadas junto a paquetes de incentivos especiales para 
satisfacer los requisitos del servicio industrial internacional y 
las actividades de investigaci6n y desarrollo. 

Otra tendencia en el desarrollo de las zonas francas, que se 
ha acelerado en anos recientes, es la aparici6n de zonas ~rivadas. 
Las razones han sido que (i) en muchos paises zonas administradas 
de propiedad privada han funcionado mejor que su contraparte en el 
sector publico, en la medida en que las zonas que pertenecen al 
gobierno han fracasado en los aspectos de administraci6n, y (ii) 
hay una falta de fondos de inversi6n de fuentes gubernamentales. 

1.2 zonas Francas y Desarrollo Industrial 

La creaci6n de una infraestructura que pueda producir 
eficientemente un rango de productos industriales de alta valor con 
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maquinarias modernas y fuerza de trabajo capacitada, requiere de 
una serie de iniciativas politicas coordinadas que comprenden 
trabajo, transporte, entrenamiento, educaci6n, finanzas, 
infraestructura y promoci6n de inversiones. A nivel de la zona es 
esencial la coordinaci6n y planif icaci6n estrecha entre 
inversionistas y las personas e instituciones envueltas, con 
relaci6n a (i) promoci6n y desarrollo de la zona: (ii) desarrollo 
del transporte: (iii) provision de la infraestructura: y (iv) 
educaci6n y entrenamiento. Solo con esta coordinaci6n y 
planificaci6n puede la zona evolucionar de un lugar con una fuerza 
de trabajo sometida a una labor intensa poco capacitada a un centro 
para inversionistas que emplean personal altamente experimentado 
utilizando facilidades y equipos modernos, y con fuertes vinculos 
con la economia local y nacional. 

Esta evoluci6n puede tomar 20 aftos. Sin embargo, la transici6n 
de una fuerza de trabajo poco a una fuerza de trabajo altamente 
capacitada no ocurre automaticamente. Muchas de las zonas 
establecidas en los ultimos 20 aftos han fracasado en evolucionar. 
Ellas continuan empleando fuerza de trabajo poco capacitada. La 
primera Zona Franca Industrial fue establecida en Repliblica 
Dollinicana en 1969. El enfasis aqui es todavia sobre el bajo costo, 
poco experta e intensa actividad de la fuerza de trabajo. En Mexico 
las primeras f actorias Maquiladoras fueron establecidas en los aftos 
de la decada de los sesenta. Han habido algunas mejorias limitadas 
en la experimentaci6n de la fuerza de trabajo y los vinculos con la 
economia domestica. La zona franca de Mauricio estal::lecida al 
principio de los aftos setenta es todavia fuertemente dependiente de 
una poco capacitada actividad, aunque esta hacienda esfuerzos para 
atraer proyectos mas experimentados (e.g. electronica). 

Singapur e Irlanda son probablemente los mejores ejemplos de 
evoluci6n de una poco a una alta capacitada actividad. En ambos 
paises los dos factores claves fueron: (i) un fuerte enfasis en 
educaci6n y entrenamiento; (ii) una promoci6n agresiva dirigida a 
sectores industriales mas avanzados, e.g. computadoras, manufactura 
farmaceutica, y productos para el cuidado de la salud: y (iii) 
vinculos institucionales entre inversionistas, agencias de 
promocion de inversiones e instituciones de educaci6n y 
entrenamiento. 

En Shannon, por ejemplo, el director ejecutivo de la 
Organizaci6n para el Desarrollo de la Zona era el jefe del consejo 
de la primera universidad tecnol6gica de Irlanda establecida cerca 
de la zona y tambien era el jefe ~e la Autoridad Nacional de 
Entrenamiento. El presidente de la Universidad Tecnol6gica fue 
miembro del consejo de la Corporaci6n de Zonas Francas. Vinculos 
estrechos se establecieron desde una etapa temprana entre 
inversionistas, la Universidad y la Corporaci6n de Zonas Francas. 
Los inversionistas estan en los consejos de la Universidad y la 
Corporaci6n. Estos ultimos emplean estudiantes universitarios 
durante su periodo de entrenamiento y comisionan ir,vestigaciones de 
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la Universidad y tallbien financian parte del desarrollo de la 
Universidad. 

1.3 Condiciones basicas para el desarrollo de las Zonas Francas 
Industrial es 

La asignaci6n de un area como de Zona Franca no hace a un area 
autoaaticamente atractiva como un lugar para la inversion 
industrial extranjera. Las condiciones basicas para atraer 
inversionistas orientados a la exportaci6n deben existir, por el 
contrario la inversi6n sera de mas baja calidad que la esperada o 
peor, la inversi6n no se materializa. En este aspecto las 
consideraciones claves son: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

Estabilidad politica y econ6mica: para la mayoria de los 
inversionistas este es la mas importante consideraci6n. 
Esencialaente lo que la mayoria de los inversionistas 
buscan es (a) una politica economia consistente que 
favorece la empresa privada, las inversiones extranjeras 
y el desarrollo de la exportaci6n (b) un ambiente 
politico estable. 

Buenas facilidades de transporte y comunicaci6n: Para la 
aayoria de las zonas francas (e.g. electronica, 
ingenieria ligera y ropa) buenas conexiones por aire son 
iaportantes. Esto significa adecuar la capacidad y los 
servicios de carqo por via aerea a los principales 
destinos. Para actividades de servicio intemacional, 
servicios de telecomunicaciones en buenas condiciones son 
i.llportantes. 

Buen ambiente fisico: la mayoria de los inversionistas 
son companias internacionales con una buena reputaci6n. 
Como tales buscaran un ambiente libre de contaminaci6n 
con estandares altos de planeamiento fisico. 

Infraestructura conf iable: Aqua confiable y enerqia 
electrica son importantes. Alqunas zonas francas tienen 
acuerdos preferenciales con companias de electricidad 
para evitar interrupciones de swainistro excepto en 
extrema emergencia. 

Acceso al mercado: Acceso preferencial al mercado 
principal es una gran ventaja, e.g. paises del Caribe con 
relaci6n a Estados Unidos y Canada, los paises ACP con 
relaci6n a la Comunidad Europea. 

Servicios de Apoyo: los servicios basicos de apoyo tales 
como bancos son esenciales para todas las zonas. Si una 
zona busca actividades altamente capacitadas de 
inqenieria o electronica, la existencia de sub-
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(vii) 

(viii) 

(ix) 

(X) 

contratadores de buena calidad y suplidores de partes es 
una ventaja. 

Kano de obra: El costo y la productividad de la mano de 
obra y el rango de experimentaci6n determinara, mas que 
cualquier otra cosa,el tipo d~ industria que sera atraida 
a la zona. 

Buena organizaci6n: Una organizaci6n que pueda (a) tratar 
eficiente y rapidamente C!>n las aplicaciones de los 
inversionistas: y (b) asistir a los inversionistas una 
vez sean aprobados en la f ase de establecimiento, es 
importante. Muy frecuentemente las diferencias entre dos 
localidades es marginal y la decision puede radicar en 
consideraciones menores. La impresi6n general causada por 
la organizaci6n de la zona en el inversionista puede ser 
decisiva en tales circunstancias. 

Ambiente urbano: Si una zona franca espera atraer 
industria ligera de buena calidad y personal expatriado, 
un buen nivel de desarrollo urbano es importante. 

Industrias existentes: Es una ventaja para las firmas que 
se establecen en la zona y el pais anf itri6n que cierto 
nivel de desarrollo industrial se naya alcanzado en o 
cerca de la zona prop~esta. 

1.4 Planeamiento fisico y organizaci6n 

Debemos enfatizar que el diseno, planif icacion y organizacion 
de la zona debe estar basado en una estimaci6n realista de la 
demanda de espacio en la zona. No obstante muchas de las zonas y 
parques industriales menos exitosos a traves del mundo no estan 
basadas en tales estimaciones. El aspecto cldve en determinar la 
demanda de espacio es el tipo de inversionista que probablemente se 
ubicara en la zona. Esto determinara, en gran parte, la 
infraestructura requerida asi como los estandares del diseno de 
construcci6n y organizaci6n. Si la mayoria de los inversionistas 
son probablemente manufactura de prendas de vestir y pieles, la 
demanda de aqua sera baja (menos de 150,000 litros por hectarea por 
dia). Nose requiere de aqua procesada y el tratamiento de aquas 
servidas no constituira un mayor problema. Los danos al ambiente 
seran de poco importancia. Los productores de prendas de vestir 
buscaran generalmente edificios de bajo costo y organizaci6n de 
alta densidad para minimizar los costos de local. (Los edificios 
cubiertos podrian ocupar el 40\ o mas del total de area de la 
zona). 
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Si industrias textileras (hilanderia y tejido) y 
particularmente operaciones de tenido deben ser acomodados en la 
zona, se requieren de cantidades significativas de agua (hasta l 
mill6n de litro por hectarea por dia). Si nose cuenta con un rio 
de corriente rapida o una buena salida al mar, serios problemas 
pueden surgir al disponer los residuos de la unidad de tenido. 
Mauricio actualmente enfrenta serios problemas en la disposicion de 
tales deshechos y una solucion "ambiental satisfactoria" costara 
millones de d6lares. 

Si la zona es para acomodar manufactura electronica o 
farmaceutica, edificaciones con disenos de alta calidad y de baja 
densidad se requieren (25\ a 30 \ del area de la zona se dedica a 
edificios cubiertos). Para estas industrias una buena apariencia, 
ambiente de limpieza y condiciones adecuadas son importantes. 

Muchos procesadores de alimentos requieren de grandes 
cantidades de agua y edificaciones para prop6sitos especificos, 
contrario a lo que son las especificaciones establecidas para los 
edif icios para la industria de la confecci6n, operadores 
almacenistas, o compaftias de ensamblaje electronico. 

Hay muchos ejemplos de infraestructuras que han sido disenadas 
para atender la demanda que nunca se materialize, e.g. en Battan se 
instalo en 1983 una bomba de succi6n de aguas servidas a un costo 
de cientos de miles de d6lares que nunca fue usada porque el 
volumen del desagiie era demasiado pequefto. Un transformador en la 
ZFI de Karachi fue inutil porque la demanda era insuficiente. 

Como regla general los sitios de zona franca como los parques 
industriales deben desarrollarse por etapas, de manera tal que cada 
etapa pueda ser completada en tres anos. Una primera etapa de 10 
hectareas debe ser suficiente en la mayoria de las situaciones. Si 
la demanda es mayor que lo anticipado, la segunda fase puede ser 
acelerada. Cada etapa de desarrollo debe ofrecer a los 
inversionistas opciones de lugar y tamanos (e.g. 2,500 m2., 5,ooo 
m2 y 10,000 m2). Uno o dos edificios industriales construidos por 
adelantado de alrededor 1,000 m2 que puedan ser subdivididos o 
expandidos pueden tambien resultar atractivos. 

Areas grandes desocupadas al interior de un parque industrial 
o zona franca son dificiles de controlar. La inversion en 
infraestructura, particularmente cabl&s especiales de electricidad 
y medios para el agua puede ser objeto de vandalismo e ilegalmente 
tomados. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo de sitios 
industriales no usados que ban sido vandalizados. J..a zona franca 
propuesta en Trujillo es parte de un gran parque indus~rial el cual 
esta mayormen~e desocupado. Muchos de los cables electricos han 
sido removidos e intrusos se han mudado en una parte del area. 

La zona debe ser planeada como una de desarrollo comercial y 
disenada para extraer la qanancia maxima por hectarea de tierra. 
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Coao regla general, un tercio del sitio debe estar dedicado a 
carreteras, infraestructura y areas comunes. El resto (dos tercios) 
debe estar disponible como locales. En una zona no comercial la 
renta no cubrira los costos de operaci6n, incluyendo los costos de 
mantenimiento. El resul tado es w1a fal ta de mantenimiento y un 
gradual deterioro de las facilidades. 

1.5 La Zona Franca y el Desarrollo Regional 

La zona franca vista aisladamente no es un instrumento 
efectivo de desarrollo regional. Muchos intentos de usar las zonas 
francas para estimular o facilitar el desarrollo en regiones menos 
desarrolladas han f racasado porque la necesarias condiciones de 
localizaci6n para un desarrollo de zona franca exitoso no 
existieron. Zolic en Guatemala es un ejemplo. La zona Lamphun en el 
norte de Tailandia es otro. Tailandia es un pais con un record muy 
exitoso de atracci6n de industrias manufactureras orientadas a la 
exportaci6n. Sin embargo, no pudieron persuaair a los 
inversionistas de ir a Lamphun porque la infraestructura necesaria 
no habia sido ir.stalada. 

La zona de Shannon en Irlanda es frecuentemente citada como un 
ejemplo de zona franca que ha sido utilizada para estimular la 
actividad econ6mica en una region menos desarrollada. Shannon esta 
en la parte este de Irlanda, la cual es la menos desarrollada del 
pais, la zona en 33 anos ha tenido un impacto importante en el 
desarrollo regional. En ella se estableci6 un aeropuerto 
internacional con servicios diarios a los Estados Unidos y Europa 
antes de que la zona se estableciera en 1959. Ademas, existian (y 
todavia existen) un numero de puertos con servicios de contenedores 
diarios a Europa a 100 millas de Shannon. 

Una zona franca solo puede ser exitosa en una region de menos 
desarrollo si los servicios de telecomunicaciones y transporte 
internacional (no solo puertos y aeropuertos) a destinos claves 
existen antes de su establecimiento, o se desarrollan 
simultaneamente con la zona. En la mayoria de los casos el volumen 
de negociaciones de una zona no sea suf iciente para mantener un 
rango adecuado de servicios de transporte internacional. 

1.6 Inversionistas de zona franca 

En muchas zonas francas industriales alrededor del mundo un 
tercio de los proyectos de inversion son 100\ de propiedad 
nacional. otro tercio son inversiones conjuntas de capital nacional 
y extranjero y el tercio restante son de propiedad extranjera. La 
mayoria de los inversionistas provienen de paises vecinos, o paises 
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con los que la zona tiene vinculos tradicionales. Los 
inversionistas Taiwaneses y de Hong Kong son importantes en China. 
Shannon tiene muchos vinculos tradicionales, culturales, de 
transporte y etnicos con los Estados Unidos, por lo tanto los 
inversionistas E. U. predominan en Shannon. Los inversionistas 
Europeos son importantes en Africa del Norte, e.g. Marruecos y 
TUnez. 

1.7 La privatizaci6n y el desarrollo de la zona franca industrial 

Algunas agencias internacionales han senalado que las zonas 
francas deben ser desarrolladas por el sector privado. Ellas 
consideran que los desarrollistas privados son mas eficientes. 
Ademas, escogen sitios basados en criterios esLrictamente 
econ6micos, miP.ntras que las organi~aciones del gobi~rno pueden 
estar influenciadas por consideracione~ politicas en la selecci6n 
de los sitios. Hay muches ejemplos de taJ.es elecciones inapropiadas 
alrededor del mundo. 

1.8 Costas y beneficios 

Los costos y beneficios asoci~dos con las: zonas francas 
industriales son relativamente dir~ctos. Los beneficios directos 
son los ingresos de divisas, los empleos, los salarios generados. 
Para un pais donde el intercGmbio extranjero y las oportunidades de 
empleo son limitadas, estos beneficios aunque pequenos son de alto 
valor. Los beneficios indirectos incluyen el entrenamiento y la 
experiencia de trabajo, el aprendizaje a traves de la imitaci6n o 
asociaci6n por parte de firmas o hombres de negocios. 

