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INTRODUCCION 

El presente trabajo de graduaci6nrespcinde a la ne¿esidad 

de evaluar l,a i~cidencia que la nuevapolític~ aran~eiaria es-
, '. 

,~aráejerciendo, especL:dmente en la r~ma textil del sector in 

dustrial de' la economía sa]ladorefia. 

La investigaci6ncomprende cinco Capítu]oSJ en los quese' 
~, ' , 

presentan las características f~ndamentales de'nuestro desarro 
. '-

]]0 ind~stria] y su vincu]aci6n con los diferentes inst~umen~-

tos de política, que fueron']a base para e] mismo. 

El primer Capítulo hace refer~ncia a la inserci6n del sec 
" 

tor ind~strial del país en elcomer¿io inte~~acion~l, hacifind~ 

~e una relaci6n. hist6rica acer¿a de las circunstancias bajo 

las cuales El Salvador inicia su producci6n manufacturera.Ta~," 

bién se enuncian'las principale5caracteri5ticas de dichO desa 

rro]lo, d~sde ]a pue~t~ en vigencIa di ]a Ley d~ Fomento Indus 
. . . . . 

trial en 1961 hasta la áp]icaci6n del Convenio Ceritroamericano 

del n ce n t i vos F i s cal e s a 1 D e s a r ro] 1 o, I nd us t' ri a i, d ú r iw t e e 1 p ~ 

riodo 196~~1985, incluyendb un a~¡]isis de] comportamiento de, 

distintas variables macroecon6micas, afec,tas al sector indus 

trial. 

E] Capítulo I I se ¡niciacon las principa]~s ciracterísti 

cas de ]a políti'ca arancelaria vigente en e] 'pats hasta diciem 

bre de 1985 y de ]a que se adopt6 a partir de enero de .1986. 

En lo que corresponde a ]a que caduc6 en 1985 se consideran 

sus antecedentes,. orígenes, evo]uci6n y ]05 diferentes 'ele'me~ 



~. 

tos que constituyeron ~ic~a política y la estructura de la 

misma. Comprende tambi~n'el anilisis referente a 10 que se en

tiende p6r protecci6n arancelaria nominal y efectiva. Asimi~-

mo se hace referencia a los ingresos fiscales provenie~tes de 

1.0 S i m p u e s t o S a r a n ce 1 a r i o s y a 1 s a c ri f i c i o f i s cal q u e ' s e de r'i -
, 1. 

v6 de la aplicaci6n del Convenio Centroamericano de Incentivos 

Fiscales al Desarrollo Industrial. La segunda parte de este Ca 

pítu16 consiste en un',comentario sobre diferentes aspectos de 
, , ' 

la nueva política arancelaria, tales como sus 6rígenes yobje

tivos, el Convenio sobre dicha po1fQca" el Anexo IlA II que con-

tiene la nomenclatura arancelar~a y las correspondien~es tari-

fas y e'l I\nexo IIB II que trata de la Legislaci,6n sobre el Valor 

Aduanero de las' Mercancías. 

El Capítulo II I desarrolla 10 referente a nuestra indus -

tria textil bajo el esquema de fomento y protecci6n vigente 

~' h a s tal 9 8,5. E 1 p r ¡ m e r a par t'a do dé e s t e e a p í tul o s e re f i e r e a 

la evoluci6n experimentada por es~a, industria, especialmente 

en cuanto a su g~ado de particip~c~6n en el productJ inter~o 

bruto industrial (PISi) y su ~inculaci6n con el sector algodo-

nero. A continuaci6n se hacen consi~erationes re~pecto a la ca 

pacidad instalada y su grado de utilizaci6n, la incentivaci6n 

fiscal y la protec~¡6n ~rancelaria de que fue objeto est~ rama 

industrial. Otros elementos que se analizan en relaci6n eon é~ 

ta son el empleo, el valor agregado, las importacionesyexpo~ 

taeiones de produetostextiles y las exoneraciones de los dere 



chos arancelarios de que fue objeto dicha industria. 

El análisis correspondiente a la situaci6n que presenta 

la ra~a texti 1 bajo el nuevo régimen arancelario se efectQa en 

el Capítulo IV, que comprende la protecci6n arancelaria de la 

rama; los ingresos fiscales provenientes de las importaciones 

de t e x t i 1 e s y I a s t a r i f a s a r a n c,e lar i a s d e u n a s e r ie de par t ,i -

das seleccionadas. Aspecto importante de este Capftulo lo cons 

tituye la incidencia de la nueva polítita sobre las importaci~ 

nes, como reacci6n ante el cambio tarifario, y los efectos que 

tal medida estará ejerci~ndo probab~emente so~re la balanza de 

pagos. Finalmente se presenta una serie d~ consideraciones so 

bre c6mo se ha efectuado la aplicaci6n del nuevo instrumento 

ara~cela'rio durante los primeros meses de su vigencia. 

El quinto y Qltimo Capítulo contiene las conclusiones y -

.recomendaciones a que se llegó como res~ltado de la investiga

ci6n real izada y las pósibles repercusiones que ·Ia nuevapolf

ti,ca arancelaria tendrá en el comportamiento futuro de la rama 

textil, en el caso de que dicha polftica no sea alterada en 

forma sensible. 



CAPITULO I 

INSERCION DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA 
ECONOMIA SALVADORE~A y EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

1. Relación Histórica 

La actual estructura sociopolítica y económica de El Sal

vador tiene sus orígenes en la época colonial, en la 'cual 

desarrollaron las actividades agroexportadoras que eran de 

terés de las metrópolis. El cultivo y la comercialización 

se -

i n 

del 

cacao y del b§lsamo fueron las primeras actividades quepred~ 

mi n a ron en el p a í s; 1 a de 1 ca c a o 1 1 e g ó ha st a fina 1 e s del s i 

910 XVI Y la del b§lsamo hasta fines del siglo XVI I l. 

En el marco de esa inserción a la economía mundial apare-

ce luego el añil, cuya producción eficiente exige la utiliza -

ción de latifundios y el trabajo intensó de los indígenas des 

plazados de sus tier~as. Este cultivo fue la base de nuestra -

economía durante m§s de dos siglos (XVI I I y XIX), y·empezó a 

decrecer por la inestabilidad po.lítica que surgió en las déca

das posterióres al proceso independentista, así como también -

por el bloqueo marítimo de los ingleses. Su decadencia defini-

tiva se dio por el descubrimiento de los colorantes sintéticos. 

El café tomó especial importancia ennuestrae¿onomía de~ 

de l~ segunda mitad del siglo XIX. En 1859 este producto repr~ 

sentó el 1% del val~r total de nuestras exportaciones y en 



1891 tal aporte alcanzó el 76% 1/ Dic~o cultivo aceleró la 

concentración dela propiedad y el despojo de las tierras co

munales, fenómeno que aún incide en la',estructura económica --

que prevalece actualmente en El Salvador, y en cuya conforma -

ción y consolidación se contó con el apoyo decidido del Esta

do, el cu~l desde fines del siglo pasado puso al servicio de 

los caficultores, cuantiosos recursos de caricter ·financiero y 

la infraestructura física e in~titucional necesaria para faci-

Jitar las actividades de cultivo, recolección, beneficlado y ¡ 

comercialización del grano. Tales recursos se concentraron en , 

mayor medida en los p~incipales lugares productores de café, -

mientras que las áreas alejadas de los mismos han recibido muy' 

poca atención de parte del Estado. 

A grandes ~asgos, ésta fue la forma en ~ue El Salvador 'se 

incorporó al mercado mundIal. Una parte del excedente generado 

por el auge de las exportaciones de café durante la,época pos

terior a la Segunda Guerra Mundial fue destinada a laincipie~ 

te industria manufacturera y a la diversificación de las agr6-

exportaciones; en estas cobra impulsd especialmente el algo -

dón, que ya en 1956 representó el 16% d~1 valof de las export~ 

1/ Fuente: MenJívar Larín, Rafael. Impulso al Desarrol I iSlno en 
la Eionomía Salvadorena. Separata impresa en mimeó
grafo. Departamento de Publicaciones, Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad de El Salvador. 
Agosto 1976 .. 
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clones del país~/. Esta nueva actividad rerresentó un cambio 

relativo en nuestra estructura económica, habiendo desplazado 

gran parte de las tierras dedicadas a la producción de alimen

t o s b á sic o s y. con ver t ido a. m u c h o s pe q u·e ñ o s ter r a ten ¡en t e s en -

jornaleros agrícolas. 

En relación con la producción del algodón se conjugan fac 

tores tanto de carácter interno como externo. Dentro de los de 

carácter interno están el área cultivada en el territorio na -

clonal,· la tecnología utilizada para los cultivos y la demanda 

del producto por parte de la industria textil del país. 

Para los fines de este trabajo sólo se ha considerado la 

demanda men¿i¿riada, la cual es una variable que ejerce afectos 

.positivos··en lo que se refiere a la disminución de la depende!]. 

cla externa de la fndustria manufacturera, ya que el algodón _. 

es la materia prima b~slca de la rama textil, y ~sta a su vez 

transforma el algodón en materias prinas que utiliza la rama -

de la confección de vestuario. Una mayor integración de esta -

actividad, especialmente con la industria textil, g~nera los 

efectos que tienden a suavizar el grado de dependencia exter -

na. 

Entre ~os factores externos que restringen la producción 

2/ Fuente: Revista t1ensual del Banco Central de Reserva de El 
Salvador. Dic. 1965. 
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de algodón se tiene la sustitución de la fibra natural por la 

sintética, tanto por un precio relativamente menor de ésta co-

mo por los cambios experimentados en las preferencias a nivel 

mundial, al tener los productos de fibra sintética una serie 

de caracterTsticas o propiedades que los hacen más aceptables 

en el mercado. Dentro de estas caract~rTsticas pueden menclo -

narse:-mayor resistencia al desgaste, retención de pliegues, -

re~istencia a arrugarse, etc. Otros factores que han afectado 

negativamente la producción dé artTculos de fibra natural son 

la fuerte dependencia en que hü caTdo la producción algodonera 

nacional con respecto a insumas agrTcolas importados y la baja 

producción de algodón por manzana cultivada, lo que ha elevado 

los costos de la manuf~ctura de productos derivados del algo -

dón. 

El sector industrial tenia muy poca. participación dentro 

del PIB de·la economía,· representélndo para los tres últimos a-

Ro~ de la década de 10~ 50 un promedio, a precios constantes -

de 1962, del 14.1% en dicha participación l/o 

Dentro de la estiuctura del sector industrial la m5s im-

portante era la industria textil, y como consecuencia de ello. 

sobresalió la importancia de la producción algodonera. 

3/ Fuente: Revista Mensual del Banco Central de Reserva de El 
Salvador. Dic. 1965. 



Por lo que concierne a la acción esta"tal, la política e-

conómica se dirigió hacia el desarrollo de la industria eng~ 

neral, habiéndose pu~sto en ejecución medidas de protección a 

dichoiector y ciertos cambios en la legislación laboral para 

garantizar la inversión, tanto nacional corno extranjera. 

2'. Caracterización de la industrial iza 
ción en El Salvador dentro del mar 
co de la integración económica cen 
troamericana. 

2.1 Características del proceso de 
industrialización en El Salva -
do r. 

En igual forma que en los demás países centroamericanos 

la política de desarrollo industrial en El Salvad6r se carac-

terizó por un alto grado de proteccionismo y por ampararse a 

otras medidas de fomento que no generaroh los efectos desea 

dos, debido principalmente a la falta de sistematización de -

los criterios empleados para la aplicación de tales medidas y 

a la inexistencia de mecanismos de control que garantizaran el, 

cumpl imiento de los compromisos adqui ridos por las empresas -

al recibir tales berieficios. 

Entre los principales instrumentos de fomento que se apll 

caron están la Ley de Fomento Industrial y el Convenio Cen~--

troamericano de Incentivos Fisca"les al Desarrollo Industrial, 

esperfindose de este Gltimo" que permitiría a los Gobiernos de 

cada país encauzar la inversión hacia actividades de verdade-



ro inter~s econ6mico y social, tanto en el orden nacional como 

en el regional, resultados que s610 se lograron parcialmente, 

ya que pr&cticamente se experiment5 un sensible crecimient6 G

nicamente en las ramas industriales productoras de bienes 1 ig~ 

ros de consumo, siendo muy escaso el grado .de desarrollo de -

las ramas de bienes intermedios y casi nulo el de los bienes-

de capital. 

El citado Convenio fue suscrito para uniformar la conce -

si6n de incentivos fiscales a nivel regional. Lamentablemente 

el instrumento contenía algunas deficiencias, entre las que se 

pueden mencionar las disposiciones llamadas transitorias, que 

permitieron que empresas del &rea, incentivadas al amparo de -

leyes nacionales, continuajan gozando de los beneficios otorg~ 

dos en base a dichas leyes, los que tambi~n serían concedidos 

a las nuevas empresas que se establecieran para producir los 

mismos artículos que aqu~llas, a fin de que no se viera altera. 

da su relaci5n de competitividad. Por 10 general, los incenti

vos fiscales otorgados p~r leyes nacionales eran superiores· a 

l~~ concedidos en base al Convenio. 

Otras defici~ncias at~ibuibles al citado Convenio son las 

de que no estableci5 criterios de selectividad ni defini5 t~c

nicamente las líneas d~ producci5n que deberían incentivarse. 

Esta situaci6n incide en la caracterizaci5n de nuestro de 

sarrollo industrial, dentro del cual se destacan los aspectos 

siguientes: una ~oncentraci6n de la inversi6n en las indus 
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trias dedicadas a la producción de bienes ligeros de consumo, 

un alto grado de componente imp~rtado, util ización de tecnol~ 

gías prácticamente obsoletas, escaso aprovechamiento de nues

tros recursos naturales, falta de relaciones de complem~nta -

riedad e integración sectorial, y otros que en su conjunto -

llevaron posteriormente a un es,tancamiento del ritmo con que 

se inicló la actividad manufacturera al amparo de los injtru-

'mentos regionales. 

En tal situación, la inversión industrial fue orientada 

principalmente hacia las actividades de menor riesgo para el 

empresario y que al mismo tiempo tuvieron una alta'rentabili

dad; estas, actividades, en su mayoría, fueron las de bienes -

cuyos procesos productivos se iniciaban en plantas transnaci~ 

nale~ ubicadas en el'~xterior, y que en el país Gnicamente -

realizaban los procesos finales, tal,es como el armado'o ensam 

b,le, mezcla, corte, envasado y empaque. Lo más delicado de es 

ta situación fue que dichas actividades i~dustriales, aparte 

de tratarse de procesos ,productivos que no generaban un valor 

a g re g a d o s i 9 n i f i ca t i vo, 9 o zar on 'p o r 1 o gen e r a 1, d e m a y o r e sin -

,centivos fiscales que aquellas industrias que sí efectuaban -

un mayor grado,de transformación y que por tanto ofrecían me

jores efectos socioeconómicos dentro del esquema de sustitu -

ci6n de import~ciones. 



2.2. Instrumentos de Fomento 
Industria1. 

a) Adoptados con anterioridad 
a la vigencia del Convenio 
Centroamericano de Incenti 
vos Fiscales al Desarrollo 
Industria1. 

8 

Entre los in~trumentos de fomento industrial están las di 

versas leyes que conceden estímulos fisca'les para, inducir, la -

inversi6n privada hacia la industria manufacture~a, elevand~-

la rentabilidad o disminuyendo los riesgos financieros que di-

chas inversiones pueden implicar. Los primero's instrUlnentos p~ 

ra este prop6sito se utilizaron en e1 país en los primeros a -

~os de la 'd€cada de los 50 y consistieron en' disposiciones ais 

ladas que tenían como objetivo aprovechar los recursos natura

les y humanos, otorgando franquicias a proyectos específicos, 

pero sin:obedecer a una política' industrial claramente defini:" 

da. Entre tales instr~mentos estaban el que incentivaba la pr~ 

duc~i6n de cemento i/, y la Ley de Fomento de Industrias de 

Transformaci6n-.2/. Es'ta última tenía como propósito prolilov,er -

el establecimiento o ampl iación de empresas dedicadas a la in-

4/ Ley de Fomento de la Producción de Cemento, emitida por De
creto del Consejo de Gobierno Revolucionario, ho.1B8 del 4 
de julio de 1949, publicado en el Diario Oficial 147, del 5 
de1 mismo mes ,y a~o. 

z/ Emitida por Decreto Legislativo del 22 de mayo de 1952, pu
blicado ,en el Diario Oficial 102, Tomo 155, del 30 del mis-
mo mes y año. 



dustria manufacture~a, estableciendo incentivos fiscales a las 

industrias que fueron definidas como necesarias, cal ificándose 

asf a las productoras de mercancfas des~inadas a s~tisfacer ne 

cesidades fundamentales de la población: al i¡ile'ntación, salubri 

dad, abrigo y habitación. 

