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P R E S E N T A C I O N

La integración del Paraguay a un mundo cada vez más globalizado y competitivo necesita de políticas
claras, que promuevan el crecimiento económico con énfasis en el sector industrial, que estén orientadas al
desarrollo sostenible y que impulsen la generación de mejores empleos para favorecer la calidad de vida de
sus habitantes.

El ambiente de negocios para el desarrollo exitoso de las empresas y para la atracción de nuevas inver-
sioneshavenidomejorando,debidoa laestabilidadmacroeconómica, las condiciones legalesy la simplifica-
ciónde losprocedimientospara laaperturadenuevosnegocios, entreotros. Los resultadosarrojan, en losúl-
timos años, un aumento constante de las inversiones nacionales y extranjeras.

En el efectivo aprovechamiento de las oportunidades de negocios, la disponibilidad de información
juega un papel clave. En este sentido, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de
Estado de Industria y la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), y con el propósito de ir atendiendo ca-
da vez más las necesidades del sector empresarial, ha elaborado esta importante herramienta de consulta y
análisis que pone a disposición del sector productivo.

El presente documento, Negocios en el Paraguay: Elementos del Costo País 2007, es un lo-
gro del esfuerzo conjunto del sector público y el sector privado, con el apoyo técnico y financiero de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para la recopilación, ordenación y
clasificación de la informaciónrelacionadaa transaccionesycostosquedebenser tenidosencuentaa lahora
de tomar decisiones de inversión en el país.

Es un anhelo que este informe sirva como guía eficiente de referencia para los inversores locales y
extranjeros, así como para identificar los obstáculos que aún deben ser removidos para lograr las óptimas
condiciones que aseguren a Paraguay como un potencial destino de inversiones.

Guillermo Alcaraz Aníbal Giménez Kullak

Director General - REDIEX Viceministro de Industria

Juan Ramón Ibarra

Ministro
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I N T R O D U C C I O N

La disponibilidad de información, además de constituir un elemento vital para la toma de decisiones
exitosas, permite minimizar los costos de las transacciones y reducir el riesgo de cometer errores en la
operación de las empresas.

Usualmente, los requisitos para realizar un mismo trámite se encuentran dispersos en varias institu-
ciones y departamentos, lo cual genera un alto costo burocrático. A fin de simplificar los requisitos para radi-
car inversionesenelpaís, laSubsecretaríadeEstadode Industria (SSEI)y laRedde InversionesyExportacio-
nes (REDIEX), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), han preparado el presente documento, en el que se muestran los principales aspectos económicos
y legales que deben ser conocidos y evaluados por los inversionistas, tanto potenciales como aquellos que ya
se encuentran establecidos en el país.

Para la elaboración del documento ha sido necesario realizar consultas a las instituciones oficiales en-
cargadas de cada trámite, encuestas a empresas que ofrecen distintos servicios, y un resumen de las leyes y
decretos relacionados con el ambiente de negocios. Una ventaja importante que presenta el informe es la ac-
tualidad de los datos e informaciones que se describen; el periodo de recolección de los mismos estuvo com-
prendido entre los meses de junio y noviembre de 2007. Así mismo, las tablas que exponen los costos de los
diferentes trámites están expresadas tanto en guaraníes como en dólares americanos; el tipo de cambio utili-
zado correspondió al promedio del mes de setiembre de 2007 y fue de Gs. 5.012 por dólar americano.

El documento está dividido de la siguiente manera: en el capítulo I se exponen los principales aspectos
generales del país, la cultura, el entorno económico, el comportamiento de los flujos de inversión y la partici-
pación en los mercados mundiales.

Entre el capítulo II y el capítulo VIII se presentan los aspectos relacionados con la operación de las em-
presas: los trámites de apertura, las áreas industriales disponibles para asentarse, los costos de la mano de
obra, la regulación laboral, el acceso a las vías de comunicación y los servicios que se prestan a las empresas.
También se detallan los costos de servicios básicos, como electricidad y agua, y otros costos industriales, co-
mo marcas y registros, acceso a servicios colectivos y afiliación a cámaras empresariales, además se presen-
tan los organismos encargados de la certificación de productos. Entre los capítulos IX y XIV se detallan otros
factores que afectan a las empresas, como la infraestructura vial, los costos de transporte, los costos de vida
en la capital, ciudades aledañas y principales ciudades del país.

Otro ámbito que incide en la capacidad de un país para atraer inversiones es el aspecto tributario. Al
respectoseespecifican los impuestosquerigensobre lasdistintasactividadeseconómicas.Dentrodelámbito
financiero, se indican las tasas de interés referenciales y los productos que se ofrecen en el mercado
financiero paraguayo. En lo que respecta al comercio exterior, el documento incluye un capítulo en el cual se
describen los regímenes que afectan a la exportación y a la importación. Finalmente, se resumen los
principales beneficios que se otorga a las empresas, a través de regímenes especiales, para promover las
inversiones y acentuar el perfil exportador del Paraguay.
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DIGECIPOA Dirección General de Calidad e Inocuidad de productos de Origen Animal

DINAC Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINATRAN Dirección Nacional de Transporte

DNA Dirección Nacional de Aduanas
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DRE Dirección de Regímenes Especiales

EMS Express Mail Service

EPH Encuesta Permanente de Hogares

ERSSAN Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ESSAP S.A. Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

FEPAMA Federación Paraguaya de Madereros

FMI Fondo Monetario Internacional

FOB Free on Board

FOCEM Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

Gs. Guaraníes

GSM Global System for Mobile Communications

INTN Instituto Nacional de Tecnología y Normalización

IPC Índice de Precios al Consumidor

IPS Instituto de Previsión Social

ISC Impuesto Selectivo al Consumo

ISO International Organization for Standarization

ITU International Telecommunication Union

IVA Impuesto al Valor Agregado

KWh Kilovatio hora

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MCC Corporación del Desafío del Milenio

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MH Ministerio de Hacienda

MIC Ministerio de Industria y Comercio

MJyT Ministerio de Justicia y Trabajo

MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MWh Megavatio hora

OMC Organización Mundial de Comercio

ONA Organismo Nacional de Acreditación

PEA Población Económicamente Activa

PETROPAR Petróleos del Paraguay

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROCAR Programa de Catastro Registral

PTI Parque Tecnológico Itaipú

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

RAN Régimen Automotor Nacional

REDIEX Red de Inversiones y Exportaciones
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RUC Registro Único de Contribuyentes

RUE Registro Único del Exportador

SEAM Secretaría del Ambiente

SENACSA Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

SENAVE Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

SET Sub Secretaria de Estado de Tributación

SGP Sistema Generalizado de Preferencias

SNC Sistema Nacional de Catastro

SOFIA Sistema de Ordenamiento Fiscal de Impuestos Aduaneros

STP Secretaría Técnica de Planificación

SUAE Sistema Unificado de Apertura de Empresas

TIC Tecnologías de Información y Comunicación

UIP Unión Industrial Paraguaya

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

USAID Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos

UTEPI Unidad Técnica de Estudios para la Industria

VUE Ventanilla Única de Exportación

ZFI Zona Franca Internacional
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Aspectos de interés para el
inversionista

La economía paraguaya ha presentado resultados positivos en los últimos cuatro años y las perspectivas
parael año2007sonalentadoras.Estoconstituyeelmarcopropicioparaatraer inversionesyconseguir
un buen desempeño en los negocios.

Este primer capítulo presenta las principales características del Paraguay, así como sus indicadores macroe-
conómicos, tomados de las instituciones oficiales encargadas de elaborarlos.

1.1. Generalidades del país

Paraguay está ubicado en América del Sur, limita con Brasil, Bolivia y Argentina y tiene una extensión de
406.752 Km2. El río Paraguay divide al país en dos regiones: la Oriental y la Occidental.

Paraguay cuenta con abundantes recursos hídricos, ya que forma parte del sistema Acuífero Guaraní, consi-
derado la mayor reserva de agua dulce del mundo. Además, los numerosos ríos que recorren el país hacen
que su suelo sea muy apto para el cultivo de diversos productos, algunos exportables, como la soja, el algo-
dón, entre otros.

El aprovechamientodel caudaloso ríoParaná lepermitealpaís contar conabundanteenergíahidroeléctrica,
producida en las centrales binacionales Itaipú y Yacyreta, y en la central nacional Acaray.

Paraguay cuenta con diversos patrimonios naturales e históricos, como las ruinas jesuíticas de Jesús y Trini-
dad, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Las represas hidroeléctricas, los múl-
tiples parques nacionales, el turismo de estancia y muchos otros atractivos promueven la afluencia de nume-
rosos turistas hacia el país cada año.

Paraguayesunpueblocon identidadpropia, tienedos idiomasoficiales, el españolyelguaraní, y suscostum-
bresestánmuyarraigadasen lapoblación, formadamayormenteporgente joven,comomuestraelGráfico1.
En el país, por lo tanto, existe abundante mano de obra disponible.
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DATOS GENERALES DEL PARAGUAY

Ubicación : América del Sur (limita con Brasil, Bolivia y Argentina)

Capital: Asunción

Extensión : 406.752 km2

Población* : 6.119.642 hab.

Idiomas Oficiales: Español y Guaraní

Moneda : Guaraní

PIB per cápita proy. 2007 (US$ corrientes)**: 1.858

* Proyección para el 2007 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
** Proyección del Ministerio de Hacienda



1.2. Entorno económico1

Según proyecciones oficiales, el crecimiento económico del Paraguay para el año 2007 será de 4,5%. De ser
así, este sería el quinto año consecutivo con resultados positivos, lo que genera un ambiente de optimismo y
estabilidad económica.

Estos resultados se sustentaneneldinamismode lademanda interna,queseexplicaporel aumentode las in-
versiones y de los niveles de consumo público y privado, y también en la creciente demanda externa, que ha
fomentado el incremento de las exportaciones paraguayas de carne.
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Gráfico 1: Población del Paraguay por grupo de edades, proyección 2007
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Fuente: Secretaría Técnica de Planificación/Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

Gráfico 2: Evolución del Producto Interno Bruto, 2000-2007
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En términos constantes, el PIB del Paraguay pasó de US$ 8.228 millones en 2005 a US$ 8.560 millones en
2006, siendo los sectores más dinámicos la ganadería, los servicios y las industrias manufactureras.

En el año 2004 la tasa de crecimiento real del PIB fue del 4,1%, la más alta desde el año 2001. Ese resultado
fue consecuencia de la recuperación de importantes mercados para la carne y del buen desempeño del sector
agrícola, avalado por el incremento en los precios internacionales.

Según se aprecia en el Gráfico 3, los sectores con mayor participación en la economía del Paraguay son: co-
mercio, agricultura, servicios gubernamentales y ganadería.

Se puede decir que el crecimiento positivo de la economía paraguaya en los últimos años se sustenta en el
buen desempeño de los sectores de servicios (principalmente telecomunicaciones), ganadería e industria
manufacturera. Además, la agricultura se ha visto beneficiada por el incremento de los precios internaciona-
les y el comportamiento favorable de los factores climáticos.

La inflación, por su parte, cayó de 14,6% en 2002 a 2,8% en 2004. No obstante, en 2005 y 2006 la inflación
volvió a aumentar, alcanzando niveles de 9,9% y 12,5%, respectivamente. Según el Informe Económico Pre-
liminar 2006 del Banco Central del Paraguay, la inflación ha estado determinada, sobre todo, por los incre-
mentos verificados en los rubros volátiles de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se han
vistoafectadosporunapolíticacomercialquebusca incentivar laproducción localparaalcanzarelautoabas-
tecimiento a corto y mediano plazo. A octubre de 2007, la inflación acumulada llegó a 7%, motivada, princi-
palmente, por el comportamiento de los precios de los bienes alimenticios, afectados por factores externos,
como los costos de los insumos agrícolas, entre otros.

Como promedio ponderado de los bancos privados, la tasa de interés activa efectiva para préstamos en mo-
neda extranjera pasó de 9,94% en 2002 a 8,29% a setiembre de 2007; para préstamos en moneda nacional,
la tasapasóde34,22%en2002a18,44%asetiembrede2007, loquerepresentaunadisminuciónsignificati-
va.Esta tendenciapuededeberseadiversos factores, como ladisminuciónde las tasasde interésanivelmun-
dial, la aparición de créditos alternativos, la mayor liquidez en el mercado, entre otros.
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Gráfico 3: Estructura económica del Paraguay, 2006
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El Gráfico 5 muestra que, desde enero del año 2006 hasta setiembre de 2007, el guaraní se ha apreciado fren-
te al dólar. En este punto, sin embargo, cabe recalcar que la moneda estadounidense ha venido perdiendo va-
lor frente a muchas otras monedas.

Uno de los compromisos que había asumido el actual Gobierno paraguayo es disminuir la deuda externa. De
este modo, entre finales de 2003 y mayo de 2007, la deuda se redujo de US$ 2.478 millones a US$ 2.174 mi-
llones, lo que representa una disminución del 12,3%, tendencia que se espera seguir manteniendo. De ser
así, en el mediano plazo las reservas netas internacionales, que actualmente están en niveles cercanos a la
deuda externa, podrían superarla, con lo que el Paraguay estaría en mayor capacidad de cumplir con sus
compromisos contraídos. Finalmente, en la actualidad la deuda externa representa el 24,1% del PIB del Pa-
raguay (Gráfico 6).
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Gráfico 4: Inflación y tasas de interés
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Gráfico 5: Tipo de cambio promedio mensual
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En el año 2004 se promulgó la Ley de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal

(RAAF), con laquesebusca la formalizaciónde laeconomía, elmejoramientode la competitividad,unama-
yor equidad en la carga tributaria e incentivos para la inversión2.

1.3. El sector industrial paraguayo

Entre los años 2003 y 2006, el sector industrial paraguayo mostró un crecimiento promedio del 2,9%. Las
exportaciones manufactureras por su parte crecieron al 11,4% entre 2000 y 2005. Durante ese período, los
productos más destacados fueron los de media y alta tecnología, cuyas exportaciones crecieron al 33% y al
26%, respectivamente.

El Cuadro 1 muestra las exportaciones manufactureras per cápita para todos los países de América Latina.
Segúnsepuedeapreciar, en2005Paraguaysesituóenelpuestoquince,ganandounaposiciónconrelaciónal
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Gráfico 6: Saldo de la deuda externa como porcentaje del PIB
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El Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay han proyectado las siguientes cifras para el año 2007:

Crecimiento del PIB real 4,5%
Inflación (Variación IPC) 7,1%
Reservas Internacionales Netas (mill. US$) 2.015,0
Tipo de Cambio Nominal Promedio (Gs. /US$) 5.043,0
PIB nominal (mill. US$) 11.402,5
PIB per cápita (US$ Corrientes) 1.858,0

Como puede apreciarse, 2007 podría ser el quinto año consecutivo en que la economía paraguaya alcanza resultados positivos, lo
que seguirá favoreciendo a un mayor flujo de capital extranjero hacia el país.

Es importante destacar, sin embargo, que el aumento de las reservas monetarias internacionales, que pasaron de US$ 531,9
millonesen juliode2002aUS$2.150millonesen juniode2007, sedebióenparteaeventoscoyunturales, comoladisminuciónde
la tasa de interés, el flujo de remesas, el buen año experimentado por los productores de soja, entre otros.

Recuadro 1: Proyecciones macroeconómicas para el año 2007
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2 Ver capitulo XI: Impuestos.



año 2000. Sin embargo, mientras las exportaciones manufactureras del Paraguay en 2005 fueron de US$
76,4 por habitante, la media de la región fue de US$ 374,2.

El destino de las exportaciones manufactureras paraguayas está concentrado en la región, principalmente
en los países del MERCOSUR. En 2006, el 69% de las exportaciones manufactureras paraguayas se dirigió a
América Latina y el 64,2% a los países del MERCOSUR. A distancia, otros destinos importantes para las ex-
portaciones manufactureras del Paraguay son Estados Unidos, que abarca el 10,51%, Italia (3,54%) y China
(2,86%).

Las exportaciones manufactureras representan el 29% de las exportaciones totales del Paraguay, siendo los
productosbasadosenrecursosnaturales losdemayor importancia, seguidospor losproductosdebaja tecno-
logía, los de media tecnología y, finalmente, los de alta tecnología.

1.4. Inversión Doméstica y Extranjera

ElGobiernoNacional, a travésdelMinisteriode IndustriayComercio, viene realizandoesfuerzosparaatraer
hacia el país mayores flujos de inversión, tanto doméstica como extranjera. En este sentido, existen regíme-
nes a los que el inversionista puede acogerse, como la Ley 60/90 Régimen de Incentivos Fiscales a la Inver-
sión de Capital Nacional y Extranjero, el Régimen de Maquila, el Régimen Automotor Nacional y el Régimen
de Importación de Materias Primas e Insumos3.
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Cuadro 1: Exportaciones manufactureras per cápita, 2000-2005

Ranking
País

US$ corrientes per cápita

2005 2000 2005 2000

1 1 México 1.693,8 1.465,7

2 2 Costa Rica 1.242,8 1.020,1

3 3 Chile 1.217,6 570,5

4 6 Argentina 570,9 367,4

5 7 Brasil 459,9 242,9

6 5 Uruguay 458,4 374,8

7 10 Guatemala 304,1 117,4

8 11 Perú 299,5 99,9

9 9 Colombia 216,3 130,5

10 4 Venezuela 196,2 470,0

11 8 El Salvador 179,6 144,4

12 14 Ecuador 149,5 90,6

13 15 Honduras 144,1 58,6

14 13 Bolivia 97,6 98,3

15 16 Paraguay 76,4 54,3

16 12 Panamá 65,3 99,5

17 17 Nicaragua 51,2 30,0

Nota: Los datos de El Salvador corresponden al año 2004
Fuente: UN Comtrade

3 Para mayor detalle sobre los regímenes citados, ver el capítulo XIV: Regímenes de incentivos para la inversión y la exportación.



SegúnlascuentasnacionalesquepublicaelBCP,entre1996y2006 la inversióndoméstica(medidapor la for-
maciónbrutadecapital fijo) tuvosunivelmásaltoen1997y,apartirdeentonces,decrecióhastaelaño2002.
Sin embargo, desde 2003 la inversión doméstica ha mostrado una tendencia creciente (Gráfico 7).

En el año 2006, según estimaciones del BCP, los flujos netos de Inversión Extranjera Directa (IED) tuvieron
un crecimiento importante. Como se observa en el Gráfico 7, la IED pasó de US$ 5,6 millones en 2002 a apro-
ximadamente US$ 103 millones en 2006. Los principales destinos de la IED fueron los sectores de alimentos
y bebidas, las industrias químicas y las telecomunicaciones.
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Gráfico 7: Inversión Doméstica y flujos netos de Inversión Extranjera Directa
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Constitución de empresas

De acuerdo al número de socios, las empresas pueden ser divididas en dos tipos: son unipersonales
cuandosólounapersona las integra, y sonsociedades cuando tienendosomás socios.Eneste capi-
tulo analizaremos las sociedades y los trámites necesarios para su constitución legal.

2.1. Relación institucional y estructura normativa

La constitución de sociedades está sometida al Código Civil, a la Ley 438/94 De Cooperativas y a la Ley
117/93DeCapital e Industria, lasmismasreconocendiez tiposdesociedades,detalladasenelCuadro2.

Los estatutos societarios deben ser transcriptos por un escribano público, luego deben ser presentados a un
juez en lo Civil con auspicio de abogado y, una vez que el juez lo autorice, deben ser inscriptos en la Dirección
General de Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial, para obtener la personería jurídica corres-
pondiente.

2.2. Proceso de constitución, registro y fiscalización

2.2.1. Modernización y extensión tecnológica

A partir de 2007 vienen llevándose a cabo esfuerzos para lograr una mayor celeridad en los trámites de aper-
tura de una empresa. Con tal propósito se ha establecido el Sistema Unificado de Apertura de Empresas
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Cuadro 2: Tipos de sociedades

Tipos de sociedades Número de socios Forma de integración del capital

Sociedad simple Dos o más Efectivo y/o en especie

Sociedad colectiva Dos o más Efectivo y/o en especie

Sociedad en comandita simple Dos o más Efectivo y/o en especie

Colectivos

Comanditarios

Sociedad en comandita por acciones Dos o más Acciones

Colectivos

Comanditarios

Sociedad cooperativa 20 o más Certificados de aportación

Sociedad de capital e industria Dos o más Capitalsocialy trabajo,conocimientoo industria

Sociedad de responsabilidad limitada Mínimo dos y máximo 25 Cuotas sociales

Sociedad anónima Dos o más Acciones

Fuente: Código Civil Paraguayo, Ley 438/94 De Cooperativas y Ley 117/93 De Capital e Industria



(SUAE),quebusca facilitar,agilizarydesburocratizarelprocesodeconstitucióndeempresas.Estesistemaes
una iniciativadesarrolladaenelmarcodeunconvenio interinstitucionalquecuentaconel apoyodelprogra-
ma Umbral4.

Ensuprimeraetapa, elSUAEbusca reducir el tiempo, costoynúmerodepasosnecesariosparaconstituiruna
empresa. En la segunda etapa se tiene planeado modificar el aspecto legal para simplificar los requisitos y
procesos. El SUAE, además, cuenta con el servicio on line de seguimiento del estado de registro de la empre-
sa, disponible en su página web o a través de la página del Ministerio de Industria y Comercio5.

2.2.2. Aprobación e inscripción en el SUAE

ElSUAE, sistemahabilitadoporelMinisteriode IndustriayComercio(MIC), concentra todos los trámitespa-
ra laaperturadeunaempresa, con loquesereduceel costodeesteproceso, tantoentiempocomoendinero.

Existen seis institucionesen las cuales se tienen que realizar los trámitesdeapertura legaldeuna empresa.El
Cuadro 3 detalla esas instituciones y los trámites a realizar en cada una.

Actualmente, el SUAE sólo cuenta con el servicio de la Municipalidad de Asunción. Por lo tanto, si el inversio-
nistadesea instalarseenotra localidad, los trámitesdebenser realizadosen lamunicipalidadcorrespondien-
te. El trámite consiste en obtener la habilitación del local y la patente comercial.
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A continuación se muestran las metas que se plantearon al constituir el SUAE y los logros obtenidos a junio de 2007. Como se pue-
de apreciar, el tiempo que toma habilitar una empresa ha pasado de 74 a 25 días hábiles, en promedio.

Metas para la primera etapa:

Reducir el tiempo de apertura de empresas de 74 a 36 días hábiles
Reducir el número de pasos de 17 a 9
Reducir el costo por registro de US$ 725 a US$ 250

Logros a la fecha:

Tiempo requerido para la apertura de una empresa: 25 días hábiles en promedio (incluso puede tomar menos días)
Número de pasos necesarios: seis
Costo promedio por registro: US$ 80 (conforme a la metodología utilizada por el Banco Mundial)

Servicios:

Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
Inscripción en el Registro Público de Comercio
Constancia de Inscripción y Registro Único de Contribuyente (RUC)
Constancia de Inscripción Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS)
Constancia de Inscripción Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo
Habilitación del local
Patente comercial

Fuente: http://suae.mic.gov.py

Recuadro 2: Metas, logros y servicios del SUAE

4 El programa Umbral está diseñado por el Gobierno de la República del Paraguay, auspiciado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), ejecutado por el Consejo
Presidencial de Modernización de la Administración Pública y administrado financieramente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).
Dentro de sus ejes de acción, el programa contempla el "diseño y la implementación de ventanillas únicas y centros de atención a clientes para facilitar la constitución legal
de empresas".

5 http://suae.mic.gov.py (http://www.mic.gov.py)



Si el inversionista es extranjero debe obtener la visa de residencia, que debe ser tramitada en la Dirección Ge-
neral de Migraciones.

En los siguientes apartados se detallan los trámites para obtener la inscripción en el registro público, las visas
para inmigrantes y las patentes comerciales. Estos trámites pueden ser realizados en el SUAE.

2.2.2.1. Inscripción en la Dirección General de Registros Públicos

La Dirección General de Registros Públicos (DGRP), dependiente del Poder Judicial, es la encargada de otor-
gar personería jurídica a las empresas. Los pasos que se deben seguir son los siguientes:

El primero es contar con una escritura pública del estatuto de la empresa, previamente trascripta por un es-
cribanopúblico.El costodeeste trámiteestáespecificadoen laLey1.307/87DelArancel delNotarioPúblicoy
en el apartado 2.2.3 de este capítulo.