Los costos incluyen los gastos publicos y subsidios o 
artificialmente bajos cargos por servicios (por ejemplo, 
electricidad). Los estudios que han sido llevados a cabo por Penang 
en Malaysia, Tanjung Priok en Indonesia, Masan en Corea y Bataan en 
las Filipinas, encontraron altas tasas de retorno en los tres 
primeros. El estudio de Bataan resulto en una tasa negativa de 
retorno. 

La raz6n de los retornos positivos en Malaysia, Indonesia y 
Corea fueron una combinaci6n de costos de desarrollo modestos y una 
rapida acumulaci6n de empleos y exportaciones que produjeron 
benef icios significantes en rocos anos. Baatan, por el otro lado, 
fue un proyecto muy costoso para desarrollar - cerca de US$200 
millones - • El empleo subi6 a un maximo de 20,000 personas en 
1980. 
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________________________________ .._ __________ ~~~~~~~~~~--~~. 

Como regla general, las zonas que ban alcanzado una tasa baja 
de ocupaci6n despues de 10 a 15 aftos puede ser que fracasen. Si los 
costos de desarrollo son excepcionalmente altos la zona puede ser 
considerada un fracaso aun si en empleo es alto. Los costos de 
desarrollo pueden aantenerse en liaites razonables si el sitio 
seleccionado esta limitado a la infraestructura existente, vivienda 
y servicios comerciales. Un estudio reciente del Banco Mundial 
sobre zonas francas examino 60 zonas en 27 paises las cuales estan 
en operaci6n por 5 aftos o mas. El estudio concluyo que 25 de las 
zonas son "predominantemente exitosas", 10 estan cerca a esta 
categoria, 7 •son parcialmente exitosas" y 18 •son francamente un 
fracaso•. Casi todas las zonas exitosas estan en Asia, Rep\iblica 
Doainicana o Jamaica. 

Empleo 

En la mayoria de las zonas francas alrededor del mundo cerca 
del sot de los empleos creados son para trabajadoras femeninas de 
baja calificaci6n en el grupo de 18 a 25 aftos. Esto es porque la 
producci6n de prendas de vestir y el ensamblaje Electr6nico son las 
actividades do~inantes de estas zonas. Donde el enfasis es en el 
procesamiento de materia prima local (e.g. productos aqricolas y 
forestales) la estructura de empleo favorece a los hombres. Muchas 
de las zonas establecidas en anos recientes en America Latina y 
Africa enf atizan el procesamiento de materia prima local o regional 
o regionales. En la mayoria de las zonas para las cuales existe 
inf ormaci6n, las condiciones de empleo son generalmente mucho 
mejores que las condiciones de empleo de trabajos comparables fuera 
de la zona. Los niveles de salario son en promedio 20\ mayores en 
la zona. Ademas, las fabricas en la zona son usualmente 11as limpias 
y las facilidades (comedor, medica, recreaci6n) son mejores. 

Valor agregado 

El valor agreqado en una zona usualmente oscila entre 30\ y 
40t del valor del producto final en el sector de prendas de vestir, 
o alrededor de US$3, ooo por trabajador por afto, y e;1tre 10\ a 15\ 
en el sector de electronica, o US$5,000 a US$6,000 por trabajador 
por ano. 

Exportaciones 

Como la mayor parte o toda la producci6n se exporta en la 
mayoria de las zonas francas, la generaci6n de divisas esta cerca 
del valor agregado. En la mayoria de las zonas tradicionales,las 
exportaciones netas por trabajador oscilan entre US$3,000 a $6,000 
por ano. En lugares como Singapur y Shannon donde el valor aqregado 
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por trabajador es de US$30,000 a $50,000 por ano y existen 
sustanciales vinculos locales, las exportaciones netas por 
trabajador pueden ser del orden de US$60,000 anualaente. CUando las 
zonas procesan aateria priaa local las ganancias netas de 
exportaci6n pueden alcanzar US$30,000 a $50,000 anualmente, 
dependiendo del valor de los materiales. 

Vinculos 

Vinculos con el resto de la econoaia estan liaitados en la 
aayoria de las zonas. La raz6n principal es que los suplidores 
locales no pueden entregar los insUllOS con los estandares y la 
conf iabilidad requerida. Las coapafiias de la zona no pueden tomar 
el riego de lidiar con suplidores no fiables. La voluntad de los 
inversionistas de abastecerse de i-.ateriales locales depende entre 
otras cosas, de si la compaftia es responsable de sus compras. 
Algunas veces la coapania aatriz compra a nombre de la compafiia de 
la zona. Las companias Maquiladoras de Mexico que son respon~ables 
de sus propias compras, se abastecen de mas materiales locales que 
las coapanias que d£penden de la compania aatriz en los Estados 
Unidos. Hay muchos ejemplos de compaftias en zonas alrededor del 
aundo que trabajan con suplidores locales para producir a traves 
del tiempo insumos de una calidad aceptable y conf iable. Solo en 
los casos donde las compaftias de la zona utilizan materia prima 
agricola o fibras de algod6n que utilizan cantidades sustanciales 
de insumos locales. 

Transf erencia de conocimientos 

En la mayoria de los casos, la transferencia de conocimiento 
se da principalmente en la administraci6n y organizaci6n de la 
producci6n, contabilidad y posiblemente mercadeo. Muy poco 
conocimiento relacionado con "alta tecnologia" se transf iere 
excepto en lugares tales como Shannon y Singapur. En ambos, muchos 
trabajadores han adquirido habilidades tecnicas y conocimientos en 
el area de negocios, que ellos han usado para establecer proyectos 
que suplen articulos sub-ensamblados o servicios a compaftias de la 
zona o produciendo directamente para exportaci6n. 

Impacto indirecto 

La escala de los impactos indirectos o efecto multiplicador de 
una zona en la economia local o regional depende de la naturaleza 
de la zona. Esta depende de si los inversionistas utilizan insumos 
locales; si existen fuertes vinculos entre las compaftias de la zona 
e instituciones educativas de entrenamiento local y/o los 
subcontratadores. Como minimo, cada trabajo creado en la zona puede 
resultar en dos trabajos adicionales en la economia local, 
asumiendo un efecto multiplicador de 2.0. Donde, sin embargo, 
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existen fuertes conexiones entre las co•panias de la zona y el 
resto de la econoaia, el iapacto indirecto de la zona sobre la 
economia local y regional puede ser mucho aas significante. 
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CAPI'IVLO 2 

EL DESARRQLLQ ECQNOMICQ 

2.1 La Economia de America Latina 

Mientras en 1960's y 1970's, la economia America Latina 
experi•ento una iaportante tasa de creciaiento (en proaedio 5\ a 6~ 
anual), la decada de los 1980's particularmente 1988 a 1990, fueron 
anos de depresi6n para el continente en general. El crecimiento 
promedio cerca de un 1\ para la decada con una tasa de crecimiento 
negativo (-0.1\) registrado en 1990. Sin embarqo, en 1991 bubo una 
siqnos claros de una recuperaci6n de la economia a traves del 
continente. Practicaaente todos los paises experimentaron un fuerte 
crecimiento en 1991 y el producto nacional bruto (PNB) increaento 
en un 3.2\. Este crecimiento se ha mantenido en los ultimos dos 
anos. El mayor estimulo para esta recuperaci6n proviene en la 
aayoria de los casos de la expansion de la demanda interna y del 
crecimiento de la inversion privada en particular, asi como, del 
crecimiento del comercio internacional. El crecimiento en el 
comercio entre paises vecinos en afios recientes ha sido una 
caracteristica importante de la economia America Latina. Por 
ejemplo, el comercio entre Colombia y Venezuela se ha expandido 
alrededor de un 40\ en anos recientes. Los cuatro paises del 
MERCOSUR (Brazil, Argentina, Uruguay y Paraquay) experimentaron un 
crecimiento de 55\ en el comercio desde 1990. 

La estructura de la balanza de pago para la region de America 
Latina refleja muchos de los cambios fundamentales que ban tenido 
lugar en el continente. Estos cambios se relacionan con la 
liberaci6n del redimen de las importaciones y las mejorias en el 
clima de las inversiones. En la balanza comercial en la mayoria de 
los paises se ha deteri orado con un fuerte crecimiento en las 
importaciones. En las c~~ntas de capital ha habido un incremento 
sustancial en el flujo de capital. El mayor componente del flujo 
del capital ha sido la inversion extranjera directa la cual alcanzo 
11 billones de d6lares sobre la cifra de 19902 • Estos flujos ban 
continuado en 1992 y 1993. Esa situaci6n contrasta con las 
tendencias mundiales donde la inversi6n extranjera directa ha 
estado declinando. 

La mayoria de las inversiones a la f echa se ban concentrado en 
Argentina, Chile, Colombia, Mexico y Venezuela. Una porci6n 
importante de la inversion extranj era directa fue usada para 
comprar inversiones estatales como parte de el proceso de 

2 v .. .,,..o 5: 1rwer1iones e11trenjer11 direc:tll • lendenci11 Globeles y en L1tino A11erie1. 
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privatizacion. Otro iaportante coaponente del flujo de capital fue 
el portafolio de inversiones en acciones y bonos. 

Se cree que el progreso continuado de America Latina sera 
deterainado por el exito de los prograaas de reforma interna y el 
creciaiento del comercio intra-regional. El crecimiento del 
coaercio sera facilitado por el desarrollo del MERCOSUR, el 
aercado coal.in andino y otros acercaaientos comerciales sub
reg ionales. Una conclusion exitosa del actual conversatorio 
coaercial GATT mejorara el acceso al aercado aundial. Bajo estas 
condiciones, la airada hacia las inversiones extranjeras es buena 
a pesar ~e la escasez aundial de capital y el enlentecimiento 
general de la inversion extranjera directa. Uno de los mayores 
obst6culos para awaentar el flujo de la inversion extranjera en 
America Latina es institucional. Hay una carencia de canales de 
informacion para los inversionistas. Retardos burocraticos, 
dificultades legales en el inicio de nuevas empresas, problemas de 
aduana y alqunas dudas sobre la permanencia de la nueva situacion 
son factores que los inversionistas deban enfrentar. 

La tabla 2.1 en Anexo 5 destaca los cambios en la inversion 
Japonesa y de E.U. a nivel mundial a lo larqo de la sequnda mitad 
del los 1980's. America Latina ocupa el sequndo lugar despues de 
Europa como destino de la inversion de los Estados Unidos y ha 
aumentado en importancia en anos recientes. Es probable que America 
Latina se convierta en un destine aun mas importante para los 
Estados Unidos en los anos proximos. Por otro lado, existen 
oportunidades crecientes para la inversion en America Latina 
provenientes del proceso de privatizacion y de la reduccion de las 
barreras comerciales. Aparte de los Estados Unidos, Europa 
occidental y los paises de Asia, una fuente creciente de 
inversiones son los mismos paises de America Latina, invirtiendo en 
estados vecinos. Dates e informaci6n exacta sobre estos flujos de 
inversiones America Latina son limitados. Por ejemplo, las 
inversiones Chilenas ban incrementado de US$10 millones a por 
encima de US$400 millones en 1992, de acuerdo con datos del Banco 
Mundial. CUando las inversiones no registradas se incluyen, alqunas 
estimaciones colocan la inversi6n Chilena en 1992 en cerca de 
US$800 aillones. Esta inversion se ha expandido a traves de la 
mayor parte de America Latina. 

2.2 La economia Peruana: politicas economicas 

Las nuevas politicas econ6micas Peruanas se caracterizan por 
medidas neoliberales. Desde la elecci6n del presidente Fujimoro en 
1990, aquellas politicas descansan en la dinamica de mercado, 
alejando proqresiva pero decididamente con politicas 
proteccionistas que constrinen el crecimiento de las inversiones y 
la economia. Se han levantado las barreras al comercio 
internacional (Ley sobre comercio internacional, decreto 668); la 
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tasa de protecci6n para las industrias nacional~s ha sido 
disainuida considerableaente. Las tarifas se ban consolidado a dos 
tasas: 15\ (aplicable a el 80\ del total del valor de los bienes 
iaportados) f 25\. El proaedio global descansa en un 17\. Perli 
planea introducir una tasa unif icada de 15\ antes del final de 
1994. Los costos de alaacenamiento y descargo en puertos han caido 
alrededor de la aitad. Un progrusa de privatizacion de 230 
coapanias del estado esta siendo iaplementado. 

Esta transici6n a una econoaia de libre aercado ha sido 
financiada y tecnicaaente apoyada por el FHI y la comunidad 
internacional f inanciera. La negociaci6n de la deuda externa y los 
pagos de atrasos desde 1990 han permitido una re-inserci6n de Peru. 
en la coaunidad internacic-.ai. llas de US$1.2 billones ban sido 
desembolsado desde entonces. Co110 consecuencia, Per\i ha registrado 
inflaci6n, un presup~esto deficitario, el desbalance de los pagos 
y la detenci6n del crecimiento. Las regulaciones para el cambio de 
divisas ban sido eliainadas y la aoneda es convertida libremente. 
Per\i ha salido de un ciclo de hiperinflaci6n (sobre 700\ en 1990). 
I.a tasa anual de inflaci6n se ha reducido a 1.6\ en OCtubre de 
1993. La inflaci6n en el ano 1993 debe estar alrededor de un 40\. 
La aeta para 1995 es una cifra de un digito. 

El deficit presupuestario se redujo de 6.5\ del PIB a 3\ en 
1991 y 2.5\ en 1992. Las reservas internacionales en Octubre de 
1993 fueron US$2,522 millones. El retorno rapido de capital y el 
nuevo flujo de inversiones extranjeras (mas de US$800 millones para 
el 1993, primeramente bajo la forma de privatizacion y nuevas 
inversiones en el sector minero) son muy significativos. 

En 1993, el creciuiento del PIB probablemente descansa por 
encima del 7\, lo cual luce mas como una cifra America Latina para 
1993. La manufactura creci6 un (9.5\ durante los primeros 9 meses 
del 1993 en comparaci6n con el mismo periodo en 1992. La balanza de 
la bolsa de valores (la segunda en el hemisferio occidental despues 
de Panama en 1992) es una prueba mas de la renovada confianza en la 
economia Peruana). 

Servicios 

La privatizacion en marcha de practicamente todos los 
servicios dirigidos en el pasado por organizaciones estatales 
(energia, transporte, instituciones financieras, 
telecomunicaciones) ha mejorado signif icativamente la mayoria de 
los servicios. 

Una vez la hiperinf lac ion fue controlada y se lanzo la 
liberaci6n del mercado financiero, las salidas de capital se 
detuvieron y los dep6sitos monetarios subieron de US$500 millones 
a $4 billones a la fecha. Todavia, los creditos son costosos. Como 
en otros paises de America Latina, ya no hay limitaciones para 
abrir un banco o una instituci6n financiera, nacional o extranjera. 
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Infraestructura legal y adainistraci6n 

Los reformas de ajuste estructural implesentadas por el 
presente gobierno son consideradas las aas audaces llevadas a cabo 
en Aaerica Latina. 

El marco legal para la promoci6n de la inversion pri vada 
(decreto 757) reduce las interferencias del gobierno, elimina 
ciertos procedimientos burocraticos y protege a los inversionistas 
de los caabios en las reglas. 

La ley de promoci6n de la inversi6n extranjera (decreto 662) 
garantiza derechos no-discriainatorios a los inversionistas 
extranjeros, libertad ~e beneficios y repatriaci6n de 
transferencias de capital. Los acuerdos firmados por la autoridad 
estatal CONITE ta.mbien garantizan los derechos adquiridos bajo esta 
ley y el sistema actual de incentivos fiscales. Los inversionistas 
extranjeros son garantizados por MIGA y el ICSID. Acuerdos 
bilaterales de protecci6n a inversiones han sido firmados con 
Tailandia y suecia. Negociaciones con alemania, Rolanda y Corea del 
Sur estan en una etapa avanzada. Las negociaciones se han iniciado 
con Italia, Francia, Los Estados Unidos y Suiza. 