Otro tipo de industrias contenidas en la Ley de Indus --

trias de Transformación fueron l~s que en la misma se denomina 

ron como convenientes, asignando este calificativo a las pro

d u c t o r a s d e a rtf c u los d e u t i lid a dei 111 por tan c i a e con Ó In i e a par a 

el pafs, sin indicarlas propiamente y sin hacer ninguna refe -

re n c i a r e s p e e t o a l a u t i 1 iza ció n d, e m a ter i a s p r i Hl a s y lil a n o de 

obra de origen nacional. 

Siempre dentro del marco legal de .orden nacional y sin 

contravenir las disposiciones y los esfuerzos que ya se habfan 

iniciado para equilibrar el desarrollo industrial de los cinco 

pafses del área, se promulgó la Ley de Fomento Industrial, por 

Decreto No.64 del 18 de enero de 1961, publicado en el Diario 

Oficial 14, Tomo 190.del 20 del mismo mes y año. Esta se emi -

tió con el objeto de 'superar los va~ros de la Ley d~ Fomento -

de Industrias de Transformación y ~ara regular, nediante un 

mismo instrumento legal, los trámites de concesión de franqui

cias, tanto a la industria manufacturera como a las demás actl 

vidades productivas del pafs y é:ll sector público. En dicho in~ 

mento se clasifican las industrias en cuatro categorfas: "de 

i n i e i a ció n 11, 11 dei n c r e m en t o ",. 11 n e c e s a r i él Sil Y ¡¡ e o nv en i en t e Sil, 
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y se establecen los tipos de exenciones arancelarias que sé~-

rían aplicables a cada una de ellas. 

La existencia de leyes nacionales de fomento industri·al 

d~ferentes en cada país del ~rea provocó que algunas empresas 

manufactureras decidieran local izarse en el país que les ofre

ciera mayores ventajas, con 10 que se distorsion6 el desarro -

110 industrial dela región y se ocasionaron trastornos al in-

tercambio comercial en !é.l miS¡,la. 

En este sentid~, los países del ~rea competían erttre ~ 

SI 

en el otorgamiento de incentivos fiscales a fin de atraer la -

inversión, especialr.lente la extranjera, y ¿¡si lograr la 10calJ. 

zación de las plantas industriales en sus respectivos territo-

rios. Esa situación provocó una guerra de incentivos que trajo 

como resultado Uli desarrollo i,nc\ustrial desigual a nivel cen -

troamericano. Como ya se mencionó, en los países del ~rea se -

estaban iniciando las gestiones tendientes a lograr un equi li

brio en materia de desarrollo in~ustrial, habi~ndose suscrito 

ellO de junio de 1958 el Convenio sobre el ¡\~gimen Centroo¡lE.. 

rlcano de Industrias de Integración, estando entre sus propó-

sitos !:/, el de promover el establecilJ¡iento ce 'industrias ---

grandes en 1 a reg i ón, cuyo tamaño 1.1 in i mo del:1undaba el. acceso 

a un mercado a m p 1 i a do; que se 9 a r a n t iza r a n 1 as con di c ion e s en. 

6/ Solanos Santos, Eduardo. El Mercado Coman Centroamericano. 
ServiPrensa Centroamericana. Enero 1981. 
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las que pudieran operar con eficiencia, así CO¡TiO tam --

bién i3segurar el libre comercio para los artículos producidos 

por las mismas, afectando con el pago de ir,'puestos arancela --

rios a los fabricados en el exterior por plantas similares que 

pudieran establecerse dentro del &rea. Las plantas ~ue surgie-

ron bajo este régimen fueron reguladas por un Protocolo, en el 

que se estableci6 que para tener protecci6n, tenían que garan-

tizar condiciones adecuadas de abastecimiento, cal idad y pre -

cios~ Al a~paro del Régimen se cre6 una planta productora de -

llantas, una de soda caústica y otra de insecticiJas clorados, 

la primera en Guate~ala y las otras dos en Nicaragtia. Este ins 

trumento se volvi6 ineficaz por la complejidad de los Protoco-

los y la lentitud de sus procesos de ratificaci6n por parte de 

los organismos legislativos de los países filiefilbros. Debido a 

'estas restricciones se establecieron otras industrias fuera 

del esquema~ como la FIRESTONE en Costa Rica, que al n6 estar 

sujeta a cumplir con las obligaciones que señalaba el sister:1a, 

pudo establecerse con niveles de inversi6n inferiores a los 

requeridos a las industrias acogidas al sistema. Es necesario 

señalar que las nuevas empresas que se establecieran para de-

sarrollar actividades productivas, ya acogidas al sistema, no 

gozarían de la,s ventajas del libre comercio, pero que sí se -

.. d d . ~' l' '" del 1 O (o" a n u a' 1 _7 / , rlan objeto e una esgravaclon arance arl .... ' 'n 

7/ Artículo IV del Convenio sobre el Régi~en Centroamericano 
del n d u s tri a s del n t e 9 r a c i 6n . 

''''I!'l!l 
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hasta quedar totalmente desgravadas en un período de 10 afios, 

para gozar plenamente de libre comercio. 

Las circunstancias mencionadas en los párrafos preceden-

tes fueron las causas principales por las cuales no continuó 

desarrollándose el 'esquema de las industrias de integración. 

Con el fin de superar las rigideces del esquema anterior 

se suscribid el Sistema Especial de Fomento de las Activida -

des Productivas iU, el cual se -apl icó a las industrias nuevas 

consideradas de especial interés pura la región. El instrumen 

to estableci6 que, para ampararse al mismo, las plantas indu! 

tria1es deberían cubrir como mínimo el 50% de la demanda re -

gional de los productos. Bajo ese sistema surgieron plantas 

. para la fabricación de lámparas incandescentes, envases de vi 

drio, herramientas agrícolas, pesticidas y otras. Complement~ 

riamente se estableci6 un Arancel Externo ComGn de los 5 paí~ 

ses, aplicable a las importaciones procedentes de fuera del! 

rea J./. 

b) Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desa 
rrollo,lndustrial. 

Debido a que persistían las distorsiones provocadas por 

, 8/ S u s e r i t o e n S a n J o sé, C o s t a R i ca, e 1 1 o. d e s e p t i e lil b red e 
1959. 

9/ Conyenio Centroamericano de Equiparaci6n de Gravámenes a 
la lmportaci6n, suscrito en San José, Costa Rica, el lo. 
de septiembre de 1959. 
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las leyes nacionales que fomentaban la industria en los países 

de la región, se decidió adoptar un régimen uniforme, suscri -

biéndose con fecha 31 de jul io de 1962 el Convenio Centroameri 

cano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.' 

Con el Convenio se pretendió promover la utilización ra -

cional de los recursos humanos, físicos y financieros del á 

rea, teniendo como objetivo principal mejorar la estructura in 

dustrial en los cinco países. Con ese propósito se estratific~ 

ron los incentivos fiscales de conformidad con el aporte que -

las diferentes industrias por su misma naturaleza estarían dan 

do a la economía. Es decir, que se tomó· en cuenta el tipo de 

bienes a producir, el origen de sus materias primas, la gener~ 

ción de valor agregado y el beneficio que se tendría en la ba

lanza de pagos. Los incentivos consistían en: a) exoneraciones 

arancelarias a la importación de bienes de capital, materias 

primas, combustibles y lubricantes, y b) exenciones del im-

puesto sobre la renta, los activos y el patri¡llOnio. El Conve

nio estuvo vigente desde 1969 hasta 1985 y se podría conside 

rar que las característi~as de la industrialización alcanzada 

en el &rea se debe fundamentalmente a dicho instrumento, por 

10 que se estima conveniente presentar a continuación un resu 

men de los aspectos principales oe su contenido. 

Los incentivos otorgados se rigen por criterios ue califi 

cación y clasificación de las actividades incentivadas. Se es

tablecían 3 grupos: A, B Y C, de acuerdo con los siguientes re 
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quisitos: 

GRUPO IIA" 

a) Que pr~duzcan materias primas industriales o bienes de ca-

pital; 

b) Que produzcan artículos de consumo, envases o productos se 

mielaborados, siempre que por lo menos el 50% del valor to 

tal de las materias primas, envases y productos semielabo-

rados utilizados sean de origen centroamericano., 

GRUPO 113". 

a) Que produzcan artículos de consumo, envases o productos se 

mielaboradosj 

b) Den origen a importantes beneficios netos en la balanza de 

pagos y a un alto valor agregado en el proceso indus 

. 110 / tri él -. 

c) Util icen en su totalidad o en alta proporción, en términos 

de valor, materias primas, envases y productos semielabora 

dos no centroamericano~. 

Las empresas de los grupos I'A" y IIB!I, se clasificaban como 

nuevas o existentes. Eran nuevas las que fabricaban artículos 

no producidos en el país, o que se producian en él por' métodos 

de fabricación rudimentarios. En este dltimo caso las nuevas 

107 Por beneficio neto en' la balanza de pagos se entendía la 
relación porcent~al entre dicho beneficio y el gasto total 
anual en divisas, relación que debía ser igualo mayor de 
50% como mínimo. Por alto valor agregado se entendía que 
la relación porcentual entre éste y el valor total de la 
producción a precios ex-f~brica debía ser de 35% como míni 
mo. 
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plantas debfan satisfacer las condiciones ~iguientes: 

i) Llenar una parte importante de la demanda insatisfecha 

del mercado del país; 

"ii) Introducir procesos técnicos de manufactura radica"lmen-

te distintos, que cambia~an la estructura de la indus--

tria existente y condujeran a un mejoramiento de la pr~ 

ductividad y a una reducci6n de tos costos. 

Se clasificarían como existentes todas las uer:lás indus----

trias no comprendidas en los requisitos establecidos para las 

nuevas. 

GRUPO "CI! 

a) Aquellas que no reunfan los requisitos señalados para los 

b) Que simplemente armaran; empacaran, envasaran, cortaran o 

diluyeran productos; o 

c) Pertenezcan a las industrias enumeradas expresamente en el 

. . 1 1 / 
Anexo I .del Convenio - . 

Los incentivo~ otorgados a cada uno de 105 Grupos se resu-

men en el cuadro siguiente: 

11/ Este anexo señala, entre otros, las empresas que se dedi -
quen a la" manufactura de zapatos ue cuero, al corte y con
fecci6n de ropa, bebidas, taba~o y perfumerfa. 
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EXONERACIONES FISCALES 

RUBROS DE EXO
NERACION 

C LA S·I F 1 CA C ION E S 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

MATERIAS PRI 
MAS, PRODUC-=
TOS SEMIELA
BORADOS y EN 
VASES 

COMBUSTI
BLES Y LUBRI 
CANTES -

EXENCION DEL 
IMPUESTO SO
BRE LA RENTA 

EXENCION DEL 
IMPUESTO. SO
BRE ACTIVOS 

"A" NUEVA 

EXONERACION 
TOTAL, DU -
RANTE 10 
AÑOS 

EXONERACION 
DEL 80% PRI 
MEROS 5 
A&OS y EL 
50% OTROS 
CINCO AÑos 

EXONERACION 
TOTAL DURAN 
TE 5 AÑos -

8 AÑos 

10 AÑOS 

"A" EXIST. 

EXONERACION 
TOTAL, DU -
RANTE 6 
AÑos 

"B" NUEVA 

EXONERACION 
TOTAL, DU -
RANTE 8 
A&OS 

EXONERACION 
DEL 80% PRI 
MEROS 3 
AÑos y EL 
50% OTROS 
2 A&OS. 

EXONERACION 
TOTAL DURAN 
TE 3 AÑos Y 
EL 50% 
OTROS 2 AÑos 

6 AÑos 

6 AÑOS 

"B" EXIST. "C" 

EXONERACION EXONERACION 
TOTAL, DU - TOTAL, DU -
RANTE 5 RANTE 3 
A&OS, AÑos 

De conformidad con el Artrculo 2 del Tercer Protocolo al 

Conveni~, el otorgar las exoneraciones del impuesto sobre la -

renta y los activos; fueron de caricter potestativo para cada 

Estado. En el caso de El Salvador estas exoneraciones no se --

otorgan a partir de la entrada en vigencia del Tercer Protoco-

10 (10. de enero de 1978) • 

. En el cuadro se aprecia que los incentivos que fueron oto~ 

9 a d o s a 1 a sin d u s tri a s n u e vas del o s 9 r u P o S 11 A 11 Y 11 B 11 e r a n r.1 a -

yores que los otQrgados a las industrias existentes, lo que es 
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congruente con la orientación de estimular a las plantas pro -

ductoras de artículos nuevos en los páíses del área. A las in-
I 

. "JJ , 
dustrias existentes y a las del Grupo Ile ll no se les estipula -

ron beneficios para importar materias primas, productos semie-

laborados y envases. 

Los requisitos establecidos para el goce de los diferentes 

incentivos tenían como objetivo lograr el desarrollo de los re 

cursos naturales y hunanos e incorporar un alto grado de tran~ 

formación o valor ag'regado en la producción, estableci~ndose -

plazos y porcentajes razonables d~ las exoneraciones correspo~ 

dientes, los cuales, de no haberse incorporado ciertas disposi 

ciones tr<lnsitorias ~l.lJ, hubieran fJotivado a las diferentes in 

dustrias a volverse eficientes, conllevando así un mayor desa-

rrollo e integración del sector. 

Al amparo de las disposiciones transitorias mencionadas --

fueron benefici~das fiscalmente empresas que, de acuerdo con 

el Convenio, no tenían derecho a gozar de exoneraciones aranc~ 

larias para la importación de materias primas, ya que corres -

pon día na los 0 r u p o Sil A 1I Y : I B f I e x i s ten t e s o al grupo 11 e 11 • Esta 

situación desvirtuó los objetivos de desarrollo i,lldustri.:,l1 que 

se pretendió alcanzar con el Convenio, puesto que las elnpreséls 

que surgieron al amparo de tales disposiciones fueron las que 

1 2/ T r a n s ita r i o s 10. y 1{ o. del Con ven i o y 1\ r t í c u 1 o 2 G J e 1 ¡n i s -
mo, modificado por el Tercer Protocolo al instrumento. 
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rn e n o s i 111 por tan e i a s o c i o e con ó ¡TI i e a ten í a n, con e 1 a 9 r a van te de 

que, por 10 general, se les otorgaron incentivos superiores a 

los que el Convenio estipulaba para las empresas nuevas de 

los 9 r u po S 1I A 11 Y ! I B ¡ l. A d e El á s s e i n c o r p o ra ron a d i eh o t r a t a 

miento las empresas antiguas que habían sido incentivadas al 

a:TI par o del e y e s n a e ion a 1 e s , . 1 a s q u e talo b i é n, e n s u m a y o ría, -

ostentaban exoneraciones arapcelarias que no se hubiesen otor 

gado conforme al Convenio. Dentro de ese marco, las nuevas in 

versiones industriales fueron atraídas hacia actividades que 

aseguraban una alta rentabi lidad sin correr mayor riesgo en -

términos de capital fijo y sin generar elevados niveles de va 

lor agregado·de origen nacional. Un gran nGmero de estableci

mientos que se crearon en ese contexto simple¡nente se dedica

ron al armado, empaque, envasado, corte o di lución de produ·c

tos. 

Otro aspecto que desvió los objetivos del Convenio 10 cons 

tituyeron las continuas prórrogas de los incentivos cada vez 

que caducaban los períodos ~orrespondientes, con 10 cual se -

provocó que la mayoría de empresas amparadas al sistema conti 

nuaran operando sin mayor preocupación por mejorar sus nive -

les de eficiencia; es decir, sin buscar la forma de elevar -

sus índices de productividad a fin de competir en base a con

diciones de calidad, precio y abastecimiento, tanto en el -

mercado nacional y regional como en el de terceros países. Si 

esas prórrogas no se hubiesen dado es bastante probable que 
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las empresas se habrían preocupado por si mismas por desarro

llarse, de manera que ya no les fuera indispensable continuar 

ampar~ndose a incentivos fiscales para competir ventajosamen

te en el mercado, que es lo que en efetto estaba supuesto en 

el espíritu del Convenio. 