Una vez realizada la escritura pública, ésta se presenta en un juzgado en lo Civil, para que se apruebe su ins-
cripción en la DGRP.

Dentro de la DGRP se realiza la inscripción en el Registro Público de Personas Jurídicas, donde se verifica que
la denominación adoptada por la empresa esté disponible. Finalmente, se otorga personería jurídica a la em-
presa o sociedad, lo que le da existencia legal para iniciar sus actividades.

El Cuadro 4 muestra los requisitos para la inscripción de los diferentes tipos de sociedades comerciales.

Los requisitos para las empresas unipersonales y las empresas individuales de responsabilidad limitada
(EIRL) son distintos. El Cuadro 5 detalla los costos de los formularios y tasas correspondientes.
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Cuadro 3: Inscripción de empresas a través del SUAE

Pasos Instrucciones Servicios Costo (Guaraníes)

1 Dirección General de Registros Públicos
Inscripción de Personas Jurídicas

46.916
Inscripción en el Registro Público de Comercio

2 Ministerio de Justicia y Trabajo* Constancia de Inscripción Patronal del MJyT 1.000

3 Ministerio de Hacienda Constancia de Inscripción y RUC
sin costo

4 Instituto de Previsión Social Constancia de Inscripción Obrero Patronal del IPS

5 Municipalidad de Asunción**
Habilitación de local

10.200
Patente comercial

6 Dirección General de Migraciones*** Visa de residencia 365.940

Resumen

Total Guaraníes**** 424.056

Total US$**** 80

Tiempo aproximado 25 días

* El costo es de Gs. 1.000 por formulario
** El costo en las municipalidades varía dependiendo de la localidad en la cual se desee invertir
*** Aplica sólo para inversionistas extranjeros
**** Monto en guaraníes es calculado por la UTEPI y monto en dólares es el costo promedio calculado por el SUAE
Fuente: Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE)



2.2.2.2. Visa de inmigrantes

La concesión de visas para inmigrantes está a cargo de la Dirección General de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior.

ElCuadro6detalla lacorrespondienteescaladearanceles, establecidamedianteDecretodelPoderEjecutivo
Nº 7.402 del 26 de abril de 2006.

2.2.2.3. Patentes comerciales

La patente comercial es uno de los requisitos para el inicio de las actividades comerciales y su expedición está
a cargo del municipio donde se encuentra asentado el local comercial.
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Cuadro 4: Requisitos para la inscripción de sociedades comerciales

Requisitos
Costos

Guaraníes US$

Formulario declaración jurada para inscripción 3.000 0,60

Formulario para juicio de orden judicial de inscripción 5.000 1,00

Tasa juicio 18.766 3,74

Tasa inscripción en el Registro de Personas Jurídicas 23.458 4,68

Tasa inscripción en el Registro Público de Comercio 23.458 4,68

Tasa especial por inscripción en el Registro Público de Comercio 18.766 3,74

Total 92.448 18,45
Fuente: SUAE

Cuadro 5: Requisitos para la inscripción de empresas unipersonales y EIRL

Requisitos
Costos

Guaraníes US$

Formulariopara inscripción 5.000 1,00

Tasa juicio 18.766 3,74

Tasa Judicial por inscripción en el Registro Público de Comercio 18.766 3,74

Tasa especial por inscripción en el Registro Público de Comercio 23.458 4,68

Total 68.990 13,76
Fuente: SUAE

Cuadro 6: Aranceles para las visas a inmigrantes

Categoría Guaraníes US$

Residencia permanente 406.600 81,13

Residencia temporaria 365.940 73,81

Cambio de profesión 203.300 40,56

Cambio de categoría 406.600 81,13

Certificado de radicación 81.320 16,23

Certificado de retorno 81.320 16,23

Certificado para Aduana 81.320 16,23

Multa (Art.32) Dto-Reg.N° 18295/97 328.405 65,52

Fuente: Dirección General de Migraciones (DGM)



La Municipalidad de Asunción cuenta con su propia ordenanza que establece su régimen tributario; las de-
más municipalidades del país (consideradas del interior) se rigen bajo la Ley 620/76 y su modificación, la
Ley 135/91.

En el Cuadro 7 se especifican las escalas para el pago de la patente comercial, tanto en Asunción como en el
resto de los municipios del país. El pago de la patente está compuesto por un porcentaje del monto del activo
declarado por la empresa y un tributo básico, que también depende del monto del activo.

2.2.3. Aranceles de notario público

Los aranceles que cobran los notarios públicos están establecidos en la Ley 1.307/87 Del Arancel del Notario
Público. El Cuadro 8 presenta los aranceles más importantes para un inversionista.
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Cuadro 7: Patentes comerciales

Asunción

Monto del activo
Tributo básico Porcentaje del

monto del activoGuaraníes US$

Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior Guaraníes US$

0 100.000 0 20 2.300 0,5 0,00%

100.001 500.000 20 100 2.300 0,5 0,85%

500.001 1.000.000 100 200 5.700 1 0,80%

1.000.001 5.000.000 200 998 9.700 2 0,55%

5.000.001 10.000.000 998 1.995 31.700 6 0,40%

10.000.001 50.000.000 1.995 9.976 51.700 10 0,28%

50.000.001 100.000.000 9.976 19.952 163.700 33 0,22%

100.000.001 300.000.000 19.952 59.856 273.700 55 0,20%

300.000.001 500.000.000 59.856 99.761 673.700 134 0,18%

500.000.001 1.000.000.000 99.761 199.521 1.033.700 206 0,15%

1.000.000.001 1.500.000.000 199.521 299.282 1.783.700 356 0,13%

1.500.000.001 2.000.000.000 299.282 399.042 2.433.700 486 0,10%

2.000.000.001 2.500.000.000 399.042 498.803 2.933.700 585 0,08%

2.500.000.001 En adelante 498.803 En adelante 3.333.700 665 0,05%

Interior del país

1.000.000 1.000.001 200 200 13.800 3 0,00%

1.000.001 3.000.000 200 599 13.800 3 0,85%

3.000.001 6.000.000 599 1.197 34.200 7 0,80%

6.000.001 30.000.000 1.197 5.986 58.200 12 0,55%

30.000.001 60.000.000 5.986 11.971 190.200 38 0,40%

60.000.001 300.000.000 11.971 59.856 310.200 62 0,28%

300.000.001 600.000.000 59.856 119.713 982.200 196 0,22%

600.000.001 1.800.000.000 119.713 359.138 1.642.200 328 0,20%

1.800.000.000 3.000.000.000 359.138 598.563 4.024.200 803 0,18%

3.000.000.001 6.000.000.000 598.563 1.197.127 6.202.200 1.237 0,15%

6.000.000.001 9.000.000.000 1.197.127 1.795.690 10.702.200 2.135 0,13%

9.000.000.001 12.000.000.000 1.795.690 2.394.254 14.602.200 2.913 0,10%

12.000.000.001 15.000.000.000 2.394.254 2.992.817 17.602.200 3.512 0,08%

15.000.000.001 En adelante 2.992.817 En adelante 20.002.200 3.991 0,05%

Fuentes: Ordenanza Nº 331/06 de Asunción, Ley 620/76 y Ley 135/91



La fijacióndelmontodelhonorarioencadaescriturapública seharáconformea las siguientesbases:a) sobre
el precio de la cosa, b) sobre el valor adjudicado a la cosa por las partes, c) sobre el importe del préstamo o va-
lor total de la obligación, d) sobre el valor o importe del contrato, y e) sobre el capital autorizado, suscripto,
integrado, emitido, aumentado, reducido, liquidado o retirado.

2.2.4. Servicios, control y fiscalización

El Poder Judicial es el encargado de dirimir las disputas legales en las que pudiera verse involucrada una so-
ciedad.

A partir del año 2002 y de acuerdo a la Ley 1.879, se creó el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay
(CAMP), dependiente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP). El fin de este
centro es promover, de forma institucionalizada, la aplicación de métodos alternativos y extrajudiciales de
solución de disputas en las sociedades.

Finalmente, la Dirección General de Fiscalización Tributaria, dependiente de la Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET), es la encargada de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con excep-
ción de aquellas bajo el control de la Dirección General de Grandes Contribuyentes (DGGC).

2.3. Licencias y certificaciones ambientales

Según la Ley 293/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y otras normativas vigentes, todos los proyectos
que impliquen una modificación del medio ambiente (es decir, que afecten la vida en general, la biodiversi-
dad y la calidad o aprovechamiento de los recursos naturales o ambientales, o demanden una cantidad signi-
ficativa de los mismos), están obligados a realizar una evaluación de su impacto ambiental.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) está a cargo de la coordinación, supervisión y ejecución de las acciones
ambientales, y del ordenamiento ecológico y del ambiente en general. Este organismo es, por tanto, el ejecu-
tory reguladorde lapolíticaambiental yesel responsabledeemitir laDeclaraciónde ImpactoAmbiental.Es-
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Cuadro 8: Arancel del notario público

Valor de las escrituras Arancel

Hasta Gs. 1.000.000 5 jornales mínimos*

Superiores a Gs. 1.000.000 2% del valor de las escrituras

Superiores a Gs. 50.000.000 1,75% del valor de las escrituras

Superiores a Gs. 75.000.000 1,50% del valor de las escrituras

Superiores a Gs. 100.000.000 1,25% del valor de las escrituras

Superiores a Gs. 150.000.000 1,00% del valor de las escrituras

Superiores a Gs. 200.000.000 0,75% del valor de las escrituras

Conceptos

Por trascripción de estatutos sociales 10 jornales mínimos

Gastos administrativos 5 jornales mínimos

Redacción de estatutos sociales 20% sobre lo calculado para las escrituras

* Actualmente un jornal mínimo es de Gs. 51.607
Fuente: Ley 1.307/87 Del Arancel del Notario Público



ta declaración, que debe ser expedida para todos los proyectos que involucren un posible daño al medio am-
biente, constituye la licenciapara iniciaroproseguir laobraoactividadreferida.Estedocumentoes,además,
un requisito ineludible para obtener subsidios o exenciones tributarias y para poder acogerse a los diferentes
regímenes especiales que otorga el Gobierno paraguayo.

El Cuadro 9 presenta los costos de los requisitos para obtener la Declaración de Impacto Ambiental. El proce-
so regular es el siguiente: se retira el Cuestionario Ambiental Básico (CAB), que debe ser completado por un
consultor ambiental acreditado por la SEAM6. Posteriormente, se presenta el CAB con el Certificado de Loca-
lización Municipal y, si el proyecto se ubica fuera de la capital, el certificado de no objeción de la gobernación
departamental correspondiente7.

Enunplazomáximode30díasapartirde lapresentacióndeestosdocumentos, laSEAMdictaminarásiesne-
cesario o no realizar una evaluación de impacto ambiental. Si esta evaluación es necesaria, el inversionista
deberá incurrir en los costos que se detallan en el Cuadro 10.

Cabe destacar que la Dirección de Técnica Ambiental, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio,
brinda información y orientación sobre las reglamentaciones ambientales vigentes a industriales, inversio-
nistas y consultores, y los asesora para que adecuen sus proyectos a estas exigencias.
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Cuadro 9: Requisitos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental

Requisitos
Costos

Guaraníes US$

Cuestionario Ambiental Básico 375.000 74,82

Copia de título de propiedad autenticada por escribanía 46.915 9,36

Certificado de Localización Municipal 72.350 14,44

Certificado de no objeción de la gobernación departamental sin costo sin costo

Fotocopia de cédula del proponente 400 0,08

Retiro de resolución ambiental 70.372 14,04

Consultor ambiental De acuerdo al tenor del proyecto De acuerdo al tenor del proyecto

Fuente: Secretaría del Ambiente (SEAM)

Cuadro 10: Estudios adicionales de impacto ambiental

Requisitos
Costos

Guaraníes US$

Estudio de impacto ambiental* 70.372 14,04

Plan de gestión ambiental* 70.372 14,04

Estudio de disposición de efluentes* 70.372 14,04

Consultor ambiental** De acuerdo al tenor del proyecto De acuerdo al tenor del proyecto

* Estos pagos cubren la presentación de estos documentos, pero no el estudio realizado por el consultor ambiental y expertos de la SEAM
** Algunos precios referenciales oscilan entre US$ 400 y US$ 2.000
Fuente: SEAM

6 La lista de consultores ambientales acreditados por la SEAM se encuentra en su página web: www.seam.gov.py.

7 La mayoría de las 17 gobernaciones del Paraguay expide el certificado sin costo, otras lo hacen a un costo ínfimo.



2.4. Registro Industrial

Para el registro de las empresas industriales, el Ministerio de Industria y Comercio, en su Resolución Nº
228/07, establece que por actividad industrial se entiende a la transformación, en su esencia y/o forma, de
materias primas o materiales en nuevos productos, incluidas las actividades de ensamblaje; y por estableci-
miento industrial seentiendea launidadeconómicaque,bajounasolaentidad jurídica, sededicaexclusivao
principalmente a una clase de actividad industrial en una ubicación única. El objetivo de este registro es dis-
ponerde la informaciónbásicasobre lasactividades industrialespara la instrumentaciónde laPolítica Indus-
trial Nacional.

La Dirección de Registro Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, es el órgano encar-
gado de emitir los certificados de Registro Industrial, necesarios para que las empresas industriales de cual-
quier tipo puedan acogerse a los beneficios fiscales y a los incentivos a la inversión que ofrece el Gobierno pa-
raguayo8. Si el proyecto está en su fase inicial, la empresa recibe un certificado provisorio, válido por seis me-
ses, y luego se le entrega el certificado válido por tres años.

El proceso para obtener el Registro Industrial es el siguiente: la Dirección de Registro Industrial recibe todos
los documentos requeridos, luego un experto designado por el Ministerio de Industria y Comercio realiza la
verificación técnica del establecimiento y, finalmente, una vez dictaminado, se emite el certificado de Regis-
tro Industrial. El plazo promedio de estos trámites es deuna semana. Actualmente, está en proceso la digi-
talización del Registro Industrial, que permitirá tramitar vía Internet los documentos necesarios para su ob-
tención.
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Cuadro 11: Requisitos para la obtención del Registro Industrial

Requisitos
Costos

Guaraníes US$

Solicitud de renovación o inscripción sin costo sin costo

Formulario de Registro Industrial sin costo sin costo

Fotocopiasautenticadasde:RUC,cédulade identidaddel responsable,estatutosocial, títulodepropiedado
contrato de alquiler, balances contables, patente municipal y de pago de tasa de verificación técnica. sin costo sin costo

Licencia ambiental y fotos de la industria sin costo sin costo

Tasa de verificación técnica 200.000 39,90

Fuente: Dirección de Registro Indutrial

8 Ver capítulo XIV: Regímenes de incentivos para la inversión y la exportación.



Costos del suelo industrial y
alquileres de locales

3.1. Parques industriales

Lasindustriaspueden instalarsedentrode las ciudadesoensusperiferias,peroexistenpolosdedesarro-
lloque facilitan laconformacióndeclustersproductivos.Deahí surge la figurade losparques industria-
les, que ofrecen la infraestructura más acorde para el desarrollo de las industrias.

Estos parques, además de fomentar el desarrollo del área donde se radican, sirven para reubicar las indus-
trias fuera de las áreas muy urbanizadas y para agruparlas, lo que permite crear sinergia entre ellas.

Los parques industriales, donde se asientan industrias cuyos espacios físicos e infraestructura están defini-
dos de antemano, cuentan con servicios comunes a todas ellas. Por lo general, los parques disponen de una
serie de condiciones mínimas, como: calles internas afirmadas, iluminación de calles y accesos, desagües
cloacales y pluviales y servicios básicos.

Otra ventaja que ofrecen estos espacios es el menor costo de los terrenos, de la infraestructura y de los servi-
cios comunes, que se encuentran centralizados. También se puede mencionar una mayor seguridad en el
abastecimiento de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. Es importante recalcar, además,
que en los parques industriales existe un mejor control ambiental.

3.1.1. Parque Tecnológico Itaipú

En juniode2006sedio inicioalParqueTecnológico Itaipú, cuyo fines fomentareldesarrolloeconómicoy so-
cial del Paraguay mediante la aplicación práctica de conocimientos científicos y tecnológicos.

El Parque Tecnológico Itaipú – Margen Derecha (PTI-MD) cuenta con un parque industrial de 54 hectáreas,
situado en el área que albergó a los trabajadores durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Itaipú9.
Hoy día, ese espacio se encuentra refaccionado y a la espera de inversiones en la modalidad de comodato10,
para que se establezcan industrias en el lugar, utilizando, construyendo o reformando lo ya existente.

Existe, además, un terreno de 154 hectáreas en la ciudad de Hernandarias. Éste, aunque no tiene locales
construidos, está listo para la instauración de industrias de todo tipo, siempre bajo la modalidad de comoda-
to.

El parque industrial situado dentro del PTI-MD también se nutre del conocimiento que aplican otras organi-
zaciones asentadas en el lugar, como la Incubadora de Empresas y los Centros de Investigación Tecnológica.
Apartedeéstas, elPTI-MDcuentaconsieteunidadesorganizacionales,programasdecooperaciónentreuni-
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9 Ver Recuadro 3: Potencial del sector hidroeléctrico paraguayo.

10 El comodato es un contrato por el cual una parte entrega a la otra, gratuitamente, una especie, mueble o bien raíz para que haga uso de ella. El usuario, que adquiere la po-
sesión pero no la propiedad de lo recibido, debe restituirlo una vez terminado su uso.



versidades y empresas, telecentros para la inclusión de la población paraguaya a las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TICs), la Unidad de Medioambiente y un centro cultural.

Elparque industrial ofrece todos los serviciosbásicos: energíaeléctrica, aguapotableyaccesoa líneas telefó-
nicas.

A pesar del corto tiempo de funcionamiento del PTI-MD, ya se han instalado varias empresas. En la Incuba-
doradeEmpresas sedestacandoscompañíasqueproducenmaquinariasydesarrollanprocesosde investiga-
ción para una mejor elaboración de biodiesel y una empresa que desarrolla software. En el Centro Empresa-
rial se sitúan tres empresas, dedicadas a la producción de motocicletas y motocargas, motopartes y textiles,
respectivamente. Dos empresas más se encuentran realizando los últimos trámites para su instalación, ellas
sededicarána la fabricacióndebolsones, carterasymaletasya laelaboracióndebienesde informáticay tele-
comunicaciones.

Los principales logros del PTI-MD son la atracción y radicación de inversiones productivas directas y el desa-
rrollo de nuevos sectores industriales de alta tecnología.

3.1.2. Parque Industrial Taiwán

El Parque Industrial Taiwán se encuentra en el departamento de Alto Paraná, a 23 Km. de Ciudad del Este y a
tan sólo 5 Km. del Aeropuerto Internacional Guaraní, situado en la ciudad de Minga Guazú. El parque abarca
una zona de 40 hectáreas y, por su proximidad a Ciudad del Este y a la zona comercial integrada al
MERCOSUR, tiene una ubicación estratégica, lo que constituye una gran ventaja para las inversiones comer-
ciales.

Cabe recalcar que en el corto plazo se establecerá un Centro de Consulta para que los inversionistas resuel-
vansusproblemaso inquietudes.Además, sebrindaráasesoría industrialycomercialy los inversionistas ten-
drán a mano las herramientas para acceder a los incentivos que establece el Ministerio de Industria y Comer-
cio. La tasa de ocupación del parque es del 36%, es decir, el 64% del parque aún puede ser aprovechado por
nuevas inversiones.

Actualmente se encuentran operando tres empresas, dedicadas a la fabricación de artículos de pesca, cinta
de embalaje, peluches y juguetes, respectivamente, que emplean a cerca de 200 trabajadores. Estas mismas
empresas ya han presentado proyectos de ampliación por un monto aproximado de US$ 5 millones, lo que,
de concretarse, permitiría crear 300 nuevos puestos de empleo para el período 2007-2008.

Ademásde losexcelentespreciosdealquilerqueseofrecenenelparque,en losaños2007y2008todos los in-
versionistas que se asienten estarán exentos de ese pago, y para los años 2009 y 2010 se prevén descuentos
del 50%. Después de este período, el pago de alquiler será de US$ 0,625 (Gs. 3.133) mensuales por metro
cuadrado. Pueden alquilarse terrenos de diferentes tamaños, de acuerdo con las necesidades del inversor.
Actualmente se estudia la posibilidad de vender los lotes.

El parque está totalmente amurallado y urbanizado, cuenta con sistemas sanitarios y de agua potable, servi-
cio de seguridad permanente, energía eléctrica con una subestación propia, calles asfaltadas y áreas verdes y
de esparcimiento. Además, todos los lotes cuentan con sistemas de comunicación y de prevención de incen-
dios. Para los gastos de condominio se abona mensualmente US$ 0,1 (Gs. 500) por metro cuadrado.
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3.1.3. Parque Industrial Avay

El Parque Industrial Avay está situado en la ciudad de Villeta, a 35 Km. de Asunción, y a 1.500 metros del
puertodeVilleta,unade lasprincipales terminalesportuariasdelpaís. Laextensióndelparqueesde350hec-
táreas.

La administración ofrece los servicios de desagüe cloacal y pluvial, agua potable y telefonía fija. El parque
tambiéncuentaconcalles completamenteasfaltadas, serviciodeseguridadpermanente, serviciodeportería
y una subestación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que provee de energía eléctrica
confiable y segura a todos los usuarios. Ante cualquier peligro de incendio, el parque dispone de un carro de
bomberos para el auxilio.

El costo promedio de venta de los predios ronda los US$ 7 (Gs. 35.084) por metro cuadrado, pero varía de
acuerdoa lacapacidadocupadaya lacercaníadel terrenocon laspuertasdeaccesoyconelRíoParaguay,que
colinda con el parque. Las cuotas pueden ser mensuales o anuales, según dicte en el contrato. El tamaño mí-
nimode lospredios, segúnel reglamento internodelparque, esdemediahectárea;no sehaestablecidoun lí-
mite superior.

Los gastos de mantenimiento y seguridad que los usuarios deben abonar mensualmente dependen de la ex-
tensióndel terrenoyde lasedificacionescon lasquecuente.Sinembargo, el aportepromedioporhectáreaes
de US$ 173,16 (Gs. 867.900).

Actualmente, enelparque funcionandiezempresas industrialesquesededicana la fabricacióndeproductos
químicos y agroquímicos; se han instalado, además, dos silos de granos y empresas dedicadas a la produc-
ción de aceite de tártago, de bolsas de papel y al reciclaje de plásticos.

3.1.4. Parque MERCOSUR

ElParque IndustrialMERCOSURseencuentraestratégicamentesituadosobre laCarretera Internacional, a9
Km.del centrodeCiudaddelEsteyaunadistancia similardelpuertode la ciudad.Poseeunprediode30 hec-
táreas,20de lascuales seencuentranyaconstruidasy lasdiezrestantesestánenprocesodeconstrucción.

Los lotes en este parque industrial deben ser comprados. El precio de venta de un tinglado de 800 m2 es de
US$ 70.000 (Gs. 350.840.000), es decir, US$ 87,5 (Gs. 438.550) por metro cuadrado. Los tinglados son mo-
delos estandarizados y no incluyen oficinas. Para el mantenimiento de cada tinglado de 800 m2 (recolección
de basura y mantenimiento en general) mensualmente se abona US$ 186,55 (Gs. 935.000).

El complejo ofrece: seguridad permanente, servicio de portería, agua potable, energía eléctrica (el alumbra-
do externo está totalmente a cargo de la administración) y líneas telefónicas.

En este parque se encuentran operando 60 empresas de diversos sectores y tamaños: ocho industrias, quince
empresas importadoras, diez distribuidoras y 27 depósitos.
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3.2. Impuestos prediales

El sistemade impuestosa lapropiedaddeprediosurbanosy ruralesestá regidopor laLey125/91,ensuapar-
tado referente a los impuestos inmobiliarios, y por el Decreto 14.956/92, que define las reglas técnicas para
la formación y actualización del catastro territorial.

El Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo el catastro
de todos los bienes inmuebles del país.

Actualmente, el SNC está llevando a cabo el Programa de Catastro Registral (PROCAR), con un financia-
mientodelBanco InteramericanodeDesarrollo (BID)porUS$9millonesyUS$1millónadicional comocon-
trapartida local. Entre los objetivos de este programa está proveer un marco legal apropiado para la implan-
tación del catastro registral y convertir a formato digital todos los archivos de la Dirección General de Regis-
tros Públicos.