La ley de Zona Franca (decreto 704) provee especial incentivos 
a las empresas orientadas a la exportaci6r. (ver capitulo 4). 

La Ley de Promoci6n de la Inversion Privada en Servicios 
PUblicos (decreto 758) introduce un sistema de 60 anos de 
concesiones. 

Una nueva ley cancela las leyes de ref orma aqraria y promueve 
el desarrollo agro-industrial. 

El rol del gobierno y de la burocracia estatal ha sido 
considerablcmente reducido por (i) la adopci6n de un nuevo marco 
legal; (ii) por una reducci6n de las intervenciones del estado; 
(iii) por la reducci6n del sector publico (bajo la Ley de 
Protecci6n de la Inversi6n Privada en Companias Propiedad del 
Estado, decreto 674). 

El gobierno ha lanzado iniciativas anti-corrupci6n y reformas 
en la administraci6n de aduanas. 

El acceso al m~rcado extranjero 

Perli no es parte de ninc;JUn proyecto de integraci6n regional, 
pero ha expresado su interes de retornar al pacto Andino, tan 
pronto como las diferencias en politicas de comercio internacional 
puedan resolverse, esto es probablemente no antes de 1995. El l de 
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Enero de 1994, el pacto Andino iapleaentara una tarifa externa 
coalin. Su estructura de aranceles sera s-10-1s-2ot aientras que 
Per1i planea para 1994 una tasa unica de 15t, quizas lOt. 

Sin eabargo , Perli firao un acuerdo de libre comercio con 
Bolivia, asi tambien un acuerdo que facilitara el acceso comercial 
de Bolivia a traves del puerto de Ilo y provee para una zona franca 
industrial Boliviana (en Ilo). 

Perli firao acuerdos bilaterales con paises vecinos. El acuerdo 
con Ecuador libero los aranceles de iaportaci6n de una lista de 500 
productos: los acuerdos con Colombia y Venezuela libero l os 
aranceles de 400 productos. 1-erli tambien firao en el marco de 
AIADI, acuerdos comerciales con Chile, Mexico, Argentina, Brasil, 
ParaC}Uay y UruCJUay. El comercio con Chile, a pesar de la proximidad 
y el taaaiio del comercio chileno, es todavia solo de US$240 
aillones (cifra para el 1992). Posteriores negociaciones estan en 
caaino para aumentar la lista de reducciones de aranceles o 
exoneraciones con la mayoria de los paises. 

Las Iniciativas Comerciales Andinas sometidas por el congreso 
de los Estados Unidos en Noviembre de 1991 dio i:>eneficios de libre 
iaportaci6n similar a aquellos del SPG (est!> es 2,200 productos por 
encima del SPG) para las exportacionPs de ~~:ivia y Colombia (Julio 
1992), de Ecuador (Abril de 1993) y Per1i, recientemente designado 
coao beneficiario (septiembre de 1993). 

Las actuales politicas liberales de comercio preparan la 
participaci6n de Peri en la Iniciativa para las Americas (EIA, 
taabien conocida coao la "Iniciativa Bush") que se espera 
sobrepasara el TLC. Esta area heaisferica de libre comercio podria 
ser la mayor area de libre comercio (una economia de casi US$7 
trillones con mas de 720 millones de persona). 

Procedimientos de aduana para exportadores 

Peri opera tres formulas estandares para facilitar a 
exportadores la importaci6n de materiales libres de impuestos. 
Estas son: (i) el sistema de restituci6n de impuestos; (ii) la 
importaci6n temporal de bienes libres de arancel bajo licencia o 
fianza: y (iii) Zonas Francas. Los asesores discutieron las tres 
formulas brevemente con tres inversionistas. Parece que los dos 
primeros presentan problemas. F.l gobierno es lento para devolver 
impuestos pagados bajo el sistema de restituci6n. 
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2.J La inversion extranjera en Perd 

Perd fue un destino importante en America Latina para la 
inversi6n extranjera en los anos 1960's y l970's. Para 1980 Perd 
alcanzo el cuarto lugar despues de Brasil, Pan3ma y Mexico como 
destino de las inversiones Japonesas en America Latina. En anos 
recientes, sin embarqo, no ban habido nuevas inversiones en Perd. 
La~ inversiones aCUJ1uladas de Estados Unidos (de acuerdo a las 
estadisticas del Departaiaento de Coaercio de los Estados Unidos) 
excedieron la sUJDa de US$ 1 bill6n en 1986. En los 5 anos 
siguientes las inversiones totales de los Estados Unidos 
descendieron a cerca de US$400,000 en 1991. Las estadisticas sobre 
inversicnes del Perd muestran una situacion estatica con relacion 
a las inversiones extranjeras en la decada de los 1980's. Las 
inversiones en la actividad manufacturera awaento a US$20 millones 
por ano en el periodo 1987 - 1991. 

En aflos recientes sin embarqo, ha habido un crecimie.nto 
sustancial en la inversion en el sector minero. Al presente se 
planea una inversion en proyectos mineros por encima del billon de 
d6lares. Ha habido tambien una inversion sustancial en el 
intercambio de acciones este ano (cerca de US$700 millones). Las 
perspectivas para los anos venideros son estimulantes. Se esperan 
nuevas inversiones en proyectos m!neros y de otros recurses 
naturales, asi tambien como en el int~rcambio de acciones. Ademas, 
el Programa de Privatizacion Peruana probablemente atraiga 
considerablemente la inversion extranjera. 

2.4 Actitudes de los inversionistas extranjeros 

Generalmente, los inversionistas orientados a la exportacion 
de manufactura tienc11 una elecci6n de sitios. La extensi6n de la 
elecci6n depende en la fuente de los insumos y el mercado de los 
productos. En los terminos de eleccion de si tios, un ej emplo 
extremo seria un productor de prendas de vestir o pieles que 
utiliza material el cual puede ser obtenido sin dificultad en 
varias partes del mundo y producir productos para ser vendidos en 
America del Norte y Europa occidental. El puede establecer un costo 
de producci6n eficiente en 30 o 40 paises de Asia, Africa del 
Norte, el caribe o en algunas partes de America Latina. Un 
produ.:tor que suple el mercado de una regi6n (e.g. America Latina), 
o que elabora un producto de material crudo producido locamente 
(e.g. frutas) tiene mas restricciones en la selecci6n de un puesto. 
Este productor tiene, sin embargo, alCJUnas posibilidades para 
seleccionar. Las frutas, por ejemplo, pueden obtenerse en un numero 
de paises y el mercado de America del Sur puede suplirse de 
cualquiera de 5 o 6 diferentes paises al interior del continente. 
Tales inversionistas (inversionistas orientados a la exportaci6n) 
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son influenciados por la estabilidad politica y econ6mica, a~i 
coao, servicios adecuados de transporte internacional y 
telecomunicaciones. Hay tambien una fuerte inf luencia de los 
esfuerzos de promoci6n y de los incentivos disponibles en un pais 
en particular o en una region. 

En el transcurso del proyecto, se realizaron entrevistas con 
un nuaero de asesores sobre inversiones y personas del sector 
privado con relaci6n a los aspectos que atraen las inversiones 
orientadas a la exportaci6n. Per'li en general, no es considerada un 
lugar ideal para establecer un proyecto manufacturero. El paj.s es 
considerado un lugar "de alto riego politico•, sin embargo la 
situaci6n a mejorado considerablemente en los ultimas anos. 

otro aspecto destacado de las entrevistas fue la falta de un 
claro apoyo gubernamental para la industria de la exportaci·.>n y las 
zonas francas industriales. la ausencia de una agencia efectiva de 
promoci6n fue tambien vista como un problema. Este ultimo punto 
(carencia de esfuerzos de promoci6n) se destaco de manera especial. 
Lo que parece necesario, a opinion de los asesores, es la creaci6n 
de una agencia poderos de promoci6n la cual pueda ponerse en 
contacto efectivamente con inversionistas y proveerlos con la 
informaci6n detallada necesaria en aspectos tales como la 
disponibilidad de materiales crudos (cantidad, calidad, precios, 
tipos y proyecciones futuras), y asistir a los inversionistas a 
agilizar los procesos burocraticos. La necesidad de un esfuerzo de 
prOlloci6n pro-activa se enfatizo con mucha frecuencia. En general, 
sin embargo, aun con un clima para las inversiones mejorado, los 
inversionistas orientales son los que con menor pr~~abilidad 
consideren a Perli como un lugar para inversiones. 
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CAPITULO 3 

EL PROGRAMA PEBQANO DE ZONA$ FRANCAS INDUSTRIALES 

3.1 Antecedentes 

El interes an el desarrollo del programa de zonas francas 
Peruanas se acelero durante la segunda mitad de los afios 1980's. En 
1988 USAID comision6 un estudio sobre el desarrollo de las zonas 
francas en el Perli. Este estudio concluyo que las zonas francas 
podrian hacer una contribuci6n al desarrollo del pais e identif icar 
dos sitios potenciales adecuados para el desarrollo de la zona. Los 
dos sitios recomendados fueron en Piura y Tacna. 

La ley no. 25100 en el desarrollo de las zonas francas fue 
aprobada en 28 de Septiembre 1989. En los siguientes nueve meses, 
seis sitios a lo largo de la costa del Pacifico fueron 
identif icados y designados por el gobiernc para el desarrollo de 
zonas francas industriales. A la fecha han habido progresos 
limitados en el desarrollo de estos sitios excepto en Ilo, debido 
a la carencia de f inanciamiento del gobierno y una aparente falta 
de interes por parte del sector privado. 

La administraci6n de la zona f ranca de Ilo ha sido capaz de 
asegurar creditos de desarrollo de ZOTAC. En Ilo se ha desarrollado 
un area de 15 hectareas. Los creditos incluyen toda la 
infraestructura, incluyendo red de carreteras y cercas, un 
edif icios para la administraci6n y cuatro edif icios para la 
fabrica. 

En Pisco, gracias a su localizaci6n cercana a Lima a sido 
capaz de atraer fondos del sector privado. La administraci6n de la 
zona es optimista al considerar que en un aproximadamente la zona 
estara operando. 

Ademas del establecimiento de las seis zonas f rancas 
industriales, el gobierno ha dispuesto la creaci6n de dos zonas 
especiales part'\ el tratamiento del mercado, una en TUmbes -Una 
localidad costera en el extremo norte del pais cerca de la frontera 
con Ecuador y la segunda en Tacna en el sur del pais cerca de la 
frontera Chilena. Solo la zona franca de Tacna esta en operaci6n. 
La zona de Tacna cubre la ciudad de Tacna y una pequena area 
alrededor del puerto. Los bienes pueden ser importados desde la 
zona de tacna con pagos de un 10\ de impuestos y vendidos a 
detallistas o al publico en general. (Los bienes importados al 
resto del pais estan sujetos a impuestos de importaci6n de 15\ a 
25\ mas un impuesto indirecto de cerca de 18\). En 1992 las ventas 
registradas en la zona de Tacna alcanzaron a $05240 millones. £1 
impuesto de 10\ (US$24 millones) era para ZOTAC, la administraci6n 
de la zona. Las ventas de esta zona para este ano se esperan 
alcancen 08$150 millones proporcionando un ingres~ po: concepto de 
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iapuesto de US$15 millones para ZOTAC. Estos ingresos se qastan en 
la regi6n donde Tacna se ubica (la reqi6n de Jose Carlos 
Mariategui), excepto por el 2% que va a CONAFRAN (la 
administraci6n nacional de las zonas francas) • La administraci6n de 
la zona franca de Ilo (ZOFRI/ILO) recibe cerca de un tercio de los 
ingresos por concepto de impuestos, que es usado para financiar el 
desarrollo de Ilo. El balance de los ingresos por concepto de 
iBpuesto va a ZOTAC y al qobierno local y regional. 

La administraci6n de ZOTAC ha completado una zona especial 
comercial de cerca de JO hectareas con un sistema de comunicaciones 
muy avanzado en los alrededores de Tacna para acomodar a 
comerciantes, mayoristas y almacenistas. 

3.2 La ley de zona franca 

El desarrollo y operaci6n de las zonas francas en Peru es 
gobernado por decreto del poder legislativo numero 704 del 13 de 
Noviembre de 1991, que reemplaza la ley de zona franca 25100 de 
Septiembre de 1989. Los objetivos del decreto se especifican en el 
articulo 2 e incluye el desarrollo tecnol6gico, la creaci6n de 
empleos, ingresos de divisas y la descentralizaci6n de inversiones. 
La ley condiciona para el establecimiento de zonas francas, zonas 
de tratamiento especial comercial y zonas especiales de desarrollo. 
Las zonas francas se def inen como areas limitadas donde bienes y 
servicios pueden producirse para exportaci6n. Zonas para el 
tratamiento especial comercial son 4reas limitadas exclusivamente 
para la actividad comercial. 

El articulo 9 condiciona a que legislaciones futuras no 
apliquen a las zonas francas excepto donde los cambios propuestos 
cambien las condiciones a un regimen legal mas favorable. 

El articulo 10 condiciona que los bienes importados a la zona 
franca est~n exonerados de aranceles e impuestos. Cerca de un 20\ 
de las salidas de la Zoila pueden ser vendidos domesticamente previo 
pago de aranceles e impuestos. 

El articulo 11 niega el acceso de las companias de la zona a 
las cuotas nacionales. 

El articulo 13 exime a los usuarios de la zona de impuestos 
nacionales, reqionales y municipales por 15 anos. 

Los articulos 14 a 16 exime a las companias de lo que puede 
ser considerado "el aspecto mas oneroso" de la legislaci6n de 
trabajo. 

El articulo 17 trata con zonas de tratamiento especial 
comercial y condiciona a que las exportaciones en tales zonas estan 
exentas de tasas de impuestos pre~entes y futuro "Y deben pagar una 
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tarifa especial de aduana• (esta tarifa es de 10\ en Tacna). El 98\ 
de los ingresos recibidos de estos impuestos aduanales especiales 
van al gobierno local y regional de la region donde estan 
establecidas. El 2\ restante va a CONAFRAN, Los usuarios de las 
zonas de tratamiento comercial estan sujetcs .l los •impuestos 
formales y sustanciales• tal y como se aplican en el resto del 
pais. 

Los usuarios de la zona pueden ser individuos Peruanos y 
extranjeros por personas judiciales cuyas operaciones estan 
autorizadas por la administraci6n de la zona en cuesti6:i. Los 
usuarios de las zonas no necesitan la aprobaci6n de la 
administraci6n nacional de las zonas francas. Esto es inusual. La 
mayoria de las zonas francas condicionan que los usuarios deben 
obtener una licencia o permiso del gobierno nacional o de la 
autoridad o administraci6n de la zona. 

Los articulos 30 a 32 ~ratan del establecimiento y operaci6n 
de CONAFRAN, la Comisi6n nacional de zonas francas. Su principal 
funci6n incluye la supervision de las operaciones de la zona, los 
estudios de factibilidad y las evaluaciones de las propuestas para 
el desarrollo de zonas francas. 

Cada zona es gobernada por un consejo administrativo 
establecido con estos prop6sitos. Oonde las z~nas son creadas por 
la iniciativa privada (80\ de inversion privada), el consejo 
incluira representantes de cuatro centr~s privados, incluyendo el 
encargado, 3 representantes del sector publico y un representante 
de los usuarios de la zona. 

La cuarta condici6n suplementaria del decreto permite a 
CONAFRAN, en nombre del estado, concluir los acuerdos de 
estabilidad con usuarios de la zona garantizando los beneficios del 
decreto sobre zonas francas. 