El sector industrial centroamericano, como consecuencia -

del atraso de la región en materia de desarrollo científico y 

tecnológico, se' enfrascó en un esquema de transferencia de -

tecnología for~nea cuyos términos de contratación han afecta

do seriamente a las economías del ¡rea en beneficio de las em 

presas transnacionales. Dichos iérminos de negociación han si 

do tales que se llegó hasta e.l extremo de adquirir,por parte

de los empresarios centroamericanos, compromisos de pagos de 

re 9 a 1 í a s por t e c'n o l o g í a s q u e y a s e e n con t r a b a n l i b r e s e n el"; 

mundo. 

Varias empresas' transnacionales sacaron cuantioso prove -

cho de la protecci6narancelariay de la incentivación fiscal 

concedidas a la industria regional, ubicando plantas en cual

quiera de los países del ¡rea para gozar de las ventajas de -

un mercado cautivo, de las exoneraciones arancelarias y d,e la 

captación de excedentes a través de los pagos en divisas por 

el uso de sus marcas y por la~ de~~s formas de contratación -

de la transferencia de tecnología. 



1 Consideraciones Generales 
sobre el sector industrial 

3.1 Crecimiento del Pro
ducto Industrial. . 

2ú 

En este apartado se hace una breve descripción del creci -

miento que ha experimentado el sector industrial de nuestra e-

conomía desde el año 1961 hasta la actualidad y se de1ir,litan -

cuatro periodos en los· cuales se han dado cambios que podrían 

calificarse como especialmente significativos. 

Los periodos en cuestión son los siguientes: 

10.) 1961 - 1966 

20.) 1966 - 1969 

30.) 1969 - 1979 

40.) 1979 - 1985 

10.) Período 1961 - 1966 

La puesta en vigencia del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana .!l/ imprime dinalilismo al sector in -

dustrial de tal suerte que, a precios constantes de 1962, el 

producto interno bruto del mismo creció a una tasa ~cumulativa 

13/ Suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de diciembre de 
19óO. 
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promedio anual del 11.1%, durante el período 1961-1966, por 

10 que tal período podría considerarse co~o el de auge del 

proceso de integración. (Véase cuadro l-A, página 21). 

El crecimiento mencionado se'apoyó principalmente en los 

si9uientes,factores: un mercado ampliado en el área, la recu 

peración del sector tradicional de exportación, la pro¡nuJga-

ción de leyes,oe protección que incentivaron Id inversión in 

custrial, la realización de obras de infraestructura física-

requeridas para estimular la producción manufacturera:y la -

creación de los organismos y mecanismos del sector público 

para apoyar y dar seguridad al inversionista. 

20.) Perrada 1966-1969 

En este período el crecimiento del Producto Interno Gruta 

Industrial (PISi) declinó respecto al perío,do anterior, mos -

trando una tasa acumulativa promedio del 4.5~. Este fenómeno 

se explica por el hecho de que no se tomaron medidas de polí-

tica económica tendientes a mejorar la distribución del ingr~ 

s o en lar e g i, ó n, por 1 o q u e no c re ció I a de III a n da i n ter n él de -

bienes manufacturados. Además, es del caso considerar que el-

elevado crecimiento del período anterior se debió fundamenta! 

mente a la sustitución de importaciones de manufacturas por -

parte del sector de la población 'con capacidad adquisitiva y 

una vez que tales importaciones fueron sustituidas se agotó -

, cli~;~'¡-F~t~~iCENTRAL 
; :';"W·'""" \",¡<,? t¡ó It~ ~"l."A ••• 



AÑOS 

1961 1 
1962 1 
1963 1 
1964 1 
1965 1 
1966 2 
1967 2 
1968 2 
1969 2 
1970 2 
1971 . 2 
1972 2 
1973 2 
1974 1 
1975 3 
1976 3 
1977 3 
1978 3 
1979 3 
1980 3 
1981 3 
1982 2 
,1983 2 
198L(p)2 

'Fuente: 
PIB 
PIBi 
GI 
(P) 

CUADRO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO E INDUSTRIAL, SUS 

TASAS DE VARIACION ANUAL y GRADO DE 

INDUSTRIALIZACION 

P I B VARIACION P I B i 

431.5 218.6 
602.6 12. O 241. 4 
671. 6 . 4.3 262.4 
827.5 9. 3 295.7 
925.6 5.4 332.9 
063.5 7 . 2 370.7 
175. 7 5.4 401.7 
246.1 3. 2 419.4 
324.4 3.5. 422.5 
393.6 2. 3 438.3 
504.2 4.6 468.9 
645.9 5.7 486.9 
779.8 5. 1 521. 8 
958.4 6.4 552.2 
122.9 5.6 578~0 
246.9 4.0 628.6 
443.9 6. 1 661.5 

·664.3 6.4 691. 5 
601.6 - 1.7 656.8 
289.3 - 8. 7 586.2 
016.8 - 8.3 525. O 
847.7 - 5.6 480.9 
870.4 O. 8 490.5 
912.9 1.5 496.9 

Revista del Banco Central de Reserva 
Producto Interno Bruto Total 
Producto Interno Bruto Industrial 
Grado de Industrial ización 
Cifras Provisionales 
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VARIACION 

10.4 
8. 7 

12. 7 
12. 6 

,11. 4 
8.4 
4.4 
O. 7 
3. 7 
7 . O 
3.8 
7 . 2 
5.8 
4.7 
8.8 
5. 2 
4.5 
5. O 

- 10.8 
- 10.4 

8.4 
2. O 
1.3 

GI 

15. 2 
15. 1 
15. 7 
16.2 
17.3 
18. O 
18. 5 
18. 7 
18.2 
18.3 
18. 7 
18.4 
18.8 
18.7 
18.5 
19.4 
19. 2 
18. 9 
18.2 
17. 8 
17.4 
16.9 
17. 1 
17. 1 



CUADRO 1 - /\ 

TASA ACUMULATIVA DE CRECIMIENTO ANUAL POR PE 

RIODO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL. 

P E R 1 O D O S 

1960 - 1969 

1966 - 1969 

1969 - 1979 

1979 - 19 84 

Fuente: Cuadro 1 

TAC Tasa Acumulativa Anual de 
Crecimiento 
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TAC % 

11 .1 

4.5 

4.5 

5.4 
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la posibi lidad de que dicho proceso continuara con el mismo 

ritmo. 

Otra causa del declive experimentado en este período 10 

constituyó el hecho de que en todos los países del ·§rea se es

tablecieron estructura$ i.ndustriales id&nticas, especialmente 

en las ramas productoras de bienes ligeros de consu~o, situa -

ción que provocó una excesiva competencia entre los cinco paí-

ses. 

Las consideraciones efectuadas para los períodos preceden

te s (i n c l u yen do e 1 p e.~ í o do 1 9 G 1 -1 96 G ) con re s pe c t o a l c re c i 

miento industrial y a la ¿oncentración en las raf.las que ya tr'a 

dicionalmente se habían iniciado en su proceso de industriali

zación, se pueden corroborar al observar los cuadros 2 y 2-A, 

en los que se tiene que las ramas productoras de bienes 1 igc -

ros de consumo Gnicamente experimentaron una tasa acumulativa 

de crecimiento anual del orden del 7.3'k, destle 1961 hasta 190~, 

mientras que las productoras de bienes intermedios crecieron a 

razón del 15·.6~ y las de bienes durables de consumo y de capi

tal se incrementaron en 14.5~ en el mis~o período. 

Es decir que el primer grupo no experilílentó lIn crecilúcn -

to de. magnitud similar a los otros dos grupos de ramas porque 

ya se tenía algGn desarrollo en &1, mientras en los otros dos 

apenas se había iniciado alguna a~tiv¡dad product¡v~. 

Con respecto a la concentración en la producción de bienes 

ligeros de consumo, se observa en el cuadro 2-B.que la particl 
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pación de los ll1;s;nos dentro del PIS;, se ¡.lantiene a niveles ex 

tremada!nente éJltos durante 1969, habiendo variado de a5.9~ en 

1961 al 78.in en 19ó6 y reduciéndose al 78.1~;; en 1::H)9. 

La participación de las ramas productoras de bienes inter-

medios pasó del 9.7% en 1961 al 15.5% en 1J69, y las producto-

ras de bienes durables de consumo y de capital incrementaron -

s u par tic i p a ció n de lL I¡ Z a 1 6. 4 J¿ e n e 1 :IJi s liiO pe río do. 

30.) Período 1969-1979 

Este período se caracteriza en primer lugar por iniciarse-

con la ruptura del comercio entre' El Salvador y lIonduras y el 

retiro de esta Gltima RepGbl ica del Mercado ComGn Centroameri-

cano, y en sesundo lugar por haber continuado creciendo el va-

lar a fl re'] a do i n cl u s tri () 1 a u n a t a s a () c u I~l U 1 a t i va pro 111 e dio a n u él 1 -

del 4.5~(cuadr~ 1). 

Esta tasa es idéntica a la del período 1966-136~, indican-

do que en el sector industrial del país, a 10 largo de los tre 

ce aRos que representan ambos períodos, no se pudieron lograr 

las r,lctéls esperadas y la mencionada tasa de crecilniento apenas 

fue superior a la tasa de crecimiento demogr&fico. 

En 'relación con los grupos eJe ramas proC;uctoras (ver cua'-

dro 2-/1), el q'JC corresj)onde él los bienes ligeros de consur.l0-

m u e s t r a u n a t a s a a c u nI U 1 a t I v él ti e c re c I lil len t o . del 3. 5 % a n u a 1 d u 

rante los diez aRos ~el período, indicando una disminución sen 

sible con respecto a los períodos anteriornlcnte anal izados, a 

v¿NTRAL 



CUADRO No. 2, 
EL SALVADOR 

PRODUCTO INTERNO BRUTO OEL SECTOR INDUSTRIAL POR 
RAMA DE ACTIVIDAD. 

(EN MILLONES DE COLONES A PRECIOS DE 1962) 

CLASE DE BIENES 

'A. Bienes ligeros de consumo 
- Al imentos, bebidas y tab~ 

COa 

- Text ¡les 
- Calzado y vestuario 
- Madera y muebles 
- Imprentas 
- Productos de cuero 
- Industrias diversas 

B. Bienes Intermedios 
- Papel y cart6n 
- Productos de caucho 
- Productos qufmicos 
- Oerivados del petr61eo 
- Productos no metál ¡cos , 
- Industrias metálicas básl 

cas. 

C. Bienes durables de consumo 
y bienes de capital. 

- Productos metálicos 
- Maquinaria excepto ele&c-

trice. 
- Maquinaria eléctrica 
- Material de transporte 

1961 

188.1 . 

123.1 
19.0 
30.5 
3 .. 5 
3.8 
3.1 
5.1 

21.2 
""'I"3 

2.0 
9.0 

8.2 

0.5 

9.5 
2~6 

1.1 
1.0 
4.8 

1966 

22.2'·3 

184.4 
45.0 
37.8 
8.2 
7.9 
2.8 
9 .. 2 

~ 
2.7 

18 .. 4-
15.0 
17.4 

2.2 ' 

21.2 
T.1 
3 .. 2 

11.0 
5.3 

1969 

342.3 

218.2 
53.4 
29.9 
12.7 
8.1 
2.8 

17.2 

67.9 
T:o 

1.6 
24.3 
17.3 
15.1 

2.0 

28.1 
--r.:2 

4.4 
13.9 

2.6 

1979 

480.9 

351.4 
37.1 
36.5 
15.9 
12.8 
5.1 

22.1 

111 • 4 - 4.l> 
2.7 

37.0 
42.3 
24.4 

11.0 

íH-
10.9 
28.5 
3.5 

1984{p) 

_393.7 ' 

325.8 
14.5 
15.4 
20.4 
6.2 
3.3 
8,,1 

81:, 
1.0 

17.5 
27.7 
21.4 

8.1 

-.!9.-J 
~ 

5. 0 
11.2 
1.1 

rOTALES ---TIK:-8----374--:~O·~-------43g~r_--- o6T:g----~ ····4~ 

Fuente: Indicadores ~con&micos y Sociales, años: 1961-6o:o~-79. 
Revista Mensual del Banco Central de Reserva, año: 1984. 
(p) Cifras provisionales. 
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Cuadro No. 2-A 
EL SALVADOR 

TASA ACUMULATIVA DE CRECtMIENTO ANUAL DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO OEL SECTOR INOUS -
TRIAL POR GRUPO DE RAMAS A PRECIOS CONS -
TANTES DE 1962. 

(PORCENTAJES) 

CLASE DE BIENES P E R I O D O S 
:!22!Z2~ :I22!Z52 I222L22: 1222ZZ2 

A. Bienes I i ge-
ros de cons~ 

9."S 7.8 S.1 3.5 mo. 
B. Bienes ¡nter 

medios. - 22.3 15.6 5.3 6.8 
C. Bienes dura-

bles de"cons~ 
mo y bienes 
de capital. 17.5 14.S 9.8 6.2 

Fuente: Cuadro No. 2 

Cuadro No. 2-8 
EL SALVADOR 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO IN 
DUSTRIAL POR GRUPOS DE RAMAS A PRECIOS -
CONSTANTES DE 1962. 

(PORCENTAJES) 
A Ñ O S 

T 

CLASE DE BIENES 1961 1966 1969 1979 

A. Bienes I i ge-
ros de cons.!:! 

85.9 78.8 78.1 72.4 mo. 
B. Bienes inte.!: 

medios. 9.7 15.5 15.5 19 .. 8 
" Cl' Bienes dura-

bles de con-
sumo y bienes" 
de capital. 4.4 5.7 6.4 7.8 

Total nm Hnl nm nm 
Fuente: Cuadro No. 2 
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-
.!2Z2Z§1 

... 3.9 

.. 8.7 

-17.5 

1984 

79.2 

16.8 

4.0 
rilo 



dem&s de que dicha disminuci6n ha sido persistente. L~s ramas 
" " 

productoras de bienes intermedios experimentaron un aumento -

con respecto al sub-período 1966-1969, siendo notorio el cre-

cimiento en todas las actividades de este grupo de bienes, s~ 

bresal iendo los productos derivados del petr6leo y las inJus-

-trias met51 icas b5sicas. 

La" participación dentro de la composición del valor agre-

gado industrial segGn los grupos de ramas de actividad (cuad~9 

2-~) se caracterlz6 por el hecho de que" la categoría de bienes 

ligeros de consumo disr.linuyó en forr;¡a tal que il10tivó un incre-

mento en las otras dos categorías y especialmente la correspo~ 

diente a los bienes intermedios. 

40.) Período 1~79-1985 

Para este período se cuenta con información estadística 0- • 

ficial hasta 1984 y se dispone "Gnicamente de algunos elementos 

informativos para 1985. La repercusión negativa de la crisis -

prevaleciente en el plano socio-político se ha hecho evidente

en todos los aspectos de la actividad económica y por tanto en 

el sector industrial, presentando un crecimiento descendente -

del producto industrial, el cual como se refleja en el cuadro-

1-A mostró una tasa de decrecirniento igual al 5.4;~ durante el 

período 1979-1984, habiendo sido m5s afectadas las ramas pro -

ductoras de bienes durables de consumo y de capital (cuadro --

2-A), que experimentaron en el período un crecimiento negativo 
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del 1 7 . 5 tan u al, . r,; i en t r a s 1 a s de b i e 11 es. i n ter lTi e dio s de c re c i e -

ron el ~.79~ anual y las de bienes ligeros eJe consumo el 3.9~~. 

La estructura del vulor agresJdo industri<:ll ¡.-l0r grupos de 

. r él m a s s e é) I ter ó e n t él l {o r m ;) q u e l a sin d u s tri é:l S pro d u c t ° r ¿¡ s -

de bienes ligeros de consu~o volvic!on u sus niveles de p~rtl 

c i P ¿:¡ ció n J e ve !-¡1 en t e s u p e r i o r e s él 1 q U ¡; ? r e s e'1 t a b él ti en 1:; G 6 ( c u ~ 

dro 2-D) Y las de lo~ dem5s bienes bajaron su posición en for 

f11a sensible. 