El Impuesto Inmobiliario es un tributo anual y su recaudación está a cargo del municipio donde se encuentre
la parcela de tierra gravada11. Los contribuyentes son personas físicas o jurídicas.

La base imponible del Impuesto Inmobiliario está dada por la valuación fiscal que establece el SNC, en la que
se tieneencuenta factores comoelusoalqueestádestinada laparcela, el áreacubiertaporedificacionesy los
serviciospúblicos con losquecuenta.En los inmuebles rurales, lasmejorasoedificacionesno formaránparte
de la base imponible.

La tasa del Impuesto Inmobiliario es del 1% sobre la base imponible. Existen impuestos adicionales para los
terrenos urbanos que no tengan uso (baldíos) y para los terrenos de gran extensión.

20

Negocios en el Paraguay: Elementos del Costo País

11 El Impuesto Inmobiliario pasó a ser un impuesto municipal a partir de la Constitución Nacional de 1992.



Empleo y costos laborales

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2006, la Población Económicamente Activa (PEA)
asciende al 59,4% de la población paraguaya en edad de trabajar (aproximadamente 2.735.646
personas). El índice de ocupación global alcanza el 93,3%, la tasa de desocupación total (desempleo

abierto más oculto) es del 11,4%. Hay que resaltar que más del 50% de la población ocupada se encuentra en
el sector terciario.

4.1. Legislación e instituciones laborales

El marco jurídico laboral del Paraguay está definido en varios cuerpos legales. En la Constitución Nacional,
Capítulo VIII, Sección I se indican los derechos de los trabajadores, la obligatoriedad de un salario mínimo
que cubra las necesidades básicas de la persona y de la seguridad social. El Código del Trabajo, por su parte,
establece las normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores. Finalmente, la Ley
1.626/00 De la Función Pública regula la situación laboral de los funcionarios y empleados públicos.

El organismo estatal encargado de velar por el buen cumplimiento del régimen laboral es el Ministerio de
JusticiayTrabajo.Por suparte,elConsejoNacionaldeSalariosMínimos, formadoporrepresentantesdelGo-
bierno, de los empleadores y de los trabajadores, define la política de salarios mínimos. El salario mínimo se
revisa cada dos años o cuando, dentro de este período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presenta una
variación igual o superior al 10%; de existir algún cambio, éste es remitido al Poder Ejecutivo para su consi-
deración.

Todas las empresas, tanto unipersonales como sociedades, deben inscribirse, gratuitamente y dentro de los
plazos establecidos, en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo.

4.2. Remuneraciones mínimas y beneficios de la Ley

4.2.1. Remuneraciones mínimas mensuales

Como ya se mencionó, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos pone a consideración del Poder Ejecutivo la
propuesta de variación del salario mínimo mensual, que es establecido mediante decreto presidencial.

El Cuadro 12 detalla los salarios mínimos por grupos ocupacionales, teniendo en cuenta las resoluciones del
Ministerio de Justicia y Trabajo.
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Cuando las tareasdel trabajadordemandanmenosdeunmes, lospagos se realizanpor jornales.El jornalmí-
nimo del trabajador es el resultado de dividir el correspondiente sueldo mensual mínimo para 30, sin embar-
go, para los trabajadores a jornal, su sueldo mínimo debe ser dividido para 26 días.

4.2.2. Tablas sectoriales

Anualmente, el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Consejo Nacional de Salarios Mínimos presentan tablas
sectoriales con los ingresos mínimos específicos para las diferentes ramas o actividades económicas del sec-
tor privado. Todos estos salarios se modifican de acuerdo a los índices inflacionarios proporcionados por el
Banco Central del Paraguay.

El Cuadro 13 muestra, a manera de referencia, los salarios para algunos puestos de trabajo.
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Cuadro 12: Remuneraciones mínimas mensuales

Grupos ocupacionales Guaraníes US$

Trabajador en general 1.341.775 267,71

Servicio doméstico 500.000 99,76

Colaboradores de microempresas (no artesanal) 1.355.197 270,39

Operarios de artesanía 1.341.775 267,71

Jornal mínimo por 30 días 44.726 8,92

Jornal mínimo por 26 días 51.607 10,30

Fuente: Ministerio de Justicia y Trabajo y empresas consultadas

Cuadro 13: Tablas sectoriales

Cargo
Salarios mensuales

Guaraníes US$

Trabajador empresa de seguros 1.355.197 270,39

Trabajador escritorios comerciales, industriales y particulares 1.361.957 271,74

Trabajador sector transporte 1.341.775 267,71

Conductor de ómnibus o camiones 1.355.197 270,39

Trabajador frigoríficos 1.341.775 267,71

Trabajador industria textil 1.358.380 271,03

Trabajador industria procesadora de materia prima vegetal 1.355.197 270,39

Trabajador sector pieles y cueros 1.341.775 267,71

Actividades diversas no especificadas 1.341.775 267,71

Periodista - jefe de redacción 1.987.299 396,51

Periodista - reportero 1.454.958 290,29

Gráficos - linotipista 1.648.395 328,89

Albañiles y carpinteros - oficial de primera 1.569.271 313,10

Albañiles y carpinteros - peón 1.355.197 270,39

Trabajador sector bancario (un año de antigüedad) 2.196.490 438,25

Trabajador sector ganadero 476.802 95,13

Trabajador establecimiento agrícola 1.341.775 267,71

Trabajador sector comercio 1.341.775 267,71

Fuente: Ministerio de Justicia y Trabajo



4.2.3. Beneficios adicionales

El Cuadro 14 presenta los beneficios adicionales a la remuneración mensual establecidos en el Código del
Trabajo, a los que tienen derecho todos los trabajadores formales en Paraguay.

SegúnelCódigodelTrabajo, lasvacacionesanualesaumentanmientrasmayor sea laantigüedaddel trabaja-
dor en su empleo. El Cuadro 15 detalla los días de vacaciones a los que tiene derecho un trabajador según sus
años de antigüedad12.

4.2.4. Regulaciones sobre tiempo de trabajo

Según el Código del Trabajo, la jornada laboral diurna dura ocho horas y la nocturna, diez horas (desde las
20:00 hasta las 6:00 del día siguiente). Los costos que debe asumir el empleador cuando sus empleados tra-
bajan en jornada nocturna o en horas extraordinarias se detallan en el Cuadro 16.

4.2.5. Costos por cesación

Cuando se quiere dar por terminada una relación laboral sujeta a un contrato por tiempo indefinido, las par-
tes deben notificar la decisión con un “tiempo de preaviso”, que se establece en el Código del Trabajo y varía
dependiendo de la antigüedad del trabajador en el empleo. El Código establece indemnizaciones por omi-
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Cuadro 14: Beneficios adicionales

Beneficio Porcentaje o valor

Aguinaldo* La doceava parte del sueldo total percibido en el año

Bonificación familiar 5% del sueldo total por cada hijo

Vacaciones anuales remuneradas Sueldo mensual contractual

* El aguinaldo se paga una vez al año en diciembre
Fuente: Ministerio de Justicia y Trabajo

Cuadro 15: Vacaciones anuales

Antigüedad Tiempo establecido

De 1 a 5 años 12 días hábiles

De 5 a 10 años 18 días hábiles

Más de 10 años 30 días hábiles

Fuente: Código del Trabajo

Cuadro 16: Costo de jornada nocturna y horas extraordinarias

Período Monto

Jornada nocturna Jornal + 30%

Horas extraordinarias (jornada normal) Jornal + 50% por día

Horas extraordinarias (feriados) Jornal + 100% por día

Fuente: Ministerio de Justicia y Trabajo

12 Según el artículo 218 del Código del Trabajo, las vacaciones comenzarán un día lunes o el siguiente día hábil si el lunes escogido fuera feriado.



sión del preaviso y por despido injustificado, éstas también dependen de la antigüedad del trabajador (Cua-
dro 17).

4.2.6. Contribuciones a la seguridad social

Para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o vejez, el Estado
paraguayo, mediante la Ley 1.860/50 y sus sucesivas actualizaciones, declaró la obligatoriedad de la seguri-
dad social.

Losaportesal InstitutodePrevisiónSocial (IPS),queesel entepúblicodeseguridadsocial, sonobligatoriosy
los deben realizar tanto el empleador como el trabajador. Los diversos beneficios de la seguridad social cu-
bren tanto al aportante como a su familia.

Cabemencionarquetambiénexistensegurossocialesprivados, cuyas tratativas se realizande formaparticu-
lar entre el aportante y la aseguradora. Sin embargo, quienes contratan un seguro privado aún están obliga-
dos a aportar al IPS.

4.3. Mercado laboral de libre contratación

Varias organizaciones privadas realizan encuestas salariales a empresas. Una de las más completas es la En-
cuesta General de Remuneraciones que realiza semestralmente la firma internacional PricewaterhouseCoo-
pers. Esta encuesta incluye a 113 empresas, 50% de las cuales son empresas nacionales y el otro 50%, inter-
nacionales. Según la actividad de las empresas, la encuesta está constituida de la siguiente manera: 20% em-
presas industriales, 5% industrias farmacéuticas, 42% empresas comerciales, 28% empresas de servicios y
5% ONG13.

El Cuadro 19 muestra los salarios mensuales promedio para los diferentes niveles laborales.
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Cuadro 17: Costos por cesación

Antigüedad Días de pre-aviso Indemnización por omisión de preaviso Indemnización por despido injustificado

Hasta un año 30 30 jornales 15 jornales por cada año de servicio

De uno a cinco años 45 45 jornales

De cinco a diez años 60 60 jornales

Más de diez años 90 90 jornales 30 jornales por cada año de servicio

Fuente: Código del Trabajo

Cuadro 18: Aportes a la seguridad social pública

Aporte Mensual Porcentaje del salario total

Aporte obrero al IPS 9%

Aporte patronal al IPS 16,50%

Aporte total 25,50%

Fuente: Instituto de Previsión Social (IPS)

13 Mayores detalles sobre la encuesta están disponibles en la página: www.pwc.com/py y a través del contacto: abelardo.depaula@py.pwc.com.



4.4. Celebraciones cívicas y otros feriados

En Paraguay, los feriados por celebraciones cívicas y otras fiestas son establecidos por decreto presidencial.
Durante el año hay once días feriados oficiales, detallados en el Cuadro 20. Además de estas fechas oficiales,
algunas ciudades del país tienen feriados por fiestas locales.
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Cuadro 19: Salarios en el mercado laboral de libre contratación

Nivel
Muestra general Muestra nacional Muestra internacional

Guaraníes US$ Guaraníes US$ Guaraníes US$

Gerencial 11.880.000 2.370 9.831.000 1.961 14.967.000 2.986

Mandos medios 4.529.000 904 3.967.000 792 5.769.000 1.151

Dependiente 2.283.000 456 2.050.000 409 2.758.000 550

* Promedio del mes de julio 2007
Fuente: PricewaterhouseCoopers (Encuesta General de Remuneraciones)

Cuadro 20: Feriados por celebraciones cívicas y otras fiestas

Fecha Celebración

1 de enero Primer día del año

1 de marzo Muerte Mcal. López - Héroe Máximo de la Patria

A definirse cada año Jueves y Viernes Santo

1 de mayo Día Mundial del Trabajador

15 de mayo Independencia Nacional

12 de Junio Paz del Chaco

15 de Agosto Fundación de Asunción

29 de Septiembre Batalla de Boquerón

8 de diciembre Día de la Virgen de Caacupe, Patrona del Paraguay

25 de Diciembre Navidad

Fuente: UTEPI



Servicios de comunicación

5.1. Marco jurídico e institucional

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), creada con la Ley 642/95 De Telecomunica-
ciones, es la encargada del fomento, el control y la reglamentación de las telecomunicaciones naciona-
les, y suobjetivoespromovery fortalecer la competenciaenelmercadoyatraernuevas inversionespri-

vadas. Para el efecto, la CONATEL debe seguir las pautas definidas en el Decreto 14.135/96, por el cual se
aprueban las normas reglamentarias de la Ley de Telecomunicaciones.

5.2. Telefonía fija

En la actualidad, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.) es la única empresa que
provee el servicio de telefonía fija. Durante el proceso de privatización de entidades públicas (proceso que
aún no ha concluido), la telefónica estatal pasó a ser una empresa de derecho privado en la que el mayor ac-
cionista es el Estado paraguayo.

Actualmente, COPACO S.A. está llevando a cabo una promoción de instalación de líneas telefónicas a bajo
costo.El costodeconexióndecada líneapasódeGs.825.000(US$164,60)aGs.350.000(US$69,83).

Entre losaños2000y2006,elnúmerodeabonadosdel serviciobásicode telefonía fija crecióal5%promedio
anual. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2006, el 16,7% de la población paraguaya
tiene acceso al servicio de telefonía fija.
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Cuadro 21: Costo y demora en la instalación de líneas telefónicas fijas

Conexión permanente
Derecho de conexión

Tiempo*
Guaraníes US$

Categoría residencial 350.000 70 15-22 días

Categoría comercial 350.000 70 15-22 días

Conexión temporal Guaraníes US$ Tiempo**

Períodos hasta 5 días 206.250 41 Inmediata

Períodos de 6 a 10 días 275.000 55 Inmediata

Períodos de 11 a 20 días 324.500 65 Inmediata

Períodos de 21 a 30 días 495.500 99 Inmediata

Períodos de 31 a 60 días 569.800 114 Inmediata

Períodos de 61 a 90 días 666.600 133 Inmediata

* Tiempo aproximado
** A partir de la presentación de la solicitud
Fuente: COPACO S.A.



5.3. Telefonía móvil

La participación del sector Comunicaciones en el PIB (a precios constantes) ha pasado del 2,17% en 1996 al
3,57% en 2005, gracias, principalmente, al desarrollo de la telefonía celular14.

Cuatroempresasofrecenel serviciode telefoníamóvil enelParaguay:MillicomInternacionalCellular
S.A., con su marca TIGO; Núcleo S.A., con su marca Personal; Hola Paraguay S.A., con su marca
VOX; y, América Móvil, con su marca CTI MOVIL. Según la International Telecommunication Union
(ITU), la cobertura de este servicio en Paraguay ha pasado de 8,13% de la población en 1999 a 51,31% en
2006.

Las operadoras utilizan tecnología GSM, con sus diversas variantes. Por lo general, obtener una línea de tele-
fonía móvil en el Paraguay no tiene costo. Si el usuario ya cuenta con un aparato celular, sólo debe comprar el
chipGSM,cuyocostoesbajo,yabonarelvalorde las llamadasy losmensajesde texto,a travésde tarjetaspre-
pago u otros planes desarrollados por las empresas.

Los teléfonos celulares son vendidos directamente por las operadoras o por una gran cantidad de negocios
que los ofrecen a precios diferenciados. El Cuadro 23 muestra, de manera referencial, el precio de los mode-
los de teléfonos celulares más vendidos.
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Cuadro 22: Tarifas telefónicas por categoría

Abono básico mensual (IVA incluido) Guaraníes US$

Categoría residencial 22.000 4,39

Categoría comercial 30.800 6,15

Tarifa urbana (IVA incluido) Gs./impulso US$/impulso Especificación

Horario normal* 100 0,02 Un impulso c/min

Horario reducido ** 100 0,02 Un impulso c/ 5 min

Tarifas interurbanas (IVA incluido) Gs./minuto US$/minuto Horario

De 1 a 100 Km.
200 0,04 Normal

100 0,02 Reducido

Más de 100 Km.
400 0,08 Normal

100 0,02 Reducido

Tarifas internacionales (IVA incluido) Gs./minuto US$/minuto Horario

MERCOSUR (incluido Bolivia, Chile y Perú) 2.200 0,44 s/d

EE.UU. y Canadá 1.980 0,40 s/d

Cuba 3.720 0,74 s/d

Resto de América 2.750 0,55 s/d

Resto del mundo 3.850 0,77 s/d

Fronterizo
500 0,10 Normal

450 0,09 Reducido

Tarifas de llamadas de fijo a móvil (IVA incluido)
Gs./minuto US$/minuto

1.230 0,25

s/d: sin diferenciación de horario
* Horario normal: de 6:00 a 20:00
** Horario reducido: de 20:00 a 6:00
Fuente: COPACO S.A.

14 Cuentas Nacionales preliminares del Banco Central del Paraguay. Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay Serie 1996-2005.



El usuario puede contratar planes por seis meses, un año o más. Los costos de las llamadas y los mensajes de
textoenestosplanes sonmuchomenoresquesi seutiliza tarjetasprepago.ElCuadro24resumelosplaneses-
tándarde lascuatrooperadorasde telefoníamóvil.Sinembargo,hayquemencionarque lascuatroempresas
ofrecen varios planes y paquetes, cuyas tarifas se diferencian por horarios, tiempos de uso, equipos y servi-
cios agregados.

Las cuatro operadoras de telefonía celular también ofrecen planes corporativos, cuyos beneficios incluyen,
además de menores costos en las llamadas, minutos gratis, invitaciones a eventos, teléfonos celulares a me-
nor costo o inclusive gratis, entre otros.

5.4. Servicio de Internet

Todas las empresas que proveen servicio de Internet en Paraguay, excepto COPACO S.A., están asociadas en
la Cámara Paraguaya de Internet (CAPADI). Estas empresas ofrecen diversas tecnologías, como Wireless, fi-
braóptica,ADSL,dial-up, entreotras.Cabemencionarque lasempresasde telefonía celular tambiénofrecen
el servicio de Internet a sus clientes a través del teléfono móvil.

ElCuadro25detalla las tarifasdealgunasempresasproveedorasde Internet.Comoseve, elusuario tieneva-
rias opciones, dependiendo del ancho de banda que desee contratar. Esta información, actualizada al 10 de
julio de 2007, proviene de las páginas web de las respectivas empresas.
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Cuadro 23: Costo de teléfonos celulares

Empresa Modelo US$ Empresa Modelo US$

Tigo

Nokia 1108 50

Personal

Motorola C115 60

Nokia 6070 130 Nokia 1108 66

Motorola V3 270 Motorola V3 385

Vox

Sagem My 400 L 180

CTI

Nokia 1112 39

Motorola ROKR E1 270 Nokia 6080 141

Motorola V3 299 Motorola V3 244

Fuente: Empresas de telefonía celular consultadas

Cuadro 24: Planes de telefonía celular

Empresa Plan Costo mensual
(US$)

Precio de las llamadas (US$/segundo)

A las mismas operadoras
A COPACO A otras operadoras móviles

Horario normal Horario reducido*

Personal Plan Control 10,0 0,0016 0,00083 0,0016 0,0016

Vox Plan Límite 9,8** 0,0020 0,00083 0,0020 0,0020

Tigo Plan Tigo 9,9 0,0016 0,00083 0,0024 0,0042

CTI Kit Prepago 9,8** 0,0027 0,00170 0,0035 0,0061

* Horario reducido: de 21:00 a 7:00
** El tipo de cambio utilizado para presentar los precios en dólares es 5.110 Gs./US$
Nota: Los servicios de las operadoras varían de acuerdo al área de cobertura, al precio de los mensajes de texto y a las funciones multimedia
Fuente: Empresas de telefonía celular consutadas
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Cuadro 25: Tarifas de Internet

COPACO S.A.

Descripción PARAWAY Net CLICK ADSL

Derecho de conexión (IVA incluido) US$ 100 US$ 30

Ancho de banda
Plan Normal Plan Hogar Plan Comercial

Costo mensual (US$)

64 kbps 73 25 33

128 kbps 145 41 52

256 kbps 290 54 78

384 kbps 435 - -

512 kbps 580 78 147

1 Mbps 1160 145 278
*Además cuenta con el servicio dial up que cuesta US$ 7 mensual

TIGO

Descripción
Banda Ancha PYMES

Derecho de conexión (IVA incluido): US$ 88

Ancho de banda
Plan WIMAX Plan XL

Costo mensual (US$)

128 kbps 73 73

128/256 kbps 96 96

256/512 kbps 184 184

512/1024 kbps 290 290

1024/2048 kbps 445 -

2048 kbps 891 -

CONEXION

Descripción
Planes WIRELESS*

Derecho de conexión: US$ 100

Ancho de banda
Plan Particular Plan Empresarial

Costo mensual (US$)

144 kbps - 200

188 kbps 200 250

232 kbps 250 300

276 kbps 300 -

320 kbps 350 -
* Ancho de banda compartido

ADSL NET MAX

Planes particulares
Costo mensual (US$)

Derecho de conexión (IVA incluido): US$ 33,00

Plan Full (Full 24 hs) mensual 33,00

Plan Mega mensual 44,40

Plan Mega Plus mensual 66,60

Planes empresariales
Costo mensual (US$)

Derecho de conexión: US$ 99,00

64 kbps 91,20 + IVA

128 kbps 158,40 + IVA

256 kbps 308,80 + IVA

512 kbps 617,60 + IVA

1024 kbps 1170,00 + IVA

Nota: Los planes particulares corresponden a velocidades de 64kbps y 96kbps.

Fuente: Páginas web de las empresas, consultas telefónicas, COPACO S.A.



5.5. Servicio postal

Actualmente, el servicio postal en Paraguay está a cargo del Correo Nacional Paraguayo, dependiente de la
DirecciónGeneraldeCorreos, y tambiéndeempresasprivadas, entre lasque seencuentrancompañías inter-
nacionales de transporte de correos y encomiendas, como DHL, UPS y FedEx.

En los cuadros 26 y 27 se pueden apreciar las tarifas del correo convencional y del correo aéreo y EMS (Ex-
pressMailService).Loscostosvaríansegúnel tipodecorrespondenciayelpesode loqueseestáenviando.
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Cuadro 26: Tarifa de correo convencional nacional

Cartas, tarjetas, paquetes e impresos

Peso en gramos
Tarifa

Guaraníes US$

Hasta 20 700 0,14

Hasta 50 900 0,18

Hasta 100 1.000 0,20

Hasta 250 1.800 0,36

Hasta 500 2.400 0,48

Hasta 1.000 4.500 0,90

Hasta 1.500 6.500 1,30

Hasta 2.000 9.500 1,90

Por cada adicional 500 Gr. 2.500 0,50

Cecogramas Gratis

Tasas especiales nacionales
Tarifa

Guaraníes US$

Derecho Certificado 500 0,10

Derecho Aviso de Recepción 500 0,10

Derecho Aviso Telefónico 1.000 0,20

Derecho Modificación de dirección 500 0,10

Servicio convencional nacional para clientes corporativos

Peso en gramos
Tarifa

Guaraníes US$

de 101 a 500 600 0,12

de 501 a 1.000 500 0,10

de 1.001 en adelante 400 0,08

Fuente: Correo Nacional Paraguayo
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Cuadro 27: Tarifas de correo aéreo y EMS internacional*

Aéreo convencional

Denominación
Peso en gramos Tarifa

De Hasta Guaraníes US$

Cartas, tarjetas,pequeñospaquetese impresos 0 2.000 45.400 9,06

Solo para impresos 2.001 7.000 194.980 38,90

EMS

Denominación
Peso en gramos Tarifa

De Hasta Guaraníes US$

Documentos

0 250 105.000 20,95

251 10.000 305.055 60,86

10.001 20.000 722.400 144,13

Mercaderías

0 250 114.800 22,91

251 10.000 336.125 67,06

10.000 20.000 798.015 159,22

* Valores promedio
Fuente: Correo Nacional Paraguayo



Costos de electricidad, agua
potable y combustibles

6.1. El sector eléctrico y sus tarifas

6.1.1. Legislación e instituciones

La prestación de servicios de energía eléctrica está regulada por la Constitución de la República, la Ley
966/64, por la que se crea y se establece la Carta Orgánica de la Administración Nacional de Electrici-
dad (ANDE), y la Ley 976/82, que amplía esta Carta Orgánica en lo referente a las zonas de seguridad y

servicio para las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

El organismo encargado del sector eléctrico es la ANDE, ente descentralizado y autárquico cuya misión es sa-
tisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo. Este organismo tiene re-
lación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las funciones de la ANDE son: elaborar planes y programas de desarrollo energético; proyectar, construir y
adquirir obras de generación, transmisión y distribución eléctrica; reglamentar todo lo pertinente a la ener-
gía eléctrica; y, definir el régimen tarifario, que debe ser aprobado por decreto del Poder Ejecutivo.