3.3 Anomalias legales y administrativas 

La ley de 1991 contiene lo que puede ser considerado como 
algunas anomalias administrativas. El derecho a est.:::iblecer empresas 
en la zona franca es un privilegio en el contexto Peruano. :El 
inversionista cuenta con 15 anos festivos de impuestos, exento de 
legislaci6n sobre trabajo y derecho a importar equipos y materiales 
libres de aranceles. En lP. mayoria de los paises el derecho a 
obtener tales privilegios (establecer empresas en las zonas 
francas) es reservado por el gobierno, o el gobierno auspicia a 
autoridades de zona franca. Un inversionista debe obtener la 
licencia o permiso del gobierno antes de que pueda establecer 
cualquier empresa en la zona f ranca. En perli parece que los 
inversionistas solo necesitan autoridad Gel consejo administrative 
supervisor o del comite administrative de una zona particular 
(articulo 27). El consejo administrativo puede ser controlado por 
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un grupo del sector privado (articulo 36) si el 80\ de las 
inversiones provicnen de fuentes privadas. Por lo tanto pareciera 
que el sector privado puede otorgar permiso a los inversionistas de 
establecer empresas en una zona franca y avalar y benef iciarlos de 
todos los privilegios relativos. 

Los inversionistas de la zona pueden vender solo el 20\ de sus 
salidas en el mercado Peruano bajo los regimenes aplicables a las 
importaciones de paises terceros. Es posible que un inversionista 
utilice una zona franca del Per\i como base para suplir los mercados 
vecinos (Bolivia y Chile) asi como Perti. En estas circunstancias, 
el mercado Peruano alcanza el 40\ del total de las entradas. Para 
productos particulares, e.g. mineros, o equipos de pesca, el 
mercado Peruano puede representar un exceso de 50\ del mercado 
total. Si la regla del 20\fuera estrictamente aplicable,una zona 
franca Peruana no podria tener una localizaci6n atractiva para un 
inversionista que supliria a los tres paises vecinos. Un productor 
de una zona franca Peruana estara en desventaja en relaci6n con uno 
Chileno o Boliviano. Los productores Chilenos o Bolivianos estan 
sujetos al regimen de importaciones a paises terceros cuando venden 
a Per\i, pero no tienen restricciones para la venta. El productor de 
la zona franca Peruana esta sujeta a ambas, el regimen de 
importaciones a paises terceros y las restricciones de ventas. 

Los productores no pueden usar las cuotas Peruanas. Los 
asesores entienden que la mayoria de la las cuotas Peruanas no 
estan siendo usadas y que estas son prospectos limitados de tales 
cuotas a ser utilizadas en los pr6ximos anos. Una mayor atracci6n 
o punto de venta para las zonas francas Dominicanas, y en realidad 
de muchas otras zonas alrededor del mundo es la disponibilidad de 
la confecci6n y las cuotas textiles. Se ha sugerido que la mitad de 
las 150, 000 personas empleadas en las zonas de la Republica 
Dominicana perder:lan su trabajo si las companias no pudieran 
beneficiarse de las cuotas. 

Las zonas para el tratamiento comercial especial (la zona de 
ZOTAC en Tacna) estan exclusivamente dedicadas a actividad 
comercial. La actividad manufacturera, parece estar excluida. Un 
obj~tivo econ6mico 16gico de cualquier desarrollo en el Peru 
(incluyendo la zona de Tacna) seria, maximizar el valor agregado o 
la contrjbuci6n econ6mica del proyecto a la economia. Bajo las 
condiciones existentes, parece que los inversionistas d4 la zona 
ZOTAC pueden manufacturar sus productos en otra parte, e.j. 
justamente fuera de la zona o en la Zona de Ilo o en Chile o alguna 
otra localizaci6n. Este tipo de lugar de restricci6n agrega costos 
a los inversionistas potenciales quienes quieren manufacturar y 
desaliP-nta a los inversionistas de ZOTAC de evolucionar desde 
operaciones comerciales a proyectos que involucran manuf actura y 
distribuci6n. 

Se ha 
relacionadas 

sugerido 
a zonas 

que las regulaciones a 
f rancas prohibiran a los 
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aanuf acturar cualquier producto cuyas exportaciones desde el Per\i 
excedan US$ 1 millon. La 16qica de tal restricci6n es dificil de 
coaprender. Los inversionistas de zona franca no pueden 
ma.nufacturar productos para los cuales Perll tiene una ventaja 
competitiva o comparativa obvia. Si los productores domesticos no 
pueden competir con los productores de la ZFI en el mercado de 
exportaci6n, ellos probablemente no pod.ran ser capases de competir 
efectivamente con Chile o tampoco con productores de otras zonas 
francas. 

3.4 Actitud del qobjerno hacia el desarrollo de las zonas francas 

Es dif icil de entender la acti tud del qobierno hacia el 
desarrollo de las zonas francas del Perli. el qobierno promulqo dos 
decretos de zona franca en tres anos (1989 a 1991). el nuevo 
decreto del 1991 tiene muchos aspectos positivos desde el punto de 
vista del inversionista. Estos incluyen (i) una exoneraci6n fiscal 
generosa (15 anos): (ii) la derogacion de leyes laborales 
generosas: y (iii) la promesa de no disminuir las ventajas 
ofrecidas a los inversionistas de zonas francas en los anos 
venideros. Los aspectos negativos de la ley incluyen una limitaci6n 
de 20\ para las ventas hacia el mercado local (una caracteristica 
de muchas leyes de zona franca de otros pai3es) y la no 
disponibilidad de cuotas. 

El qobierno desde 1990 siqui6 un proqrama economico que 
inversionistas potenciales considerarian como positivo. El decreto 
numero 662 de septiembre 1991 sobre qarantias para inversiones 
extranjeras estipula que "el estado promueve y da qarantias a las 
inversiones extranjeras ••• en todos los sectores de la actividad 
econ6mica". 

El gobierno, sin embargo, hizo poco para promover el 
desarrollo de zonas francas desde 1991. El unico desarrollo ocurri6 
en Tacna e Ilo. Estos desarrollos fueron financiados por impuestos 
especiales recolectados por ZOTAC. 

Los asesores no cuentan con referencias documentadas, sobre el 
papel y la funci6n de las zonas francas en Perli dentro del programa 
econ6mico de desarrollo del gobierno, con a excepci6n de los 
objetivos establecidos en el decreto legislativo. 

Declaraciones recientes por parte de funcionarios sobre el 
desarrollo de zona franca crearon cierta confusion. Se sugiri6 que 
las zonas francas no generaran recursos para los que mas los 
nec::esitan. La misma declaraci6n hace tambien referencia a la 
necesidad de cobrar impuestos a los inversionistas extranjeros como 
a cualquier otro, y a las exoneraciones excesivas ofrecidas por las 
regulaciones de zona franca. 
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3.5 El papel de las zonas francas en Peru 

Existen tres tipos posibles de actividades en las zonas 
francas de Peru. Estas actividades incluyen: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

el procesa.iento de 11ateria prilla i.aportada para 
exportar o vender en los mercados del heaisf erio 
norte, e.g. la produce ion de vestido o el 
ensamblaje electr6nico, que son actividades 
tradicionales de las zonas francas; 

el aanejo, empa.que, venta al por mayor y 
aanuf actura de aateriales importados para la 
distribuci6n en los aercados regionales (area 
Andina y America Latina): 

el procesa.iento de materias pri.mas locales para 
ventas en los aercados regionales (America Latina) 
y en mercados internacionales como Asia, America 
del Norte y Europa. 

El potencial de desarrollo de actividades tradicionales de 
zona franca (procesamiento de materiales importados para ventas en 
Europa y America del Norte) es limitado en Per\i. No existen 
ventajas obvias en Perd que justifiquen este tipo de actividad. 
Per\i no tiene fama, como los paises de Asia, de alta productividad 
basada en mano de obra barata, como por ejemplo China y Vietnam. 
Per\i no ofrece ventajas de costo sobre sitios de America Central y 
el Caribe como base productiva para suplir los mercados de America 
del Norte. Perd tendria muchas dificultades para competir con 
paises del este de Europa (e.g. Albania a 80 Km. de Italia con 
salaries de US$70 d6lares por mes), o con paises de Africa del 
Norte para suplir los mercados Europeos. 

Perd como muchos otros paises de America Latina L iene el 
potencial de desarrollarse como una base industrial y co•ercial 
para suplir los mercados de America Latina. Para garantizar un 
desarrollo exitoso, Peru necesita desarrollar vinculos comerciales 
y de transporte con sus vecinos. Ademas el costo de operaciones en 
Perd debe tomar en cuenta los costos de sitios competidores, e.g. 
Chile. Fue imposible ofrecer informaciones detalladas de costo al 
respecto durante este estudio por limitaciones de tiempo. Sin 
embargo inf ormaci6nes detalladas sobre zonas francas estan 
incluidas en la Tabla 4.1. Los asesores en inversi6n entrevistados, 
sin embargo, indican una preferencia clara por Chile comparado con 
Per\i como destino de la inversi6n. Se cuenta con evidencias 
anecd6ticas que exportadores peruanos planean establecer producci6n 
en Chile. Sin embargo, Per\i sique desarrollando su nueva politica 
econ6mica. El principal enfasis a la fecha es la creaci6n de una 
estabilidad financie:::a. En los ano venideros el enfasis podria 
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desplazarse hacia la creaci6n de un entorno competitivo para los 
inversionistas. 

El procesamiento de materiales locales para exportaci6n puede 
llevarse a cabo en las zonas francas. Perli tiene grandes cantidades 
de :aateria prima agricola y marina de alta calidad. Estos 
:aateriales han existido en el Peru. por 30 aftos. El hec~"> de 
establecer una zona franca cerca de las fuentes de materia pri~a no 
resulta por si m.ismo en el establecimiento de un proyecto de 
procesamiento. 

Se necesitan realizar estudios que determinen si y en que 
condiciones las zonas francas conduciran (i) a que Peru se 
convierta en una base (manufacturera y distribuidora) de una gama 
de productos a traves del continente e (ii) incremente el 
procesamiento de materia prima local para la venta en mercados 
regionales (America Latina) e internacionales (Asia, America del 
Norte y Europa). 

3.6 Selecci6n de sitios 

Las bases a partir de las cuales el gobierno selecciono los 
seis sitios designados como ZFI no estan claras. (los datos basicos 
en relaci6n a cada sitio aparecen en anexo 1). Durante el limite de 
tiempo de este estudio no fue posible revisar en detalle la 
adecuabilidad de los sitios. Esta claro, sin embargo, que un numero 
de sitios carece de muchas de las condiciones necesarias para el 
desarrollo exitoso de una zona franca. En particular, todos los 
sitios carecen de facilidades adecuadas de transporte 
internacional. Hay facilidades portuarias en o cerca de todos los 
sitios. Sin embargo, no hay servicio regular operando desde ellos. 
Hay tambien aeropuertos en o cerca a la mayoria de los sitios pero 
con muy pocos servicios operando desde ellos. Pisco, por su 
proximidad a Lima, es el mejor lugar desde el punto de vista de 
transportacion. Algunos sitios carecen de servicios de apoyo urbano 
y comercial. Con exepci6n de Pisco, los asesores no encontraron 
evidencias durante las visitas de terreno, que desarrollistas 
privados esten en la disposicion de invertir dinero en el 
desarrollo de los sitios. 

Debe destacarse que el estudio de USAID identifico solo dos 
sitios (Piura y Tacna) los cuales no estan incluidos en los seis 
sitios seleccionados por el gobierno para el desarrollo de zonas 
francas industriales. 

Los sitios de Tacna e Ilo han sido desarrollados. Los asesores 
no conocen ninguna estrategia de mercadeo o plan de promoci6n de 
estos sitios. Para poder hacer el mejor uso de la inversion ya 
realizada, sera util analizar (i) cual es la mejor manera de 
mercadear (a la luz de las deficiencias de la infraestructura) como 
una base suplidora del mercado de America Latina, especialmente 
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Bolivia y el Cono Sur y (ii) la infraestructura (incluyendo la 
infraestructura de transporte) la cual se requiere para facilitar 
tal desarrollo. 

3.7 Oescentralizaci6n aclainistrativa 

Los exportadores Peruanos y hoabres de eapresas con quienes 
los aspectos de la selecci6n de los sitios fue discutida, 
enfatizaron la necesidad de la descentralizacion adainistrativa y 
el desarrollo de la infraestructura. la burocracia en Per\i 

TMLA 3.1 

Zonas Francas Industriales en las 6JDericas CNovieJlbre 1993) 

PAIS MllUllSTUCICll TEC:llJUllilA IEGHIEll* BIPlEO CDSTO MID DE 
~ 

... ico ...,, iat/priwd9 prcmedio Pl./tl.A 530000 c USS 2 
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..... u 
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Antip 
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sablice bej• ELA 70000 c USS 1 
sablice ~io lllEDO 50000 c USS 1 
sabl iat/priwd9 prcmedio ZFI 23000 c USS 2 
sabl ice/privedl bej• ELA/Pl 18000 c USS 1 
sabl iatlprivede bej• ZFI 14000 c USS 1 
P'blice bej• ZFI 12500 c USS 1 
P'blice bej• ZFI 11000 c USS 1 
sablice blj• ZFI 7000 c USS 1 
sablice pramdio Pl 6000 c USS 2 
P'blice elevmdl Pl 1500 <USS 7 
priveas elevmdl ,. 5000 c USS S 
sablice ,,,._ctio lllEDO 4500 c USS 1 
sablice bej• cs 4000 c USS 1 
sablice bej• ,. 1500 c USS 1 
sablice bej• ZFI 1000 <USS 1 
privede prcmtdio cs 1000 c USS 2 
sablice prmedio cs 500 <USS 3 
sablice beje ,. 500 c USS 1 
sablice bej• 

,. 4SO c USS 2 
sablicc beja ELA 450 c USS 1 
sablica prCllSdio ,. 450 c USS 2 
sablice beje ELA 350 c USS Z 
sablice bej• ZFI 300 c USS 1 
mblice no mlice ZFI 0 c USS 1 

. . . 913000 . 

Pr~tos di creeclan o r..adlleclan di progr- di ZFI o ELA; lolivia. 
licer ... , Peru, U~, Y-zuela. 

ZFI: Zona Fr~ 1,.._trlel. 
ELA: r.pr ... Libre di Arancel. 
Pl: Perque l,...trlal con ELA. 
MEDO: ZONS pr9Cblinen V9ftt• al •rcado ctc.ntlco. 
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sei\alaron, es altaaente centralizada. Los hombres de empresas que 
operan en la region deben mantener una oficina de vinculo en Liaa. 
las zonas francas pueden ser desarrolladas exitosaaente en la 
regi6n, solo si se loqra una efectiva descentraiizaci6n 
adainistrativa y se desarrolla la infraestructura. 

Como primer paso en el proceso adJlinistrativo de 
descentralizaci6n, podria establecerse un regiaen especial como 
experi.Jlento en las zonas francas.Este regimen podria proveer a los 
inversionistas de todos los peraisos, autorizaciones y certificados 
que sean necesarios sin necesidad de tener que via jar a Lima. Si el 
regi.Jlen es exitoso se podria expandir a otras zonas. 

Muchas iniciativas politicas y adainistrativas se ban 
intentado en la zona franca de Shannon a traves de los anos. 
aquellos que ban resultado exitosos se ban extendido a nivel 
nacional. 
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gf ITQLO 4 

CONCW$IONE$ Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

4. 1. 1 La econoaia Latino Aaericana se encuentra en una etapa de 
transfo:r11aciones con un enf asis i.llportante en la 
privatizacion de auchas de las actividades del gobierno 
y la reducci6n de las barreras del aercado. El flujo de 
inversiones esta au•entando. El flujo de inversiones y 
del aercado en America Latina •isaa esta creciendo en 
iaportancia. 