Todos los fenómenos e;<periii¡entados en el s8ctor industrial 

d u r a n te es te pe río d o han s i do de tal el i:.1C n s ión 'll.¡ ,:; 1 o 5 1 o :;; ros -

a I e a n z a d o s e n a l 9 u n a í íl e d ida e o en o e o n s e cu e 11 cid el e 1 .1) r ü e e s \) i; 1 t ~ 

::racionista y \..Ie otrLls fJc>líticasde fomento fueron elirnillodos-

violentamente, alterando las estructuras prod~ctivas y ·frenan-

do 1 a p o s i b i lid a d . de. c u a 1 q u i e r i n ten t o de .d e s a r rollo q u e s e --

pretendiere llevar a cabo. Es decir que todo esfuerzo que se -
-.' . 

real ice en apoyo de la actividad rnanufacturera~ no rendir~ los 

frutos deseados mientras no se logre la estabfl ¡dad sociopol t-

tica del país. 

3.2. Grado de Industrial ización 

Enténdiendo por grado de industrial ización la participación 

porcentual del ProdUcto Interno Bruto Industrial (PISi), den-

.trodel Producto Interno Bruto Total de la economía (PIS) , 

en El Salvador dicho grado mejoró del 15.3% en 1961 al 19.4% -

en 1976, aAo ~sté en que se alcanz6 el punto máx1m~,ya que -
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a partir del siguiente año comenzó a declinar hasta el 17.n~ 

en 1984 (ver cuadro 1). La declinación del grado de indus---

trialización se hizo más evidente a partir de 1979, 'coinci -

diendo -con el inicio del período en que todo el sistema eco~ 

nómico dE!l país se deterioró. El año más crítico fue el de -

1982, en el que se llegó al punto más bajo en la lilencionada

participación. El fenómeno de la disminución del grado de in 

dustrialización a partir de 1979, cuando al mismo tiempo se 

fue reduciendo en forma persistente el PIS total de la econo 

m í a, s i 9 n i f i ca q u e el' s e c t o r . i n d u s tri al' de c re ció a un r i tlT¡O-

mayor que otros sectores. 

3~3.0tras Características del Sector. 
Variaciones porcentuales de la es 
tructura del sector industrial 
por rama de actividad. 

La información contenida en ~l cuadro 3 per~ite obs~rvar 

que la participación. de las d,istintas ramas de actividad in 

dustrial dentro dela estructura porcentual del· PIS ha stdo 

también errática durante los distintos períodos anal'.izados .. -
. \ . 

Es decir qu~ no ha habid~ una tendencia definida en ningGn -
~ 

caso, .considerándose que es importante destacar cuál ha sido 

el comportamiento de algunas ramas. 

La rama de alimentos, bebidas y tabaco perdió participa

ción durarite. todos los años com~rendidos de 1961 a 1969, año 

éste Gltimo ~n que empieza a ganar participación, ll~gando -. 
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hasta a sob~epasar, ya en _el perfo~o de crisis de 1979 a 1984~ 

el nivel que tenta en 1961. La razón, fundamental por la cual -

esta rama ha tenido tal comportamiento consiste en que es la -

actividad que tenfa la mejor posición enel sector al inicio -

del proceso de ¡-n d u s tri al iza ció n ,y a que su nivel de exigencia 

tecnológica es relativamente bajo, adem§s de que es fuertemen-

te absorbedora de materia prima de origen nacional. 

Por tal razón es que dicha rama ha sido menos vulnerable a 

la actual criiis, sit~ación que le ha permitido ganar partici-

pación relativa en el Valor Agregado Industrial. 

La rama 32 de textil~s, prendas de vestir e industrias del 

cuero es la que ostentaba el segundo lugar en importancia den-

tro de la estructura porcentual del PIBi en 1961, posición que 

mantuvo h~sta 1974-; aunque fue gradual y persistentemente redu 

ciendo su posición despu~s de alcanzar su punto miximo en 

1961. A partir de 1975 cedió el se~undo lugar a la rama de SU! 

tanclas QOfmicas y dé productos quTmicos derivados"del petró--" 

Jeo y del carb6n, de caucho y pl§stico. 

S~ considera que el comportamiento mencionado está ligado 

estrechamente a que la rama 32 es muy vulnerable a los proble

mas derivados de la crisis, especialmente la q~e se está dando 

a partir de 1979, que ha agravado las condiciones de produc -

ción del algodón, provocando des~bastecimiento de_dicha fibra 

en magnitud mis que sensible para la industria texti J. Canse -

cuentemente, tambi~n"ha sido afectada la industria de la con -



CUADRO No. 3 
EL SALVADOR 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

(CALCULADA A PRECIOS DE 1962) 

AÑOS - CIIU:il 31 32 33 34 35 36 37 

1961 100.00 56.3 24.0 1.6 2.4 5 .. 0 3.8 0.2 
·1962 100.00 56.8 23.5 1.7 2.7 "5.4 2.7 0.2 
1963 100.00 53.5 23.8 1.3 3.1 7.7 2.9 0.3 
1964 100.00 ·49.2 23.8 2.1 3 .. 6 10.0 3.2 0.4 
1965 100.00 53.4 20.0 2.6 3.0 8.8 3.9 0.4 
1966 100.00 49.2 22.8 2.2 2.7 9.6 4 .. 7 0 .• 6 

, ,1967 100.00 48.9 21.8 2.6 2.8 10.2 4.,7· '0.7 
1968 100.00 49.7 19.2 3.0 3.1 1.0.6 4.0 0.7 
1969 100.00 48.8 21.5 2.7 3.3 8.9 3.8 1.0 
1970 100.00 49.8 19.6 2.9 3.6 9.9 ' 3.4 0.5 
1971 100.00 50.4 16.2 2.1 3.6 12.9 4.2 0.5 
1972 100.00 49 .. 8 16.8 1..9 3.4 13.0 4.7 0.9 
1973 100.00 49.6 14 .. 3 2 •. 4 4.4 13.4 4.3 1.3 

, 1974 100.00 52.9 13.0 1.5 5.7 iO.7 4.8 1.2 
1975 100.00 55.0 10,,8 2 .. 1 3.4 12.6 4.5 . 1.5 
1976 100'-00 54.1 11.1 2.4 3. 7, 12~6 4.1 1.5 
1977 100.00 53.7 11.2 2.5 3.9 12.5 3.9 1.5 
1978 100.00 53.6 11.2 2.5 3.9 12.6 3.9 1.5 
1979 100.00 55.4 10.7 3.0 3.9 11.8 3.6 1.6 . 
1980 100.00 61.4 8.9 3.0 4.1 9.1 4.5 1.5 
1981 100.00 63.4 8.7 3.5 3.9 8.7 4.4 1.2 
1982 100.00 65.6 . 7.6 3.5 2.9 9.2 4.6 1.1 
1983 100.00 64.2 6.8 4 .. 5 3.1 9.5 4.8 1.2 
1984 100.00 65.6 6.7 4.1 2.8 9.3 4.3 1.6 

Fuente: Cuadro No. 4 

38, 

4.3 
4.5 
4.'5 
4.4 
4.0 
5.7 
5.8 

.7 .. 2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.5 
6.7 
6.9 
6 .. 9 
7.2 
7.2 
7.1 
7.0 
5.$ 
4.5 
4.1 
4.3 
4.0 

j< Véase descripci6n.de la Rama Industrial en Anex¿ 1. 
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2.3 
2.5 
2.9 
3.2 
3.9, 
2 4 
2.5 
2.5 
3.7 
3.9 
3.6 
3.0 
3.5 
3.2 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3 .. 0 
2.0 
1.7 
1.5 
1.5 
1.6 
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CUADRO 3-Á 
EL' SALVADOR 

VARIACION PROMEDIO DE LA ESTRUCTURA PORCEN 

TUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL POR 
RAMA DE ACTIVIDAD SEGUN PRIORIDAD 

PERIODOS 1961 
1966 

2 . 7 

O. 1 

6.6 

2.4 

13.9 

4~3 

24.6 

5.8' 

0.8 

1966 
1969 

0.3 

1.9 

7 . 1 

6.9 

2.5 

6.8 

18.6 

3.4 

15.5 

-

-

-

1969 
1979 

1.3 

6.7 

1.1 

1.7 

2.9 

O . 5 /. 

4.8 

1.1 

2 . 1 

1979 
1984 

3.4 

8.9 

6.4 

6.4 

4.7 

3.6 

-10.6 

-11.8 

FUENTE: Cuadro #3 
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AÑos 31 % 32 % 33 

1960 124.1 38.3 3.3 
1961 123.1 - 8.0 52.5 . 3.7 3.5 
1962 137.1 1l.4 56.7 8.1 4.1 
1963 140.5 2.5 62.5 10.2 3.5 
1964 145.6 3.6 70.5 12.8 6.3 
1965 177.7 22.1 66.5 - 5.6 8.7 
1966 182.4 2.7 84.6 27.3 8.1 
1967 196.6 7.7 87.8 3.7 10.5 
1968 208.6 6.1 80.7 - 8.1 12.2 
1969 206.2 9.9 90.7 12.5 11.3 
1970 218.2 5.8 86.2 - 4.9 12.7 
1971 236.3 8.3 76.2 -11.6 9.7 
1972 242.3 2.6 82.0 5.7 9.3 
1973 258.9 6.8 74.4 - 9.2 12.4 
1974 . 292.9 12.7 71.7 - 3.7 . 8.2 
1975 318.1 9.2 62.2 -13.2 12.3 
1976 340.0 6.9 69.7 12.2 14.8 
1977 355.3 4.5 74.5 6.8 16.3 
1978 370.8 4.4 77.4 3.9 17.3 
1979 364.0 - 1.8 70.0 - 9.6 19.5 
1980 359.6 - 1.2 52.3 -52.3 17.8 
1981 333.0 - 7.4 45.8 -12.5 18.4 
1982 315.5 - 5.3 36.4 -20.5 16.7 
1983 315.1 - 0.1 33.4 - 8.3 22.1 
1984(p)325.9 3.4 33.1 - 0.8 20.4 

FUENTE: REVISTA BANC.Ó. CENTRAL DE RESERVA 

(P) CIFRAS PROVISIONALES 

CUADRO :i4 

EL SALVADOR 
VALOR AGREGADO POR RAMA. INDUSTRIAL y SU TASA PORCENTl 

VARIACION ANUAL A PRECIOS CONSTANTES DE 1962 
(EN MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES) 

% 34 % 35 % 36 % 

4.2 8.0 8.6 
0.6 5.3 2.6 1l.0 3.7 8.2 00.5 
1.6 6.6 23.6 13.1 18.8 6.5 20.9 

-20.2 8.1 22.6 20.2 54.8 7.6 17.6 
92.6 10.7 32.5 29.3 44.6 9.4 23.5 
38.1 9.9 7.5 29.4 0.3 13.0 37.7 
6.8 10.2 2.8 35.6 21.5 17.3 32.9 

29.6 11.1 .8.9 41.0 14.9 18.7 8.2 
15.8 13.1 18.6 44.6 8.6 16.4 - 13.7 

- 6.8 .13.9 6.0 37.6 - 15.5 16.3 
11. 7 15.8 13.3 43.2 14.7 15.1 - 7.2 

-23.5 16.9 6.9 60.4 39.8 19.7 30.8 
4.2 16.5 - 1.9 63.5 5.2 22.7 15.4 

33.3 23.1 39.7 70.1 10.5 22.6 0.5 
-33.5 31.5 36.2 59.1 -15.7 26.7 18.1 
50.2 19.4 -38.4 73.1 23.6 25.9 - 3.1 
20.0 23.4 20.9 79.4 8.6 26.0 0.6 
.9.8 25.7 9.8 82.9 4.4 26.0 

6.6 27.2 5.5 . 87.2 5.2 27.1 ' 4.1 
12.8 25.7 - 5.5 77.8 - 10.8 23.3 - 13.9 

- 9.0 23.8 - 7.2 53.1 - 31.8 26.5 13.7 
3.3 20.2 - 15.2 45.7 - 13.9 22.9 - 13.6 

. - 9.3 13.7 - 32.4 44.1 - 3.6 22.2 - 3.0 
32.5 15.3 11.7 46.8 6.2 23.5 5.8 

- 7.5 13.9 - 9.1 46.3 - 1.1 2;L.4 - 9.1 

34 
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fección de vestuario. En igual forma ha sido afectada la indus 

trla del cuero y por lo consiguiente la de la tenería y la co-

rrespondiente producción de artículos de cuero. El fenómeno de 

la reducción sensible de la participación de la rama 32 dentro 
-

del PIBi total también ha sido motivada por el hecho de que se· 

trata en igual forma de una rama que., no obstante caracteriza~ 

se por la vulnerabilidad mencionada, prácticamente ya gozaba-

de una posición competitiva antes de que se iniciara·~l proce

so de industrial ización del país y en consecuencia debió coro -

prlmir relativa~ente su participación ante el surgimiento de--

las ~ctividades productivas de otras ramas que se encontraban 

en estado incipiente en dicha época. 

Una rama que ha manifestado una tendencia de largo plazo -

de incrementar su participación es la de las industrias de ma-

·dera y productos de madera, incluyendo muebles, que en los 

p~incipios de la d~c~da de los sesenta aportaba menos del 2.0% 

del PIBl y represent~ el 3.7% en lo que va de esta d~cada, no 

obstante los problemas experimentados en la actual crisis. 

La rama de productos minerales no metálicos es otra que ha 

mantenido su posición en el largo plazo, prácticamente a un -

nivel 1 igeramente superior al 4.0%. 

4. El Libre Comercio 

Se entiende por 1 ibre comercio la supresión entre dos o -

más territorios aduaneros, de los derechos de aduana y otras-
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restricciones que perturban llevar a cabo el comercio completo 

entre ellos, con .10s productos originarios de los respectivos-o 

territorios. Lo .anterior no implica que l~s territorios en 

cuesti6n adopten las mismas tarifas para las importaciones de 

productos procedentes de terceros países. 

El Sa·lvador ha tenido pr¡cticas de libre comercio dentro -

del área centroamericana desde febrero de 1918, fecha en que -

se estableci6 la m~s antigua re"laci6n comercial de ese tipo en 

la regi6n, con la firma del-Tratado Bilateral de nuestro país-

con 14/ Honduras.- • Este tratado. se renegoci6 en 1957. 

Otro¿ Convenios 8i laterales suscritos por El Salvador con-

los países centroamericanos son los siguientes: 

1951 

1951 

1953 

El Salvador-Nicaragua 

El Salvador-Guatemala 

El Salvador-Costa Rica 

o e s pué s de 1 a s p r á c t i ca s d e ca r á c te r b i 1 a ter a 1 s e s u s c r i -

bi6, con-/fecha 10 de junio de. 1958, el Tratado Multi lateral de 

Libre Comercio e Integraci6n Econ6mica Centroamericana por los 

cinco países del áre~, y el 13 de diciembre de 1960 se suscri~ 

bi6 en Managua el Tratado General de Integraci6n Econ6mica Cen 

troamericana. 

14/ Bolanos Saritos, Eduardo. El Mercado Coman Centroamerica-
no. Serviprensa ·Centroamericana. Enero 1981. 
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Con el libre comercio se perseguía fomentar sustancialmen 

te laampl iaci6n de la demanda, especialmente de los bienes -

producidos por la indu¿tria manufacturera, con el propós\ito -

de lograr un desarrollo din§mico y sostenido del sector indus 

tria1, 10 que a su vez conllevaría un mayor bienestar para t~ 

da la poblaci6n en términos de generaci6n de bienes y servi -

cios, empleo e ingreso. 

Tal como se expone en el ac§pi"te siguiente, relativo al -

régimen arancelario uniforme de la región, el sector indus 

trial experiment~ alguno~ cambios positivos, especialmente en 

los aAos iniciale~ del proceso integracionista. 

5. El Arancel Aduanero Uniforme 

Ello. de septiembre de 1959 se suscribió en San José, 

Costa" Rica, el Convenio Centroamericano de Equiparaci6n de 
~ 

grav§menes a la importaci6n que puede abreviarse Arancel Adua 

nero Uniforme o Arancel Externo Coman de la región. Con este-

instrumento se creó la base institucional para la puesta en -

marcha del Mercado Coman Centroameri~ano, el cual comenzó a -

operar con la sus~rip~ión del Tratado General en 1960. 