6.1.2 Producción y consumo de energía eléctrica

Según datos de la ANDE, que tiene el monopolio en la provisión de energía eléctrica a nivel nacional, cerca
del 93,85% del territorio del Paraguay está cubierto con el servicio de energía eléctrica, tasa elevada en com-
paración con la de los demás países de la región. La cobertura es del 100% en la capital y supera el 90% en los
departamentos de Central, Alto Paraná, Guairá y Cordillera, los más poblados del Paraguay. En 2002, según
elúltimoCensoNacional, la coberturaalcanzóel95%en las zonasurbanasdelpaís y llegóal70%enel sector
rural.

El Cuadro 28 muestra la evolución de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Paraguay en los últi-
mos años. Si la tendencia que se observa se mantiene, dentro de pocos años la cobertura podría alcanzar el
100% del territorio nacional.
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Cuadro 28: Evolución de la cobertura de energía eléctrica en Paraguay

Año Cobertura (porcentaje del territorio)

2001 83,90%

2002 88,87%

2003 90,20%

2004 91,51%

2005 92,58%

2006 93,85%

Fuente: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)



Durante el año 2006 el consumo de energía eléctrica por habitante en el Paraguay fue de 852 KWh, 8% más
que en 2002, cuando fue de 791 KWh. Por su parte, el consumo industrial, que muestra de mejor manera el
crecimiento del sector eléctrico, pasó de 1.074 GWh en 2002 a 1.408 GWh en 2006, lo que representa un cre-
cimiento del 31%.

6.1.3. Régimen tarifario

Las tarifas que la ANDE cobra por la provisión de energía eléctrica se han mantenido relativamente estables,
de hecho, el último cambio se realizó en mayo de 2005.

La ANDE ofrece cuatro alternativas de abastecimiento, según las necesidades del usuario: baja tensión (380
voltios), media tensión (23.000 voltios), alta tensión (66.000 voltios) y muy alta tensión (220.000 voltios).
Además, la ANDE divide a los consumidores en tres categorías generales: residencial, industrial y comercial.
Los costos, por lo tanto, varían dependiendo de la tensión requerida, la categoría del consumidor y el tipo de
medidor utilizado.

El Cuadro 29 muestra el costo referencial de instalación del servicio eléctrico para las diferentes categorías
de consumidores, considerando un abastecimiento de baja tensión.

Unavezqueel serviciodeenergíaeléctricayahasido instalado, las tarifasmensualesquedebepagarel clien-
te dependen de la categoría a la que pertenece, la tensión de la conexión y el consumo (Cuadro 30).
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Paraguay es uno de los pocos países cuyo consumo de energía se satisface casi en su totalidad a través de fuentes limpias y
renovables. En 2006, el 99% de los 8.493.551,70 MWh producidos en el país provino de centrales hidroeléctricas.

Esemismoaño,el87%delaenergíaconsumidaenParaguaysegeneróen laHidroeléctricaBinacional Itaipú, lamásgrandeanivel
mundial encuantoapotencia instalada, con14.000MW(20unidadesgeneradorasde700MWcadauna).Lausinadeestacentral
yahasuperadosus récordshistóricosenvariosañosconsecutivos.En2006, lacentral Itaipúalcanzó la segundamayorproducción
de energía en su historia: 92.689.963 MWh.

Paraguay dispone del 50% de lo que genera esta planta, sin embargo, el consumo actual del país es menor (en 2006 el país
consumió alrededor del 16% de la energía que le pertenece). Algo similar ocurre con la Hidroeléctrica Binacional Yacyreta, por lo
que existe un amplio margen de crecimiento para la demanda de energía, en especial, para proyectos de inversión altamente
dependientes de la electricidad. Por lo tanto, dado el escenario de crisis energética que están viviendo varios países de la región,
Paraguay se encuentra en una situación inmejorable para atraer nuevas industrias.

Recuadro 3: Potencial del sector hidroeléctrico paraguayo

Cuadro 29: Costos de conexión a la red de energía eléctrica

Categorías
Costo*

Guaraníes US$

Residencial 684.245 136,52

Industrial 1.045.625 208,62

Comercial 1.101.115 219,70

* Incluye tasas de conexión y depósitos de garantía.
Fuente: ANDE



Es importante destacar que los usuarios residenciales de conexiones de baja tensión cuyo consumo mensual
no supere los 75 KWh reciben un subsidio del 75% en su tarifa, respecto a la tarifa residencial normal, inclu-
yendo IVA. Y aquellos usuarios cuyo consumo mensual esté entre 76 y 150 KWh, reciben un subsidio del 50%
sobre la tarifa residencial normal, incluyendo IVA.

El sector industrial utiliza conexiones de alta y muy alta tensión, cuyas tarifas se miden de manera distinta y
se muestran en el Cuadro 31.

Para proyectos que dependan en gran medida de la energía eléctrica, como es el caso de la industria siderúr-
gica, existen tarifas especiales (Cuadro 32)15.
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Cuadro 30: Tarifas eléctricas de baja y media tensión

Baja tensión

Categoría Consumo mensual
Precio

Gs./KWh US$/KWh

Residencial

1-50 KWh 311,55 0,06

51-150 KWh 349,89 0,07

Más 150 KWh 365,45 0,07

Comercial
1-50 KWh 332,10 0,07

Más 50 KWh 389,57 0,08

Industrial

1-50 KWh 225,18 0,04

51-500 KWh 252,87 0,05

Más 500 KWh 296,56 0,06

Media tensión

Categoría
Precio

Gs./KWh US$/KWh

Residencial 256,65 0,05

Comercial 298,16 0,06

Industrial 208,99 0,04

Fuente: ANDE

Cuadro 31: Tarifas eléctricas de alta y muy alta tensión

Alta tensión
Precio

Unidad de medida
Guaraníes US$

Potencia reservada 44.201 8,82 KW-mes

Exceso potencia en horario de punta 71.275 14,22 KW-mes

Exceso potencia fuera de horario de punta 32.080 6,40 KW-mes

Energía 57,12 0,01 KWh

Muy alta tensión
Precio

Unidad de medida
Guaraníes US$

Potencia reservada 31.032 6,19 KW-mes

Exceso potencia en horario de punta 51.649 10,31 KW-mes

Exceso potencia fuera de horario de punta 13.977 2,79 KW-mes

Energía 47,91 0,01 KWh

Nota: Horario de punta: de 18:00 a 22:00 en verano y de 17:00 a 21:00 en invierno
Fuente: ANDE

15 Decreto 2109/1994 por el que se aprueban las tarifas de energía eléctrica a ser aplicadas por la ANDE a industrias con un consumo intensivo de energía eléctrica.



Los costos de la energía inciden al momento de escoger dónde asentar una inversión en sectores que depen-
den altamente de este servicio. Los cuadros 33 y 34 muestran los precios que cobran las distintas empresas
proveedorasdeenergíaenChiley lospaísesdelMERCOSUR.Sedebe resaltarqueParaguayposee losprecios
más bajos en muchos de los rangos de consumo analizados.
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Cuadro 32: Tarifas eléctricas para empresas electrointensivas

Tipos de abastecimiento
Precio

Unidad de medida
Guaraníes US$

Con régimen de operación con desconexión en horario de punta (tres horas diarias)

220.000 voltios 46.110 9,20 KW-mes

Energía asegurada 21 mills US$/KWh

66.000 voltios 47.213 9,42 KW-mes

Energía asegurada 21,50 mills US$/KWh

Con régimen de operación continúa

220.000 voltios 52.676 10,51 KW-mes

Energía asegurada 24,00 mills US$/KWh

66.000 voltios 55.332 11,04 KW-mes

Energía asegurada 25,20 mills US$/KWh

Fuente: ANDE

Cuadro 33: Precios de provisión de energía eléctrica para consumidores residenciales

75 KWh/mes 150 KWh/mes 200 KWh/mes 400 KWh/mes 800 KWh/mes

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

ANDE (Py) 16 EDELAP (Ar) 31 EDELAP (Ar) 27 EDELAP (Ar) 20 EDELAP (Ar) 17

EDELAP (Ar) 35 EDENOR (Ar) 31 EDENOR (Ar) 27 EDENOR (Ar) 20 EDENOR (Ar) 17

EDENOR (Ar) 35 ANDE (Py) 33 ANDE (Py) 67 ANDE (Py) 70 ANDE (Py) 71

COPEL (Br) 60 COPEL (Br) 78 CPFL (Br) 104 COPEL (Br) 120 COPEL (Br) 120

CPFL (Br) 73 CPFL (Br) 95 COPEL (Br) 120 CGE (Ch) 125 UTE (Uy) 121

CEMIG (Br) 91 ENERSUL(Br) 122 CGE (Ch) 128 Chilectra (Ch) 127 CGE (Ch) 123

ENERSUL(Br) 94 CEMIG (Br) 124 Chilectra (Ch) 129 UTE (Uy) 134 Chilectra (Ch) 126

Chilectra (Ch) 137 Chilectra (Ch) 131 UTE (Uy) 137 CPFL (Br) 150 CPFL (Br) 150

CGE (Ch) 140 CGE (Ch) 131 ENERSUL(Br) 193 ENERSUL(Br) 193 ENERSUL(Br) 193

UTE (Uy) 145 UTE (Uy) 134 CEMIG (Br) 201 CEMIG (Br) 201 CEMIG (Br) 201

Nota: Datos actualizados a marzo de 2007
Fuente: ANDE



6.2. Agua potable

En Paraguay, la provisión de agua potable está a cargo de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
S.A. (ESSAP), que cubre gran parte del área metropolitana; las asociaciones de usuarios o juntas de sanea-
miento; y, empresas privadas que atienden al resto del territorio nacional.

La institución encargada de regular el sector es el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), que de-
bedarcumplimientoa lodispuestoen laLey1.614/2000GeneraldelMarcoRegulatorioyTarifariodelServicio
Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Paraguay.

Los cuadros 35, 36 y 37 muestran los costos de conexión de la ESSAP y las tarifas de agua potable de esta em-
presa, de las juntas de saneamiento y de las empresas privadas registradas en el ERSSAN.
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Cuadro 34: Precios de provisión de energía eléctrica para consumidores industriales

10 KW/mes -
1 MWh/mes

15 KW/mes -
2 MWh/mes

300 KW/mes -
50 MWh/mes

1.750 KW/mes -
500 MWh/mes

10.000 KW/mes -
5.000 MWh/mes

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

Empresa
(país)

US$/
MWh

ANDE (Py) 54 ANDE (Py) 56 EDELAP (Ar) 40 EDELAP (Ar) 33 ANDE (Py) 20

EDENOR (Ar) 71 EDELAP (Ar) 67 EDENOR (Ar) 44 EDENOR (Ar) 36 EDELAP (Ar) 24

EDELAP (Ar) 77 EDENOR (Ar) 67 ANDE (Py) 61 ANDE (Py) 44 EDENOR (Ar) 25

CGE (Ch) 96 CGE (Ch) 88 UTE (Uy) 99 UTE (Uy) 78 UTE (Uy) 49

Chilectra (Ch) 104 Chilectra (Ch) 94 COPEL (Br) 101 CGE (Ch) 90 COPEL (Br) 70

UTE (Uy) 107 UTE (Uy) 96 CGE (Ch) 111 Chilectra (Ch) 95 CGE (Ch) 73

COPEL (Br) 112 COPEL (Br) 112 Chilectra (Ch) 117 COPEL (Br) 102 Chilectra (Ch) 76

CPFL (Br) 136 CPFL (Br) 136 CPFL (Br) 118 CPFL (Br) 123 CPFL (Br) 98

CEMIG (Br) 197 CEMIG (Br) 197 ENERSUL(Br) 138 ENERSUL(Br) 142 ENERSUL(Br) 101

ENERSUL(Br) 200 ENERSUL(Br) 200 CEMIG (Br) 147 CEMIG (Br) 150 CEMIG (Br) 111

Nota: Datos actualizados a marzo de 2007
Fuente: ANDE

Cuadro 35: Costo de conexión - ESSAP

Tipo de conexión Tipo de terreno
Conexión Extensión

Guaraníes US$ Guaraníes US$

Conexión de ¾" General 600.000 119,71 0 0

Conexión de 1" General 880.000 175,58 0 0

Conexión 2"

Tierra 858.000 171,19 15.255 + IVA metro lineal 3,04

Empedrado 858.000 171,19 18.955 + IVA metro lineal 3,78

Pavimento 858.000 171,19 50.255 + IVA metro lineal 10,03

Hormigón Armado 858.000 171,19 50.255 + IVA metro lineal 10,03

Conexión 4" Sólo uso de la ESSAP

Nota: Datos actualizados a junio de 2007
Fuente: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP)



6.3. Costo de los combustibles

Dado que el Paraguay no dispone de yacimientos petrolíferos propios, toda su demanda de combustibles de-
be ser cubierta con importaciones. Dentro de las importaciones totales del país, las de petróleo y derivados
tienen un peso considerable (Gráfico 8).
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Cuadro 36: Tarifa de agua potable - ESSAP

Categoría Consumo
Subsidiado No subsidiado

Guaraníes US$ Guaraníes US$

Residencial

Cargo básico 3.089 0,62 5.405 1,08

Rango de consumo 1-15 m3 1.124 0,22 1.606 0,32

16-40 m3 1.606 0,32 1.606 0,32

Mayor a 40 m3 1.767 0,35

No Residencial

Cargo básico 15.444 3,08

Rango de consumo 1-40 m3 1.853 0,37

Mayor a 40 m3
2.038 0,41

Fuente: ESSAP

Cuadro 37: Tarifa de agua potable – Juntas de saneamiento y Empresas privadas (promedio)

Concepto
Central Ciudad del Este Encarnación

Guaraníes US$ Guaraníes US$ Guaraníes US$

Consumo básico 21.310 4,25 22.800 4,55 27.500 5,49

Tarifa por m3
1.737 0,35 2.111 0,42 1.833 0,37

Nota: Datos actualizados a junio de 2007
Fuente: Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)

Gráfico 8: Participación de las importaciones de hidrocarburos en las importaciones totales del Paraguay
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EnelParaguay la importacióndecombustibleses libre,peroelprincipal importadores laempresapúblicaPe-
tróleos del Paraguay (PETROPAR), de la cual se proveen las distintas empresas distribuidoras.

El precio de los combustibles depende de las condiciones del mercado. La excepción es el Gasoil, que tiene
una gran importancia en el transporte de productos y cuyo precio es regulado por PETROPAR.

El sector de combustibles está regulado por la Ley 779/95, que modifica la Ley 675/60 De hidrocarburos de la
República del Paraguay, por la cual se establece el régimen legal para prospección, exploración y explotación
de petróleo y otros hidrocarburos. Actualmente, empresas extranjeras, amparándose en el Art. 2 de dicha
Ley, realizan prospección de hidrocarburos en el Chaco paraguayo.

Según la Dirección General de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en el país actual-
menteoperandoceempresasprivadas,quecuentanconaproximadamente1.300bocasdeexpendiodecom-
bustibles distribuidas en todo el territorio nacional.

El Cuadro 38 detalla el precio de los combustibles que ofrecen las distintas empresas distribuidoras.
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Cuadro 38: Precio de los combustibles en Capital y Área Metropolitana

Productos Nafta s/p Económica Nafta s/p RON 85 Nafta s/p RON 95 Nafta s/p RON 97 Gasoil

Empresas (Guaraníes por litro)

PETROBRAS - 4.440 5.190 6.490 4.250

ESSOSTANDARDPARAGUAYSRL - 4.440 5.190 6.490 4.250

COPETROL SA 3.900 4.440 - - 4.250

B&R SA 3.900 4.440 5.190 - 4.250

LUBRIPAR SAECA 3.850 4.440 4.980 - 4.250

PETROSUR SA 3.890 - 4.980 - 4.250

COPEG SA 3.890 - 4.980 - 4.250

TEXACO PARAGUAY DP SRL 3.850 4.440 4.980 - 4.250

GAS CORONA SA 3.890 - 4.980 - 4.250

COMPASA - - - - 4.250

INTEGRAL SA 3.890 - 4.980 - 4.250

CPC SA - - - - 4.250

Promedio 3.883 4.440 5.050 6.490 4.250

(US$ por litro)

PETROBRAS - 0,89 1,04 1,29 0,85

ESSOSTANDARDPARAGUAYSRL - 0,89 1,04 1,29 0,85

COPETROL SA 0,78 0,89 - - 0,85

B&R SA 0,78 0,89 1,04 - 0,85

LUBRIPAR SAECA 0,77 0,89 0,99 - 0,85

PETROSUR SA 0,78 - 0,99 - 0,85

COPEG SA 0,78 - 0,99 - 0,85

TEXACO PARAGUAY DP SRL 0,77 0,89 0,99 - 0,85

GAS CORONA SA 0,78 - 0,99 - 0,85

COMPASA - - - - 0,85

INTEGRAL SA 0,78 - 0,99 - 0,85

CPC SA - - - - 0,85

Promedio 0,77 0,89 1,01 1,29 0,85
Nota: Datos actualizados al 23 de octubre de 2007
Fuente: Dirección General de Combustibles (MIC)
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El sector de biocumbustibles en Paraguay está regulado por la Ley 2.478/05 De Fomento a los Biocombustibles y por las resolucio-
nesquereglamentanelporcentajedemezclasdemateriaprimaehidrocarburos importadosquesedebeaplicarparaproducirbio-
combustibles.

El desarrollo de este sector, cuyos productos más destacados son el etanol y el biodiesel, se ubica dentro del plan regional que pre-
tende ubicar a América del Sur como el principal productor mundial de biocombustibles, aprovechando la disponibilidad de ma-
teria prima existente en la región.

Paraguay produce diversos bienes que pueden servir como materia prima para la elaboración de biocombustibles. Los principales
son:

- Coco
- Ricino
- Caña de azúcar
- Grasa animal

A continuación se detallan las principales ventajas de los biocombustibles:

• Su uso es inmediato, ya que los motores no deben ser modificados para utilizar biodiesel.

• Disponibilidad a corto plazo, por tratarse de un recurso renovable.

• Su combustibilidad, pues tienen un mayor punto de inflamación que el petrodiesel.

• Son más ecológicos, ya que reducen la emisión de gases de invernadero.

• Su lubricidad, que permite extender la vida útil del motor.

La instituciónencargadade regularel sectordebiocombustiblesy fomentar sudesarrolloeselMinisteriode IndustriayComercio,
a travésde laDirecciónde laUnidaddeBiocombustibles, cuyamisiónes “coordinar,planificary fortalecer las cadenasproductivas
a findeatraere impulsar las inversionespara laelaboracióndebiocombustiblesygeneraruncompromisodecrecimientocompar-
tido entre los actores públicos y privados, orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos”.

Recuadro 4: Perspectivas del sector de biocombustibles en Paraguay



Otros costos industriales

7.1. Tasas por registros de marcas, dibujos y patentes

La legislación paraguaya sobre derechos de propiedad intelectual es relativamente nueva. Recién en
1981, con la aprobación de la Ley 868/81 De Modelos y Dibujos Industriales, las creaciones intelectuales
contaron con apoyo jurídico. En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, en un trabajo

mancomunado de la Dirección General de Propiedad Intelectual (DGPI) y otros actores de la sociedad civil,
se aprobó un conjunto de leyes que fomentan el desarrollo de las actividades intelectuales16.

La DGPI, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, es el organismo administrativo encargado de
promover lacreación intelectual, enelámbito literario,artístico, científicoodeaplicación industrial, ydeha-
cer cumplir las leyes concernientes a la propiedad intelectual.

Los cuadros 39 y 40 muestran el costo de los diferentes conceptos a través de los cuales se protege a las crea-
ciones e invenciones.
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Cuadro 39: Tasas por marcas

Conceptos
Costo

Guaraníes US$

Solicitud de registro o de renovación de marca 51.607 10,30

Tasa anual por manutención de registro 258.035 51,48

Inscripción de poder en el registro 51.607 10,30

Informe oficial sobre marca 25.804 5,15

Escrito de oposición 25.804 5,15

Inscripción de licencia de uso de cada marca 51.607 10,30

Inscripción de transferencia de marca 25.804 5,15

Expedición de duplicado de certificado de registro 25.804 5,15

Inscripción o renovación en la matrícula de Agentes 25.804 5,15

* Estos montos, estipulados en la Ley 1294/98, están en función al jornal mínimo diario por trabajador, que es de Gs. 51.607
Fuente: Dirección General de Propiedad Intelectual (DGPI)

77

16 Ley 1630/00 De Patentes de Invenciones y Modelos de Utilidad y su decreto reglamentario 14.201/01; Ley 1294/98 De Marcas y su decreto reglamentario 22.365; Ley
1328/98 De Derechos del Autor



7.2. Tasas por servicios colectivos

En este apartado se detallan los precios de servicios colectivos, como recolección de basura, alumbrado pú-
blicoyalcantarillado.Losdosúltimos secobrancomotarifasadicionalesen las facturasde luzyagua, respec-
tivamente. La recolección de basura está a cargo de cada municipio, que puede tercerizar ese servicio con el
fin de atender a su comuna de manera más eficiente.

El serviciodealcantarilladoesofrecidopor laEmpresadeServiciosSanitariosdelParaguayS.A.La tarifaque
seaplica, tantoparael sector residencial comoparael industrial, esel50%delconsumodeaguapotable.

Otro servicio colectivo es el alumbrado público, que está a cargo de la ANDE. Su tarifa mensual es fija y se de-
talla en el Cuadro 42.
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Cuadro 40: Tasas por patentes y modelos de utilidad

Conceptos
Costo

Guaraníes US$

Solicitud de Patente de Invención 378.095 75,44

Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad 252.063 50,29

Modificaciónde lasolicituddepatentesinexamendefondocomplementario 252.063 50,29

Modificaciónde lasolicituddepatenteconexamendefondocomplementario 378.095 75,44

Conversión de solicitud de patente 302.476 60,35

Modificación de reivindicaciones de patentes 378.095 75,44

Tasas anuales* 504.127 100,58

Renovación de patente de modelo de utilidad 378.095 75,44

Por copia del documento del registro 200.000 39,90

* Este pago va aumentando progresivamente hasta el vigésimo año de la patente, cuando alcanza los Gs. 1.134.285 (US$ 226,31). Los pagos se realizan desde que
se presenta la solicitud.
Nota: Estos montos son actualizados anualmente por resolución ministerial
Fuente: DGPI

Cuadro 41: Tarifas mensuales de recolección de basura

Concepto
Asunción* Gran Asunción Ciudad del Este Encarnación

(Guaraníes)

Recolección de basura residencial 6.156 + 1,57por día 16.025 25.000 + alícuota 88 Gs./m2

Recolección de basura industrial 17.463 + 4,47por día 255.438 600.000 209 Gs./m2

* Valores mínimos
Fuente: Municipios consultados

Cuadro 42: Tarifa mensual de alumbrado público

Conceptos
Costo

Guaraníes US$

Hasta 10 vatios/metro 427,14 0,085

Mayor a 10 vatios/metro 482,88 0,096

Fuente: ANDE



7.3. Afiliación a cámaras empresariales

En el Paraguay existen diversos gremios que agrupan a las diferentes asociaciones y empresas locales. El
Cuadro 43 muestra las cuotas de ingreso y las cuotas periódicas (anuales o mensuales) que, en promedio,
están cobrando los principales gremios del país.
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Cuadro 43: Cuotas de afiliación a cámaras empresariales

Gremios
Cuota de ingreso Cuota periódica

Guaraníes US$ Guaraníes US$

De la Producción 0 0 (anual) 833.500 166,30

De la Industria 2.000.000 399,04 (mensual) 187.500 37,41

Del Comercio 500.000 99,76 (mensual) 473.750 94,52

Fuente: Asociaciones consultadas



Organismos de acreditación y
certificación

8.1. Organismo Nacional de Acreditación

ElOrganismoNacionaldeAcreditación(ONA),dependientedelConsejoNacionaldeCienciayTecnolo-
gía (CONACYT), es la institución responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Acredita-
ción. Está facultado para acreditar a las empresas interesadas en entregar certificaciones de produc-

tos, de gestión de calidad, de gestión ambiental y de personas, y también se encarga de la acreditación de
otros organismos o entidades que requieran demostrar su competencia, de acuerdo con sistemas internacio-
nalmentereconocidos.Lasempresasde laboratorio inexcusablementedebenseracreditadasporelONA.

El Cuadro 44 muestra los costos de las diferentes etapas del proceso de acreditación.

Lasevaluacionespuedenser realizadasporexpertosnacionaleso internacionales.La tarifadiariadeestosúl-
timos está sujeta a lo establecido en su país de origen. Tanto para evaluadores nacionales como extranjeros,
el solicitante debe hacerse cargo de los gastos de traslado y estadía.