4.1.2 La econoaia Peruana se encuentra en una etapa similar al 
resto de Latino Aaerica. Al 1990, Peru sufri6 su mas 
serio descenso de la econoaia, mas grave que para aucbos 
de los otros paises del continente, debido en parte a la 
actividad de insurgencia violenta. 

4.1.3 A lo largo de los 1980's bubo poca inversion en Peru. En 
los ultiaos 12 aeses o aas los flujos de inversion ban 
resurgido y la perspectiva para el pr6xiao ano o dos es 
estiaulante, particulanaente en el caso de los 
inversionistas interesados en la mineria, la bolsa de 
valores, y los proyectos del gobierno que se ban 
privatizado. 

4.1.4. 

4.1.5 

4.1.6 

La actitud de los inversionistas bacia PerU se mejora. 
Sin embargo los inversionistas de la manufactura, todavia 
ven a Peru coao un lugar poco atractivo por sus altos 
costos, pobre infraestructura e incertidumbre con 
relaci6n a la peraanencia de las actuales politicas 
econ6micas. 

Las zonas francas de exportaci6n son un instrwaento usado 
por alqunos paises para proaover el desarrollo de la 
exportaci6n aanufacturera cuando un pa is es 
subdesarrollado y los procec!imientos adJlinistrativos 
(incluyendo aduanas) son complejos y dificiles. cuando la 
infraestructura se desarrolla a traves del pais y los 
procedimientos se bacen lineales, la necesidad de zonas 
francas disminuye. 

Los requisitos de localizaci6n para una ZFI exitosa son: 
buena infraestructura, transporte internacional 
confiable, servicios de comunicaci6n y facilidades y 
servicios de apoyo basico, un buen ambiente urbano, 
ademas de una ef iciente administraci6n y or9anizaci6n • 
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4.1.7 

4.1.8 

4.1.9. 

4.1.10 

4.1.11 

4. l.12 

Una buena planeaci6n y disefao f isico de las zonas francas 
es iaportante. Proyecciones optiaistas sobre la deaanda 
destacan que la gran cantidad de tierra desarrollada sin 
utilizar u la carencia de disenos flexibles son problemas 
que surgen en las zonas francas aenos exitosas. 

Las zonas francas utilizadas coao instrumentos para 
estiaular la inversion en reqiones subdesarrolladas 
generalaente ban fallado. Los requisitos esenciales para 
el desarrollo de la zona franca deben existir antes de 
el desarrollo de la aisaa. La carencia de servicios de 
transportacion y facilidades urbanas son los aayores 
probleaas en las reqiones subdesarrolladas. 

Una zona franca exitosa en teraino de costo-beneficio 
debe alcanzar un rapido creciaiento y los costos de 
desarrollo deben ser aodestos, e.g. el desarrollo debe 
tener efecto en o cerca de las facilidades existentes. 

La actitud del gobierno Peruano ante los desarrollistas 
de zonas f rancas al presente no es ta muy clara. Esta 
conclusion esta basada en (i) la inactividad relativa en 
los ultimos anos en relaci6n al desarrollo de las zonas 
francas; y (ii) enunciados neqativos del gobierno sobre 
el tema en aftos recientes. 

La ley Peruana para zonas f rancas tiene muchas 
caracteristicas positivas desde el punto de vista de los 
inversionistas - exemcion de leyes laborales, generosos 
incentivos sobre impuestos y garantias de que las medidas 
administrativas y legislativas no afectaran adversamente 
la zona. Sin embargo, la ley, distinta de lo que plantean 
otras leyes de zonas francas, permite (por lo menos en 
teoria) a desarrollistas de zonas francas privados emitir 
autorizaciones a inversionistas para establecerse en la 
zona. Las restricciones de la cuota en la legislaci6n 
hace a la zona franca Peruana poco atractiva para muchos 
inversionistas tradicionales. (e.g. aquellos que planean 
l~ confecci6n de vestido o productos de piel para la 
venta en America del Norte o mercados de Europa). Las 
restricciones (20\) en las ventas domesticas tambien 
contribuyen a la proyecci6n poco atractiva de las zonas 
francas Peruanas, para los inversionistas que intentan 
suplir el mercado regional (Bolivia, Per\i, Chile). 

Los asesores no cuentan con evidencias que alguna o todos 
los sitios seleccionados para zona franca en 1989/90 
fueron seleccionados sobre la base de criterios locales 
estrictos, e.g. servicios adecuados de transporte 
internacional, buen ambiente urbano, y serv icios de 
apoyo. Su viabilidad como sitios para zonas francas queda 
abierta a preguntas. 
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4.1.13 

4.1.14 

Una buena foraa de probar la viabilidad econ6•ica de 
algunos sitios es descansar en el sector privado para 
desarrollarlas. 

Muchos inversionistas provienen de sectores nacionales y 
de los paises vecinos. Las agencias de pro•oci6n de la 
zona deben toaar en cuenta este hecho y asi conducir sus 
esfuerzos de proaoci6n. 

4.2 Recoaendaciones 

4.2.1 El gobierno Peruano, si quiere proceder con un prograaa 
de zona franca, debe definir sus expectativas para el 
prograiaa basado en una estiaaci6n realista de las 
potencialidades y de las li•itaciones de las zonas 
francas COJIO un instruaento de politicas de desarrollo de 
Per\i. El gobierno deberia ver las zonas francas coao una 
f onaula para proveer a los exportadores y productores de 
la infraestructura adecuada y de un entorno 
acblinistrativo eficiente en forma selectiva 6 hasta que 
estas c~ndiciones se puedan generalizar en el pais. 

4.2.2 La legislaci6n existente debe modificarse ya sea 
directa.ente o via regulaciones de tal fonaa que CONAFRAN 
evalue y apruebe (o rechaze) todos las propuestas para 
establecer eapresas en zona franca. 

4. 2 • 3 La disposici 1n de no acceso a las cuotas para empresas de 
zona franca deberia ser revisada a la luz de la demanda 
del sector fuera de zona franca y la posibilidad de 
atraer productores de prendas de vestir y articulos de 
cuero en las zonas francas peruanas. 

4. 2. 4 La liaitaci6n de un 20\ en las ventas del mercado 
domestico deben reconsiderarse para aquellos productores 
que utilicen las zonas francas en Perll como base para el 
desarrollo de mercados regionales, particularmente en 
Bolivia y Chile .. 

4.2.5 La propuesta de introducir restricciones legales al tipo 
de producto que pueden ser manufacturado en zona franca, 
e.g. productos cuya exportaciones desde Perli sobrepasan 
US$ 1 mill6n deberia ser abandonada. Se deberia mas bien 
adoptar una actitud flexible. Esto se puede implementar 
via un sistema de licencia. CONAFRAN puede otorgar 
licencias o permisos a cada productor de zona franca, 
definiendo cuales los productos autorizados o no. 
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4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

El desarrollo de las zonas francas debe estar ligado al 
sector privado. Esto asegurara que los sitios a 
desarrollarse y la escala del desarrollo se base en 
criterios econ6aicos y comerciales. El sector privado 
podria no optar por los sitios ya designados, 
considerando que no son viables. Esta implica que si el 
gobierno depende del sector privado para el desarrollo de 
las zonas francas, el deberia autorizar los 
desarrollistas privados a seleccionar los sitios que 
ellos consideran factibles. En este contexto, se debe 
tomar en cuenta las propuestas China y Coreana de 
desarrollar ZFI en sitios que seleccionan. 

I.a zona franca de Ilo debe ser comercializada lo mas que 
se pueda. 

El gobierno debe considerar remover las restricciones 
sobre la actividad manufacturera en la ZOTAC de Tacna 
para incentivar un incremento de valor agregado en esta 
zona. 

Si el 9obierno planea continuar con un programa de zonas 
francas industriales, deben llevarse a cabo estudios para 
(i) identificar el tipo de inversionista que podria estar 
interesado en establecer empresas en la zona f ranca de 
ZOTAC e Ilo; las condiciones bajo las cuales estarian 
interesados; y las facilidades y servicios de 
infraestructura que deben colocarse ( especialmente la 
infraestructura de transporte y servicios) para atraer 
inversionistas; (ii) ident;_ficar el potencial para el 
procesamiento de materia prima en la vecindad de las 
zonas francas designadas, con particular enfasis en las 
condiciones necesarias par atraer inversionistas. Al 
realizar estos estudios no debe existir ninguna 
suposici6n de que los sitios seleccionados son viables 
para zonas francas. 

Ademas de realizar estudios de factibilidad, el gobierno 
debe buscar asistencia tecnica en como implementar 
exitosamente un programa de zona franca. Esta asesoria 
debe enfocar (i) el desarrollo de una organizaci6n 
adecuada a nivel nacional para promover y proyectar el 
programa; (ii) definir un conjunto de regulaciones que 
complementen la actual legislaci6n; (iii) la elahoraci6n 
de un acuerdo entre CONAFRAN y las autoridades de aduana 
de tal forma que los bienes se muevan libre y rapidamente 
de la ~ona a su destino o viceversa; (iv) planear una 
campana efectiva de promoci6n de inversiones conducida 
inicialmente a productores domesticos y a inversionistas 
potenciales de paises vecinos de America Latin~; (v) 
instalar un sistema para el moni toreo de las preguntas de 
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4.2.11 

los inversionistas, la evaluaci6n de propuestas, la 
supervision de las operaciones de la zona y (vi) 
establecer una red e informaci6n que monitorea el 
desarrollo de local idades competidoras. La asistencia 
tecnica tomaria la f orma de un experimentado experto en 
zona franca trabajando con CONAFRAN por 6 meses. Estaria 
asistido por 2 especialistas (uno un oficial de aduana y 
el otro un experto en proaoci6n industrial) durante dos 
meses cada uno. 

El gobierno debe establecer un regimen administrativo 
especial, de 11anera piloto, en las zonas francas de tal 
f orma que los inversionistas puedan transar todos sus 
negocios sin ir a Lima. 
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UZZO 1 - Descripci6n 4• loR •itio• 

1. PAITA 

1.1. Descripci6n breve 

1.1.l Inswnos locales 

A pesar de que la pesca declin6 debido a (i) la 
infl.uencia de la corriente caliente El Nino bajando hacia el Sur; 
(ii) una flota pesquera obsoleta y (iii) factores de mercado 
(sobre todo la contra-publicidad de la epidemia de c6lera, ahora 
bajo control), la actividad pesquera sigue siendo importante 
(596,000 
TM) y sobre todo ofrece muchas perspectivas. 

Algod6n de la calidad mas alta (Pimax de fibza extra larga) 
es la exportaci6n tradicional de la region de Grau. La compaiiia 
Industrial Textil de Grau exporta la mayor parte de su producci6n 
de hilo (5,700 TM en 1991). La produccion de algod6n de la regi6n 
(350,000 TM) alcanza todavia menos de la mitad de la producci6n 
de antes de la reforma agraria iniciada por el regimen militar en 
los aiios 1970. 

Las exportaciones totales de la region alcanzaron solo 89 
millones de US$ en 1992. La region tiene un gran potencial para 
la diversif icaci6n agricola, combinando las aquas de los Andes y 
las tierras costeras bajo clima tropical seco. El proyecto 
hidroelectrico y de irrigaci6n de Alto Piura podria agregar 
42,000 a la superficie ya bajo irrigaci6n (186,000 ha). 

Las exportaciones de mangos de alta calidad alcanzaron 8 
millones de US$ en 1992, las de pulpa y jugo concentrado de mango 
2 millones. La regi6n export3 tambien lim6n verde y esparagos de 
la calidad mas alta. El departamento de la misma regi6n (Twnbes) 
es tambien un nuevo exportador de bananos. Las exportaciones no 
tradicionales de la misma regi6n de Grau crecieron de 8.5 
millones de US$ a 23.8 millones entre 1988 y 1992. 

1.1.2 Recursos humanos 

Ejecutivos: la disponibilidad es limitada en Paita pero mas 
amplia en Piura (cuidad conectada por una carretera buena de 57 
km), debido a su facilidades tecnol6gicas y de educaci6n superior 
(16, 500 estudiantes) 
_ Empleados: la disponibiljdad es limitada en Paita pero 
amplia en Piura. 

Obreros calificados: no disponibilidad en Paita, excepto en 
Ia industria pesquera, pero disponibilidad en Sullana y sobre 
todo en Piura, centros de relativo desarrollo industrial de la 
regi6n de Grau. 
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_ Obreros no calificados: el desem.pleo en Paita es elevado 
debido a la irregularidad de la actividad pesquera y de la 
industria de procesamiento de pescado. La cifras de desempleo, 
mas adecuadas para evaluar la disponibilidad de recursos para la 
ZFI, son muy bajas. El desempleo total en Paita es estimado a 
solo 1,035, pero existe mano de obra disponible en Sullana y 
sobre todo er. Piura, dos ciudades afectadas por la recesi6n 
industrial. Seqlln la3 cifras preliminares del ultimo censo (Julio 
1993), la poblaci6n total de la regi6n de Grau (l,544,000), se 
concentra en Piura y Sullana (respectivamente 546,000 y 224,000). 
La poblaci6n de Paita, seg\in la misma fuente, es solo de 77,000. 

1.1.3 Entorno industrial 

Con la excepci6n de una producci6n de harina de pescado, una 
actividad deprimida de enlatamiento de pescado y una unidad de 
fabricaci6n de carton, Paita no tiene una tradici6n industrial 
significativa. Las industrias se concentran en el eje 
Piura-Sullana. 

1.1.4 Transporte 

_ Transporte aereo: el aeropuerto de Piura, a 60 km de Paita, 
recibe aviones de medio alcance (Boeing 737). Vuelos Lima -
Piura- Quito. El aeropuerto de Talara esta a 80 km. 
_ Transporte maritimo: barcos hasta 20,000 TM en el puerto de 
Paita (3 km de la FZI). Este puerto de 35 pie de profundidad 
recibe un promedio de 15 barcos a la semana y un servicio de 
contenedores RO-RO de la compafiia CCT asegurando la conexi6n con 
la costa Oeste de los EEUU. Las autoridades portuarios planean un 
desarrollo signif icativo de las exportaciones de frutas y 
fosfatos. 
_ Transporte terrestre: las vias de comunicaci6n por carretera 
con Piura, Sullana y Talara estan buenas. La ZFI esta localizada 
a 56 km de la carretera Panamericana. 

1.1.5 Servicios 

Electricidad: Paita, Piura y Sullana estan interconectadas 
en el mismo sistema de generaci6n termo-electrico, con una 
capacidad instalada de 51.l MW. A menos que la ZFI alberga 
actividades de alto con~umo de electricidad, la disponibilidad de 
electricidad no es un limitante. El proyecto a largo plazo y 
de hidroelectrico de Alto Piura podria agreqar 134 MW (costo 
estimado de 363 millones de US$). 

Telecomunicaciones: la disponibilidad y calidad esta 
garantizada. Cien lineas (central automatica) estan reservadas 
para la ZFI. 

Servicios profesionales: Piura dispone de los servicios 
esenciales, incluso los bancos principales de Perli y un banco en 
Piura, el Banco Regional del Norte. 
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1.1.6 Zona Industrial 

Un total de 940 has a una distancia de 3 minutos de 
distancia del puerto fueron transferidos por el distrit~ de Paita 
hacia al distrito de ZOFRI-Paita, una entidad publica aut6noma, 
como las cinco otras autoridades de ZFI. Los trabajos de 
infraestructura empezaron en 20 has, incluso las conexiones de 
agua. Las inversiones en infraestructuras de la prim~ra ~ase 
estan estimadas a 7 millones de US$. 