El citado Arancel se estableció" con el propósito de que -

los cinco países del §rea di~sen igual grado de protección a-

rancelaria a sus sectores industriale~ respecto a terceros 

países. Es decir que 10 esencial del instrumento consiste en 
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que todos aquel los bienes manufacturados que eran producidos -
.. f 

.en condiciones m~s o menos adecuadas en el ~rea no podían ser 

importados de terceros países, sino Gnicamente mediante el pa-

go de impuestos arancelarios proteccionistas que incidían en -

u n a e 1 e v .. a ció n del o s p re c i o s d e d i c h o s a r t í c u los i m por t a d o s p ~ 

ra disminuir su grado .de competitividad. 

Gajo el contexto del Tratado i1u'ltilateral de Libre Comer-

cio, el Arancel ExternoComGn ylos instrumentos de fomento --

f i s cal a q u e s e ha ce re f e re n c i a en e.l a par t a do 2. 1 . 1 ., e 1 Pro

ducto Interno Bruto del país, tal como se aprecia en el cuadro 

1, experimentó una tasa acumulativa anual de crecimiento re~l-

del orden del.6.2% entre 1961 y 1969, Y la tasa. correspon'dien-

te al PIBdel sector industrial en .el mismo período fue del 

8.6%. El grado de industrialización del país, definido éste co 

mo la participación porcentual .del PIS industrial respecto al 

PIB total, pasó del 15.3% en 1961 al 13.2% en 1969. 

Respecto al intercambio comercial del país con Centroamér.!.. 

ca, las exportaciones al ~rea en 1961 alcanzaban las cif~as de' 

'/.37.6 millones, llegando en 1963 a '/.187.1 millones (cuadro 5), 

.experimentando un crecimiento promedio anual del 22.2~. 

En relación con las importaciones del área éstas aumenta -

ro n de' rt 3 6 • 7 mil 1 o n e s en 1 96 1 a rt 1 5 O . 6 mil 1 o n e s en 1 969, s i en -

do su tasa de crecimiento promedio anual d~1 19.3%. En cuanto 

a 1 a s e x por t a e ion e s _ t o tal e s del p a í.s, 1 a s e fe c t u a d a s a I á r e a re 

presentaron el 12.6% en 1961, llegando en 1969 a una partic¡p~ 



/ -CUADRO '5 
EL SALVADOR 

BALANZA COMERCIAL DE EL SALVADOR 
EN MILLONES DE COLONES A PRECIOS CORRIENTES) 

1961 1984 

CENTRO AMERICA TOTALES 

A.ÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL. 

961 37.6 36.7 0.9- 297.7 271. 8 26.0 
962 46.7 55. 1 - 8.4 340.8 312. O 28.8 
963 75.6 69.8 5.8 384.6 379.4 5.2 
964 92.' O 98.1 - 6.1 445.2· 477.8 - 32.6 
965 113.5 106.0 7 . 5 4,7 1. 8 - 501.4 - 29.6 
'966 146.5 13 O . 1 16.4 472.3 550.0 77.7 
967 197.9 136.3 61.6 518. 1 559.8 - 41.7 
968 212.3 162.9 49.4 529.3 533.8 4.5 
969 187. 1 150.6 36.5 505.3 523 .. 1 17.9 
970 184~1 151.4, 32.7 590.5 534.0 56.5 
971 202.4 159.0 43.4 608.0 618.·6 - 10.6 
972' '233.2 185.2 - 48. O 754.3 695.2 59.0 
973 283.0 231. O 52.0 896.0 934.4 - 38.4 
974 374.6 293.7 80.9 1,156.2 \ 1,408.5- 252.4 
975 354.4 342.0 12.4 1,283.4 1,495.1 -211. 6 
976 440.2 426.1 14.1 1,801.8 1,794.7 7 . 2 
977 529.1 527 . 1 2. O 2,430.9 2,322.7 108.3 
978 584.1 599.8 - 15.8 2,002.4 2,568.4 -566.1 
979 666.5 642.4 24. 1 2,828.3 2,597.7 230.6 
980 739.4 800.9 - 61.5 2,684.0 2,404.3 279.6 
981 516.2 762. 1 -245.9 1,-991.9 2,461.5 -469.5 
982 -435.6 652.7 -216.5 1,744.8 2,141. 8 -397.0 
983 419.9 583.9 -164.0 1,838.3 2,228.7 -390.4 
984 (p) 393.3 635.2 -241.9 1,793.4 2,443.6 -650.1" 

lente: Revista del Banco Central de Reserva 
») Cifras provisionales 
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ción del 37.0%, acumulando un superávit de t163.6 millones du-

rante ese período. El cambio experimentado por las importacio

n e s del á r e a r e s pe c t o a 1 a s i In por t a c ion e s t o tal e s f u e d e u n - -

13.5~ en 1961 al 28.8% en 1969. 

Ya en 1969 las exportaciones realizadas al área comenzaron 

a declinar, b~ja~do e~ un 11.9% respec~o al afio ant~rior. Esta 

s i t u a ció n f u'e e 1 r e s u 1 t a do del con 'f 1 i c t o con H o n d u r a s, p a í s 

con el cual se re~ujo el monto ,de nuestras exportaciones de 

ts8.6 m.illones en 1968 a t32.0 millones en 1969,10 que' signi-

fica una reducción de t26.6 millon~s, cifra equivalente a la -

disminución experime~tada en el 'valor total de las exportacio

n~s del país e~ dicho ano. Es decir que el afio de 1969 marca -

un punto de quiebre dentro del desarrollo del libre comercio -

en el área, iniciándose en dicho afio ,una etapa de estancamien-

tQ Y crisis, que comienza con el rompimiento de las relaciones 

comerciales de El Salvador con Honduras. Esta Gltima RepGblica 

emitió e'n 1971 un Decreto por medio del cual elimina sus prác-', 

ticas de libre come'rcio c6n los p~íses de la región. Esta si--

tuación sólo fue el inicio de una serie de 'restricciones al li. 

bre comercio, al fijarse cuotas de exportación para los texti-

les, calzado y vestuario a Guatemala y a El Salvador por parte 

de Nicaragua y Costa !) • 
i\ I ca. 

Los problemas de la balanza de pagos, que se han agudizado 

en todos los países del área a ~artir 'de 1978, han incidido en 

que las restricciones al libre comercio no Gnicamente se multi 
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pliquen, sino que además se consol·iden. En el período 1970-

1979, aGn cuando se mantiene para El Salvador un crecimiento -

en las exportaciones del área, dicho ritmo se redujo il 15.4%-

anual, superado por el ri tmo de crecimiento de las importacio-

nes, que fue 17.4% anual en el período. 

Debe tenerse en cuenta que los graves problemas que se en-

frentaron en el 'área en materia de libre comercio se deben 

principalmente a que en la práctica dicho esquem~ no contribu

yd al logro de un vigoroso desarrollo industrial, por no h~ber 

sido complementado con programas y proyectos que guiaran alin 

versionista sobre la base de. aprovechar un mercado amp'liado y-

creciente. En efecto, cada país de la regidn adoptd medidas si 

milares en cuanto a apoyar las mismas ramas industriales, sur-

giendo como resultado p~ácticas desleales al libre comercio y 

deterioro de las condiciones adecuadas de competitividad entre 

los países, llegándose hasta el extremo d~ establecer cuotas y 

de prohibir en algunos casos el in~ercambio de diversos artícu 

los tal e s como los t e x t i 1 e s, c él 1 z a do, ves t u a r i o y o t r o s. Tal e s 

medidas fueron adoptadas en forma casi forzosa debido a que c~ 

da país es~aba produciendo prácticamente los mismos tipos de -

bienes. 

A las dificultades ya mencionadas se sumaron las derivadas 

de las devaluaci.ones del D61ar nQrteamericano Y del fuerte in-

cremento de los precios de los hidrocarburos, fen6menos que 0-

currieron en los pr¡mero~ aAos de la d6cada de los setentas y 

I an-:Jt.!OTL·;:¡\ C'ENTRAL \ 
\ .t~~~¡¿<;'~"'~lifW~k Ni .............. 1 
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que repercutieron en un encarecimiento de las importaciones de 

maquinaria, equipo, materias primas y dem&~ insumos requeridos 

por las empresas manufactureras. 

En lo que concierne al comercio de r:1anufacturas de El Sal-

vador con los dem¡s p~rses del &rea, este fue superavitario -

t~adicionalmente hasta 1980, 10 que indica que el pars ha con-

tado con algan grado relativamente superior que el de los de -

más parses en materia de condiciones de competitividad depro 

ductos manufacturados. 

De acuerdo con la información estadrstica disponible, la -

balanza comercial de bienes manufacturados de El Salvador con 

el resto de los demás parses centroamericanos' ha sido negativa 

todos los años del período 1981-1984, siendo de' tal magnitud -

que el saldo acumulado de estos cuatro años es mayor en '122.9 

millones que el saldo positivo acumulado durante los once años 

del perrodo 1370-1980. 

En conclusión, el esquema de libre comercio, el de la pro-

tección arancelaria y el de la con~esión de incentivos fisca -

• les a la industria manufacturera no fueron suficientes para lo 

grar el objetivo de desarrollo industrial que se pretendra, de 

bido a que estas tres polrticas no fueron complementadas con_2 

tras q~e las forta.lecieran y que a su vez fuesen congruentes -

con un incremento de la demand~ interna regional de manufactu-

ras, con la creación de condiclones propicias para desarrollar 

la capacidad exportadora en el sector industriaf y con la re -
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'ducción 'del grado de dependencia externa de,l mismo sector. $0-

bre esto último es necesario enfatizar que tuvo mucho qU'e ver-

la influen~ia marcada ~e los 'intereses de los Estados' Unidos i -

pafs que propugnó y ~resionó para crear lai condiciones del m2 

delo de integración ~conómica 12/, que abriera léis puert~s a -

la inversión extranjera, sobre todo norteam~ricana, por medio-

de las transnacionales. Estas aprovecharon para su benefi'cio -' 

'ciertas ventajas, entre las que estab'an el esquema de protec ,'-

ción arancelaria, el de la incentivélción fiscal, el mercado am 

pliado regional y el cautiverio del mismo. Este ,fue el marco -

dentro del cual los intereses foráneos determinaron la caracte 

rización del modelo adoptado. 

6. Otros Aspectos 

Adicionalment~ ~ los análisis ya expuestos, cabe hacer re-

ferencia a otros aspectos que guardan relaci6n con la caracte

rización del proceso industrial del pafs dentro del marco de -

1aintegración regional y en el plano internacional en gene --

r al. 

15/ Dependenci~ y Subdesarroll~ en el proc7so~de I'ntegración = 
Centroamericana. Separata Impresa en mlmeografo, Central 
de Apuntes, Facultad de Ciencias Económicas, Uriiversidad 
de El SaiVador. Noviembre de 1977. 

· o/'. 
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Siendo uno de los objetivos fundamentales de cualquier pr~ 

ceso de de~arrollo industrial el ~omento de las exportaciones-

de manufacturas, es del caso seRalar la participación de la-

actividad exportadora en dicho sector dentro de algunas va~ia-

bIes relevantes del ,sistema económico, tal' como el producto in 

terno bruto industrial, las exportaciones totales del país, 

las exportaciones'de manufacturas a Centroamirica y al resto -

del mundo y otras. En relaci6n con la proporción que represen-

ta el valor de las exportaciones de manufacturas respecto al -

producto interno br.uto industrial, se .tiene (ver cuadro 6) que 

dicho coeficiente Xi 16/. 
varió de 27.6% en 1961 a 79.2% en 

PI B i 
1975,decl inando gradualmente en lo~ aRos siguientes, para lle-

gar al 39.4% en 1983. 

Se considera que la razón fundamental por la cual este co~ 

ficiente es extremadamente elevado en la mayor parte de casos, 

consiste en que el intercambio de productos manufacturados den 

tro del &rea incide de tal manera en la demanda interna de di-

chos bienes, que el con~umtdor centroamericano tiene predispo-

16/ Xi = 
PTiIT 

Coci~nte del valor total de las exportac¡o~es de ma
nufacturas dividido por Producto Intetno Bruto Indus 
trial. 
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AÑOS 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 ' 
1967 
1968 
1969 
1970 

,1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

-1979 
1980 
1981 

CUADRO No. 6 
EL SALVADOR 

RELACIONES DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIA 
LES TOTALES Y POR DESTINO RESPECTO A LAS": 
EXPORTACIONES TOTALES Y POR DESTINO. 

Xi xi R¡CA ;CiCA 
'JS11IT -y- X X~A 

' 27.6 20.7 10.1 79.8 
38.5 27.3 12.1 . 88.4 
34.8 24.2 17.7 90.1 
36.8 25.3 19.4 93.7 
36.8 ' 27.5 22.6 94.0 
44.7 37.6 28.8 92.6 
49 .. 7 40.5 34.2, 89.5 
55.8, 47.2 38.2 95.2 
49.3 45.5 35.2 95.2 
45.4 37.2 29.5 94.6 
50.1 42.0 31.8 95.5 
57.1 42.6 29.3 94.7 
66.0 45.0 30.7 97.2 
76.8 47.0 31.8 98.1 
79.2 51.3 26.9 97.6 

'71.6 37.1 23.7 97.0 
67~5 29.0 21.4 98.3 
63.3 38.1 . 28.6 98.0 ' 
66.0 31.2 22.9 98.5 
65.4 32.6 25.8 93.7 

-49.9 34.1 24.8 94.1 

XiRM 
X~~ 

12.1 
17.6 

8.1 ' 
7.5 
6.4 

12.8 
10.2 
15.1 
16.3 
17.2 ' 
15.3 
19.2 
20.9 
22.5 
33.7 
.17.7 

9.8 
13.3 
10.8 
9.4 

13.1 
1982 43.4 34.3 24.1 96.7 13.6 
1983(p) 39.4 33.7 ' 21,,4 93.4 ' 16.0 

Fuente: Cuadros 8 y 9 
(p) Cifras provisionales 
X Exportaciones totales 
Xi . Exportaciones industriales totales . 
XiCA Exportaciones industriales totales aCentroamérica 
XiRM Exportaciones industriales totales al resto del 

mundo. 
PI B ¡, Producto Interno Bruto I ndustr ¡al" 
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AÑOS 

1961 
1962 
1963 
1964 

. 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
.1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983{p) 

CUADRO No. 7 
EL SALVADOR 

RELACION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIA
LES POR DESTINO RESPECTO A LAS EXPORTA -
ClONES INDUSTRIALES TOTALES. 

XiCA X; 

48.7 
44.4 
73.1 
76.5 
82.3 
76.5 
84.4 

.80.8 
77.4 
79.2 . 
75.6 
68.8-
68.2 
67.7 
52.5 
63.9 
73.7 
75.2 
73.4 
79.1 
71.6 
70.3 
63.4 

XiRM 
x¡ 

51.3 
55.6 
26.9 
23.5 
17.7 
23.5 
15.6 

·19.2 
26.6 
20.8 
24.4 
31.2 
31.8 
32.3 / 
47.5 
36.1 
26.3 
24.8 
26.6 
20.6 
28.4 
29.7 
36.6 

Fuente: 

(p) 
XiCA 
XiRM 
Xi 

Elaborado en base a info~maci6n de Indicadores'Econ~ 
micos y Sociales, MIPLAN 

: Cifras provisionales 
: Exportac iones 'i ndustr ¡al es a Centroamér ¡ca 
: Exportaciones industri.ales al resto del mundo 
: Exportaciones industriales totales. 
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AÑOS 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

,1981 
1982 
1983 

'1984 

CUADRO 8 
EL SALVADOR 

EXPORTACIONES TOTALES A CENTROAMERICA y AL RESTO DEL MUNDO 
(En Millones de Colones) 

EXPORTACIONES A CENTRO AL RESTO 
TOTALES AMERI CA DEL MUNDO 

297.7 37.6 260.1 
340.8 46.7 294.1 
384.6 75.6 309.0 
445.2 92·9 353.2 
471.8 113.5 358.3 
472.3 ,146.5 325.8 
518.1 197.9 320.2 
529.3 212.3, 317.0 
505.3 187. 1 318.2 
590.5 184. 1 406.4 
608.0 202.4 405.6 
754.3 233.2 521.1 
895.7 283.0 612.7 

1.156.2 374.6 781.6 
1.283.4 354.4 929. O ' 
1. 801.8 440.2 1.361.6 
2.431.9 529.1 1.902.8, 

' 2.002.4 584.5 1.417.9 
2.828.3 658.9 2.169.4 
2.684.0 739.4 1. 944. 6 
1.991. 9 516.2 1.475.7 
1. 748. 6 ' 435.6 1.313.0 
1. 894. 6 ,411.5 1. 483. 1 
L 793. 4(p) 393;3(P) , , 1.400. 1 

Fuente: . Revista Mensual Banco Central de Reserva 
(p) : Cifras Provisionales 
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CUADRO No. 9 
EL SALVADOR 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES A 
CENTRO AMERICA y AL RESTO DEL MUNDO.- POR ORIGEN OE
LA ACTIVIDAD (CIIU) •. 

e Mi II ones de colones) 

AMos Exportaciones Importaciones Saldo 
t~té!1 es C. A. R.M. . Totales C.A. Tot-al es C.A. 