Por lo general, para una certificación estándar se necesitan dos evaluadores y los estudios in situ tardan,
aproximadamente, entre dos y tres días.

Cabe destacar que todas las empresas certificadoras acreditadas por el ONA pueden entregar certificaciones
ISO (International Organization for Standarization).

8.2. Instituto Nacional de Tecnología y Normalización

El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) es la entidad encargada de certificar productos
(sea por lotes o por sistemas de marca de conformidad), procesos y servicios. La marca INTN certifica que los
productos reúnen determinados estándares de calidad. Los trámites para obtenerla son los siguientes:
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Cuadro 44: Acreditaciones en el ONA

Etapas de la Acreditación
Precios

Guaraníes US$

1 Recepción y análisis de aplicaciones para acreditación por el ONA 900.000 179,57

2 Evaluación documental por evaluador líder (tarifado por día) 600.000 c/u 119,71 c/u

3.a Evaluación en sitio por evaluador líder (evaluador nacional tarifado por día) 1.000.000 c/u 199,52 c/u

3.b Evaluación en sitio por evaluador y experto técnico (evaluador nacional tarifado por día) 670.000 c/u 133,68 c/u

4 Otorgamiento de la acreditación 3.000.000 598,56

5 Arancel anual por el uso del símbolo de acreditación y por el mantenimiento en el registro de
entidades acreditadas 1.800.000 359,14

6 Recepción de solicitud de extensión de alcance de la acreditación 600.000 119,71

Fuente: Organismo Nacional de Acreditación (ONA)
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a) Se presenta la respectiva solicitud, adjuntando los datos de la empresa.

b) Se recibe una comunicación del Director General del INTN, en la que se aclara que la solicitud ha
sido admitida y los costos en los que hay que incurrir.

c) El Director General nomina a los auditores de calidad y expertos técnicos para la evaluación del
sistema de calidad y la toma de muestras de los productos a certificar.

d) El Director de Normalización y Certificación confirma al responsable el inicio de los estudios para
la certificación.

e) Si se ha aprobado la concesión de la marca INTN, el Director General del INTN lo notifica por es-
crito al postulante.

Los costos para obtener el certificado se dividen en básicos, que ascienden a US$ 83,80 (Gs. 420.000), y
variables, que dependen del tipo de producto que se quiera certificar. Para las empresas que se ubican a más
de 50 Km. de la capital existe un costo adicional, que depende de la distancia.

El tiempoque tomaobtener la certificacióndependedelproductoanalizado, yaquecadauno tieneunproce-
so distinto.

Para establecer un programa de seguimiento de la producción, la empresa interesada y el INTN firman un
contrato por dos años, pero el fabricante es el encargado de la calidad del producto.

8.3. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) es la institución encargada de certificar los pro-
ductos de origen animal.

El proceso comienza con la habilitación del establecimiento de faenamiento y/o procesamiento, posterior-
mente sehabilitaa laempresaensí y, finalmente, seotorga laCertificaciónSanitaria, con laque sepuedeem-
pezar a comercializar los productos. La certificación del producto depende de su volumen y su destino.

Los requisitos para acceder a la certificación de los productos son:

• Contar con la infraestructura adecuada para el tipo de animal que se procesa.

• Solicitud de inspección de la planta.

• Contar con una Licencia Ambiental expedida por la Secretaría del Ambiente (SEAM).

• Constancia de Registro Único de Contribuyente (RUC).

• Presentar los documentos tributarios de la empresa.

El costo de obtener la habilitación, que toma alrededor de una semana, depende del tipo de empresa. Si es
una industria frigorífica, elmontoasciendeaUS$299,28(Gs.1.500.000).Paraempresasqueelaboranotros
productos de origen animal, el monto asciende a US$ 99,76 (Gs. 500.000). La renovación anual de la habili-
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tación tiene el mismo costo. Por su parte, el Certificado Sanitario se obtiene de forma inmediata y no tiene
costo, pero el proceso debe ir acompañado de una inspección veterinaria permanente.

Una vez que la empresa ha sido habilitada y ha obtenido el Certificado Sanitario, puede comercializar sus
productos en el mercado nacional e internacional.

8.4. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) es la institución encargada de ve-
lar por la calidad y sanidad de los productos y subproductos de origen vegetal. Para el efecto, cuenta con dis-
tintos pasos de frontera donde se fiscaliza la entrada y salida de los productos con el fin de evitar o minimizar
el ingreso y propagación de plagas que afecten a los cultivos.

Para importar o exportar productos y subproductos de origen vegetal se debe contar con el certificado fitosa-
nitarioqueexpide laSENAVE,elmismoqueacredita la calidadysanidadde losproductos.El certificadopue-
de tramitarse en los diferentes pasos de frontera, donde se realizan verificaciones documentarias y fitosani-
tarias de los productos. Sin estos documentos, la mercadería no puede ingresar al Paraguay ni a otros países
donde se exige certificados fitosanitarios.

ElCuadro45detalla los trámitesquesedebenseguirparaexportaro importarproductosdeorigenvegetal.

El costode loscertificadosdeexportacióne importaciónsecomponedel costobásico,queesdeUS$2,10(Gs.
10.513), el costo de la solicitud, que es de US$ 0,69 (Gs. 3.500), la tasa por registro (exclusiva para el impor-
tador)que llegaaUS$17,98(Gs.90.117)y la tasapor inspección, cuyomontodependedelproductovegetal
analizado.

El plazo de expedición de los certificados de exportación depende de los requisitos del país de destino de los
productos y de la categoría de riesgo fitosanitario de éstos. Los certificados de importación se entregan sin
demoras si el importador cumplió con los requisitos estipulados en la Acreditación Fitosanitaria de
Importación (AFIDI) del país de origen.
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Cuadro 45: Trámites para exportar e importar productos de origen vegetal

Trámites para la exportación:

a) Registro en la Ventanilla Única de Exportación (VUE) del MIC

b) Presentar una solicitud de exportación de productos vegetales en el SENAVE

c) Pago de la tasa correspondiente

d) Verificación de los productos

e) Expedición del Certificado Fitosanitario de Exportación

Trámites para la importación:

a) Registrarse en el SENAVE

b) Solicitar la Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI)

c) Presentar la solicitud de importación en cualquier paso de frontera

d) Inspección documentaria

e) Pago de la tasa correspondiente

f) Expedición del Certificado Fitosanitario de Importación

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)



Servicios e infraestructura de
transporte

El sector transporte desempeña un rol fundamental en la economía paraguaya. Debido a su
mediterraneidad, el Paraguay requiere el desarrollo de este sector para poder abrirse al mundo a
través de sus países vecinos. Se necesita, por lo tanto, un sector transporte que permita minimizar los

costos derivados de la falta de acceso directo a las costas marítimas.

Las carreteras y la infraestructura básica de transporte están a cargo del Estado paraguayo, aunque éste pue-
de delegar ciertas funciones al sector privado con el fin de lograr una mayor eficiencia.

En2006, laparticipacióndel sector transporteenelPIBdelParaguayestuvoalrededordel4%17.Esteporcen-
taje fue similar al alcanzado durante el período 1996-2005, cuando la participación del sector, a precios
constantes de 1994, fue de apenas el 3,66%. Este sector, por lo tanto, necesita inversiones de gran enverga-
dura para desarrollar la infraestructura básica que facilite el crecimiento sostenido de la economía.

9.1. Vialidad y transporte terrestre

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo encargado de elaborar, proponer
y ejecutar las políticas referentes a la infraestructura y los servicios básicos para la integración del país.

Paraguay dispone de una red vial poco desarrollada en comparación con otros países de América Latina. El
Cuadro 46 muestra las características de la infraestructura vial del país.

De los 17 departamentos que tiene el Paraguay, los que cuentan con la infraestructura vial más extensa son:
Itapúa(3.484,34Km.),SanPedro(3.417,55Km.),Boquerón(2.460,05Km.)yAltoParaná(2.116,69Km.).
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Cuadro 46: Características básicas de la infraestructura vial

Descripción Longitud (Km.) Porcentaje de la red nacional total

a) Por la administración

Rutas nacionales 9.763,92 34%

Rutas departamentales 5.550,34 20%

Rutas vecinales 13.220,60 46%

Red nacional total 28.534,86 100%

b) Por las condiciones de uso

Pavimentadas 4.295,48 15%

Empedradas 592,68 21%

No pavimentadas 23.656,70 82%

Red nacional total 28.534,86 100%
Fuente: Dirección de Planificación vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

17 Cuentas Nacionales preliminares del Banco Central del Paraguay. Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay Serie 1996-2005.



Desde hace algunos años, el Estado paraguayo, buscando una mayor eficiencia en la provisión de bienes pú-
blicos, ha otorgado concesiones a empresas privadas para el manejo de tramos claves de la red vial del país.
Este es el caso del trayecto de 141 Km. entre las ciudades de Coronel Oviedo y Ciudad del Este que fue conce-
dido a la empresa Tape Porá en 1997.

El MOPC está encargado de regular los valores de los peajes que se cobran en las distintas vías del país. En los
tramos concesionados, el valor del peaje se define en el contrato firmado entre la empresa operadora y el Es-
tado paraguayo.

El MOPC administra quince puestos de peaje, distribuidos por todo el territorio nacional. En éstos, el peaje se
cobra únicamente en un sentido de la vía. Por su parte, la empresa Tape Porá posee dos peajes en el trayecto
concesionado.

Los cuadros 47 y 48 muestran el valor de los peajes en los puestos públicos y privados:

Según la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), en 2006 el parque automotor del Paraguay estaba
conformado por 537.785 vehículos, cifra similar a la de años anteriores. En el mismo año, en el país había
5.334 vehículos de carga habilitados, 6% más que en 2005. La mayoría de estos vehículos estaban habilita-
dos para recorrer hacia el MERCOSUR y Chile.

El sistema nacional de transporte está regulado por la Ley 1.590/00. La DINATRAN, además de establecer
políticas ydelineamientos técnicospara todos losnivelesde transporte, es laencargadade regular todo lo re-
ferente al transporte terrestre nacional, excepto el régimen tarifario. Sin embargo, la DINATRAN debe velar
paraque las tarifas secalculenenbaseacriteriosynormasdeorganizacióny funcionamientomodernos.
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Cuadro 47: Costo de los peajes administrados por el MOPC

Tipo de vehículo Categoría
Costo

Guaraníes US$

Vehículos livianos I 5.000 1,00

Camiones y ómnibus con dos ejes II 7.000 1,40

Vehículos livianos con acoplado III 7.000 1,40

Camiones con tres ejes IV 8.000 1,60

Camiones con más de tres ejes V 15.000 2,99

Fuente: Departamento de Ingresos, División Informática del MOPC

Cuadro 48: Costo de los peajes administrados por Tape Porá

Tipo de vehículo Categoría
Minga Guazú Pastoreo

Guaraníes US$ Guaraníes US$

Automóvil, jeep, camioneta, furgón I 10.000 2,00 9.000 1,80

Camión, camión tractor y ómnibus (2 ejes) III 17.000 3,39 15.000 2,99

Camión, camión tractor y ómnibus (3 ejes) IV 28.000 5,59 26.000 5,19

Camión, camión con remolque y semi remolque (4 ejes) V 37.000 7,38 33.000 6,58

Camión, camión con remolque y semi remolque (5 ejes) VI 40.000 7,98 36.000 7,18

Camión, camión con remolque y semi remolque (6 ejes) VII 40.000 7,98 36.000 7,18

Motos VIII 3.000 0,60 2.000 0,40

Fuente: Departamento de Ingresos, División Informática del MOPC



Con ese propósito, la DINATRAN realiza estudios periódicos sobre los costos operativos de las empresas de
transporte terrestre. Estos estudios sirven para determinar los precios mínimos que pueden cobrar estas em-
presas. Estos precios, que se establecen por medio de decretos del Poder Ejecutivo, no pueden ser menores a
los definidos en un modelo auspiciado por el Banco Mundial, según el cual un vehículo de carga terrestre con
capacidad de 25,25 toneladas no podrá cobrar un flete menor a Gs. 300 (US$ 0,06) por Tm/Km., monto que
ya incluye un 25% de utilidad.

En Paraguay, el transporte internacional de carga se encuentra enmarcado dentro de la Ley 1.128/97, que
aprueba el convenio sobre transporte internacional terrestre de los países del Cono Sur. El Cuadro 49 presen-
ta los precios referenciales para el transporte internacional de carga por carretera.

Los precios dependen de la forma de facturación de la empresa, de si la carga es para exportación o importa-
ción, de las condiciones de la carga (seca o refrigerada) y del cuidado que requieran los bienes durante el
traslado.
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Cuadro 49: Costo de transporte de carga por carretera

Carreteras internacionales
Fletes para un camión de 27 TM

Guaraníes US$

Asunción - Buenos Aires (Argentina)

Importación - cargas normales 6.014.400 1.200

Importación - cargas peligrosas 7.016.800 1.400

Exportación - cargas normales 5.012.000 1.000

Exportación - cargas peligrosas 6.014.400 1.200

Asunción - Santiago (Chile)

Carga seca normal 9.021.600 a 10.024.000 1.800 a 2.000

Carga seca peligrosa 10.024.000 a 11.026.400 2.000 a 2.200

Carga refrigerada normal 17.542.000 a 20.048.000 3.500 a 4.000

Carga refrigerada peligrosa 20.048.000 a 22.554.000 4.000 a 4.500

Asunción - Montevideo (Uruguay)

Importación - cargas secas 6.014.400 1.200

Exportación - cargas secas 5.513.200 1.100

Asunción - San Pablo (Brasil)

Importación - cargas secas 10.024.000 2.000

Importación - cargas refrigeradas 12.028.800 2.400

Exportación - cargas secas 9.522.800 1.900

Exportación - cargas refrigeradas 11.527.600 2.300

Fuente: Empresas consultadas



9.2. Transporte ferroviario

Actualmente, el transporte ferroviario nacional es utilizado para fines turísticos, a excepción de los trenes de
carga que funcionan en la ciudad de Encarnación y sirven como medio de conexión con los puertos fluviales,
movilizando anualmente 200.000 Kg. de carga, principalmente granos de soja.

Las travesías turísticas del ferrocarril parten desde la capital hacia la ciudad de Areguá, cada quince días. El
número de pasajeros por viaje está entre 100 y 150 personas.

Cabe destacar que Ferrocarriles del Paraguay S.A. es la única empresa pública que sigue en vías de privatiza-
ción,por loqueseestánrealizandoestudios internacionalesde inversiónparael sector.Dadoel interésdeva-
rios inversionistas extranjeros en el sistema ferroviario paraguayo, se espera concretar algunas inversiones
hasta mediados del año 200818.
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con financiación del Fondo de Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM), tiene previsto invertir US$ 71.965.630 en distintas obras: caminos alimentadores de corredores de inte-
gración regional, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de acceso y circunvalación del Gran Asunción y rehabilitación de
corredores viales.

En el año 2007 finalizaron las obras del segmento paraguayo del Corredor Bioceánico. Una vez que los demás países involucrados
concluyan sus partes, el Corredor permitirá conectar los océanos Pacífico y Atlántico, con lo que el Paraguay, como país mediterrá-
neo, tendrá acceso directo a los principales puertos en ambos océanos. El Corredor por sí mismo también es beneficioso, ya que
cruza varios mercados que suman más de 280 millones de personas.

Fuente: Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME)

Recuadro 5: Perspectivas del transporte terrestre

18 Según Ferrocarriles del Paraguay S.A., los inversionistas interesados son rusos, hindúes, austriacos y chinos.



9.3. Transporte marítimo

Varios ríosy susafluentes cruzanel territoriodelParaguay, loque favorecealdesarrollodel sectorportuarioy
de transportemarítimo.Los ríosmás importantes sonelParaguayyelParaná,quesonnavegables todoelaño
en casi todo su trayecto.

Sobre el río Paraguay existen 63 terminales portuarias entre privadas y estatales. La más importante de ellas
eselpuertodeAsunción,elprincipaldelpaís.Estepuertodisponede900metrosdemuelle linealparaelatra-
que de embarcaciones mayores, una playa de 26.500 m2 de superficie para contenedores cargados y otra de
51.250 m2 para contenedores vacíos. Es importante destacar que los productos que descargan en esta termi-
nal tienencanal verde (esdecir, son librados inmediatamente, sinque se realiceel análisisdocumental, la ve-
rificación física y el control del valor19) y el proceso, desde la implementación del Centro de Trámites Adua-
neros (CTA)20, dura 30 minutos.

Otros puertos de relevancia son el de Villeta, que tiene una playa de almacenamiento de contenedores carga-
dos y vacíos de 60.000 m2, y el de PETROPAR, a donde llegan todas las importaciones de crudo y sus deriva-
dos.

Sobre el río Paraná existen, actualmente, un total de 52 terminales portuarias privadas o públicas, siendo la
más importante la de Ciudad del Este, a donde llega gran parte de las importaciones de productos de alta tec-
nología que se comercializan en la ciudad.

El sistema portuario y fluvial del Paraguay está regulado por la Ley 1.066/65, que crea la Administración Na-
cionaldeNavegaciónyPuertos(ANNP), instituciónquecontrolaelbuenfuncionamientode la infraestructu-
ra portuaria y dicta los precios que rigen para los servicios portuarios. Otra entidad importante es la Direc-
ciónGeneraldeMarinaMercante,dependientedelMinisteriodeObrasPúblicasyComunicaciones (MOPC),
encargada de controlar los buques y cargas que transitan por el territorio nacional. Según la Ley 295/71 De
Reserva de Cargas, todo buque de bandera paraguaya debe estar inscripto en esta entidad.

A partir de 1994, con el fin de desarrollar la infraestructura portuaria en todos sus aspectos, se promulgó la
Ley414/94DePuertosPrivados, dondeseautoriza laconstrucciónyexplotacióndepuertosprivados, loscua-
les deben contar con instalaciones y equipamientos adecuados para los usuarios. Las tasas que se cobren por
elusodeestospuertos sondefinidasdirectamentepor lasempresasoperadoras.Además, lospuertospueden
beneficiarse de los incentivos fiscales a la inversión de capital21.

Para fomentar la salidadesusproductosporvíamarítimahacia losprincipalesdestinosdelmundo,Paraguay
posee una gran cantidad de depósitos francos en diferentes países de la región (Cuadro 50).
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19 Ver apartado 13.2 Régimen de importaciones

20 Fuente: Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

21 Revisar el capítulo XIV, donde se analiza la Ley 60/90 Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital Nacional y Extranjero.



El Cuadro 51 muestra algunas tarifas referenciales para la movilización de carga por vía marítima.
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Cuadro 50: Depósitos francos otorgados al Paraguay

Localidad País

En operación

Depósito Franco de Montevideo Uruguay

Depósito Franco de Antofagasta Chile

Depósito Franco de Rosario Argentina

Depósito Franco de Nueva Palmira Uruguay

Depósito Franco de Rio Grande do Sul Brasil

Depósito Franco de Santos Brasil

Depósito Franco de Buenos Aires Argentina

Depósito Franco de Paranagua Brasil

En tratativas

Depósito Franco de El Callao Perú

Depósito Franco de Mejillones Chile

Fuente: Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)

Cuadro 51: Costo de transporte marítimo hacia los principales puertos

Trayectos Básico US$** Adicional US$**

Mercadería: Carga general (no peligrosa)

Asunción - New York* 2.400 BAF vatos US$ 425 x 20’ DV.

Asunción - New York* 2.950 BAF vatos US$ 850 x 40’ DV.

Asunción - New York* 3.050 BAF vatos US$ 850 x 40’ HC.

Asunción - Long Beach (California)* 3.100 BAF vatos US$ 425 x 20’ DV.

Asunción - Long Beach (California)* 3.850 BAF vatos US$ 850 x 40’ DV.

Asunción - Long Beach (California)* 3.950 BAF vatos US$ 850 x 40’ HC.

Asunción - Bilbao (España) 2.300 BAF vatos US$ 450 x 20’ DV.

Asunción - Bilbao (España) 3.100 BAF vatos US$ 900 x 40’ DV.

Asunción - Bilbao (España) 3.200 BAF vatos US$ 900 x 40’ HC.

Asunción - Rotterdam (Holanda) 2.100 BAF vatos US$ 450 x 20’ DV.

Asunción - Rotterdam (Holanda) 2.800 BAF vatos US$ 900 x 40’ DV.

Asunción - Rotterdam (Holanda) 2.900 BAF vatos US$ 900 x 40’ HC.

Asunción - RAE de Hong Kong 2.300 BAF vatos US$ 500 x 20’ DV.

Asunción - RAE de Hong Kong 3.200 BAF vatos US$ 1.000 x 40’ DV.

Asunción - RAE de Hong Kong 3.300 BAF vatos US$ 1.000 x 40’ HC.

Asunción - Shangai (China) 2.300 BAF vatos US$ 500 x 20’ DV.

Asunción - Shangai (China) 3.200 BAF vatos US$ 1.000 x 40’ DV.

Asunción - Shangai (China) 3.300 BAF vatos US$ 1.000 x 40’ HC.

Asunción - Xiamen (China) 2.300 BAF vatos US$ 500 x 20’ DV.

Asunción - Xiamen (China) 3.200 BAF vatos US$ 1.000 x 40’ DV.

Asunción - Xiamen (China) 3.300 BAF vatos US$ 1.000 x 40’ HC.

BAF: Bunker Adjustment Factor / Factor de ajuste del combustible (parte de la tarifa que se fija en función del precio del petróleo).
Vatos: Valued Time of Shipment.
DV: Dry Van o Standard / Container seco (no refrigerado).
HC: High Cube (Container de más capacidad volumétrica en comparación al 40’ DV).

* Incluye ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), CUC (Chassis Usage Charge), USA DTHC (Destination Terminal Handling Charge) y SMDF. El
muellaje dependerá del POD (US$ 3 por tonelada, mínimo US$ 25 por B/L).
Observación: Todos los precios son FOB (Free on Board) y están sujetos a cambios según las condiciones del mercado. La carga no peligrosa es definida según los
estándares de la International Maritime Organization, agencia de las Naciones Unidas relacionada a temas de seguridad en el transporte marítimo.
Fuente: ANNP



9.4. Servicios de bodegaje

Además de los costos del transporte, el usuario debe tener en cuenta el costo de almacenamiento de las mer-
caderías durante el período de tramitación. La ANNP y los puertos privados ofrecen el servicio de bodegaje.
El Cuadro 52 muestra el costo de utilizar las bodegas pertenecientes a la ANNP.

Por disposición de la ANNP, el costo de bodegaje en algunos puertos es diferenciado, de acuerdo a criterios de
desarrollo comercial y regional (Cuadro 53).

Otro costo adicional del transporte marítimo son los pagos a la entidad portuaria por los servicios que presta
para la carga y descarga de mercaderías. El Cuadro 54 muestra un resumen de estos costos en las terminales
dependientes de la ANNP.
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Cuadro 52: Costos mensuales de bodegaje

Mercaderías generales Mercaderías peligrosas (explosivos y gases) Días calendario

Porcentaje del valor imponible aduanero

Importación

1° Período 0,65% 0,90% 30

2° Período 1,25% 1,45% 20

3° Período 1,50% 1,75% 20

Importación por el Régimen de Maquila

1° Período 0,325% 0,45% 30

2° Período 0,63% 0,73% 20

3° Período 0,75% 0,88% 20

Exportación

1° Período 0,325% 0,45% 30

2° Período 0,63% 0,73% 20

3° Período 0,75% 0,88% 20

Fuente: ANNP

Cuadro 53: Beneficios para la importación en determinadas terminales

Terminal portuaria Observación

Puerto Villeta Primer periodo 0,50% sobre el valor imponible aduanero para mercaderías generales, agro-
químicos y afines.

PuertodeEncarnación,ALGESAyCampestre Primer periodo 0,50% sobre el valor imponible aduanero para agroquímicos y afines.

Puerto de Ciudad del Este Primer periodo 0,40% a partir de US$ 50.000 y 0,45% a partir de US$ 150.000

Puerto Falcón Primer periodo 0,50% a partir de Gs. 300.000.000

Fuente: ANNP



9.5. Transporte aéreo

El sector aeronáutico nacional está regido por el Código Aeronáutico del Paraguay y el ente responsable de
regular este sector es la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), dependiente del Ministerio de De-
fensa Nacional.