Costos de alquiler: 
- terreno con infraestructuras: 0.34 m2/mes 
- terreno sin infraestructuras: 0.24 m2/mes 

1.1.7 Calidad de vida para expatriados 

La region, con su clima tropical seco y sus playas, es 
bastante atractiva. Sin embargo, Paita ofrece un ambiente urbano 
limitado (escasas facilidades de educaci6n, salud, cultura y 
entretenimiento). Piura, aunque no situada en la costa, ofreceria 
condiciones de vida aceptables. Las facilidddes turisticas estan 
escasas en el conjunto de la region. 

1.2 Perspectivas 

Paita ofrece facilidades limitadas de transporte y un 
entorno urbano y de empleo limitado. Su proximidad a Piura, sv 
acceso a Ecuador y mas hacia el Norte a Colombia y cl desarrollo 
posible a largo plazo de la via internodal (por carretera y por 
los rios Maranan y Amazonas) bi-oceanica hacia Brasil 
(Manaus-Belen) podria atraer un inversionista privado para 
desarrollar la ZFI. La precondicion evidente son politicas claras 
de desarrollo industrial, de exportaciones industriales y de 
desarrollo de las ZFI. 

Paita y la region tienen acceso a Ecuador y al Sur de 
Colombia a traves de la carretera Panamericana. Las e~ortaciones 
de Perli hacia estos paises vecinos estan limitadas por su 
retirada temporal del Pacto Andino. Las exportaciones peruanas 
hacia Ecuador bajaron de 2~ millones durante los primeros seis 
meses de 1992 a 19 millones de US$ durante el mismo periodo de 
1993, mientras las exportaciones ecuatorianas subieron de 46 a 63 
millones. Evidentemente, estas cifras no incluyen una actividad 
intensa de contrabando, aunque no de la magnitud del contrabando 
de la region Sur de Perli. Las companias peruanas parecen atraidas 
principalmente por la leche en polvo, los envases de vidrio, el 
cafe instantaneo, los muebles metalicos, los moldes plasticos, 
los tintes y los productos quimicos. 

Paita podria tambien convertirse en la puerta del Pacifico 
de las Amazonas, una perspectiva llena de promesas que ameritaria 
estudios apropiados. El proyecto de via internodal bi-oceanica 
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(carretera desde el puerto de Paita hasta el rio Maranan, un 
afluente del rio Amazona transitable hasta el puerto de Belen en 
el Atlantico) permitiria por lo menos a la producci6n de soya de 
las Amazonas brasilenas de ser exportada hacia los paises de la 
CUenca del Pacifico y a los fosfatos de la region de Grau de ser 
exportados hacia Brasil. 

2. TRUJILLO 

2.1 Descripci6n breve 

2.1.1 Insumos locales 

La region de la Libertad es el productor principal de 
esparagos de Per\i y concentra tambien la mayor parte de la 
actividad de enlatado de esparagos. El departamento de San Martin 
alberga los dos proyectos mayores de irrigaci6n en Perli. Trujillo 
es el puerto mas cercano de acceso de la Selva al Atlantico. 

2.1.2 Recursos humanos 

Ejecutivos: disponibles. Poblaci6n de la Provincia de La 
Libertad: 22,500 

Empleados: disponibles. 
Obreros calif icados : disponibles 
Obreros no calificados : disponibles. Trujillo tiene 650, 

000 habitantes; la region de San Martin tiene 1,185,000 
habitantes. 

2.1.3 Entorno industrial 

Las industrias textiles y de procesamiento de alimentos sufre una 
crisis severa; el parque industrial (del tamano de la ZFI 
planeada) alberga solo 12 industrias en operaci6n de un total de 
28 instaladas. 

2.1.4 Transporte 

Transporte aereo : 13 km del aeropuerto de Trujillo, 
limitado a vuelos nacionales de medio alcance. 

Transporte maritime : 22 km del puerto de Salavery (30 pie 
de profundidad) 

Transpcrte terrestre : 14 km de la carretera Panamericana. 

2.1.5 Zona industrial 

Bajo estudio en un terreno de 115 has, adentro del parque 
industrial ya existente. 

2.1.6 Calidad de vida para expatriados 

Media 
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2.2 Perspectivas 

La ZFI de Trujillo no dispone de ventajas particulares sobre 
otras zonas fuera de una politica industrial nacional y de una 
estrategia de especializaci6n de las ZFI. 

3. CHIMBOTE 

3.1 Descripci6n breve 

3.1.1 Insumos locales 

Ademas de producir algod6n y maiz, Chimbote es tambien un 
puerto pesquero importante. 

3.1.2 Recurses humanos 

Ejecutivos: disponibles; poblaci6n universitaria de la 
regi6n de Chavin: 16,000 

Empleados: idem 
Obreros calif icados : limitados 
Obreros no calificados : fuerza laborar de 1,000,000 en la 

Provincia de Santa. En la region de Chavin: 300,000. 

3.1.3 Entorno industrial 

Industria del acero y metal-mecanica, barcos pequemos, 
procesamiento de pescado, producci6n de azucar y procesamiento de 
esparagos. 

3.1.4 Transporte 

Transporte aereo : aeropuerto a 1,5 km, accesible a B-737, 
proyecto de aeropuerto nuevo. 

Transporte maritime : puerto artificial de agua profunda a 
15 km de la ZFI, barcos hasta 29 pie de calado 

Transporte terrestre : 4 km de la carretera Panamericana. 

3.1.5 Zona industrial 

Superficie total: 252 has. Los estudios principales estan 
hechos. 

Costo de alquiler: terreno estructurado: 0.50 US$ m2/mes. 

3.1.6 Calidad de vida para expatriados 

Pobre 

3.2 Perspectivas 

La ZFI de Chimbote no dispone de ventajas particulares sobre 
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otras zonas fuera de una politica industrial nacional y de una 
estrateqia de especializaci6n de las ZFI. 

4. PISCO 

4.1 Descripcion breve 

4.1.1 Insumos locales 

Ia cuidad de Pisco tiene una poblaci6n de alrededor 50,000 
habitantes. La regi6n de Los Libertadores-wari tiene una 
poblaci6n de 1,545,000. Pisco es distante de 262 kill de Lima y 
conectada a la cuidad capital por una autopista (tieapo de 2 a 3 
horas). La reqi6n produce una gran variedad de productos del 
aqro. 

4.1.2 Recursos humanos 

Ejecutivos: una universidad esta planeada en Pisco. Este 
factor y la proximidad de Lima y Ilo implican una disponibilidad 
de tecnicos y ejecutivos. 

Empleados: disponibles 
Obreros calif icados : disponibles 
Obreros no calif icados : disponibles 

4.1.3 Entorno industrial 

Existe una infraestructura industrial en la cuidad 
(procesamiento de alimentos, textiles y industrias mecanicas). Un 
nuevo parque industrial esta bajo construcci6n a iniciativa del 
sector privado, lo que indica cierto qrado de confianza en la 
cuidad y su futuro. 

4.1.4 Transporte 

Transporte aereo : importante aeropuerto en la vecindad de 
la zona, que (aeropuerto alternativo al de Lima) con una pista de 
3,020 m con capacidad de recibir los aviones mas grandes. 

Transporte maritimo : puerto moderno (quizas el mejor de los 
puertos de las ZFI de Perli), localizado a 23 km de la zona. Su 
profundidad es de 10 metros. En la actualidad maneja ~olo carga a 
granel. 

Transporte terrestre : Pisco esta distante de 15 km de la 
carretera Panamericana. 

4.1.5 Zona industrial 

Ia zona esta localizada a 4 km de la cuidad en una area 
donde existe cierto desarrollo industrial. Electricidad es 
disponible cerca de la zona. Ademas, grandes cantidades de agua 
estan disponibles. 
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4.1.6 CAlidad de Vida para expatriados 

Buena. 

4.2 Perspectivas 

Una revisi6n de las seis localizaciones de ZFI indica que 
Pisco es la aas prometedora. Su proxiaidad (aenos de 3 horas de 
carretera) con Lima y l~ disponibilidad de servicios son ventajas 
11ayores. La actividad industrial de la cuidad crece. La 
administraci6n de la zona esta desarrollando servicios basicos y 
cercando la zona con la perspectiva de atraer un inversionista 
para desarrollarla. 

5 MATARANI 

5.1 Descripci6n breve 

5.1.l InsUJ1os locales 

Producci6n agricola diversificada de la region de Arequipa y 
agricultura biol6gica de los Andes. Reservas de cobre, plomo, 
zinc, plata y oro en la region de Arequipa. 

5.1.2 Recursos humanos 

Ejecutivos: escasos en la provincia de Islay pero 
disponibles en Arequipa (31, 740 estudiantes universitarios en el 
ailo 1989) 

Elllpleados: idem 
Obreros calif icados : escasos en la provincia de Islay pero 

disponibles en Arequipa 
Obreros no calif icados : la provincia de Islay dispone solo 

de una fuerza laborar de 22,400 en 1989. La fuerza laborar de la 
region de Arequipa era de 338,000 en 1990. 

5.1.3 Entorno industrial 

En su mayoria industrias de procesamiento de pescado y 
agro-industrias en Matarani, industrias textiles, de confecci6n, 
de procesamiento de la lana de alpaca, agro-industrias, articulos 
de cuero, zapatos, joyeria y artesania en Arequipa, segunda 
cuidad de Perli. 

5.1.4 Transporte 

Transporte aereo : 111 km del aeropuerto internacional de 
Arequipa con capacidad de recibir vuelos de medio alcance. 
- Transporte maritimo : 2 km del puerto de Matarani, puerto 
artificial de aguas profundas (33 pie, capacidad de recibir 
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barcos de 20,000 TM) 
Transporte terrestre : el sisteaa de carretera que enlaza 

con Bolivia deberia ser .ejorado; via ferroviaria hacia Puno y 
ferrocarril hacia Bolivia (La Paz ) y Argentina. 

5.1.5 Servicios 

Electricidad : estudio por ser completado; en teoria 5 MW 
disponibles 

Telecoaunicaciones : estudio por ser coapletado: 
Servicios profesionales : liaitados 

5.1.6 Zona industrial 

354 hectareas en la etapa de estudios (estudios 
infraestructurales en curso). Costo de alquiler todavia no 
deterainado. 

5.1.7 Calidad de vida para expatriados 

Li.Jaitada. 

5.2 Perspectivas 

La ZFI de Matarani no dispone de ventajas particulares sobre 
otras zonas fuera de una politica industrial nacional y de una 
estrategia de especializaci6n de las ZFI. 

6. ILO 

6.1 Descripci6n breve 

6.1.1 Insumos locales 

Los recurses principales de la region para la industria de 
exportaci6n son pescado, productos del agro (tomate, aji, 
esparagos, aceitunas ••• ) y la fibra de alpaca de la region de 
Puno. Otro potencial es el procesamiento de minerales como el 
cobre (recursos explotados por la Southern Perli Copper 
Corporation), la plata de los departamentos de Tacna y Moquegua, 
el plomo del departamento de Puno. 

6.1.2 Recursos humanos 

Ejecutivos: escasos en Ilo asi como en el departamento de 
Moquegua. 

Empleados: idem 
Obreros calif icados : idem 
Obreros no calificados : altos indices de desempleo y 

subempleo en el departamento y la region. Ilo tiene solo 60,000 
habitantes. 
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6.1.3 Entorno industrial 

La actividad industrial es liaitada al procesaaiento del 
aineral de cobre, a la producci6n de barina de pescado y al 
pi.-ocesaaiento de pescado. 

6.1.4 Transporte 

Transporte aereo : la obras en curso habilitaran el 
aeropuerto para que pueda acoaodar aviones de alcance aedio. El 
aeropuerto de Tacna es distante de 147 ks y puede recibir B-727 

-Transporte aaritiao : el puerto de Ilo, B kJI de la ZFI, es 
un puerto artificial de aguas profundas con una capacidad para 
barcos de 20,000 TM 

Transporte terrestre : Ilo es enlazado con la carretera 
Panaaericana por una buena carretera de 47 km. 

6.1.5. Servicios 

Electricidad : debido a un servicio insuf iciente de parte 
de Electrosur (2 KW), la ZFI de Ilo instalo una planta electrica 
de 2 MW dentro de la zona. La zona no es apta para industrias de 
alto consumo de electricidad; 

Agua : la cuidad de Ilo padece tambien escasez de agua. La 
disponibilidad de agua en la zona es limitada a 6 litros/secundo. 
La industria de procesamiento de pescado que planea empezar sus 
operaciones tendra que construir su propio acueducto bacia £1 
deposito de la cuidad. 

Telecomunicaciones : servicio por micro-ondas 
Servicios profesionales : escasos. 

6.1.6 Zona industrial 

De una superficie total de 327 has, la mitad esta reservada 
para el desarrollo de una zona franca boliviana bajo un convenio 
entre Perli y Bolivia. 

La fase uno de 15 ha sido terminada, con una carretera de 8 
k1D enlazando con la terminal portuaria. CUatro de los 20 lotes 
estan adjudicados, aunque ninquna compania todavia ha pagado el 
alquiler (periodo de gracia de 6 meses). La inversion total para 
la fase uno fue de alrededor 5 millones de US$. 

ZOFRI-Ilo dispone de una oficina en Lima, que sera integrada 
en una unica estructura de promocicn PromPeru- CONAFRAN- ZOFRI
Ilo. 

ZOFRI-Ilo alberga una compania china (relacionada con la 
Shougan Company), que procesara pescado, y tres companias de 
capital peruano: 
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- una fabrica de jeans que capacita los obreros, ya 
operando en Tacna 

- una unidad de deshidrataci6n del ajo y posible.ente de 
otros productos debido al hecho que la producci6n de ajo 
es estacional: el equipo principal ya esta en la nave. 

- una f abrica de sacos de plastico para la industria de 
barina de pescado (exportaciones indirectas). 

- Costo de alquiler: lote estructurado desde 0.33 US$ 
a2/ailo para el ano uno basta 1.10 a2/ ailo para el ano 
cuatro. 

6.1.6 calidad de vida para expatriados 

Atracci6n li.Jlitada 

6.2 Perspectivas 

Las perspectivas estan liaitadas por servicios inadecuados 
(electricidad, agua, puerto y aeropuerto) y un entorno urbano 
insuficiente. cuatro companias firl'aaron contratos de alquiler, 
pero con cuatro •eses de gracia, y con perspectivas liaitadas de 
exito para algunas. El procesaaiento de pescado por ejemplo 
necesita 4.5 litros /secundo de agua cuando la ZFI dispone solo 
de 6 litros. La ZFI de Cbacalluta (Chile) ya compite exitosamente 
con Ilo par atraer inversionistas peruanos (ver capitulo 2). 

Sin embargo, inversiones significativas fueron bechas en 
Ilo, y sobre todo el sitio ofrece la ventaja geopolitica de ser 
una puerta aaritima para Bolivia, tan pronto la carretera Ilo - La 
Paz estara terainada y el puerto estara aejorada, tal coao 
planeado en los planes de su privatizacion. Bajo un convenio 
bilateral, Bolivia podra beneficiar de una ZFI cerca de la ZFI ya 
en desarrollo y recibira el usufructo de s kDl de costa para so 
anos. Ilo podria convertirse tambien en una puerta de acceso al 
Chile, Brasil y Argentina. 

La Zona Franca Comercial ZOTAC bajo construcci6n es una 
ventaja para la promoci6n de exportaciones de la regi6n, tan pronto 
ella se transf orma desde una zona franca de importaci6n 
(legalizaci6n de contrabando en cambio de un precio de entrada de 
10') en una verdadera zona franca de exportaci6n. 