1961 61.6 30.0 31.6 243.5 20.2 .-,' 181.9 9.8 
1962 93.0 41.3 51.7 273.9 29.3 - 180.9 12.0 
1963' 93.1 68.1 25.6 322.1 43.0 - 229.0 25.1 
1964 112.6 86.2 26.4 411-.1 67.5 - 298.5 18.7 
1965 129.6 106.7 22.9 434.0' 72.8 - 304.4 33.9 
1966 177.4 135.7 41.7 483.3 101.5 - 305.9 34.2 
1967 209.9 . 177.2 32.7 496.3 110.1 - 286.4 67.1 
1968 250.0 202.1 47.9 459.1 128.3 - 209.1 73.8 
1969 230.0 178.1 51.9. 467.5 127.1 - 237.5 51.0 
1970- 219.9 174.2 45.7 494.2 135.7 - 274.3 38.5 
1971 255.3 193.2' 62.1 564.0 149.4' - 308.7 43.8 
1972 321.1 220.8 100.3 . 644.2 178.8 - 323.1 ~42.0 
1973 403.2 275.0 128.2 819.3 218.5 - 416.1 . 56.5 
1974 543.0 367.5 175.5 1.217.3 .280.9 674.3 86.6 
1975 658.7 345.8 312.9 1.286.7 323.9 - 628.0 21.9 

"-f' 1976 667.8 427.1 240.7 1.581.0 395.3 - 913.2 ,'. 31.8 
¿UZ" 1977 706.2 520.3 . 185.9 2.039.6 490.6 -1.333.4 .29.7 
/~'[ 1978 762.0 573.1 188.9 2.231.1 557.7 -1.469.1 15.4 
tri! 1979 883.3 . 648.1 234.6 2.168.1 579.4 -1.284.8 69.3 
.. ~~ i 1980 875.9 693.1 182.8 1.809.7 671.9 - 933.8 21.2 

!C~· '. 1981 678.5 . 485.7 192.8 1.895.6 618.1 -1.217.1 -132.4 
i l. 1982 599.3 421.2 178.1 591.5 533.2 - 992.2 -112.0 
O 1983 618.8 392.2 .226.6 1.700.,2 490.4 -1.081.4 - 98.2 
~. 1984 1.537.7 391.0 ·1.146.7' 2.487.1 628.~ - 949.4 -237.0 -- ' i1 J: . ~uente: I na i caaores Econ&ñ i cos y ~oc i a les 
> MIPLAN. 
r- '. 
__ (p) .: Cifras provisionales 
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sición sicológica de adquirir en gran medida bienes manufactu

rados en el área y los de fuera de ella con preferencia de los 

que no son originarios de ~u propio país. En 1983 se observa'

una fuerte disminución del citado coeficlente, fenómeno que se 

debió a los problemas de pagos surgidos entre los países del! 

rea y que, provocaron una sensibl~ contracción del intercambio

comercial regi6naJ. Esta consideraci~n se hac~ más e~idente al 

observar en el cuadro 6, la relación entre el valor de las ex

portaciones de manufacturas a Centroamérica y las exportacio -

nes totales a la misma, que indica que pr~cticamente la deman

da regional de los productos del país está constituida casí ú

nicamente por artículos manu~acturados. ~al comportamiento es

completamente opuesto a la relación entre el valor de las ex -

portaciones de manufacturas y el de las exportaciones t6tales, 

ambos al re~to del mundo, ya q~e en este caso se trata casi Ú~ 

nicamente de bienes primarios; es decir, que las exportaciones 

de manufacturas al resto del mundo no juegan un papel belige -

rante. Esto último se debe a que nuestro sector manufacturero

no ha sido capaz de desarr~llarse 10.suficiente como para po -

der penetrar al plano de la competencia internacional. 

Sise relaciona el valor de las exportaciones de bienes ma

nuf~cturados con el valor de las exportaciones totales, el coe 

ficiente sube aceleradame~té d~rante ,todos los a~os se$enta, -' 

de 20.7% en 1961 a 45.5% en 1969, para luego mostrar un compo~ 

tamiento errático, pero de un orden mayor de 40% entre 1971-
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y 1974, alcanzando un punto m¡ximo de 51.3% en 1975 y declinan 

do vertiginosamente durante los años restantes hasta 1983, cu 

yo nivel es del 33.7%. 

La disminución de la capacidad exportadora de bienes manu

facturados est¡ asociada directamente a la tendencia de la ele 

~ación de los. precios de los insumos importados y de 'la crisis 

sociopolítica que el país enfrenta desde 1979. 

La relación entre el valor de las exportaciones industria

les a Centroamérica y el. valor de las exportaciones totales su 

bió del 10.1% al 38.2% entre 1961 y 1966 Y comenzó a descender 

desde ~969, llegando al orden del 21.4% en 1983. Estas varia -

ciones de car¡cter decl inante se vinculan estrechamente a 105-

problemas del interca~bio entre los países de la regi6n, que 

incluyen aspectos cambiarios, competiiividad en los mismos ti

pos de productos y o~ros fenómerios derivados de la carda del -

poder adquisitivo del consumidor centroamericano. 

Factores Tecnológicos 

En lo referente a la transferencia de tecnología extranje

ra para el sector industrial del país, es del caso hacer refe

rencia que los término~ de riegociaci6n correspondientes han si 

do por 10 general lesivos a los intereses nacionales, afectan

do los costos de producción y provocando remesas de divis~s en 

concepto de regaIfas por el uso de marcas y de pagos de servi

cios técnicos establecidos en los contratos. 
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Otro fenómeno vinculado a los aspectos tecnológicos ha si~ 

do el de la transnacio~alizaci~n .del proceso de industrializa

ción en varias ramas de a~tividad. Las empresas transnaciona~

les que establecieron plantas en el área aprovecharon no sola

mente 10 referente a la negociación de la transferencia tecno

iógica, sino tambi~n el mercado ampliado de la región ylos es 

.quemasde prote~cionismo arancelario e incentivaci6n fiscal, -. 

dando lugar a que lai ventajas o efectos positivos inherentes

a la actividad manufacturera fuesen concentrados por cofupaHías. 

extranjer~s ~ no por las economías nacionales de los país~s -

de 1 área. 

Vinculada a la importación de tecnologra surgió además .una 

proliferación de empresas ensambladoras de productos el~ctrónl 

cos, di luidoras de com·ponentes químicos, maqui ladoras, etc., ; 

cuyo valor agregado de origen n~cional ha sido de muy ~scasa 

magnitud, pero que han gozado de amplios beneficibs fiscales -

y de un elevado proteccionismo debido a que se degeneró el es

píritu' de los. instrumentos legales en que se amparaban para -

gozar de ese tratamiento, repercutiendo tal situación en que -

el atractivo de invertir fuese mayor para esas actividades que 

para la manufactura de productos con mayor valor agregado. Es-

te fenómeno fue acompaHado de un descuido evidente en el con -

trol de la calidad de los productos obtenidos en las citadas -

empresas~ por 10 que el cautiverio del mercado regional vino a 
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afectar aún-más al consumidor fin~l de esos bienes, que se vio 

obl igado a pagar precios cada vez más elevados por artfculos -

de baja calidad. 

\ 



CAP I TULO II 

CARACTERIZACION DE LA POLITICA ARANCE 
LARIA VIGENTE HASTA 1985 Y DE LA ~UE= 

VA POLlilCA ARANCELARIA. 

1. La política arancelaria vigente has 
ta 1985. 

1 .1. "n teceden te s 

Al iniciarse en El Salvador el proceso de industrializa -,-

ci6n, durante la década 1950-1960, el sector privado plantea -

al Gobierno que implemente medidas proteccionistas y que libe-

re de aforos la importaci6n de materias primas industriales. -

Todo lo anterior se gestion6 con la finalidad de asegurar la -

demanda de sus productos, mejorar la calidad de los mismos y -

reduci r los costos' de producci6n. 

Las industrias de esa época ~o producían en condiciones a~ 

'decuadas de calidad y precio, situaci6n que motiv6 la demanda-

de que el Estado adoptara y~pusiera en ejecuci6n las referidas 

políticas. Una vez puestas en práctica la protecci6n i'ndus 

trial y las exoneraciones arancelarias a 'la importaci6n de in-

sumos, y aprovechando los excedentes generados por el sector -

exportador, surgieron las primeras plantas industriales con un 

grado tecnol6gico relativamente avanzado. Entre estas plantas-

se destacaron las productoras ,de cemento, ¿afé soluble, calza-

doy textiles. 
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La tarifa de aforos, que tenía como base la nomenclatura _ 

de Bruselas de 1913, estuvo vigente en el país hasta 1953, año 

en que fue sustituida por la NAUCA ,. Aquella tarifa present~ 

ba una serie de deficiencias técnicas, entre las cuales estaba 

el hecho de q~e prevalecía el aforo específico sobre el ad-va

lorem, disminuyendo este último a medida que aumentaba er pre

cio de los artículos importados. Varios años antes de que en -

t r él r a en vigencia' la N A U CAl, Y teniendo en cuenta que la in 

dustria textil nacional no tenía la protección adecuada, se 

elevaron las tarifas de doce partidas arancelarias de texti 

les, especialmente para los tej'idos de algo'dón. Sin e'mbargo, -

no obstante esta protección, la demanda interna por textiles -

de origen nacional no.aumentó, probablemente porque la pobla -

ción usuaria de tejidos importados continuó demandando dichos

bienes aún a precios mayores, sin h~berse desplazado a consu -

mir los de origen nacional. Mientras tanto, los tratad.os bila

terales de lJbre comercio que se suscribieron entre lo~ países 

del área y las medidas de política industrial diferentes adop

tadas por cada país, provocaron desequi librios en materia de 

desarrollo industrial en la región,fenómeno que se asocia al 

hecho n~tural de que las inversiones en ese sector fueron a 

traídas por los países que ofrecían mayores incentivos y esta-o 

blecían menores controles. 
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1.2. Orígenes 

Luego de la suscripción del Tratado Multilateral de Libre 

Comer~¡o e Integración E~onómica y del Convenio sobre el Rigl 

men de Industrias Centroamericanas de Integración, efectuada-

en Tegucigalpa, Honduras, ellO de junio de '1958, el libre c~ 

mercio se extendió entre los cinco países del área, constitu

yindos~ así la zona centroamericana d~ lib're comercio, que 0-

riginalmente funcionó únicamente para una lista de mercancías 

sujetas a dicho esquema. 

En el Tratado Multilater.l mencionado quedó establecido -

el compromiso de los países suscriptores de equiparar los gr~ 

vimenes a las importaciones, procedentes de fuera de fa re 

gión, de los productos objeto de libre intercambio, así como-

tambiin' de 'las materias primas, pomponentes y envases requerl 

dos para la fabricación de dicho~ produci~s. 

1.3. Evolución 

El proceso de integración económica centroamericana requ~ 

ría de una política arancelaria que diera cons,istencia y for-

taleciera el mercado común entre lo~ 5 países, con 10 que se 

perseguía la protección de las actividades productivas, espe

cialmente la industria manufacturera, y la sustitución de im 

portacion~s procedentes de terceros países. 

Los aforos serían moderados para los insumos o componen -

tes importados que fuesen necesarios para los procesos produc-
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tivos, mientras ~stos no se produjeran en el""¡rea en condicio-

nes adecuadas y serían elevados para todo tipo de bienes prim~ 

rios, intermedios y finales que sí se producían adecuadamente. 

En efecto, el objetivo del aforo era fomentar la producción i~ 

terna, especialmente la "manufactur~ra, a trav€s de una fuerte-

protección arancelaria que hiciera menos competitivos los pro-

ductos importados de fuera del ¡rea. 

El sistéma arancelario de doble columna contenido"en la 

NAUCA I (impuestos específicos y ad-valorem) _1/ contribuyó a 

superar algunos delds problemas que se enfrentaban con el" sis 

tema anterior. 

La equiparación arancelaria regional se dio en una forma -

progresiva, esiableci"~nd6se y ampliSndose continuamente la lis 
<, 

" " " 

ta de productos equJparados. Los productos no incluidos en las 

listas iniciales se fueron incorporando gradualmente al aran -

cel coman, una vez que ltis países fue~on subsanando las difi -

cuItades que tenían para tal equiparación. 

Originalmente, en el convenio de la equiparación arancela 

ria; anicamente se cubrió el 17% del total de rubros de la 

1/ El impuesto específico consi~te en una car~aaplicada al -
peso en kilogramos del" producto; el impuesto ad-valorem se 
determina-por una tasa porcentual aplicada al ~alor CIF de 
la mercancía Jmportada. 
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NAUCA 1, quedando establecido el compromiso de continuar la 

equiparaci6n de nuevos rubros atendiendo el siguiente orden de 

prioridad: a) los productos objeto de libr; comercio de confor 

midada los tratadoi bilaterales entre los parses; b) las man~ 

facturas del área; c) los productos importados susceptibles de 

ser sustittiidos ~ corto plazo por artrculos del área; d) las -

materias primas, los pr~ductos inter~edios y envases para la -

actividad productiva. 

Por suce~fvos protocolos al convenio (nueve en total) !/se 

logr6 equiparar hasta el 98% de los rubros de la NAUCA 1, que-

dando pend¡~ntes algunos productos que fueran de interGs parti 

cular para cada pars, con prop6sitos fiscales o de balanza de 

pagos, tales como los energ€ticos, vehrculos automotores y o -

tros. 

Con el prop6sito de establecer las normas que servirran de 

base para dar un tratamiento uniforme a las importaciones de -

bienes bajo el sistema establecido por la NAUCA 1, se suscri -

bi6 en Guatemala el 13de dicie~bre de 1963 el C6digo Aduaner6 

Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual entr6 en vigencia el 

6 de febrero de 1965 31 una vez que fue depositado el tercer-

2/ El Gltimo de dichos protocolos se suscribi6 en San Salva -
dor, el 5 de noviembre de 1965. 

1/ BolaRos Santos, Eduardo. El Mercado ComGn Centroamericano. 
Serviprensa Centroamericana. Enero 1981. 
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instrumento de ratificación ante la ODECA por parte del tercer 

país sus¿riptor" de "dicho instrumento i / . 

El CAUCA establece las disposiciones b5sicas para la orga-

ni"2aci6n de los servicios aduaneros de 1055 países y la regu

laci6n de su administración, conforme a los requerimientos del 

Mercado ComGn y de la Unidn Aduanera. El Gltimo país que hizo-

el dep6sito del instrumento de ratificaci6n del CAUCA fue El -

Salvador, el 14 de junio de 1967; sin "embar~o, iste no entr6 -

en vigencia:,por contravenir nuestra legislación interna. 

El Reglamento al C6digo Aduanero Uniforme Centroalllericano-

(RECAUCA) e~ otro de los instrumentos que conformaban la ante-

rior política arancelaria y reglament~ba las disposiciones del 

CAUCA; sin embargo tal instrumento no fue aprobado por El Sal-

vado r. 