Actualmente, en el país operan varias empresas de aviación, como TAM Mercosur, Aerosur, Gol, entre otras,
que vuelan a distintos destinos del mundo. Paraguay cuenta con once aeródromos administrados por la Di-
reccióndeAeropuertosde laDINAC,deéstos, elSilvioPettirossi, deAsunción, yelGuaraní,deCiudaddelEs-
te, son aeropuertos internacionales. También existen pistas de uso particular y militar distribuidas en todo el
país.

Varias de las principales ciudades de América del Sur no se encuentran a más de tres horas de vuelo desde Pa-
raguay, loquepuedeayudarareducir loscostosde transporteya facilitar lacomunicaciónconotrospaíses.

ElCuadro55detallael tiempodevueloentreAsunciónyotras importantesciudadesdeAméricadelSur.

Elmovimiento totaldepasajerosen2006fue584.403personas,49%másqueenelaño2005(Gráfico9).

ElCuadro56muestrael costode lospasajesaéreosparaviajardesdeAsunciónhaciadestinosnacionalese in-
ternacionales.
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Cuadro 54: Costos portuarios

Servicio Guaraníes US$ Observación

Eslingaje 1.800 0,36 Por tonelada o metro cúbico

Manipuleo 1.200 0,24 Por tonelada o metro cúbico

Camión a bordo 960 0,19 Por cada tonelada desembarcada directamente

Uso de muelle 1.000 0,20 Pormetro linealdeesolaryporcadadíao fracción

Uso de energía eléctrica para contenedores refrigerados 464 0,09 Por KW/h

Uso de energía eléctrica para embarcaciones 300 0,06 Por KW/h

Provisión de agua potable (costo básico) 8.500 1,70 Equivalente a 10 m3

Provisión de agua potable (costo adicional) 850 0,17 Por metro cúbico

Fuente: ANNP

Cuadro 55: Tiempo de vuelo entre ciudades

Desde Hacia Tiempo

Asunción Buenos Aires 1h 20m

Asunción Curitiba 1h

Asunción Sao Paulo 1h 15m

Asunción Montevideo 1h 40m

Asunción Santiago 2h 45m

Asunción Iquique 2h 30m

Asunción La Paz 2h 40m

Fuente: Aerolíneas consultadas



En 2006, la carga total movilizada por vía aérea a través de los dos aeropuertos internacionales del Paraguay
sumó13.683.251Kg.Deéstos, lamayorparte semovilizóa travésdelaeropuertoGuaraní, yaqueporél se in-
troducengrancantidaddemercaderíasparasercomercializadasenCiudaddelEste,polocomercialdelpaís.

El Cuadro 57 presenta los costos referenciales de transporte aéreo de carga hacia los principales destinos del
mundo.
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Gráfico 9: Evolución del movimiento total de pasajeros, 1998-2006
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Fuente: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Cuadro 56: Costo de pasajes aéreos

Nacional US$*

Asunción – Ciudad del Este 40

Internacional US$*

Asunción - Buenos Aires 219

Asunción - Lima 510

Asunción - Londres 969

Asunción - Madrid 1.202

Asunción - Milán 899

Asunción - New York 924

Asunción - Miami 827

Asunción - Montevideo 289

Asunción - París 969

Asunción - Santa Cruz 334

Asunción - Santiago 329

Asunción - Sao Paulo 219

* Los costos son para pasajes de ida y vuelta
Fuente: Aerolíneas consultadas
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9.6. Servicio de seguros

El sectordesegurosestá reguladopor laLey827/96DeSeguros, emitidaen1996.LaSuperintendenciadeSe-
guroses laentidadencargadadecontrolara todas lasempresasdesegurosy reaseguros.Esta superintenden-
ciadependedelBancoCentraldelParaguay,peroasuvezgozadeautonomía funcionalyadministrativa.

La cobertura de los seguros para el transporte de carga aplica desde que la mercadería sale de la bodega del
exportador hasta que llega a la bodega del importador. Aunque existen diferentes tipos de cobertura, de
acuerdo a las necesidades del cliente, los seguros de transporte pueden ser agrupados en dos tipos: Libre de
Averío Particular (LAP) y Contra Todo Riesgo (CTR), que es el más completo.

Las tarifasdesegurosparael sectorprivadoserigenpor lascondicionesdemercado.Sinembargo,demanera
referencial, el Cuadro 58 muestra las tarifas que se aplican para seguros CTR.

Las tarifas para los bienes que necesitan refrigeración son mayores porque, si ocurre algún infortunio y se
cortael tratamientoenfrío, lapérdidaes total, esdecir,nosepuederecuperarunapartede lasmercaderías.

Para el transporte al interior del país el procedimiento es diferente: el cliente debe decidir el valor de la mer-
cadería que va a transportar durante un año y sobre ese valor la empresa aseguradora cobra una prima anual
del 10%.
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Cuadro 57: Tarifas de fletes aéreos

Origen – Destino
US$/Kg. Guaraníes/Kg.

Desde Hasta Desde Hasta

Asunción – Frankfurt 10,60 3,10 53.127 15.537

Asunción – Madrid 10,60 3,30 53.127 16.540

Asunción – Dubai 12,30 4,20 61.648 21.050

Asunción – Hong Kong 12,30 4,20 61.648 21.050

Asunción – Narita 18,90 5,70 94.727 28.568

Asunción – Buenos Aires 1,20 0,55 6.014 2.757

Asunción – Sao Paulo 1,20 0,60 6.014 3.007

Asunción – Santiago de Chile 2,95 0,65 14.785 3.258

Asunción – Santa Cruz 1,50 0,70 7.518 3.508

Asunción – Miami 4,60 1,70 23.055 8.520

Asunción – New York 5,00 2,40 25.060 12.029

* Tarifas actualizadas al 17 de agosto de 2007
Fuente: Agencia Airemar S.R.L.

Cuadro 58: Tarifas de seguros CTR de transporte internacional de carga

Actividad Porcentaje del valor de la mercadería

Importación (bienes normales) 0,50%

Importación (bienes refrigerados) 0,70%

Exportación (bienes normales) 0,75%

Exportación (bienes refrigerados) 1,00%

Fuente: Empresas del ramo consultadas



Costo de vida

El costo de vida en el Paraguay se encuentra entre los más bajos del mundo. Según la encuesta de costos
de vida de la firma Mercer, actualizada a junio de 2007, Asunción es la ciudad más barata por quinto
año consecutivo. El estudio analiza 143 ciudades de los cinco continentes y compara los costos de

vivienda, transporte, comida, vestimenta y artículos para el hogar.

10.1. Costo de alquiler de vivienda

El presente análisis se enfoca en las viviendas situadas en la capital paraguaya y sus alrededores, sector don-
de el mercado inmobiliario se encuentra más desarrollado. El Cuadro 59 muestra el costo de alquiler de de-
partamentos y casas, tanto en el centro de Asunción como en los barrios residenciales, según el número de
ambientes de los que dispone la vivienda.

10.2. Servicio doméstico

Las dificultades de la mano de obra no cualificada, principalmente la femenina, para insertarse en el sector
formal de la economía y la creciente migración desde el sector rural hacia las ciudades, hacen que en el Para-
guayexistaunaampliaofertademanodeobrapara realizar laboresdomésticas.ElCuadro60muestra los sa-
larios promedio que reciben quienes realizan estas tareas en la capital. Estos valores, sin embargo, pueden
variar significativamente,dependiendodel tamañodelhogarydesiel trabajoesa tiempocompletoono22.
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Cuadro 59: Costo de alquiler mensual

Departamentos Guaraníes US$

Centro

Tres ambientes 750.000 a 1.800.000 149,64 a 359,14

Cuatro ambientes 1.000.000 a 2.500.000 199,52 a 498,80

Barrio residencial

Tres ambientes 700.000 a 1.750.000 139,66 a 349,16

Cuatro ambientes 2.000.000 a 4.000.000 399,04 a 798,08

Casas Guaraníes US$

Centro

Tres ambientes 800.000 a 1.500.000 159,62 a 299,28

Cuatro ambientes 1.500.000 a 2.500.000 299,28 a 498,80

Barrio residencial

Tres ambientes 2.000.000 a 4.000.000 399,04 a 798,08

Cuatro ambientes 2.500.000 a 7.000.000 498,80 a 1.396,65

Fuente: Inmobiliarias y anuncios publicitarios en prensa escrita

22 Muchos empleados domésticos viven en los hogares donde trabajan y se retiran sólo los fines de semana.



10.3. Servicio de seguridad para viviendas

Varias empresas prestan el servicio de seguridad para viviendas. Los costos dependen de la cantidad de guar-
dias que el cliente necesite, de las herramientas con las que ellos cuenten y de los horarios del servicio (per-
manente, diurno, nocturno). El Cuadro 61 muestra el costo promedio del servicio de seguridad para casas y
edificios.

10.4. Seguros médicos

En Paraguay, todos los servicios de seguros y reaseguros, incluidos los seguros médicos, están regidos por la
Ley 827/96 De Seguros.

Elmercadoparaguayodeseguroses relativamentecompetitivo.Enelaño2006, laempresademayorpartici-
pación acaparaba el 14% del mercado. Existen 33 empresas de seguros funcionando actualmente23.

Los ingresos de las empresas aseguradoras por concepto de primas de seguros de vida han aumentado en
16% entre 2003 y 2006, lo que muestra el dinamismo del sector. Del total de primas cobradas en 2006, el
7,11% corresponde a seguros de vida colectivos y el 0,17% a seguros de vida individuales. Los seguros médi-
cos, que tienenunaampliavariedaddeofertas y servicios, tambiénhanmostradouncomportamientopositi-
vo.

El Cuadro 62 muestra dos opciones de planes de seguros médicos de dos empresas que trabajan en el merca-
do local. Los costos varían de acuerdo a los servicios que incluye cada plan.

Por lo general, las empresas de seguros médicos tienen cobertura nacional y convenios de complementación
con otras empresas en el MERCOSUR.

El 21,7% de la población paraguaya cuenta con un seguro médico. De este segmento, el 78,5% tiene un segu-
ro privado y el resto está asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, la cobertura de los
seguros médicos es bastante mayor en el área urbana que en el área rural24.
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Cuadro 60: Salarios mensuales de servicio doméstico en Asunción

Servicio Guaraníes US$

Todo servicio* 500.000 99,76

Cuidado de niños 400.000 79,81

* Incluye limpieza del hogar y cuidado de niños.
Fuente: Agencias de empleo consultadas y anuncios publicitarios

Cuadro 61: Costo mensual por servicios de seguridad

Tipo de Vivienda Guaraníes US$

Casas 2.447.500 488

Edificios 2.447.500 488

* El valor incluye IVA y corresponde al costo de un guardia de seguridad trabajando durante doce horas diarias
Fuente: Empresas de seguridad consultadas

23 Indicadores analíticos del sector asegurador 2005-2006. Superintendencia de Seguros. Banco Central del Paraguay.

24 Atlas de Desarrollo Humano Paraguay 2005. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



10.5. Educación: matrículas y cuotas en colegios

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del año 2005, el 28,5% de la población paraguaya posee
diez o más años de estudio y el 95% sabe leer y escribir, tasa superior al promedio de América Latina.

En Paraguay existen muchos establecimientos educativos, principalmente en las zonas urbanas, donde hay,
además, una interesante variedad de opciones. Existen institutos de enseñanza tanto públicos como priva-
dos de primer nivel, aunque, por lo general, los colegios privados tienen ventaja en servicios agregados, co-
moestudiode idiomasextranjeros, computación,actividadesartísticasyactividadesextracurriculares.Den-
tro de la oferta educativa destacan algunos colegios bilingües y otros donde se puede obtener el Bachillerato
Internacional (BI), que facilita el acceso de los estudiantes a las universidades extranjeras acopladas a este
convenio25.

El Cuadro 63 presenta los costos de los colegios de estratos altos y medios. Esta clasificación se basó en la zo-
na donde las instituciones están asentadas y en los servicios diferenciados que ofrecen.

En lo que se refiere a educación superior, existe también una gran variedad de universidades y carreras. Las
universidades públicas suelen estar enfocadas en carreras tecnológicas y naturales, mientras que las priva-
das acostumbran concentrarse en carreras comerciales y de las ciencias sociales.
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Cuadro 62: Costo mensual de planes de seguros médicos

Tipo de seguro Planes

Empresa OAMI
OAMI BL PLUS OAMI BL

Guaraníes US$ Guaraníes US$

Titular, cónyuge y tres hijos menores 540.000 107,74 481.000 95,97

Titular soltero y dos familiares 540.000 107,74 481.000 95,97

Titular individual hasta 65 años, sin maternidad 290.000 57,86 230.000 45,89

Empresa ASISMED
VIP MEDICAL

Guaraníes US$ Guaraníes US$

Titular, cónyuge e hijos hasta 22 años 540.000 107,74 481.000 95,97

Titular y cónyuge 460.000 91,78 481.000 95,97

Titular único 290.000 57,86 250.000 49,88

Fuente: BL&ASOCIADOS S.A.

Cuadro 63: Cuotas y matrículas en colegios

Estrato de colegios
Matrícula Cuota anual

Guaraníes US$ Guaraníes US$

Estratos altos

Primaria 1.322.619 264 11.471.131 2.289

Secundaria 1.565.667 312 14.983.208 2.989

Estratos medios

Primaria 472.500 94 3.727.500 744

Secundaria 558.750 111 5.062.313 1.010

* Valores promedio de todos los grados que componen cada nivel de educación
Fuente: Instituciones educativas consultadas

25 Para mayor información sobre los programas de bachillerato internacional consultar a www.ibo.org



10.6. Alquiler de vehículos

En Paraguay existe una amplia oferta de vehículos de alquiler, tanto para clientes extranjeros como naciona-
les.Lasempresasqueofreceneste servicio tienenalcancenacional. Lamayoríadeellas cuentaconsucursales
en las principales ciudades del país y ofrece una amplia gama de vehículos.

El costo del alquiler depende del tipo de vehículo que se escoja y de los servicios agregados que se contrate,
como seguros propios y contra terceros, área de cobertura y horario del auxilio.

10.7. Seguro de vehículos

En Paraguay, los vehículos en circulación, excepto los de servicio público, no están obligados a contar con un
seguro. Sin embargo, cada vez más personas están contratando seguros para proteger a los vehículos, a sus
ocupantes e incluso a terceros. La cobertura de estos seguros abarca todo el territorio nacional y, si existen
convenios con otras empresas, también el MERCOSUR.

El capital mínimo requerido para constituir una empresa aseguradora es de US$ 500.00026. Las primas que
cobran estas empresas pueden ser muy distintas, ya que la Superintendencia de Seguros no establece límites
superiores. Sin embargo, como promedio del mercado, una prima anual para un vehículo avaluado en Gs.
75.000.000 (US$ 14.964,09) está alrededor de Gs. 5.265.000 (US$ 1.050,48) y una prima anual para un
vehículo asegurado en Gs. 100.000.000 (US$ 19.952,11) ronda los Gs. 6.710.000 (US$ 1.338,79).

Estas primas cubren todos los riesgos (robos, choques y daños contra terceros) e incluyen la carta verde, váli-
da por un año27.

62

Negocios en el Paraguay: Elementos del Costo País

Cuadro 64: Costo de alquiler de vehículos

Tipo de vehículo Total general (US$)* Valor Km. adicional (US$)

Económico 47,75 0,52

Compacto 65,50 0,63

Camioneta 4x4 76,25 0,82

Familiar 56,00 0,63

Familiar (tipo Van) 99,00 0,82

* Valores para recorridos de 100 Km.
Fuente: Empresas del ramo consultadas

26 Ley 827/96 De Seguros Art. 17

27 Carta de responsabilidad civil válida para la circulación en otros países de la región.



Impuestos

Desde el año 2004, con la promulgación de la Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y
Adecuación Fiscal, que busca una mayor equidad en el trato tributario, se amplió la base de
contribuyentes al fisco paraguayo. Esta ley modifica aspectos claves de la Ley 125/91 (vigente desde

1991), que hasta entonces regulaba el tema tributario. Entre los aspectos modificados en la nueva ley están:
los impuestos a las rentas empresariales, los impuestos a las rentas agropecuarias, los impuestos a los
pequeñoscontribuyentesy los impuestosal consumo.Además, se incorporóel Impuestoa laRentaPersonal.

Los cambios empezaron a regir desde 2005, pero la mayoría, a excepción del Impuesto a la Renta Personal,
quehasta la fechasiguesin seraplicado, se implementaron íntegramentedurante losaños2006y2007.La fi-
losofíadelnuevorégimen impositivo sepuederesumiren tresaspectos: reduccióndel Impuestoa laRentade
las empresas, generalizacióndel ImpuestoalValorAgregadoy formalizaciónde laeconomía,mediante la in-
tervención de todos los agentes que tienen la obligación de exigir documentación legal de sus transacciones,
generando así una mayor equidad y justicia en la carga tributaria.

En el año 2006, los impuestos al consumo representaron el 62% de las recaudaciones tributarias del Para-
guay. Por su parte, los impuestos sobre las actividades comerciales representaron sólo el 15%. Con el fin de
promover la inversión, el fisco ha tenido que sacrificar una parte de sus recaudaciones. De todo lo que se ha
dejado de recaudar, el 38% ha sido causado por los incentivos contemplados en la Ley 60/90 Régimen de In-
centivos Fiscales a la Inversión de Capital Nacional y Extranjero 28.

11.1. Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales

Este es un impuesto directo que grava a todas las rentas de fuente paraguaya provenientes de la realización
de actividades comerciales, industriales o de servicios, excepto las de carácter personal. Las rentas de fuente
paraguaya son aquellas que se generan en actividades desarrolladas dentro de la República, sin importar la
nacionalidad o la residencia de quienes intervengan en ellas29.

Entre los contribuyentes de este impuesto están: las empresas unipersonales, las sociedades de todo tipo, las
asociaciones, las corporaciones y demás entidades privadas de cualquier naturaleza; también las personas o
entidades constituidas en el exterior que realicen actividades gravadas en el país30.

Actualmente, la tasa general de este impuesto es del 10%, es decir, veinte puntos porcentuales menos que la
tasa del 30% que estuvo vigente hasta antes de la reforma tributaria. Sin embargo, si la empresa reparte utili-
dadesasus socios, seaplicaráunatasaadicionaldel5% sobre los importesnetosacreditadosopagados.Para
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28 Informe Económico Tributario Enero a Diciembre de 2006. Dirección de Planificación y Técnica Tributaria. Departamento de Estudios Económicos Tributarios. Ministerio de
Hacienda.

29 Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, Art. 2 y 5.

30 Para determinar la renta imponible de las personas o entidades radicadas en el exterior se toma en cuenta la rama de actividad a la que se dedican. Además, la ley contem-
pla algunas erogaciones que pueden realizarse.



empresas domiciliadas en el exterior, la casa matriz o los accionistas deberán pagar el 15% sobre los impor-
tes netos remesados.

11.2. Impuesto a la Renta Personal

Este es un impuesto directo que grava a las rentas de fuente paraguaya provenientes de la realización de acti-
vidadesquegeneren ingresospersonales, esdecir, profesiones, oficios, ocupacionesyprestaciónde servicios
de cualquier tipo. Se incluye también el 50% de los dividendos, utilidades o excedentes que se obtenga en ca-
rácter de accionista o socio de empresas que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a la Renta de
Actividades Comerciales31.

La entrada en vigencia de este impuesto debía darse a comienzos del año 2006 pero fue suspendida por el
Congresoparaguayo.Aúnasí, elCuadro65detalla las tasasqueseaplicaránunavezqueel impuestoentreen
vigencia.

11.3. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que grava a toda operación que tenga por obje-
to la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que otorgue a quienes los reciban la fa-
cultad de disponer de ellos como si fueran sus propietarios32. Cada actor en la cadena de valor paga a su ante-
cesor el IVA correspondiente y los consumidores finales son los que soportan la carga del tributo.

En 2006, este tributo, que tiene muchos contribuyentes, representó el 45% de los ingresos tributarios del Es-
tado paraguayo33.

Enelnuevorégimentributario seestableceunadiferenciacióndel IVApor tipodeproducto.Aciertosproduc-
tos de la canasta familiar y algunas transacciones se les aplica una tasa del 5%. En el resto de los casos la tasa
aplicada es del 10% (Cuadro 66).
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Cuadro 65: Impuesto a la Renta Personal

Ingresos personales Porcentaje de la renta imponible

Ingresosmensualessuperioresadiezsalariosmínimoso ingresosanualessuperioresa120
salarios mínimos 10%

Ingresos mensuales superiores a tres salarios mínimos (pero inferiores a diez salarios mínimos)
o ingresosanualessuperioresa36salariosmínimos(pero inferioresa120salariosmínimos) 8%

Nota: Al primer año de entrada en vigencia del impuesto sólo tributarán aquellas personas cuyos ingresos mensuales superen los 10 salarios mínimos o sus ingresos
anualessuperen los120salariosmínimos.Posteriormente, la renta imponiblese reducirácadaañoenunsalariomínimomensual, hasta llegara los tressalariosmíni-
mos mensuales.
Fuente: Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal

31 Ley 2.421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, Art. 10.

32 Ley 2.421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, Art. 82

33 Informe Económico Tributario Enero a Diciembre de 2006. Dirección de Planificación y Técnica Tributaria. Departamento de Estudios Económicos Tributarios. Ministerio de
Hacienda.



Aunque la tasa nominal para la enajenación de bienes inmuebles es del 5%, la Ley de Reordenamiento Admi-
nistrativo y Adecuación Fiscal considera como valor imponible el 30% del precio de venta del inmueble trans-
ferido, por lo cual la tasa efectiva es del 1,5%34. También es importante destacar que los productos agrope-
cuarios en estado natural están exentos de IVA, así como los productos artesanales, tanto para exportación
como para su venta en el mercado local35.

11.4. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Este impuesto se aplica sobre los productos cuyo consumo se considera socialmente indeseable y sobre los
bienesconsiderados lujosos, sin importar si sonproducidosenelpaísoenelexterior.ElCuadro67muestra la
tasa por concepto de ISC que se aplica a algunos bienes representativos.

Según el artículo 106 de la Ley de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, el Poder Ejecutivo está
facultado para fijar tasas diferenciales a los distintos tipos de productos, pero sólo hasta la tasa máxima
preestablecida.

El ISC representa el 17% del total de las recaudaciones del Paraguay. Dentro de las recaudaciones de este im-
puesto, el mayor peso lo tienen las provenientes del ISC a los combustibles.

65

Capítulo 11. Impuestos

Cuadro 66: Impuesto al Valor Agregado

Transacción Tasa

Contratos de cesión de uso de bienes y enajenación de bienes inmuebles 5%

Compra de los siguientes bienes de la canasta familiar: arroz, fideo, yerba mate, aceites comestibles, leche,
huevos, carnes no cocinadas, harina, sal yodada 5%

Pago de intereses, comisiones y recargos de los préstamos y financiaciones 5%

Enajenación de productos farmacéuticos 5%

Todos los demás casos 10%

Fuente: Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal

Cuadro 67: Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Producto Tasa máxima

Cigarros de cualquier clase 12%

Tabaco elaborado, picado, en hebra, en polvo (rapé), o en cualquier otra forma 12%

Bebidasgaseosassinalcohol,dulcesono,yengeneralbebidasnoespecificadassinalcoholoconunmáximode2%dealcohol 5%

Cervezas en general 8%

Productos de licorería, anís, bitter, amargo, fernet y sus similares: vermouths, ponches, licores en general 10%

Combustibles derivados del petróleo 50%

Armas, municiones, y sus partes y accesorios 5%

* En todos los casos el pago de las recaudaciones se realiza de forma mensual, a excepción de las recaudaciones de ISC sobre los combustibles, que se deben pagar
semanalmente.
Fuente: Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal

34 Instructivo tributario para actividades e ingresos de personas físicas (2007). Instituto Técnico Superior de Formación Tributaria y Empresarial. Nora Ruoti Emprendimientos
S.R.L.

35 Ley 2.448/04 De Artesanía.



11.5. Impuesto a la Patente de Rodados

Para poder circular en el país, todo vehículo, ya sea de uso particular o comercial, debe pagar anualmente el
Impuestoa laPatentedeRodados.EnAsuncióndebenregistrarse losvehículosdeusoparticular, aquellos cu-
yo propietario reside en la ciudad de Asunción, y aquellos de uso comercial cuyo negocio está asentado en la
ciudad de Asunción. El Cuadro 68 muestra los detalles para el pago del tributo en la capital.