Un estudio completo deberia evaluar el potencial de 
exportaci6n de la regi6n sur de PerU, sus ventajas comparativas, 
la disponibilidad de infraestructuras y la factibilidad de una 
estrategia de exportaci6n. Mientras. los gastos de inversi6n y 
promoci6n no deberian ser para.dos y los gastos corrientes 
deberian ser reducidos al ainimo. Al mismo tiempo, CONAFRAN 
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deberia buscar un inversionista privado que desarrollaria la zona 
tan pronto una estrategia define el papel de la ZOFRI-Ilo en la 
proaoci6n de las exportaciones de la region Sur de Perli.. 
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mm 2 - Itinerario. 

-25 de oetubre 1993 : Reuniones con OHUDI 

-26 de oetubre 1993 : Reuniones con CONAFRAN y el Ministerio de 
Industria (MITINCI) 

-27-30 de oetubre 1993 : Visitas a los sitios propuestos de zonas 
francas en Paita, Trujillo y Chi.Jlbote; reuniones con las 
adainistraciones de zonas y puertos 

-1-4 de Noviembre 1993 : Visita a Tacna, Ilo y Arequipa 

-5 de Noviellbre 1993 : Reuniones con CONAFR1'N 

-8-11 de Noviembre 1993 : Reuniones con 

(i) Consejero coaercial de Taiwan 
(ii) Consejero coLercial de Jap6n 
(iii) Consejero coaercial de Corea 
(iv) Consejero coaercial de Francia 
(v) ca.ara de coaercio Peruana-Aaericana 
(vi) ADEX (Asociaci6n de Exportadores) 
(vii) SNI {Sociedad Nacional de Industrias) 
(viii) Visita a PISCO 

-11 de Noviellbre 1993 : Reuniones con CANAFRAN, Ministerio de 
Industria y ONtJDI 

-12 de Novie11bre 1993 : Salida 
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UIBZO 3 - ae•uaen 4•1 infozae pr••enta4o en Lima por lo• 
OOD8Ultor•• 4• la OIRJDI. 

l. Definiciones 

1.1 Zonas Francas industriales (ZFI) 

Una Zona Franca Industrial es un area li.aitada 
geograf icamente (usualaente de 40 a 200 bas) cercada y bajo 
aeguridad donde los inversionistas pueden i.Jlportar equipos y 
insUllOs libres de todo i.Jlpuestos arancelarios o otros iapuestos, 
para fines de al1&acenar, .. pacar, procesar y exportar. Algunas 
ventas al aercado nacional pueden ser autorizadas con previo pago 
entero o parcial de los iapuestos (en este ulti.ao caso pago del 
i.Jlpuesto arancelario sobre los insuaos iaportados y no el valor 
final del producto). La exoneraci6n de iapuestos sobre la renta 
puede ser parte de los incentivos del regiaen de ZFI pero no es 
el coaponente principal de una ZFI. Alrededor de sot de las ZFI 
ofrecen exoneraci6n de iapuestos sobre la renta. 

1.2 Eapresas libres de iapuesto 

Son siaplemente Zonas Francas de una sola empresa. 

2. Funci6n de las ZFI 

La funci6n principal de una ZFI es de garantizar a los 
inversionistas que quieren exportar que un porcentaje importante 
o toda su producci6n benef icia de un acceso libre de impuestos de 
iaportaci6n a equipos y inswaos. Es solo una de las tres formulas 
que proveen un acceso libre de iapuestos a insumos - los otros 
son (i) restituci6n de iapuestos de iaportaci6n (•drawback•) y 
(ii) sistemas de internaaiento temporal. Restituci6n de impuestos 
de iaportaci6n y internaaiento teaporal son disponibles en Peru. La 
foraula de Zona Franca es la mas sencilla de administrar desde el 
punto de vista de Aduanas en las priaeras etapas de un programa o 
estrategia de desarrollo de exportaciones. Esta formula requiere 
aenos controles y dOCUJDentaci6n que las formulas de restituci6n 
de iapuestos o internamiento teaporal. Los utilizadores de estas 
dos ultimas encuentran en Per\i£ varias dificultades. Paqos lentos, 
indican los exportadores, son el problema mayor del sistema de 
restituci6n. Bajo el sistema de internamiento temporal, los 
utilizadores deben ofrecer una garantia bancaria a Aduanas, o una 
f ianza para cubrir sus obligaciones de importaci6n libre de 
iapuestos arancelarios y otros. El costo de estas garantias puede 
ser elevado (alrededor de 6t). En el caso de pequenas y medianas 
empresas, entendemos que los bancos son renuentes a ofrecer tales 
garantias. Estas companias no tienen acceso al sistema de 
internamiento temporal. La experiencia de Peru£ es similar a la de 
auchos otros paises en desarrollo. 

La ZFI es entonces desde varios angulos el sistema mas 
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ef iciente de importaci6n libre de i.Jlpuestos en las primeras 
etapas de una estrateqia de desarrollo de exportaciones. Con el 
tiempo, la relevancia de la ZFI deberia decrecer con el 
desarrollo de sistemas de internamiento temporal, de restituci6n de 
iapuestos y de empresas libres de impuestos. Asi fue en muchos 
paises que utilizaron la formula de zona franca en las primeras 
etapas de sus estrateqias de desarrollo de exportaciones, por 
ejemplo Corea, Irlanda, Taiwan y Singapur. 

3. Entorno de operaciones 

La ZFI, para que sea exitosa, debe operar bajo las ventajas 
de: 

(i) un clima favorable de inversiones 
(ii) un entorno de politicas econ6micas aceptables 
(iii) una buena localizaci6n fisica con infraestructuras de alta 
calidad 
(iv) servicios internacionales de transporte y telecomunicaciones 
conf iables 
(v) buenos servicios de apoyo a las empresas. 

4. Actividades 

Las Zonas Francas autorizan en general almacenamiento, 
empacamiento, reexportacion, comercio, transfor:nacion y 
actividades de servicio. Estas particularmente adaptadas para 
actividades con importaci6n regular (semanal) de materias primas 
destinadas a transformacion y exportaci6n. Confecci6n, ensamblaje 
electr6nico y actividades de comercio internacional en particular 
benefician de las facilidades de las zonas francas. 

5. Perll 

5.1 Clima de inversion 

Desde el punto de vista del inversionista manufacturando 
para la exportaci6n, el clima de inversion en Per1l£ es visto como 
"no favorable". Per\i£ es todavia considerado como un pais de "alto 
riesgo politico " por los consejeros de los inversionistas, 
aunque reconocen numerosos mejoramientos en los ultimos anos. 
Vale la pena destacar que un clima de inversion aceptable para la 
industria minera o las industrias abasteciendo el mercado local 
no es automaticamente aceptable para empresas exportadoras. 

5.2 Entorno de politicas econ6micas 

La orientaci6n general de las politicas econ6micas de Peru£ 
es aceptable y apoyada por muchos inversionistas internacionales. 
Sin embargo, la ausencia de un mensaje claro sobre el papel del 
sector manuf acturero exportador y declaraciones recientes de 
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instancias de gobierno sobre el papel de las zonas f rancas en la 
econoaia, influyeron negativaaente en la percepci6n de los que 
aconsejan los inversionistas. 

5.3 Localizaci6n 

Las empresas manuf actureras para la exportaci6n enf rentan en 
Peru£ varios problemas. Incluyen en particular la disponibilidad 
liaitada de agua en varias regiones y un servicio electrico 
costoso. Un problema asociado es la interrupci6n frecuente del 
servicio electrico en •uchas partes del territorio nacional. 
Muchas actividades enfrentan tambien altos costos de seguridad. 

5.4 Transporte y telecomunicaciones interr.acionales 

En general, las facilidades en Lima y s~s alrededores son 
buenas. Sin embargo, estos servicios en el resto del pais son 
insuficientes o inexistentes. 

5.5 Servicios de apoyo a las empresas 

La situaci6n en Lima y su region es en general aceptable. 

6. Flujo de inversiones 

Durante la ultima decada, Perli£ ha recibido pocas o casi 
ningunas inversiones extranjeras. Durante los ultimos mese~, sin 
embargo, las inversiones en la mineria como en la Bolsa de 
valores registraron incrementos significativos. El programa de 
privatizacion deberia ademas atraer flujos signif icativos de 
inversiones. Pero las inversiones extranjeras hacia el sector 
manufacturero son poca signif icativas - alrededor de 20 millones 
de US$ durante los ultimos 5 anos. Nos enteramos de ninguna 
inversi6n extranjera de importancia planeada en el sector 
manufacturero. 

7. La IFZ como instrumento de una politica de desarrollo 

Una ZFI adecuadamente disefiada y apoyada (por el gobierno) 
puede mejorar de forma significativa el entorno de operaci6n de 
los inversionistas manufacturando para la exportaci6n. Buenas 
infraestructuras, incluso servicios de agua y electricidad 
conf iables son las caracteristicas de una zona bien disenada y 
organizada. Algunas zonas en el mundo benef ician de un acuerdo no 
escrito que limita la interrupci6n del flujo electrico a 
situaciones de extrema emergencia. Ademas, el cercado y el 
patrullaje de la zona garantizan niveles de seguridad mucho mas 
altos que en las otras partes de la cuidad o sus alrededores. 

B. Viabilidad 

El prop6sito de esta misi6n no es el estudio de la 
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viabilidad de un programa de zonas francas en Perli£. Has bien, 
hace incapie en aconsejar una estrategia y politicas adecuadas 
para el desarrollo y la operaci6n de las zonas. Un compromise y 
apoyo f irme del qobierno a una politica/estrateqia de desarrollo 
de las exportaciones manuf acturadas podria qarantizar que el 
programa de zona franca de Perli£ contribuya al desarrollo integral 
del pais. Vale la pena subrayar que muchos programas de zonas 
francas en el mundo fallaron por razones de clima qeneral de 
inversi6n, localizaci6n equivocada y entorno adverse de politicas 
econ6micas. 

9. Actividades potenciales 

9.1 Procesamiento de materiales importados de los mercados del 
hemisferio norte 

Las principales actividades en este caso son confecci6n, 
articulos de cuero y ensamblaje electr6nico. Los mercados del 
hemisferio norte aqui referidos son America del Norte y Europa. 
Costa Rica, la RepUblica Dominicana y Mexico son sitios muy 
competitivos para acceder a America del Norte, de tal forma que 
Per1i£ tendria dificultades para competir con estos paises. Africa 
del Norte y la Europa del Este, asi como Turqui~ son 
localizaciones claves para acceder a Europa Occidental. Perli£ por 
ejemplo tendria dif icultades para competir con Albania para 
suplir articulos de cuero a Europa. El nivel de salario en 
Albania es de 60 US$ por mes y Albania queda del otro lado del 
Mar Artico a 80 km de Italia. El potencial para tales 
actividades es muy limitado en Peni£. 

9. 2 Procesamiento de insumos importados para los mercados de la 
regi6n (America Latina) 

Los mercados reqionales en este caso son otros mercados 
latino-americanos y caribeftos. Existe en Peni£ un potencial 
significativo de desarrollo de industrias que suplan los mercados 
regionales, si se establecen los lazos de transporte entre Perli£ y 
el resto del con~inente. Es de particular importancia el 
transporte terrestre hacia la region Amaz6nica y hacia Bolivia. 
Las actividades involucradas bajo esta ca~egoria podrian incluir 
una gama amplia de bienes tanto de consumo como de producci6n. 

9.3 Procesamiento de insumos locales para los mercados 
regionales y internacionales 

Pertl£ es una fuente importante de materia prima del agro y 
del mar. Existen grandes posibilidades de desarrollar industrias 
que procesan estos recursos bajo el regimen de zona franca. Pero 
se debe subrayar que en los ultimos 30 anos, los recurses 
naturales de Perli£ han sido poco explotados y el procesamiento de 
estos recursos ha sido muy limitado. cualquiera propuesta de 
desarrollo de zonas f rancas en Peru£ para procesar recurses del 
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aqro o del mar debe ser precedido de estudios que identif icarian 
el potencial preciso y la forma de explotaci6n de estos recursos. 

10. Inversionistas potenciales 

En la mayoria de las zonas francas en el mundo, mas de la 
tercera parte de los inversionistas son nacionales. La mayor 
parte de los inversionistas provienen de paises vecinos, por 
ejeaplo inversionistas de los EEUU en Mexico, de Jap6n en Corea, 
de Europa Occidental en Africa del Norte, de Taiwan en las 
Filipinas, de Sinqapur en Vietnam, etc. Uuchos de los 
inversionistas en las zonas francas peruanas vendran del mismo 
Per\i£ y de los paisus vecinos de America Latina. Los 
norte-americanos son taabien inversionistas importantes en 
America del Sur. Consejeros de inversionistas coreanos, japoneses 
y taiwaneses indicaron que America del Sur y Per1l£ no son 
prioridades. Las principales atracciones para inversionistas del 
Oriente son los recursos de la mineria y de la pesca. Las 
prioridades qeoqraf icas para inversionistas del Oriente son China 
y los paises en desarrollo del Sur-Este Asiatico incluso Vietnam. 

11. Ventas al mercado local 

Presentemente, los productores de zona franco en PerU.£ 
pueden vender solo el 20t del total de su producci6n en el 
mercado local, bajo la condici6n del pago de los impuestos 
arancelarios y otros impuestos indirectos sobre el valor total 
del producto terminado. Esto coloca los productores de las zonas 
francas peruanas en la misma situaci6n que los importadores. Sin 
embarqo, los importadores no sufren de restricciones en el 
mercado peruano. Puede ocurrir que algunas empresas de zona 
franca desean vender mas de 20t de S': producci6n en el mercado 
peruano- por ejemplo, una empresa b~~ada en Perli£ para abastecer 
los mercados de Per1l£, Bolivia y Chile. En tales circunstancias, 
una interpretaci6n liberal o derogaci6n de la regla de los 20% 
seria ampliamente justificada. 

12. cuotas 

El no acceso a cuotas fue uno de los f actores qug 
restringieron el cre~imiento de un buen numero de zonas en el 
mundo. La zona franca de Karachi en Pakistan es un ejemplo. Los 
inversionistas de la zona franca se vieron negado el acceso a las 
cuotas textiles de Pakistan. El resultado fue que pocos 
inversionistas fueron atraidos hacia esta zona. El la Republica 
Dominicana, se puede considerar que entre 50 y 75 % de la 
actividad esta basada en la disponibilidad de cuotas. Si las 
empresas de zona franca perdieran su acceso a los cuotas, el 
empleo en las zonas francas de Reptiblica Dominicana cayeran en 
forma dramatica. En el caso de PerU.£, es probable que la actividad 
principal sea (a) el procesamiento de insumos importados para los 
mercados regionales y (b) el procesamiento de materia prima local 
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para los mercados regionales y internacionales. En este caso, las 
cuotas son de relevancia limitada. Sin embargo, las empresas de 
zona franca deberian tener acceso a las cuotas - con tal que los 
productores nacionales no sean afectados. 

13. Localizaci6n 

Los seis sitios de zona franca fueron seleccionados en el 
ano 1989 en un contexto social y econ6mico diferente y 
aparentemente sin consideraci6n de criterio para el desarrollo de 
zonas francas. La mayoria de estos sitios no ofrecen servicios 
adecuados de transporte o comunicaci6n. La disponibilidad de 
infraestructura adecuada y de servicios de apoyo a las empresas 
no esta demostrado en muchos sitios. Debido a estas 
consideraciones, la viabilidad de muchos de los sitios 
seleccionados queda en duda. 