Una de las deficiencias de este esquema consistió en su p~ 

ca o nula flexibil idad para lamodificaci6n de los aranceles,-

debido a los tr5mites en~orrosos que debían seguirse para e --

110. Estos tr5mite~ se iniciaban "con l~ aprobaci6n previa del 

Con~ejo Econ6mico Centroamericano, y los Protocolos en que ~e 

establecían los grav5menes renegociados tenían que ser someti-

dos a la aprobación del Poder Ejecutivo y a la ratificación --

41 Costa Rica fue el tercer país que depositó el documento de 
ratificación el 28 de enero de 1965. 
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del Poder Legislativo en los parses miembros. Luego deberran _ 

ser depositados en la ODECA, 'siendo necesario que tal depósito 

se hiciera por 10 menos por 3 de dichos parses para que las mo 

dificaciones ent.raran en vigor. 

Todas estas dificultades obl igaron a· plantear en 1967, en-

ocasión de la Primera Reunión Conjunta del Consejo Ecohómico,el 

Consejo ~tonetario y los Ministros de Hacienda de Centroameri -

ca, la necesidad de revisar dichos instrumentos·. Como resulta-

do de esa reunión se reComendó al Consejo Ecoriómico la sus¿riR 

ción de un Protocolo en que se facilitara a los Gobiernos o al 

Consejo Económico las modificaciones pertinentes de los aforos 

sin que éstasfue'ran somet(das a la ratificación legislativa. 

Otro aspecto importante dentro de la evolución de la polr-

tica arancelaria fue la modificación de la estructura t~~buta-} 

ria provocad~ por la a~l icación de diversos recargos adiciona

les a la importación de mercancías, tales como los selectivos-

al consumo que se 

de agosto de 1974 

empezó a aplicar en el país a partir del 23 
5/ .. 
- , y el impuesto de estabilización económi 

ca que fue puesto en vigencia a partir del 30 de octubre de --

1968y que caducó a la entrada en vigencia de la nueva políti-

ca arancelaria. 

-i/ Diario Oficial 155, Tomo 244 del 23 de agosto de 1974. 

\ 
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1.4. Elementos y Estructura 

Dentro de los elementos de la polftica arancelaria que es

tuvo vigente hasta 1985 se tienen nomenclatura y la tarifa. -

La primera tomó como base el esquema general de la Clasifica -

ció" Uniforme del Comercio Intern~cional (CUCI), la cual está-

fundamentada más que todo en consideraciones de carácter esta-

dfstico y en menor medida de-tipo económico. En dicha nomencla 

tura se agrupan las mercancfas en Capftulos, según la natu~ale 

za u origen de la materia prima de que han sido elaboradas. E~ 

tos a su vez se subdividen en secciones según el grado de 

transformación o uso a que están destinadas las mercancfas. La 

clasificación en Capftulos comprende 10 secciones cada uno y -

responde a los t~es reinos de la naturaleza, en el orden si---

guiente: animal, vegetal y mineral. 

Esta nomenclatura es la base del Arancel Uniforme Centroa-

mericano que estuvo vigente en toda el área desde ello. de --

septiembre de 1959 hasta el 31 de diciembre de 1935. La confor 

mación de la NAUCA I fue determinada tomando en consid'eración-

que sus diferehtes partid~s fueran de inte~és común para los -

pafses que la adoptaron y que existiera un alto grado de comoa 
'-

rabilidad para fines estadfsticos. Asimismo, se dejó en liber

tad a cada uno de los pafses para que hicieran las subdivisio-

nes que consideraran oportunas de acuerdo a sus necesidades y 

conveniencias. A pesar de los cambios tecnol6glcos que se vi -
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n i e ron e x p e r i m en tan dad u r a n te I a v i 9 e n c i a d'e I a N A U e Al, é s t a -

,no fue' objeto de revisión o adecuaci6n a tales cambios, situa

ción que la volvía cada vez más u~ instrumento obsoleto. 

La uni'formidad de las tarifas ~ra necesaria par~ poner a

cada uno de los paí!:":es en igualdad de condiciones de cOinpetit..!. 

vidad y evitar cualquier práctica de comercio desleal entre e-

1105. Por tal razón, la,estructura arancelaria tuvo comO fund~ 

,mento la NAUCA 1, y el establecimiento de los derechos aduane-
, 

ros regionales fue el resultado de la equiparación de los gra-

vámenes a,la importaci,ón. La citada' estructura adoptó el siste 

ma mixto de impuestos" específicos y ad-valorem, y en ,casos e~ 

peciales anicamente se establ'eció el i~puesto ad-valorem. En--

tre' estos casos se puede citar la mayor parte de los bienes de 

capital, en los cualés el peso elevado podría haber afect~do -

negativamente su importación debido' a que los impuestos 'e~pecí 

ficos correspondientes hubl~ran sido demasiado altos.' 

1.5; Protección Aranc~laria 
Nominal y Efectiva. 

El desarrollo de las diferentes actividades económicas fue 

planteado con,el apoyo de diversos instrumentos de política e-

conómica. ,Específicam~nte para el caso del desarrollo indus 

trial 105 países adoptaron medidas ara~celarias proteccionis,

tas, que inciden directamente en elevár el precio de Jos pro 

- -- .\ .- "" 
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ductos importados. La aplicación de ~stos impuestos ejerció e

fectos sobre productores y consumidores, aumentando la produc~ 

ciónhacion~l, disminuyendo ~1 consumo de los bienes i~poria -
¡ 

dos y aumentando el consumo de los bienes producidos interna -

mente. 

La protecci6n aran~elaria puede ser nominal y efectiva. La 

protección nominal se define como el exceso porcentual del pr~ 

c J o i n ter n o r e s pe c t o a 1 p re c i o del m e r cad o i n ter n a c i 0'11 al, c o m o 

resultado de aplicar medidas prot~ccionistas. Si no existen 0-

tras medidas protectoras y los aranceles no vuelven prohibiti-

va la i~por~ación de una mercancfa, el precio interno de las -

mercan~fas nacionales de igual calidad que las importadas ser& 

igual al precio CIF de I"a importación m&s e'l arancel. 

La protección efectiva expresa el ~argen de la tarifa aran 

celarla sobre el valor, agreg'ado en el proceso productivo, o -

sea el grad¿ de protecci6n que ~e otorga a un proceso particu-

lar de producción. La -protección efectiva se laide por el incre 

mento relativo que ~sta ocasiona en el valor agregado de la ac 

tividad protegida. Por tanto, es la relación porcentual entre

el subsidio ~/implfcito en la protección y el valor agreg~do -

sin protección. 

6/ NoriegaMorales, Man~el. Bases para la adopci6n.~e una nue
va polfticaarancelaria centroamericana. Colecclon cuader -
nos de la SIECA, volumen 3. Oct~bre-Diciembre 1976. 
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La tasa de protecci6n nominal, se refiere 'al producto y a~ 

fecta lás decisiones de 10s consumidores; mientras la tasa e -

fe c t i va, i n"CI i calo s e f e e t o s c o n"j un t o s del o s a r a n ce I e s q u e SI r ~ 

van tanto al producto como a los insumos correspondientes so -

bre las actividades manufactureras, e influye sobre las prefe

rencias del productor. De' este modo, la tasa de protecci6n e -

fectiva afecta ·Ias decisiones de los productores y en conse -

cuencia~ la asignaci6n de recursos entre las diferentes activi 

dades econ6micas. 

De acuerdo con estas denominaciones, la protecci6n nominal 

est& representada por el impuesto fijado a la importaci6n de -

las distintas mercancías. 

En cuanto a la protecci6n efectiva, ésta es integral p~ra-

todo el proceso productivo, y se determina por una combinaci6n 

de tarifas entre los bienes finales y los insumos; asf como de 

coeficientes de valor agregado y de insumas. 

Una forma sencilla de determinar la protecci6n efectiva es 

d · 1 1" • '" dI" " t f'" l 7/ me lante a ap IcaClon e a slgulen e ormu a - : 

7/ Op.cit., página 59 



Pe= VA t - VA 
X 100, de donde: 

VA 

Pe= Protección efectiva 

VAt=Valor agregado afectado por aranceles 

VA = Valor agregado sin aranceles. 

... ' \ 
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En el siguiente cuadro se presentan cinco situaciones hip~ 

t~ti¿as, siendo las variables a considerar el valor bruto ·~el 

producto (VBP), el valor agregado (VA) y los insumos (IS). 

Situaciones Hipot~ticas 
sobre protección efecti 
va. 

--------------------------------------------------------------------------- } 

VARIABLES 

Situaciones VPB = VA + IS CASOS 

O 100 20 80 Sin recargo (sitúación ori-
ginal). 

1 a • 11 O 30 80 Con recargo del 10% al pro-
ducto final. 

2a. 11 O 22 88 Con impuesto del 10 ;;¿ al pr~ 

d\-tctci> fi na]" y a los insumos 
3a. 100 12 88 Con impuesto del 10% sobre 

los insumos 
4a. 11 O 26 84 Con impuesto del 1 O?~ para -

producto final y 5% para - -
los insumos 



Las cifras del cuadro y el an&lisis ~ue a continuaci6n se 

presenta se basan en varios supuestos de los cuales cabe citar 

los siguientes: 

1) Los productos originarios d~l país son id~nticos a 105-

importados, de tal manera que al consumidor le son indi 

feren'tes. 

2) La igualdad VBP=VA. + IS es únicamente indicativa en el-

caso de' que se establezcan aranceles de importaci6n al-

valor del producto y a los insumos, permitiendo la esp~ 

culaci6n de los productores 10c~les con incidencia en ~ 

el valor agregado. 

En la situaci6n original O se presenta el valor del produE. 

to sin recargos arancelarios y se tiene VBP = VA + IS --------
. } 

(100 = 20 + 80). Esta es la base para el análisis de cada una-

del a Si r e s tan t e s s i t u a c ion e s . 

la. Situaci6n: Si se establece una tarifa del 10% a la im-

portaci6n del producto final (\lBP), el precio del mismo se ele' 

varía a 110 y el incremento respectivo es absorbido únicamente 

por e 1 valor a g re 9 ad o, y a q u e los i n s u m o s no t i e n e n por q u ~ s e r !! 

fectados, excepto si la tarifa arancelaria se aplicara a ~s ~-

tos. 

En este caso el incremento al v~lor agregado serTa del ---

50%, al pasar de 20 a 30, siendo dicho porcentaje la protec --

ci6n efectiva, que se determina aplicando la f6rmula indicada: 



Pe:: VA t - VA ',' 
:" 1-0.0 

VA 

Pe:: 30 - 20 X 100 :: 50% 
20 

2~. Situación: Si en forma simult§nea ~e aplica una tarifa 

del 10?6 al producto final y a los insumos, el.valor del produ~ 

t o s e e 1 e va a 1,1 O Y e 1 c o s t o del o sin s u mo s a' 8 8. E n e s te c a s o 

'el VA sube a 22 para mantener la igualdad, y la protección e -

fectiva para el producto nacional es de 10%;Pe=22-20 X 100=10%. 
20 

3a. Situación: Sise estableciera una tarifa arancelaria -

del 10% únicamente para los insumos, la protección 'efectiva a 

la producción nacional serTa negativa, ya que el valor de SI -

ascenderTa a 88, mientras que el VBP no ha sido afectado por -

los aranceles, y para mantener la igualdad el VA se reducirra~ 

a 12, incidiendo negati,vamente en las utilidades y demis compo 

nentes de dicho valor; Pe= 12-20 X 100= -40% 
20 

4a. Situación: SerTa irracional pensar que la tarifa aran

celaria seé la mis~a tanto para el producto final como para --

los insumos, porque no'tendrfa sentido producir internamente -

los bienes finales en cu~stión. En consecuencia se hace necesa 

rio determin,ar los niveles arancelarios que deben aplicarse al 

, pro d ú e t o fin a I y a I o sin s u mo s i m por t a d o s par a 1 o 9 r a r I a pro -

tecc16n efectiva adecuada, lo que a su vez exige garantizar la 
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eficiencia productiva y el uso conveniente de dicha protección 

que beneficie especialmente a 105 consumidores. Este ·beneficio 

se lograría si se tiene en cuenta que el término eficiencia se 

refiere a que 105 empresarios optimizan el uso de 105 recur 

505, elevando 105 niveles de productividad, reduciendo sus cos 

tos unitarios de producción, 10 que les permitiría ofrecer el 

producto a precios más razonables para el consumidor. 

Para su determinación se puede proceder de la siguiente ma 

nera, que está reflejada en la 4a. situación la cual podría 

considerarse como la más conveniente para el sisteina económico 

en vista de que plantea una protección efectiva que induciría-
. , 

a los inversionistas locales a producir internamente 'el bien -

protegido. Se partió de la aplicación simultánea de un arancel 

tanto al producto final como a los insumos, del 10% y 5~6 res - , 

pectivamente. La ecuación final res,ultante es: 

110 = 26 + 84 

La protección efectiva es: 

Pe= 26 - 20 X 100 = 30% 
20 

A partir de la situación inicial se puede también obtener-

la protección efectiva aplicando la siguiente fórmula, que es

la recomendada por los técnicos que formularon la nueva poI ítl 

ca arancelaria: 

Gj= tj - ti (1 - \Jj/Ul X 100 
Vj IP j 



De donde: 

Gj = Protección efectiva 

tj = Tarifa de bienes finales 

ti = Tarifa de insumos 

Vj = Valor agregado de Jos bienes 

Pj = Valor bruto de la ~roducción 

E~ el ejemplo: tj = 10%; Pj = 100 = ti ='0.05; Vj = 20; 

Gj = 0.10 - 0.05 (1-20/100) X 100 = 30% 
20/100 
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De los resultados obtenidos se puede deducir que la tasa -

de protección efectiva guardar§ el siguiente comportamiento: 

a) Cuanto mayor sea la tarifa del bien final mayor ser§ el 

grado de protección; 

b) En la medida q~e aumenta la tarlfa de los insumos menor 

ser§ el grado de protección. 

1.6. Recaud~ciones por concepto de 
impuestos a las importaciones 
y sacrificio fiscal 

i.6.1 Recaud~cione~ 

Los impuestos a la importación tienen un doble prop6sito:-

~roteger la producción nacional de bien~s, especialmente los-

de la industria manufacturefa, y recaud~r ingresos para finan-

ciar el gasto público. 

Los ingresos prove~ientes de las importac¡o~es han mostra-



CUADRO No. 10 
INGRESOS OEL GOBIERNO 

(MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJES) 

INGRESOS I MPORTAC ION 
A Ñ OS --:T;:'!:O:-=Tr':"A~LE::-:S:--~;;,¡,,:%r--~-=P~OR:::--:I~M:-;:P~OR::-::T::-.--":;I%"--"--'DE MER CAN C I AS 

1979' 1.541.0 100~00 178.3 11.6 2.597.7 

1980 1.376.3 . 100.00 98.5 12.6 2.404.3 

1981 1.740.4 100.00 86.9 5.0 2.461. 5 

1982 1. 730.9 100.00 79.4 4. 6 2.141.9 

1983 1. 723.3 100.00 89.5 5.2 2.228.7 

. 1984 2.817.7 . 100.00 125.2 4.4 2.443.6 

1985 2.391.0 100.QQ 110.3 7.1 "" 
Fuente: Rev ¡sta Mehsua I Banco Central de Reserva. 

* Cifras no disponibles. 

J 
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do en el país una tendencia decreciente" tanto en valores abso 

lutos como relativos," pa"sando de ~178.3 ,mi llones, y con una -- , 

participación del 11'.6% dentro de los ingresos totales del' Go-

bierno Central en 1979, a~170.3 millones y unaparticip~ción

del 7.1% en 1985 (ver cuadro 10). Eh ese cuadro se observa que 

105 ingresos fiscales provenientes de las importaciones mostr~ 

ron una tendencia descendente hasta 1982, auna tasa promed(o-

ariual del 23.6%. En los a"os siguientes hasta 1935, los ingre-

sos provenientes de las importaciones crecieron ,a una tasa pr~ 

medio del 28.9%. En c~anto a las importaciones totales, €stas

decrecieron a una tasa promedio ariual en el perrodo,de'l 6.2%, 

no guardando una relación respecto a la disminución de los in-

gresos proyenientes" de las mismas. 