Porsuparte,elCuadro69muestra las tasasquesecobranen lasmunicipalidadesdel interiordelParaguay.

Además de esta patente, cada municipio puede cobrar otros gastos administrativos de habilitación vehicular
y registros de conducir.

11.6. Otros impuestos

11.6.1. Impuesto a los Actos y Documentos

Este impuesto grava a las obligaciones, actos y contratos, cuya existencia conste en algún documento. Entre
los actos y contratos vinculados a la intermediación financiera están gravados: letras de cambio, giros, órde-
nes de pago, cartas de crédito y, en general, toda operación que implique una transferencia de fondos o de di-
visas al exterior.
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Cuadro 68: Impuesto a la Patente de Rodados en Asunción

Monto del aforo (Guaraníes) Patente básica (Guaraníes) Cuota variable sobre exce-
dente del límite inferiorLimite inferior Límite superior Mínimo Máximo

0 500.000 0 7.500 0,00%

500.001 1.000.000 7.500 12.000 0,90%

1.000.001 2.000.000 12.000 20.000 0,80%

2.000.001 3.000.000 20.000 26.000 0,60%

3.000.001 3.500.000 26.000 29.000 0,60%

3.500.001 4.000.000 29.000 34.000 1,00%

4.000.001 en adelante 34.000 en adelante 1,00%

Fuente: Ordenanza 331/06 de la Municipalidad de Asunción

Cuadro 69: Impuesto a la Patente de Rodados en el interior del Paraguay

Concepto Tasa Antigüedad del vehículo

Monto sobre el valor imponible*

0,5% Nuevo

0,475% Hasta diez años

0,25% Superior a diez años
* Para la liquidación de tributos de importación de vehículos el valor imponible es establecido por el Ministerio de Hacienda.
Fuente: Ley 620/76 y Ley 135/91 De Municipalidades del Interior



El contribuyente de este impuesto es el otorgante del documento y los agentes de retención son las
instituciones de intermediación financiera. La tasa varía entre 1,5‰ y 2‰. En 2006, este impuesto
representó tan sólo el 1% de las recaudaciones tributarias totales del Paraguay36.

11.6.2. Impuesto a la Renta Agropecuaria

Según el artículo 27 de la Ley de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, la actividad agropecua-
ria es aquella que se realiza con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o animales, mediante la
utilización de los factores tierra, capital y trabajo (por ejemplo, la cría y engorde de ganado, la producción de
lana o cuero, la producción agrícola y de leche). La tasa que se aplica es del 10% sobre la renta neta determi-
nada.

11.7. Otros impuestos municipales

Las municipalidades del Paraguay, basándose en la Ley 620/76 y su modificación, la Ley 135/91, cuentan
consus respectivasordenanzasenmateria tributaria.Enel casodelMunicipiodeAsunción, el régimen tribu-
tario se establece mediante una ordenanza propia37.

11.8. Convenios para evitar la doble tributación

El Cuadro 71 presenta la lista de países con los cuales Paraguay ha suscrito convenios bilaterales para evitar
la doble tributación. Con este tipo de convenios, el país busca atraer inversiones, incorporarse a la
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Cuadro 70: Otros impuestos municipales

Concepto
Asunción Gran Asunción Ciudad del Este Encarnación

(Tarifas)

Permiso de apertura de local destinado a activida-
des económicas 34.100 Gs. + 0,73% JMD a/ 25.000 Gs. 1.800 Gs. 1.800 Gs.

Tasas por servicios de salubridad* 2% a 5% 5% 5% 5%

Tasas por limpieza de vías públicas 3.775 Gs. + 0,96% JMDm/ 8.500 Gs. 4.167 Gs. + 0,2%m/ 264 Gs./m2

Impuesto a las transferencias de bienes raíces** 3o/oo 2o/oo 2o/oo 2o/oo

Tasas por servicios de desinfección*** 446 Gs. + 0,01% JMD 300 Gs. 60 Gs/m3 n/d

Contribución especial para conservación de pavi-
mento**** 37.200 Gs. + 0,79 JMDa/ 200 Gs. 200 Gs. 518 Gs.

* Porcentaje de la patente comercial
** Sobre el monto de la operación
*** Límite por metros cúbicos de locales cerrados
**** Inmuebles situados sobre vías asfaltadas, por metro cuadrado de pavimento que afecte al frente del inmueble
JMD: Jornal Mínimo Diario
a/ Pagos Anuales
m/ Pagos Mensuales
Nota: En los casos no especificados, los pagos se realizan a pedido del interesado
Fuente: Ordenanza Municipal de los municipios seleccionados

36 Informe Económico Tributario Enero a Diciembre de 2006. Dirección de Planificación y Técnica Tributaria. Departamento de Estudios Económicos Tributarios. Ministerio de
Hacienda.

37 Los municipios considerados dentro de Gran Asunción son: San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, Luque, San Antonio, Villa Elisa, Villeta, Ñemby, Ypané y Mariano
R. Alonso.



comunidad internacional de tributación mediante un mayor conocimiento de los acuerdos internacionales e
intercambiar información impositiva que ayude a evitar la evasión.
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Cuadro 71: Convenios bilaterales de tributación

País Materia Vigencia

Alemania Transporte aéreo 13/IV/1985

Argentina Transporte aéreo, fluvial y terrestre 19/IV/2000

Bélgica Transporte aéreo 1/VII/1987

Chile Transporte aéreo y terrestre 21/IX/1995

Chile Impuesto a la Renta y al Patrimonio Pendiente

Uruguay Transporte aéreo 27/V/1993

Fuente: Dirección de Tratados. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)



Costos financieros

La regulación del sector financiero paraguayo está a cargo del Banco Central del Paraguay (BCP), a
través de la Superintendencia de Bancos, que es la encargada de fiscalizar que los bancos, financieras y
demás entidades de crédito cumplan las leyes que les atañen.

El sistema financiero paraguayo está regulado por la Ley 861/96 De Bancos, Financieras y Otras Entidades de
Crédito y por la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay, donde se aclaran las atribuciones del ente
contralor. Además, existen varias leyes y resoluciones que regulan las distintas áreas de la intermediación fi-
nanciera.

Despuésdeuna levecrisis vividaen2002, losdepósitos en las entidades financierasdelParaguayhanmante-
nidoaltas tasasdecrecimientoen losúltimosaños,mostrando laconfianzadelpúblicoen laestructura finan-
cieradelpaís.Debidoa ladepreciacióndeldólar frentealguaraní, losdepósitosenmoneda localhanaumen-
tado considerablemente. Al mes de junio de 2007, los activos del sistema bancario sumaron Gs. 19.545,4 mil
millones y los pasivos, Gs. 17.329,3 mil millones, lo que implica un incremento de 26,8% y 27,6%, respecti-
vamente, con relación a junio de 200638.

A partir de 2006, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) viene actuando como banca de segundo piso, fa-
cilitando el acceso a líneas de crédito de mediano y largo plazo a tasas preferenciales.

12.1. Tasas de interés referenciales

Por ley, la Superintendencia de Bancos debe difundir mensualmente las tasas activas y pasivas promedio re-
ferencialesdelmercadofinancieroparaguayo,así comoestablecer las tasasmáximas, sobre lascuales secon-
sidera que las entidades financieras están cometiendo usura39. Dentro de este límite, las tasas de interés se ri-
gen por las condiciones del mercado.

ElCuadro72muestra las tasasde interésactivasypasivas referencialesvigentesalmesdeagostode2007.
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38 Informe Económico de junio de 2007. Gerencia de Estudios Económicos. Banco Central del Paraguay.

39 Ley 2.339/03 que modifica el artículo 44 de la Ley 489/95 de la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay.
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Cuadro 72: Tasas de interés anuales referenciales

TASAS ACTIVAS

Bancos Financieras

Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional Moneda extranjera

Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva

Comercial (plazo menor o igual a un año) 10,91% 11,61% 7,32% 7,55% 21,37% 23,75% 10,45% 10,89%

Comercial (plazo mayor a un año) 8,57% 8,81% 6,55% 6,68% 30,44% 35,33% 13,51% 14,26%

Desarrollo (plazo menor o igual a un año) 8,92% 9,15% 8,28% 8,50% - - - -

Desarrollo (plazo mayor a un año) 11,48% 11,83% 8,36% 8,59% - - - -

Consumo (plazo menor o igual a un año) 15,16% 16,38% 9,81% 10,15% 33,45% 38,37% 12,57% 12,91%

Consumo (plazo mayor a un año) 25,00% 28,62% 10,50% 10,79% 37,18% 44,24% 13,92% 14,69%

Promedio simple tasas activas 13,34% 14,40% 8,47% 8,71% 30,61% 35,42% 12,61% 13,19%

TASAS MÁXIMAS Moneda nacional Moneda extranjera

Hasta 90 días 47,77% 14,93%

Hasta 180 días 40,35% 16,51%

Hasta 365 días 47,85% 15,76%

Más de un año 49,48% 17,32%

TASAS PASIVAS

Bancos Financieras

Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional Moneda extranjera

Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva

Ahorro a la vista 0,32% 0,32% 0,13% 0,13% 1,28% 1,29% 0,19% 0,19%

Certificado de Depósitos de Ahorro a Plazo Fijo

A 180 días 3,27% 3,31% 3,19% 3,23% 6,34% 6,49% 2,75% 2,77%

Menor o igual a 365 días 4,83% 4,90% 3,89% 3,95% 8,64% 8,87% 3,80% 3,82%

Mayor a 365 días 9,27% 9,49% 4,77% 4,84% 11,17% 11,66% 6,08% 6,21%

Promedio simple tasas pasivas 4,42% 4,51% 3,00% 3,04% 6,86% 7,08% 3,21% 3,25%

Nota: Actualizado a agosto de 2007
Fuente: Superintendencia de Bancos. Banco Central del Paraguay

Para facilitar el acceso del sector productivo paraguayo al crédito, mediante la Ley 2.640/05 se creó la Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD), una entidad de banca de segundo piso que, como tal, ofrece sus productos crediticios exclusivamente a través de
bancos, financieras y cooperativas.

Actualmente, la AFD trabaja con ocho bancos, ocho financieras, 16 cooperativas y el Fondo Ganadero, entidad pública y descen-
tralizada destinada al desarrollo del sector ganadero.

Desde el inicio de sus operaciones en el año 2006, la AFD ha aprobado créditos por un total de Gs. 226.000 millones (US$ 45,09
millones) para aproximadamente 2.500 beneficiados, entre personas y empresas. Para el año 2007 la AFD tenía presupuestado
entregar un total de US$ 17,6 millones.

El Cuadro 73 muestra las diferentes opciones de crédito que ofrece la AFD.

Recuadro 6: Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
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Cuadro 73: Opciones de crédito a través de la AFD

Productos Destino Tipo de moneda Plazo Monto máximo Tasa de interés*

FIMAGRO Maquinaria agrícola Dólares Hasta cinco años US$ 500.000

Plazo menor a dos años:
12% + tasa de IFI**

Plazo mayor a dos años:
7,5% + tasa de IFI

PROCRECER Inversiones en general Guaraníes y dólares Hasta diez años con
dos años de gracia

Hasta el 80% de la
inversión

Plazo menor a dos años:
12% + tasa de IFI

Plazo mayor a dos años:
7,5% + tasa de IFI

MICRÉDITO Microypequeñasempresas Guaraníes Hasta cinco años Gs. 250.000.000

Plazo menor a dos años:
12% + tasa de IFI

Plazo mayor a dos años:
7,5% + tasa de IFI

MICASA
Compra, construcción o
refacción de casas y
apartamentos

Guaraníes Hasta 20 años
Hasta el 80% del valor
de la propiedad o Gs.
400.000.000

Plazo menor a dos años:
12% + tasa de IFI

Plazo mayor a dos años:
7,5% + tasa de IFI

PROCAMPO Inversiones ganaderas Guaraníes Hasta siete años con
dos años de gracia

Hasta el 100% de la
inversión

Plazo menor a dos años:
12% + tasa de IFI

Plazo mayor a dos años:
7,5% + tasa de IFI

PROCOOP Inversiones de socios de
cooperativasdeproducción Guaraníes y dólares Hasta doce años Gs. 2.500 millones por

socio.

Plazo menor a dos años:
12% + tasa de IFI

Plazo mayor a dos años:
7,5% + tasa de IFI

* La tasa de interés está dada por la base de la AFD más el margen de ganancia de la IFI. Para préstamos en dólares, la tasa es del 6% más la tasa de la IFI.
** IFI: Institución Financiera intermediaria
Fuente: Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)



Comercio exterior

Las relaciones comerciales del Paraguay con el resto del mundo se someten a un marco jurídico
supranacional compuestopor lasnormasde laOrganizaciónMundialdeComercio (OMC)y los
tratados de integración regional con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

y con el MERCOSUR. Paraguay también se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que
consiste en reducciones y concesiones arancelarias a los productos provenientes de países en desarrollo.

Anivelnacional, la legislaciónsobrecomercioexteriorestácompuestaporelCódigoAduaneroconsures-
pectiva reglamentación40, la Ley 1.095/84 Que Establece el Arancel de Aduanas y otras leyes, decretos y regla-
mentaciones que se mencionan en los siguientes puntos.

Las instituciones vinculadas con el tema de comercio exterior son la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y
el Ministerio de Industria y Comercio, a través de: la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE), la Red
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y la Ventanilla Única de Exportación (VUE).

13.1. Régimen de exportaciones

13.1.1. Generalidades

Conel findesimplificar los trámitesdeexportacióna travésde tecnologíasde informaciónyautomatización,
en 2006 se creó la Ventanilla Única de Exportación (VUE), sistema dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio y reconocido por la OMC y por las Naciones Unidas.

La VUE es un sistema de gestión electrónica de aprobación o modificación de datos vía Internet. El proceso es
el siguiente: se reciben las solicitudesdeexportación, lasmismasquesontransmitidasa las institucionesper-
tinentes; se reciben las autorizaciones electrónicas y se las transmite a la Dirección Nacional de Aduanas
(DNA).El solicitantepuedevisualizarvía Internetenquéetapadelprocesoseencuentrasudocumento.

Todas las personas y empresas interesadas en exportar deben inscribirse en el Registro Único del Expor-
tador (RUE), con locualpueden teneraccesoal sistemaVUEyasusdiferentes servicios. La tasaporel servi-
cio del RUE es de cuatro jornales mínimos.

Es importante destacar que las mercaderías de exportación están exentas de los gravámenes aduaneros y
cambiarios41.
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40 Decreto 4672/05 por el cual se reglamenta el Código Aduanero.

41 Ley 1.095/84 Que Establece el Arancel de Aduanas Art. 7



13.1.2. Exportaciones de soja y carne

Paraguay es uno de los mayores productores de granos de soja a nivel regional y mundial. Este cultivo utiliza
un número importante de hectáreas y tecnología de punta, que lo convierten en una importante fuente de in-
greso de divisas para el país. El Cuadro 74 muestra los trámites que se deben realizar para exportar soja y sus
derivados a través de la Ventanilla Única de Exportación (VUE).

Lacarne también tieneunpeso importanteen laeconomíadelParaguay.Dehecho, el buendesempeñodees-
te producto en años anteriores, conseguido, en gran medida, por la recuperación de importantes mercados y
el mantenimiento del estatus sanitario de “País Libre de Aftosa”, explicó buena parte el crecimiento de la eco-
nomía paraguaya. El Cuadro 75 resume los trámites que se debe cumplir para exportar carne.
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Cuadro 74: Proceso de exportación de soja a través del sistema VUE

Etapas Pasos

a) Inicio del proceso de exportación 1) Solicitud de exportación

b) Verificación fitosanitaria en paso de frontera 2) Verificación y control en paso de frontera

c) Solicitud y emisión del certificado fitosanitario
3) Elaboración de la solicitud de emisión del certificado fitosanitario

4) Impresión del documento

d) Elaboración del despacho de exportación 5) Oficialización del despacho

e) Control y verificación del documento 6) Verificación de documentos

f) Verificación física de mercadería / aforamiento
7) Verificación aduanera

8) Verificación de carga

g) Pago de tasas y aranceles 9) Pago de tasas

h) Resguardo / control y embarque
10) Verificación de embarque

11) Cumplido de embarque

i) Finiquito del despacho 12) Finiquito del despacho

Fuente: Ventanilla Única de Exportación (VUE)

Cuadro 75: Proceso de exportación de carne a través del sistema VUE

Etapas Pasos

a) Inicio del proceso de exportación
1) Ingreso al sistema VUE

2) Solicitud de tramitación de exportación

b) Aprobación del Inspector Veterinario Oficial (IVO) del frigorífico 3) Envío al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
mediante el sistema VUE

c) Autorización de exportación de la Dirección General de Calidad
e Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIGECIPOA) 4) Elaboración de la autorización de exportación

d) Certificado de oficial de carga- IVO Frigorífico
5) Carga de productos

6) Elaboración del certificado oficial de carga

e) Elaboración del despacho de exportación 7) Oficialización del despacho

f) Control y verificación de documentos 8)Controldeordende losdocumentosensistemaVUEySistemade
Ordenamiento Fiscal de Impuestos Aduaneros (SOFIA)

g) Verificación física de mercadería / aforamiento 9) Verificación aduanera

h) Pago de tasas y aranceles
10) Verificación en el frigorífico

11) Pago de tasas

i) Emisión del certificado sanitario
12) Elaboración del certificado sanitario

13) Impresión del certificado sanitario

j) Resguardo / control de embarque
14) Verificación de embarque

15) Verificación embarque / SENACSA

Fuente: VUE



13.1.3. Certificado de origen

El certificado de origen, que demuestra que un bien ha sido producido en un país específico, es de particular
importanciaenel comercio internacional, yaquepermiteque losproductosdeunpaís sebeneficiende lasdi-
ferentes preferencias arancelarias a las que éste tiene acceso.

Para cumplir con el Régimen de Origen MERCOSUR45, Paraguay ha implementado un sistema de gestión
electrónicapara laemisióndel certificadodeorigende todos losproductos, aexcepciónde los comprendidos
en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), cuyo certificado debe tramitarse indefectiblemente en el
Ministerio de Industria y Comercio. Para obtener el Origen MERCOSUR, hasta el año 2008 el contenido na-
cional de las mercaderías paraguayas debe ser de sólo el 40%. A partir de 2014, el contenido nacional debe
aumentar al 60%.

Con el fin de lograr mayor eficiencia, el Ministerio de Industria y Comercio ha descentralizado la emisión de
los certificados de origen a las respectivas cámaras de la producción, a saber: Cámara Algodonera del Para-
guay(CADELPA),para losproductosalgodoneros;CámaraParaguayadeCerealesyOleaginosas (CAPECO),
para cereales y sus derivados y oleaginosas y sus derivados; Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay
(CNCSP), para el universo arancelario, excepto maderas en todas sus formas; Federación Paraguaya de Ma-
dereros (FEPAMA), para las maderas en todas sus formas; y, Unión Industrial Paraguaya (UIP), para el uni-
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En diciembre de 2004, con el fin de crear el marco apropiado para el aumento de la competitividad exportadora de las industrias
paraguayas, el Poder Ejecutivo decretó la aprobación del Plan Nacional de Exportación y la creación de la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

La misión de la REDIEX es implementar el Plan Nacional de Exportación a través de la participación del sector público, el sector
privado y las universidades.

Para fomentar el diálogo entre los actores se han creado mesas sectoriales, presididas por un representante del sector privado e in-
tegradas por instituciones públicas, privadas y universidades, todas vinculadas con un sector específico. Su objetivo es mejorar la
competitividad exportadora de ese sector.

Actualmente se encuentran formadas ocho mesas sectoriales: Carne y Cuero, Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes, Turismo, Textiles y Confecciones, Productos Forestales, Frutas y Hortalizas, Biocombustibles y Stevia42.

Además de las mesas sectoriales, existen dependencias dedicadas a ofrecer apoyo a los exportadores y brindar información rela-
cionada con el comercio exterior, tanto para aquellos que quieren exportar por primera vez como para aquellos que deseen mejo-
rar su capacidad exportadora.

En determinados sectores también existen consorcios que, a diferencia de las mesas sectoriales, están integrados únicamente por
agentes del sector privado. Los consorcios que se encuentran en funcionamiento actualmente son: Colchones, Muebles e Indus-
trias Gráficas. Está en proceso de creación el consorcio de Cueros.

Es importante destacar que la REDIEX también financia proyectos de inversión destinados al fomento de las exportaciones. El
financiamiento puede llegar hasta el 65% de los proyectos, si éstos involucran a una a dos empresas, hasta el 75% cuando los
proponentes son tres o más empresas beneficiarias y hasta el 100% para proyectos de iniciativa de la REDIEX43. Además, existe
financiación para proyectos que busquen fortalecer las mesas sectoriales. Todas las empresas que participen de alguna de estas
mesas son elegibles para este financiamiento, que puede llegar hasta el 85% del monto del proyecto o hasta el 100% si el
proponente es la REDIEX44.

Recuadro 7: Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX)

42 La Stevia es una hoja dulce cuyos componentes químicos sirven como sustituto del azúcar.

43 Anexo de la Resolución Nº 32 REDIEX. Proyecto de Fomento a las Exportaciones.

44 Anexo de la Resolución Nº 32 REDIEX. Proyectos Sectoriales Estructurantes.

45 Acuerdo de Complementación Económica N° 18 celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



versoarancelario,exceptomaderasentodassus formas.ElMinisterio,a travésde laDirecciónGeneraldeCo-
mercio Exterior, se encarga de refrendar los certificados.

La tramitación electrónica se da a través del sistema VUE, con la participación de la cámara respectiva, a la
que el exportador debe presentar la declaración jurada del productor y una copia autenticada de la factura
comercial. Obtener el certificado de origen toma, en promedio, 40 minutos.

El Cuadro 76 muestra las tasas actuales para obtener el certificado de origen, 50% de las cuales corresponde
alMinisteriode IndustriayComerciopor la refrendación respectiva. Lospagos se realizanal tipodecambioa
la fecha.

Por la resolución N° 72/02 del Ministerio de Industria y Comercio, los productos madereros tienen una tasa
diferenciada.Las tasasvaríandeacuerdocon laspartidasarancelariasde laNomenclaturayArancelExterno
Común del MERCOSUR (Cuadro 77).

13.1.4. Devolución Condicionada (DRAWBACK)

El Drawback es un sistema que permite obtener la restitución parcial o total del tributo aduanero a la impor-
tación pagado por los productos que pasan a formar parte de bienes para la exportación o por los productos
consumidos durante la producción de estos bienes exportables46.

El Poder Ejecutivo determinará los bienes susceptibles de acogerse al régimen aduanero de Drawback47.
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Cuadro 76: Certificados de origen

Monto de exportación (US$ FOB) Tasa (US$)

Hasta 50.000 10

De 50.001 a 100.000 20

De 100.001 a 200.000 30

De 200.001 a 400.000 40

De 400.001 a 600.000 50

Más de 600.001 60

Fuente: Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Cámaras habilitadas para el efecto

Cuadro 77: Certificado de origen para productos madereros

Partidas arancelarias Tasa (US$/Tm)

4402, 4409, 4410, 4411, 4412, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 9403 0,5

4401, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4413 1

Fuente: Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Cámaras habilitadas para el efecto

46 Ley 2.422/04 Del Código Aduanero Art. 177

47 Decreto 4.672 que reglamenta el Código Aduanero Art. 236



13.2. Régimen de importaciones

El ente encargado de controlar y mejorar el funcionamiento aduanero es la Dirección Nacional de Aduanas
(DNA). El régimen de importaciones está regulado por la Constitución Nacional, el nuevo Código Aduanero,
la Ley 125/91, la Ley 2.421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal y las diferentes leyes
portuarias.

Los importadoresdebenestar registradosen laDNA.Los requisitospara la inscripciónvaríandeacuerdoal ti-
po de sociedad o personería del importador, quien, a su vez, necesitará, inexcusablemente, un despachante
de aduanas que se desempeñe como agente auxiliar de comercio y del servicio aduanero. El despachante
también debe estar habilitado por la DNA.

Los honorarios de los despachantes están fijados por ley y dependen del monto de la importación (Cuadro
78).