14. ZOTAC/ILO 

En nuestro conocimiento, ninglin estudio de viabilidad de la 
ZOTAC ni de Ilo ha sido realizado. Para aprovechar al maximo el 

desarrollo de la ZOTAC y de Ilo, estudios de mercado y de 

mercadeo deberian determinar el tipo de inversionista que pueda 
ser interesado en estos s 

itios y las condiciones necesarias para 
que operan en condiciones exitosas. 

15. Restricciones de productos 

La propuesta de excluir de las zonas francas los prod~ctos 
cuya exportaciones desde Perli£ ya pasan 1 mill6n de US$ deberia 
ser reconsiderada. Tal propuesta de regulaci6n podria, seg\in 
algunos comentadores, ser dificil de administrar y entonces 
implicar abusos. Se puede tambien aqregar que los productos que 
se exportan por mas de esta cifra son precisamente los mas 
adecuados para las zonas francas, siendo los productos para la 
producci6n de los cuales Perli£ dispone de una ventaja comparativa 
probada. 

16. Legislaci6n 

Presentemente, CONAFRAN no controla directamente el tipo de 
invers~onista que se establece en las zonas francas. La 
responsabilidad de otorqar una licencia para operar en zona 
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franca queda el la aano de la administraci6n de cada zona franca. 
Esta administraci6n podria pasar a ser controlada por el sector 
privado. En consecuencia, el sector privado podria otorgar 
licencias de operaci6n en zonas francas. Esto iaplica que el 
sector privado puede en determinadas circunstancias otorqar 
exoneraciones fiscales y otros privilegios especiales a 
inversionistas. Se trata de una situaci6n poco usual. En la 
aayoria de los paises, la licencia de establecerse bajo el 
regimen de zona franca es otorgada por una Autoridad o Consejo 
Nacional de Zonas Francas. En el caso de PerU.£, la licencia 
deberia ser otorgada por CONAFRAN. Recomendaaos entonces un 
enmiendo de la ley o de su reglamento que estipula que los 
inversionistas operan bajo un permiso, cna licencia o una 
autorizaci6n de CONAFRAN. 

17. Anomalias 

Presentemente, las actividades de transformacion estan 
excluidas de la zona ZOTAC. Los inversionistas de la ZOTAC que 
desean entrar en actividades de producci6n deben audarse fuera de 
la zona o en Ilo, o del otro lado de la frontera en las zonas de 
Chile. Esto es un desincentivo a la agregaci6n de valor dentro de 
la zona. Las implicaciones de esta restricci6n deberian ser 
profundizadas. 

18. Competencia abierta 

surgieron discusiones sobre el tema de la coapetencia 
abierta entre empresas de zonas francas y empresas del resto de 
la economia. En un pais que planea desarrollar un sector 
industrial exportador pujante (se asuae que tal es el objetivo 
del gobierno peruano), la clave del txito es la oferta de 
condiciones de operaci6n a las empresas exportadoras que por lo 
menos equiparan las condiciones ofrecidas en los paises vecinos. 
Puede ocurrir que la concreci6n a nivel nacional de este 
prop6sito toma tiempo (buenas infraestructuras y servicios de 
transporte internacional, procedimientos aduanales eficientes 
para importaciones libres de impuestos). Al inicio, se pueden 
ofrecer estas condiciones en areas seleccionadas (zonas francas). 
En la medida que el pais desarrolla sus infraestructuras, sus 
servicios de transporte y mejora sus procedimientos aduanales 
(sistemas de restituci6n de impuestos y de internamiento temporal), 
las facilidades del regimen de zona franca pueden ser extendidas 
al nivel nacional. Esto es lo que paso en Irlanda, Corea, Taiwan 
y otros paises que explotaron con txito el concepto de ZFI para 
estimular o iniciar un programa de desarrollo de exportaciones 
industriales. 

19. Incentivos 

Incentivos en la forma de exoneraciones de impuesto sobre la 
renta no son un componente esencial de un programa de zona 
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franca. Los elementos cla~es de una zo~a franca son las 
exoneraciones de impuestos arancelarios y otras f ormas de 
iapuestos indirectos. El prop6sito de una exoneraci6n de impuesto 
sobre la renta es de incrementar la atractividad de una 
localizacion competitiva frente a otra localizaci6n vecina 
tambien competitiva. ( Una localizaci6n competitiva significa 
buenas infraestructuras, servicios de transporte internacional y 
otras facilidades necesarias que permiten que un inversionista 
compita eficientemente en los mercados internacionales). En el 
contexto peruano, el prop6sito de los incentivos fiscales es de 
permitir a localizaciones competir ef icientemente 
con localizaciones similares en Chile, Ecuador y otras partes de 
Awlerica del Sur. 

20. Asistencia de la ONUOI 

El consenso general es que la asistencia de la ONUDI al 
desarrollo de las zonas francas se centra en: 
(i) un seminario de informaci6n de 2- 3 dias en Lima para que 
funcionarios pliblicos y el sector privado se familiariza con los 
varios aspectos del desarrollo de zonas francas, 
(ii) un estudio de mercado y mercadeo para el desarrollo de 
las zonas de ZOTAC y Ilo, 
(iii) una evaluaci6n del potencial de procesamiento de 
materias primas del agro y del mar en otras localizaciones 
propuestas como zonas francas con la condici6n que 

(a) el gobierno apoya claramente el programa de zona franca 
y 

(b) la ONUDI disponga de los fondos necesarios 
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- Def iniciones 

Un estudio reciente de UNCTC sobre el tema "El desaf i6 de 
las Zonas Econ6micas Libres en Europa Central y del Este" dio una 
lista de 23 terminos diferentes para describir las zonas francas 
y conceptos relacionados. Los mas populares son (i) puerto libre 
(free port), (ii) zona de libre comercio (Free Trade Zone- FTZ), 
(iii) zona de comercio extranjero (foreign trade zone), (iv) zona 
de procesamiento para la exportaci6n {Export Processing Zones -
EPZ), (v) regimen de procesamiento para la exportaci6n (Export 
Processing Regime- EPR), (vi) zona econ6mica especial (Special 
Economic Zone - SEZ) y, (vi) zona franca (Free Zone - FZ). 

(i) Puerto libre 

Este termino fue sin duda el primero utilizado. Se refiere a 
zonas establecidas por las potencias coloniales y industriales en 
las principales rutas de comercio en los siglos XVIII y XIX. El 
primero fue Gibraltar establecido alrededor del ano 1705. otros 
puertos libres fueron establecidos por los Britanicos en el siglo 
XIX en Aden, Sinqapur y Hong Kong. En Africa, Djibouti fue 
desarrollado por los franceses como un puerto libre y centro 
comercial. Despues de la apertura del canal de Suez, en 1864, 
Port Said se desarrollo como uno de los puertos libres mas 
activos del mundo. Del otro lado de Africa del Norte, Tangier 
prospero por siglos como uno de los centros mas importantes de 
comercio internacional y como puerto libre. En Europa, los 
puertos libres mas conocidos son Rotterdam y Hamburgo, que se 
desarrollaron en la sequnda mitad del siglo XIX. Hamburgo 
disfrutaba del estatus de puerto libre que todavia retiene. 
Rotterdam no beneficia de un estatus formal de puerto libre. Sin 
embargo, existen dep6sitos aduanales esparcidos en lo largo del 
puerto donde bienes en transito estan almacenados libres de 
impuestos y con formalidades aduanales minimas. De hecho, 
Rotterdam es el puerto mas importante de reexpedici6n de Europa. 
Todos los otros puertos importantes del continente europeo 
disfrutan de un estatus formal o informal de puerto libre. 
Algunos, como Genoa y Trieste datan de la Edad Media. Otros, como 
Le Havre y Marseille, son desarrollaros mas recientes. 

(ii) Zonas de libre coMercio (FTZ en inqles) 

Este termino designa puertos libres y zonas adentro de 
espacios portuarios o en puntos de intersecci6n de transporte de 
qran magnitud (principalmente por carretera o tren). El espacio 
designado puede extenderse desde un pequeno edificio de transito 
hasta centenares de acres. Tales zonas estan en general 
autorizadas y bajo control de autoridades de aduanas. Adentro, 
productos libres de impuestos pueden ser almacenados, empacados y 
reexportados. El Enfasis de estas zonas es en el comercio y la 
reexpedici6n. Algunas de estas zonas estan utilizadas 
exclusivamente para la reexpedici6n por via terrestre hacia un 
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pais vecino. El puerto de Karachi dispone asi de un zona de 
transito para depositar bienes destinados a Afganistan. Calcuta 
dispone de una facilidad similar para acomodar las importaciones 
de Nepal. Otras zonas, en particular los puertos de Singapur y 
Rotterdam son importantes centros de distribuci6n y comercio 
intercontinentales. 

(iii) 
ingles) 

Zonas de procesamiento para la exportaci6n (EPZ en 

Esta palabra describe un f en6meno que empez6 alrededor de 
1960 en el aeropuerto de Shannon en Irlanda. La EPZ es una area 
(i) en general de 40 a 100 has desarrollados como un parque 
industrial, (ii) cercado, (iii) bajo control de las autoridades 
aduanales, (iv) donde los inversionistas pueden i:mportar equipos 
de producci6n y insumos libres de impuestos, procesar productos y 
exportar los productos terminados. Algunas veces, un pequeno 
porcentaje (muchas veces hasta el 2oi) puede ser vendido en el 
mercado interno. La idea se extendi6 rapidamente durante las dos 
ultiaas decadas en Asia del Este y el Sur, Africa, el Caribe y 
America Central. Humerosos paises de Europa Occidental, incluso 
Francia y el Reino Unido, se acogieron tambien a la idea. 
Presentemente, la mayor parte de los ex-paises socialistas de 
Europa y Asia COMO muches pais de Africa planean desarrollar EPZ. 

(iv) Regi•enes de procesamiento para la exportaci6n (EPR en 
ingles) 

Este termino se ref iere a un concepto mas administrativo que 
fisico. Mauricio y Fidji son dos ejemplos. En los dos paises, 
las inversiones no estan restringidas a zonas en particular. Un 
inversionista con este regimen puede establecer una unidad en 
cualquier parte de estos paises y benef iciar de los privilegios y 
del estatus de una EPZ de otros paises. Esto quiere decir que 
puede importar equipos de producci6n y insumos libres de 
impuestos, procesar bienes y exportar los productos terminados. 
El EPR es similar a una licencia automatica de importaci6n 
(•automatic import licensing") y a sistemas de exoneraci6n de 
impuestos arancelarios y otros impuestos indirectos 
(•duty/indirect tax exemption schemes"). El EPR puede ofrecer la 
ventaja de procedimientos menos burocraticos, incluso un acceso 
mas facil a divisas extranjeras. Algunos consideran que el 
termino •export processing" es una ventaja promocional con mas 
poder de atracci6n. Las Maquiladoras en Mexico y el "enclave" 3 

sector de Barbados responden al concepto de EPR. 

(v) Zonas Econ6micas Especiales 

J Ter11ino UHdo en ILO inform de trajo nUlero 42 sobr.t •Los efectos del ~leo de les lllPf'H•• 
111ltirwcionaln en lea zonas frencas de exportac:idn en el Caribe 
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El termino de zona econilmica • especial o libre• es asociado 
a la politica econilmica de China desde 1979/80. Mas 
recienteaente, la zona econWllica •especial o libre• ha sido 
utilizada en relaci6n a propuestas de desarrollo de zonas 
econ6micas libres en Europa del Este. Al final de los 70, el 
qobierno chino reconoci6 la necesidad de medidas especiales para 
atraer el capital, la tecnoloqia y la capacidad de adlllinistraci6n 
del extranjero. En el ano 1979, el qobierno anuncio que dos 
provincias podrian experimentar el concepto de •zona econ\lmica 
especial•. Zonas fueron creadas en Shenzhen, Zhuhai y Shantou en 
la provincia de Guandong y Xiamen en la provincia de Fujian. Las 
autoridades locales en cada zona fueron autorizadas a promulgar 
una legislaci6n y reglamentos locales para promover las 
inversiones. Disposiciones fiscales y de operaci6n favorables 
fueron taJRbien autorizadas en estas zonas, incluso la importaci6n 
libre de impuestos de equipos de producci6n y insumos. La mayor 
parte de la producci6n fue exportada, aunque algunas ventas 
locales fueron permitidas (hasta el 30,). Las ventajas 
principales esperadas de estas iniciativas fueron las inversiones 
extranjeras y la experimentaci6n controlada de reformas 
econ6micas. 
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anm s - :Inveraion•• eztranjeru 4irectaa - Ten4enciaa qlobal•• 
y Latino-Aaericanu. 

El flujo de inversiones internacionales directas globales 
retrocedi6 en 1991 por priaera vez en 9 anos de 26t : 229 
billones de US$ en 1990, 170 billones en 1991 y 138 billones en 
1992. El principal inversionista bacia el exterior en los ulti•os 
aiios fue Jap6n, seguido por los EE'JU, Aleaania, el Reino Unido y 
Francia. Otros paises inversionistas i•portantes son suecia, 
Rolanda y Taiwan. 

El flujo de inversiones directas en America Latina, que 
declin6 durante la mayor parte de los ailos 80, •ientras el flujo 
global de inversiones foraneas crecia rapidaaente, bajo basta 2.6 
billones de US$ en 1986. En los anos siquientes (de 1987 basta 
1990), el flujo se situo entre 6 y 7 billones de US$ por ano. 
Este subi6 a 11 billones en 1991. Todos los indicadores apuntan 
bacia una continuaci6n de este monto de flujo de inversiones 
foraneas en 1992 y 1993. 

La tabla 2.1 evidencia los cambios en las inversiones a 
nivel aundial de Jap6n y de los EEUU durante lP segunda mitad de 
los 80. Las inversiones japonesas en los ultimos anos se 
concentraron en America del Norte y Europa. Las inversiones fuera 
de Panama y las islas Bahamas/ islas caimanes son poco 
significativas. 
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TABLA. 2.1 

INYEBSIONES TQTAI.J;S 

llMISIC•S .wc:ESAS llMISl•S ESTIDOS llllDCJS 
IECICllJPAIS El llWIES USS El llLL•S USS 

1915 1990 1916 1991 

s '.I s '.I s '.I s '.I 

TOTAL IS.7 100.0 310.1 100.0 249.1 450.2 

MEllCA OEL -1£ 27.0 32.2 136.Z 43.1 950.6 19.5 •61.5 15.Z 

ASIA 19.5 23.3 47.5 15.3 31.7 12.2 52.1 11.7 

EWa'A 11.0 13.2 59.3 19.1 120.7 46.5 224.6 49.9 

MEllCA LATUll 15.6 11.7 40.5 13.0 36.9 14.2 77.3 17.2 
• loa cml•: ,_ 6.4 7.7 16.Z 5.Z 5.5 Z.1 11.0 Z.4 
lr•il 4.6 5.5 6.6 2.1 9.3 3.6 11.2 3.4 
lleaico 1.3 1.6 1.9 0.6 4.6 1.1 11.6 2.6 
Ar91ntina o. 1 o.z 0.4 0.1 2.9 1.1 3.4 0.1 
Yenuuel• o. 1 0.2 0.3 0.1 2.0 0.1 2.1 0.6 
a.He 0.2 0.3 0.3 o. 1 0.3 0. 1 1.6 0.4 
Peru 0.7 0.1 0.7 0.2 1.1 0.4 0.4 0.1 
Isl• Cefmnes/ ...._ 0.1 0.9 10.I 4.5 3.0 1.2 3.3 0.7 

OTIOS 10.6 12.6 27.3 I.I 19.9 7.6 27.0 6.0 

• CAIMOA REllTf: .Ml""'ESf El1EIML. lUIE CllUllDTlm 
U.S. llENS11EllJ Gf m Ella 
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