Dependiendo de su nivel de riesgo, las mercaderías importadas pueden ingresar al país a través de los si-
guientes canales selectivos de control: canal verde, las mercaderías son libradas sin el análisis documen-
tal, la verificación física ni el control del valor; canal naranja, se realiza solamente el análisis documental;
canal rojo, las mercaderías son liberadas sólo después de pasar por todos los procesos de control estableci-
dos48.

Todas las mercaderías importadas, salvo las expresamente declaradas exentas, están gravadas con un aran-
cel aduanero. La tasa máxima de este tributo es del 30% sobre el valor imponible de las mercaderías, confor-
me a la calificación y clasificación arancelaria de las mismas49. El Cuadro 79 resume la estructura arancelaria
del Paraguay, según la procedencia y el tipo de las importaciones.

Las importaciones provenientes del MERCOSUR (intrazona), salvo algunas excepciones, tienen una tasa ge-
neral del 0% y el arancel externo común promedio de los países miembros para los productos provenientes
de terceros (extrazona) es del 10%.

Además de las tasas arancelarias, en la aduana se debe pagar otros impuestos (Cuadro 80), entre los que re-
saltan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
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Cuadro 78: Honorarios de despachantes de aduanas

Monto de la importación (Gs.)
Honorario básico (Gs.) Adicional (porcentaje del

monto despachado)De Hasta

1 10.000.000 50.000 2%

10.000.001 50.000.000 250.000 1%

50.000.001 100.000.000 750.000 0,80%

100.000.001 250.000.000 1.550.000 0,50%

250.000.001 en adelante 2.800.000 0,30%

Fuente: Ley 220/93 Del Arancel Profesional de los Despachantes de Aduanas

48 Ley 2.422/04 Del Código Aduanero Art. 177

49 Ley 1.095/84 Que establece el arancel de Aduanas. Art. 2



13.3. Aduanas

A partir de 2005 entró en vigencia el nuevo Código Aduanero, cuyo fin es adecuar la estructura aduanera de
importación y exportación de bienes a los requisitos actuales en materia de comercio internacional. El proce-
so incluyóunanuevaestructuraorganizacionaly laadaptaciónde los instrumentos legalesparadinamizar la
institución aduanera.

Actualmente, todos los trámites aduaneros están integrados en el Sistema de Ordenamiento Fiscal de Im-
puestosAduaneros (SOFIA).Este sistemapermiteaplicar los canales selectivosdecontrol, centralizar losda-
tos para su análisis y difusión, realizar consultas dinámicas on line y efectuar el pago electrónico a través de
bancosasentadosenelpaís.A travésdeeste sistemase tiene,además,unaconexiónseguracon lasotrasofici-
nas aduaneras del MERCOSUR50.

Entre los avances que ha tenido la DNA en los últimos años, resalta la próxima implementación de la interco-
nexión informática para los agentes marítimos, que facilitará la presentación anticipada del manifiesto de
cargas. Este sistema beneficiará a los transportistas e importadores, cuyos plazos se reducirán, y también a la
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Cuadro 79: Régimen de importaciones

Categorías Tarifa ad valorem*

Arancel intrazona (MERCOSUR) 0%

Promedio del Arancel Externo Común 10%

Promedio de Lista Básica de Excepciones 10%

Bienes de capital 0 - 6%

Informática y telecomunicaciones 0 - 2%

Lista de Excepción - Decisión CMC N° 31/03 0%

Lista de Excepción - Decisión CMC N° 68/00 16%

Promedio del sector automotriz intrazona 8%

Promedio del sector automotriz extrazona 12%

Sector azucarero 30%

Materia prima 0%

* La base imponible de las mercaderías importadas es el valor en aduanas determinado según lo previsto en el “Acuerdo relativo a la aplicación del Articulo VII del
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT)”.
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Cuadro 80: Otros impuestos en las aduanas

Categorías Tasa Observación

Servicios de valoración 0,5% Sobre el valor determinado en aduana.

Impuesto al Valor Agregado general 10% Sobre el valor determinado en aduana y sobre los tributos aduaneros e internos que inci-
dan en la operación, previo al retiro de los bienes del recinto aduanero.

ImpuestoalValorAgregadorégimenturismo 1,5% Es de carácter excepcional y optativo. Se aplica a los productos que sean vendidos a ex-
tranjeros no residentes.

Impuesto Selectivo al Consumo 18% Promedio que se aplica a los bienes afectados sobre el valor determinado en aduana, pre-
vio al retiro de los bienes del recinto aduanero.

Anticipo del Impuesto a la Renta 0,6% Sobre el valor determinado en aduana.

Instituto Nacional del Indígena (INDI) 7% Sobre los gastos de las tasas consulares.

Patente fiscal 2% Sobre los vehículos cuyo valor aforo supere los US$ 30.000

Fuente: DNA

50 Para mayor información, revisar la página www.aduana.gov.py



entidad aduanera, que podrá aplicar un control más eficiente. Además, se implementará el seguimiento de
los contenedores a través del Sistema de Posicionamiento Global o GPS, por sus siglas en inglés.

13.4. Convenios de comercio exterior

Paraguay, consciente de su condición de economía pequeña, ha firmado varios convenios comerciales bilate-
rales y multilaterales (Cuadro 81). El principal de ellos es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), integra-
ción regional conformada, además, por Uruguay, Argentina, Brasil y, próximamente, Venezuela, y con países
asociados como Chile y Bolivia. El objetivo primordial de este tratado es integrar a los países a través de la li-
bre circulación de bienes, servicios y factores productivos.
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Cuadro 81: Convenios de comercio exterior

Acuerdos suscritos Ámbito o contraparte (países o regiones)

Multilaterales

Organización Mundial de Comercio (OMC) Mundial

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) América Latina y el Caribe

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (próximamente)

MERCOSUR - Comunidad Andina de Naciones (CAN) Países andinos

Con organizaciones internacionales por productos Mundial (países vinculados)

SistemaGlobaldePreferenciasComercialesentrepaísesenDesarrollo (SGPC) Mundial

MERCOSUR - México México

MERCOSUR - Chile Chile

MERCOSUR - Bolivia Bolivia

MERCOSUR - Perú Perú

MERCOSUR - República Árabe de Egipto República Árabe de Egipto

MERCOSUR - Sudáfrica Sudáfrica

MERCOSUR - Canadá Canadá

MERCOSUR - Mercado Común Centroamericano Centroamérica

MERCOSUR - Estados Unidos Estados Unidos

MERCOSUR - Unión Europea Unión Europea

MERCOSUR - Cuba Cuba

MERCOSUR - Rusia Rusia

MERCOSUR - India India

Bilaterales (comerciales y en materia de inversión)

Paraguay - Ecuador Ecuador

Paraguay - Francia Francia

Paraguay - Gran Bretaña Gran Bretaña

Paraguay - Suiza Suiza

Paraguay - España España

Paraguay - República Checa República Checa

Paraguay - Portugal Portugal

Paraguay - Bolivia Bolivia

Paraguay - Perú Perú

Paraguay - Venezuela Venezuela

Paraguay - Chile Chile

Paraguay - Estados Unidos Estados Unidos

Paraguay - Países Bajos Países Bajos

Paraguay - Alemania Alemania

Paraguay - México México

Unilaterales

Sistema General de Preferencias (SGP) Mundial

Acuerdos en negociación

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) América
Fuente: Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI)



Incentivos para la inversión
y la exportación

14.1. Ley 60/90

Esta ley, que entró en vigencia en 1990, establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de
capital, tanto de origen nacional como extranjero. Sus objetivos son: acrecentar la producción de bie-
nes y servicios, crear fuentes de trabajo permanente, fomentar las exportaciones, sustituir importacio-

nes, promover la inversión y reinversión de utilidades en bienes de capital e incorporar tecnologías que per-
mitan aumentar la eficiencia productiva y posibiliten la mayor y mejor utilización de materias primas, mano
de obra y recursos energéticos nacionales.

Como beneficios, la Ley 60/90 ofrece un conjunto de exenciones fiscales y municipales para la radicación de
capitales, por un período máximo de diez años. Entre éstas destacan:

• Exoneración total de los tributos fiscales y municipales sobre la constitución, inscripción y registro de
sociedades y empresas.

• Exoneración total de los gravámenes aduaneros y otros de efectos equivalentes sobre la importación
de bienes de capital, materias primas e insumos destinados a la industria local y previstos en el pro-
yecto de inversión51.

Adicionalmente, laLeydeReordenamientoAdministrativoyAdecuaciónFiscal realizócambios importantesen
la Ley 60/90 e incluyó los siguientes beneficios:

• La inversión extranjera que supere los US$ 5.000.000 estará exonerada de los tributos sobre las reme-
sas y pagos al exterior por concepto de intereses, comisiones y capital, durante el plazo establecido en
el proyecto de inversión.

• La inversión que supere los US$ 5.000.000 también estará exonerada de los impuestos sobre los divi-
dendos y utilidades del proyecto de inversión por un período de hasta diez años, siempre que dicho
impuesto no sea crédito fiscal del inversor en su país de origen.

Según el nuevo régimen tributario, establecido en la Ley 2.421/04, los inversionistas amparados bajo la Ley
60/90 también están exonerados del pago del IVA sobre los bienes de capital, nacionales o importados, de
aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario.

A los beneficios de la Ley 60/90 y sus modificaciones pueden acceder las personas físicas y jurídicas que se
adecuen a las disposiciones legales vigentes. En su solicitud, las empresas deben indicar: razón social, si se
trata de una empresa existente o de una nueva, nombres de los principales responsables de la empresa, acti-
vidad a la que se dedica (para la empresa ya existente), razón de la inversión, localización del proyecto, bie-
nesaproduciroserviciosaprestar; tambiéndebendetallar la ingeniería financieradelproyecto, conespecial
énfasis en la cantidad de mano de obra que empleará, el cronograma de inversión, entre otros. Una vez pre-
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51 Ver Ley 60/90 Art. 5 para mayor información sobre los beneficios.



sentados todos losdocumentosydenoexistirpedidosdeaclaraciónenningúnaspecto, elplazoestimadopa-
ra la emisión de la resolución es de 60 días.

El órgano encargado de recomendar a los Ministros de Industria y Comercio y de Hacienda la aprobación o
rechazo de las solicitudes de acceso a los beneficios detallados es el Consejo de Inversiones, conformado por
cincorepresentantesde institucionespúblicasydosrepresentantesdel sectorproductivoprivado.Porsupar-
te, elDepartamentodeDesarrollo Industrial, componentedelMinisteriode Industria yComercio,debeestu-
diar y analizar los proyectos de inversión, verificar que se cumplan las exigencias del régimen y dar segui-
miento a los proyectos en ejecución. Es importante recalcar que todos los trámites dentro del Ministerio de
Industria y Comercio no tienen costo, que para acceder a los beneficios las inversiones no requieren cum-
plirmontosmáximosnimínimosyqueunamismaempresapuedeserbeneficiadaenreiteradasocasiones.

Por resoluciónministerialNº350/06, lasempresasbeneficiadasporel régimende incentivosde laLey60/90
deben presentar trimestralmente un informe detallado de las inversiones realizadas a la fecha.

Al mes de agosto de 2007, se han aprobado 41 proyectos de inversión por un valor total de Gs. 550.069 millo-
nes, equivalentes a cerca de US$ 110 millones, al tipo de cambio vigente al momento de realizar el presente
estudio.

En base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, el sector con la
mayorparticipaciónen las inversiones totalesderivadasdel régimende incentivosde laLey60/90son las In-
dustrias Manufactureras, seguidas por el sector de las Telecomunicaciones, donde destacan las empresas de
telefonía celular. Entre las empresas de capital extranjero sobresalen las provenientes de Argentina, que
abarcaron el 68% del total invertido hasta agosto del presente año y las de Brasil y Estados Unidos, cada uno
con el 13% de las inversiones.

El Gráfico 10 muestra la reciente recuperación de las inversiones bajo el régimen de incentivos de la Ley
60/90. En buena medida, esta recuperación ayuda a explicar el comportamiento general de las inversiones
en el Paraguay. Según se puede observar, en el año 2006 se volvió a alcanzar los niveles de inversión mostra-
dos entre finales de los noventa y principios de la presente década.
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Gráfico 10: Evolución de las inversiones por el régimen de incentivos de la Ley 60/90
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14.2. Régimen de maquila

La Ley 1064/97 creó el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), cuyo fin es
promover el establecimiento de empresas maquiladoras y regular sus operaciones. Estas empresas incorpo-
ran mano de obra y otros recursos nacionales y se dedican a la transformación, elaboración, reparación o en-
samblaje de mercaderías de procedencia extranjera importadas temporalmente a dicho efecto para su reex-
portación posterior, en ejecución de un contrato suscrito con una empresa domiciliada en el exterior.

En otras palabras, la maquila, también conocida como subcontratación internacional, es un sistema median-
te el cual una empresa que opera dentro de Paraguay produce determinados bienes y servicios y los exporta a
diferentes partes del mundo, por encargo de una empresa que se encuentra en el exterior (matriz), en virtud
de un contrato internacional. Actualmente existen cuatro modalidades de maquila: a) Maquila por capaci-
dad ociosa (cuando a una empresa establecida y orientada a la producción para el mercado nacional se le
aprueba un programa de maquila); b) Maquila con programa albergue o shelter (empresas a las que se les
apruebanprogramasdemaquilaquesirvanpara realizarproyectosdeexportaciónporpartedeempresasex-
tranjeras que facilitan la tecnología y el material productivo, sin operarlos directamente): c) Submaquila
(cuando se trata de un complemento del proceso productivo de la actividad objeto del programa, para poste-
riormente reintegrarloa lamaquiladoraquecontratóel servicio, para suposterior exportación); y,d)Maqui-
la de servicio intangible (modalidad incluida dentro de la maquila de servicios, cuyo objeto es otorgar un va-
lor agregado intelectual, o de otra naturaleza similar, a bienes intangibles importados temporalmente por
cualquier medio electrónico)52.

Las principales ventajas de maquilar en Paraguay son: la ubicación del país (en medio de América del Sur y
dentrodelCorredorBioceánico); susprecios competitivos (porelbajocostode lamanodeobra, labaja carga
social, ladisponibilidaddepoblación joveny loscostosaccesiblesde losbienes raíces); labajacarga impositi-
va (lamenoren la región); y, el accesoconarancel ceroa losmercadosdelMERCOSURparaaquellosproduc-
tos que cumplan con las reglas de origen del bloque.
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Gráfico 11: Evolución histórica de las exportaciones vía régimen de maquila
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Además, el régimen de maquila ofrece los siguientes beneficios:

• Tributo único del 1% sobre el valor agregado nacional.

• Suspensión del pago de aranceles e impuestos a la importación de maquinarias, partes, herramientas,
materias primas e insumos.

• Duración indefinida de los contratos de maquila.

Para empezar a maquilar se debe seguir los siguientes pasos: a) inscripción en la Secretaria Ejecutiva del
CNIME; b) presentación del programa de maquila / solicitud de aprobación; c) aprobación por parte del
CNIME; d) emisión de la resolución ministerial; e) inicio de las operaciones.

Los trámites en el CNIMEno tienen costoy el plazo promedio de aprobación del programa es de25 días.
Sin embargo, existen otros costos vinculados con la constitución de la empresa que deben ser tramitados por
el inversionista53.

Actualmente,en laSecretariaEjecutivadelCNIMEseencuentran inscriptas72empresas,41de lascuales tie-
nenprogramasaprobados.Deéstas,25yaestánoperando, loquehagenerado3.518puestosde trabajo.

14.3. Régimen Automotor Nacional

El Régimen Automotor Nacional (RAN) dirige la política industrial del sector automotor del Paraguay. Las
disposiciones contenidas en el Régimen abarcan a los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

El objetivo del RAN es crear fuentes de trabajo, mejorar la competitividad industrial, aumentar la especiali-
zación de la mano de obra a través de la transferencia de tecnología, elevar las exportaciones y consolidar al
sector automotor paraguayo a nivel nacional y regional.

Este régimenestá reguladoporelDecretoNº21.944/98,cuyareglamentaciónestáestablecidaen lasResolu-
ciones Nº 91, 354, 478, 780, 193, 350 y 964, a través de las cuales se establece la periodicidad de presenta-
ciónde informes, la instauracióndeunprocesoproductivobásico, lametodologíadecálculopara la incorpo-
ración de componentes nacionales y la participación gradual de dichos componentes, conforme al calenda-
rio establecido.

Para acceder al RAN se debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Enviar una nota dirigida al Ministro de Industria y Comercio.

b) Presentar un proyecto de inversión.

c) Presentar el Registro Industrial y del Certificado de Impacto Ambiental.

d) Enviar información del proyecto a la Dirección del RAN.
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Los correspondientes trámites en el Ministerio de Industria y Comercio no tienen costo y el plazo aproxi-
mado de aprobación del proyecto es de un mes.

El beneficio del RAN es la liberación del arancel aduanero a los insumos importados, siempre que se demues-
tre suusoen losprocesosproductivosdeclaradosenelproyecto,de lo contrario se impondránsancionesa los
infractores, como el pago total de los aranceles por las materias primas importadas, entre otros. Para contar
conestebeneficioes requisitoque la importacióndemateriasprimassea igualosuperioraUS$5.000CIF.

Actualmente, once empresas están beneficiadas por este régimen, ocho de las cuales se encuentran operan-
do.

El RAN ha generado 1.206 puestos de trabajo directos y se calcula que alrededor de 5.000 personas están
ocupadas en actividades relacionadas, como talleres de diseño, talleres mecánicos y puestos de venta de re-
puestos.

EnelGráfico12sepuedeapreciarelaumentode laproduccióndemotocicletasybicicletasgraciasalRAN.

14.4. Régimen de Importación de Materias Primas e Insumos

El objetivo de este régimen es fomentar la importación de materias primas e insumos que no se produzcan en
el país. Su marco legal está compuesto por el Decreto Nº 11.771/00, el Decreto Nº 6.957/05 y la Resolución
Nº 1/01.

Los procedimientos para acceder a este régimen comienzan con la presentación de la solicitud, que es estu-
diada primero por la Dirección de Regímenes Especiales (DRE) y luego por la Comisión Técnica Interinstitu-
cional (CTI), conformada por representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Ministerio de Ha-
cienda y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una vez aprobada la solicitud, se emite el certificado de li-
beracióndelaranceladuanero,queesentregadoal solicitantepreviaautorizaciónde lacontraseñaexpedida
en la Mesa de Entrada del Ministerio de Industria y Comercio.
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Gráfico 12: Evolución de la producción de motocicletas y bicicletas
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Paraobtener lacertificaciónhayquecumplir los siguientes requisitos:a) laempresadebeestar inscriptaenel
Registro Industrial del MIC; b) la materia prima no debe producirse al interior del país; c) el monto de impor-
taciónnodebeser inferioraUS$1.500FOB;y,d) las solicitudesdebenestaracompañadasporeldictamenfa-
vorable de la CTI.

El beneficio de este régimen es la aplicación de unarancel aduanero de 0% a la importación de materias
primas, siempre que se demuestre que son utilizadas en los procesos productivos.

Los respectivos trámitesenelMinisteriode IndustriayComercionotienencostoyelplazoparaestudiar la
solicitud y expedir el certificado es de cinco días hábiles.

14.5. Zonas francas

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas en las que impera un régimen aduanero distinto al del
resto del territorio de un país (territorio aduanero). Por lo general, las zonas francas gozan de ciertos benefi-
cios tributarios, comoelnopagode impuestosa la importación.Losprincipalesobjetivosde laszonas francas
en el Paraguay son: desarrollar centros de negocios, evitar el contrabando y la piratería, y aumentar la com-
petitividad de las exportaciones.

En Paraguay, la Ley 523/95 y su decreto reglamentario son los que establecen y autorizan el régimen de zo-
nas francas54. Además, el nuevo Código Aduanero, establecido en la Ley 2.422/04, también contiene algu-
nos artículos referentes a este régimen.

A través de la Ley 523/95, cualquier persona física o jurídica, mediante un contrato con el Poder Ejecutivo,
adquiere el derecho de habilitar, administrar y explotar una zona franca. Las concesiones son otorgadas por
un período prorrogable de 30 años. Los concesionarios pueden acogerse a los incentivos a la inversión esta-
blecidos en la Ley 60/90 y están exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los proyectos de zo-
nas francas deben ser presentados al Consejo Nacional de Zonas Francas, para luego ser elevados, a través
del Ministerio de Hacienda, al Poder Ejecutivo.

En las zonas francas del Paraguay está prevista la operación de usuarios comerciales, industriales y de servi-
cios55. Estos usuarios están exentos del pago de tributos a la constitución de las sociedades, a las remesas de
utilidades, al pago de comisiones y honorarios y toda otra remuneración por servicios, asistencia técnica,
transferencia de tecnología, préstamos y financiamiento y todo otro servicio que se les preste desde terceros
países56. Los usuarios que se dediquen exclusivamente a la exportación tributan un impuesto único denomi-
nado “Impuesto de Zona Franca”, cuya tasa es de 0,5% del valor total de los ingresos brutos provenientes de
esas ventas57.

Las importacionesal territorioaduaneroprovenientesdeempresas radicadasen laszonas francasestánsuje-
tasa todos los tributosde importación.Losbienesdecapital introducidosa laszonas francasestánexentosde
todo tributo. Las exportaciones de cualquier clase desde el territorio aduanero a una zona franca se efectúan
como si fueran exportaciones a terceros países58.
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54 Decreto N° 15.554/96 que reglamenta la Ley de Zonas Francas.

55 Ley 523/95 que establece y autoriza el régimen de zonas francas. Art. 3

56 Ley 523/95 que establece y autoriza el régimen de zonas francas. Art. 13

57 Ley 523/95 que establece y autoriza el régimen de zonas francas. Art. 14

58 Ley 523/95 que establece y autoriza el régimen de zonas francas. Art. 20 y 22



El MERCOSUR también tiene su propia legislación sobre zonas francas. Como punto destacable de la misma,
se puede citar que las mercaderías no perderán su origen si son almacenadas en las zonas francas.

EnelParaguayactualmente funcionandoszonas francas: laZonaFrancaGlobaldelParaguayy laZonaFran-
ca Internacional, ambas situadas en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. En las dos zonas francas
se encuentran operando un total de 78 usuarios, de los cuales sólo uno se dedica a actividades industriales
mientras que el resto realiza actividades comerciales.

Aquí cabe destacar que las exportaciones a terceros países realizadas desde las zonas francas durante el pe-
riodoagosto2006 - julio2007se incrementaronen610,9%, respectoa las registradasentreagosto2005y ju-
lio 2006.

Las zonas francas ofrecen las siguientes ventajas: reducción de volúmenes de inventarios, reducción de cos-
tos financierospormercaderíaenstock, facilidadespara ladistribucióndeproductosconRégimendeOrigen
MERCOSUR, distribución ágil hacia el MERCOSUR por la ubicación geográfica y la infraestructura disponi-
ble,marco legal estable, complementación total con losotros regímenesespeciales, seguridad, logística,ma-
no de obra y bajo costo por arrendamiento59.

Quienes desean ser usuarios de una zona franca deben presentar una nota al concesionario, solicitando la
inscripción, y remitir una copia de la documentación al Consejo Nacional de Zonas Francas. Luego el usuario
debe presentar el certificado a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y a la Subsecretaría de Tributación
para su registro y habilitación en el SOFIA. Todo el trámite dura sólo 48 horas, aproximadamente.

Zona Franca Internacional (ZFI)

En esta zona franca se encuentran operando 53 empresas, todas dedicadas a actividades comerciales. Sin
embargo, empresas industrialesdedicadasal reacondicionamientodecelularesyproductoselectrónicospa-
ra el hogar, y a la producción de tela plástica y de caños de acero, confirmarían su instalación en los próximos
meses.

Elpreciopromediodealquilerde losdepósitospara la instalacióndeempresasesdeUS$2pormetrocuadra-
do, aunque este valor se ajusta de acuerdo al plan de trabajo que proponga el usuario. La ZFI cuenta con 57
depósitos, cuya medida puede variar entre 207 m2 y 800 m2, y con 25 hectáreas disponibles para la construc-
ción.

Entre los servicios que la ZFI ofrece se pueden citar: acceso a Internet, seguridad privada, cableado
estructurado de las oficinas, líneas telefónicas y conexión de media tensión directa de la ANDE. La ZFI,
además, posee un gran espacio interior para el almacenaje de mercaderías y de materias primas, así como un
comedor para el personal de planta.
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59 El precio de alquiler o venta de predios dentro de las zonas francas está regulado por las condiciones de mercado.
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