Lo anterior tiene su origen en la polr~ica de prohabici6n-

de importación de artrculos no esenciales', la cual influyó ---, 

fuertemente en nuestra estructura de importaciones, trayendo -

como consecuencia una reducción de los ingresos fiscales prov~ 

nientes de 

partir del 

tal fuente. Esta política se comenzó a apl icar a -

lO de noviembre de 1980 !/y que ha sido objeto de ~' 

8/ ACUERilO #927 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 1980, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No.2U, TOMO 
-- 269 DEL 10 DEL MISMO MES Y AÑO. EL ACUERDO ANTERIOR FUE PRORROGADO EN FORMA COMPLETA HAS

TA EL 30 DE AGOSTO DE 1983, SEGUN EL ACUERDO No.343 DE FECHA lo. DE ABRIL DE 1982, PUBLI
CADO EN EL DIARIO OFICIAL No.64, TOMO 27S'DEL lo. DEL MISMO MES Y AÑO. A PARTIR DEL 31 DE 
AGOSTO DE 1983, EN QUE FUE EMITIDO EL ACUERDO No.10sa, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 
,lo. DE SEPTIEMBRE DE 1983, SE ESTABLECE NUEVAMENTE LA PROHIBICION, PRORROGANDOSE HASTA EL 
20 DE ENERO DE 1986, PERO UNICAMENTE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DE CARRETERA, AERONAVES, 
BARCOS Y BOTES. TAL PROHIBICION FUE ESTABLECIDA NUEVAMENTE Y EN FORMA GENERAL A PARTIR,-
DEL 24 DE ENERO DE 1986 EN QUE SE EMITE EL ACUERDO No.31, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
No.1S, TOMO 290, DE LA MISMA FECHA, PRORROGANDOSE NUEVAMEN'l'E HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
1987, SEGUN ACUERDO No.1322 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1986, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL-
No.241, TOMO 293 D~L24 DEL MISMO MES Y AÑO. 

J 
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varias prórrogas y modificaciones. 

1.6.2. Sacrificio Fiscal 

En el cuadro 11 se presentan las exoneraciones otorgadas -

al sector industrial, que comprenden la exención de impuestos

sobre maquinaria, equipo e ins.umos., como tambTén la exone--~--

ración del impuesto de estabilización economica (30%) para la 

importaci6n de tales bienes. 

En la realidad los incentivos fiscales, junto con la pro -

tecci6n arancelaria; crearon un mercado cautivo para la indus

tria nacion~l, alter&ndose de este. modo los objetivos de desa

rrollo económico implrcitos .te6ricamente en estas polrticas.· 

. De este modo nuestra industria fue ubicada en una posici6n 

.privilegiada respecto a la producción extranjera, que le perml , 

ti6 lograr los m&rgenes de rentabi lidad deseados en base a una 

comp~tencia determinada po~ el lado de los precios y no en ba

se a una mejor eficiencia (reducción de costos) para cbmpetir

tanto a nivel nacional y lograr una posición en el mercado in

ternacional. 

Durante el perrodo 1979-1983 el Estado dejó de percibir -

por exoneraciones otorgadas al sector industrial la cantidad -

de ~433,119,000.OO, representando un promedio anual de ------

~86,623,800.00 millones. Estas exoneraciones significaron el -

6.2~~ del Producto Interno Bruto I.ndustrial a pre.cios corrien -

tes, es decir que por cada colón de producto generado el Esta-



31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

CUADRO 11 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y LAS EXONERACIONES 

OTORGADAS AL SECTOR INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
( MILES DE COLONES ) 

RAMA INDUSTRIAL . 1979 1980 1981 1982 1983 1984* 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS M 45,150 47,178 49,067 40,991 51,457 

Y TABACO E 9,991 10,433 10.492 10,840 11,217 

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E M 85,249 76,260 90,824 97,510 89,923 
INDUSTRIAS DEL CUERO E 15,347 12,867 13,550 14,809 14,071 

INDUSTRIAS DE MADERA Y PRODUC M 3,888 5,879 3,689 2,496 2,953 
TOS DE MADERA, INCLUSO MUEBLES E 1,153 1,336 778 166 501 

FABRICACION DE PAPEL Y PRODUC- M 95,605 80,877 74;072 53,285 65,932 
TOS DE PAPEL, IMPRENTA Y EDITQ E 18,054 16,712 13,923 10,071 .14,253 
RIALES 

FABRICACIONDE SUSTANCIAS QUI- M 304,613 510,275 190,413 296,673 484,579 
MICAS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL E 44,334 37,499 18,898 25,159 37,970 
PETROLEO, CAUCHO Y PLASTICO 

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERA M 1,416 201 133 1,025 1,357 
LES NO METALICOS, EXCEPTO LOS E 206 26 118 82 171 
DERIVADOS DEL PETROLEO Y CAREON 

INDUSTRIAS METALICAS'BASICAS M 8,450 913 678 10,361 40,306 

E 1,008 81 51 640 6,120 

FABRICACION DE PRODUCTOS META- M 92,525 75,177 67,271 78,731 39,714 
LICOS, MAQUINARIA y EQUIPO E 15,224 9,525 9,780 12,844 5,773 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURE- M 9,857 5,502 6,768 6,051 3,363 

RAS E .2,139 1,175 1,763 ' 1,030 939 

M 646,753 802,262 483,715 587,023 779,784 
'TOTAL 

E 107,456 89,654 69,333 75,641 91,015 

FUENTE: DIRECCION DE FOMENTO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA 
M IMPORTACIONES 
E EXONERACIONES 
* CIFRAS NO DISPONIBLES 72 

1985* PROMEDIO TOTAL 

46,769 233,843 

10,595 52,973 

87,933 439,666 
14,129 70,644 

3,781, 18,905 
787 3,934 . 

73,954 369,771 
1-4,603 73,013 

357,311 1,786,553 
32,772 163,860 

986 4,932 
121 603 

12,142 60,708 

1,580 7,900 

70,684 353,418 
10,629 53,146 

6,307 31,533 

1,404 7,046 

659,867 3,299,337 

86,624 433,119 
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do subsidió la producción industrial con el 6.2% en promedio.-

Estas exoneraciones al no ser deducidas del p·recio del p·r9. 

ducto, pasan a formar parte del valor agregado que se genera -

en el s e c t ó r i n d u s tri al, en forma de u t i 1 ida d e s par a e l e m p re -

sario. Es decir que debido a la protección arancelaria a la 

pro d u c ció n i n ter n a d e m e rc a n cía s, e 1 e m p r e s a r i o u t i l izó e s e m e 

canismo para incrementar sus utilidades, sin transferir parte-

de esos beneficios al consumidor. 

2. La Nueva Política Arancelaria 

·2.1. Antecedentes, Crígenes y 
Objetivos 

La Secretaría Permanente del Tratado General de Integra -

ción Económica Centr~americana (SIECA), teniendo en cuenta que 

en los distintos países se habían efectuado estudios técnicos-

que indicaban la existencia de una serie de irregularidades e 

inconvenientes de los sistemas arancelarios y de incentivación 

fiscal vigentes, tomó la iniciativa en marzode 1969, de real.!.: 

zar una serie de reuniones en las que los Gobiernos de la re -

gión convinieron en crear un Comité de Alto Nivel (CAN) que se 

hiciera cargo de proponer las soluciones más adecuadas para di 

chos asuntos. 

Las primeras cuatro sesiones del CAN fueron orientadas a -

determinar los instrumentos y mecanismos que petmitieran supe-
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rar las irre~ularidades e inconvenientes mencionados. En el -~ 

quinto período de sesiones del Comité, celebrado los días 20, 

21 Y 22 de junio de 1974, se definió la necesidad de adoptar -

una nueva política arancelaria regional, cuyos objetivos debe-

"rían ser los siguientes: 

1) Ajustarse a los propósitos generales y básicos del des~ 

rrollo económico integrado de Centroamérica, guardando con. ---

gruencia con las orientaciones y pol"íticas q~e se' adopten den-

tro del esquéma de la comunidad e~onómica y social." 
1 

2) Mantener una unidad"y"uniformidad permanente, para.ase-

gurar el funcionamiento del mercado coman y en especi~l el de 

la zona"de libre comercio, y sentar las bases de la Unión Adua 

nera Centroamericana •. 

·3) Alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

a) Reforzar y reorientar el proceso de sustitución de -

las impOrtaciones y favorecer"el desarrollo de las" -

exportaciones de productos manufacturados, agropecu~ 

rios y agroindustriales; 

b) Coadyuvar al logro de los objetivos que se pretenden 

alcanzar en mateiia de política comercial con terce-

r o s p a í s e s O g r u p o S d e p a í s e s y, e n ~s pec i al, o r i en -

tar la regulación"del comercio exterior; 

" c) Estimular una eficiente producción a la ve? que ra -

cionalizar el costo social de la protección arancela 

. . 
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ria y en especial el efecto de la tarifa sobre el 

cons~midor; y 
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d) Contribuir a la distribución equitativa de los bene

ficios y costos de la integración entre los países -

miembros de la Comunidad Económica y Soc~al Centroa

mericana 

4) Atender, en forma derivada y en casos de extrema necesi 

dad, los siguientes objetivos indirectos y s~cundarios: 

a) Engrosar los ing.resos tri·butarios; y 

b) Coadyuvar a la solución d~ los problemas de la balan 

za de pagos. 

~) Apoyar la adopci6n de otros compromisos en la. política

económica conjunta, para facilitar la apl icación mis eficie~te 

de las funciones y objetivos de la política arancelaria, espe

cialmente en lo referente a las medidas. de política monetaria, 

cambiaria y crediticia. 

6) Atender las ·necesidades de abastecimiento de origen ex

terno para·la región. 

Ante "tales objetivos los Gobiernos acordaron emprender una 

revisi6n a fondo del Sistema Arancelario Centroamericano. Por

su parte, la Reuni6n de Ministros Responsables de la Integra -

ción Centroamericana· en sus decimotercera y decimosext~ reuni~ 

nes, celebradas en febrero de 1975 y junio de 1976, acordaron-
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que se realizara dicha revisión con los sig~ientes crite 

. 9/ r I os :-

- Que el Nuevo Arancel sea un instrumento ,de desarrollo, -

no instrumento fiscal, no de defensa de la balania de pagos; 

- Tomar providencias sobre, otros instrumentos de polTtica-

econ6mica que tienen efe~tos tTpicamente arancelarios (Protot~ 

10 de San Jos&) y los diferenciales ,de los impuestos aplica 

bIes a los prod~ctos de consumo selecti~o; 

- Que la revisión se estableciera a través de grupos técni 

cos nacionales integrados, ,al ménos, por representantes de los, 

Ministerios de Economfa y de Hacienda o Firianzas; d~ los Oan -

cos Centrales y de las Oire¿ci,ones Generales de Aduanas. Que -

estos grupos nacionales se reunirán periódicamente en un foro-

regional el cual se conoció con el nombre de Coordinadores En- J 

cargados de 'Revisar la Polrtica Arancelaria Centr6americana 

con la participación de la SIECA como Secretarfa Técni,ca de di 

cho foro. 

Los grupos técnicos establecieron los dos primeros aspec -

tos prioritarios sobre 'la materia, siendo éstos los s,iguientes: 

A) Inierpretación y desarrollo de los paráme~ros, o crite -

rios definidos por los Ministros: 

- Tarifa Ad-Valorem 

---------------------
~/ Documento I~formativc de Seminario. Charla sobre la "ueva -

PolTtica Arancelaria Centroamericana, 28, 29 Y 30 de ~bril
de 1983. ~inisterio de E¿onomfa, El Salvador. 
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- No fiscal 

- No de defensa de la Balanza de Pagos 

- sr estrmulos ~ protecci6n de las actividades product! 

vas de la región (razonables). 

- Providencias sobre instrumentos tfpicamente arancela

rios y sobre otros diferenciales derivados de J9s pr2 

duetos de cohsumo selectivo. 

S) Estudio y análisis de una metodologfa ad-hoc para el es 

tablecimiento de la estructura tarifaria. 

A fines d~ 1978 se formuló la primera aproximación del sis 

tema tarifario uniforme, cuyo documento. sirvió de base para la 

~tapa de prenegociaciónpor parte de los distintos grupos na -

cionales. 

El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en el Foro de Coordina 

dores celebrado en San José de Costa Rica del 28 al 31 de ju -

lio de 1981, aprobaron el proyecto del Convenio sobre el Régi

men Arancelario y Aduanero Centroamericano. El proyecto fue s~ 

metido a consideración de los Gobiernos en reunión efectuada -

en Te~ucigalpa,Honduras· en noviembre del Inismo aRo y compren

de. los apartados siguientes: 

- Normas b~sicas; 

- El Arancel Centroamericano de Importaciones expresado~ 

en la nueva nomenclatura, con sus reglas para la cla

sificación de las mercancfas; y 
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- La Legislación Uni'forme para la Valoración Aduanera -

de lás mercancías. 

El proyecto de Convenio, en su Capítulo (1, Artículo 2, --

contiene 'los objetivos para la nueva política arancelaria. Es-

tos son los siguientes: 

1) Orientar y fortalecer el desarrollo de los sectores pr~ 

ductivos; 

2)' Estimular la eficiencia productiva, fortalecer una pro-

ducción regional eficiente y racionaliiar el costo social de -

la protección arancelaria, y en especial, el efecto de la co -

rrespondiente tarifa sobre el consumidor centroamericano; 
/ 

3) Coadyuvar al logro de los objetivos dé la política co -

mercial externa de los Estados Contratantes; 

4) Contribuir a la distribución ~quitativa de los benefi -

cios Y costos de la integración económica y social entre los-

Estados Contratantes; y 

5) Perfeccionar la organización y administración, del servi 

cioaduanero centroamericano. 

Los planteamientos p~ecedentes fueron retomados en su ma -

yor parte al, aprobarse y poner en ejecución a partir de enero

de 1986 los distintos instrumentos legales que integran el nue 

vo esquema arancelario. 
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La nueva política arancelaria centroamericana está consti 

tuida básicamente po, los siguientes elementos: 

a),El ,Convenio sobre el R¡gimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano; 

b) El Anexo 11 A" , que contiene la nomenclatura arancela'':'-

ria, las correspon~ientes tarifas y las notas explicativas t~ 

madas de la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de Coopera -

ción' Aduanera de Bruselas (NCCA); 

'c) El Anexo IIB" sobre la valoración aduanera de las mer -

cancíás y el respectivo Reglamento; 

d) El Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Regl~ 

mento; y 

e) Todas las demás decisiones y disposiciones arancelarias 

y aduaneras que,se deriven.del Convenio. 

El referido Convenio su~gió como resultado de un consenso 

a nivel centroamericano sobre la necesidad de reorientar el -

proceso de integración económica a fin de que éste se convir-

tiera en un verdadero instrumento y'factor pri~ritario del de 

~arrollo regional. Asimismo, debido al dinamismo de la econo-

mía en todos sus aspectos en el campo internacio,!al, los ins-. 

trumentos y mecanismos ,con que contaba la regi.ón para hacer -
, 

frente a ese.dinamismo ya no respondían en forma adecuada, ha 

1:!1l3UOTECA C~NTRA.L .M.". 

/ 
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ciéndose'necesario transformarlos casi totalmente. 

Como respuesta a tales situaciones fue suscrito en Guatema 

la, el 14 de diciembre de 1984, el .Convenio sobre el Régimen -', 

Arancelario y.Aduanero Centroamericano. Este fue aprobado en -

El Salvador por Acuerdo Ejecutivo No. '421, de fecha 17 de di -
\ 

cie~bre de 1984, y ratificado por Decreto Legislativo No.293, 

del 27 del mismo mes y año. 

Dentro de su conformación el Convenio se divid~ en Capítu-

los y éstos en Artículos. 

En forma resu~ida, los Capítulos comprenden 10 siguiente; 

CAPITULO 

II 

II I 

IV 

V 

VI 

CONTENIDO 

Disposiciones Generales 

Disposiciones Institucionales 

Las disposiciones referentes al Nue-

'vo Arancel Centroamericano de Impor-

·tación. 

'Disposiciones referentes a los dere-' 

. chos arancelarios a la importación. 

Aspectos sobre las franquicias y e -

xenciones de derechos arancelarios. 

1rata sobre modificación a los dere

chos arancelarios a la 'importación y 

medidas complementarias. 
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VII Sobre prácticas de comercio desleal 

VIII Cláusula de salvaguardia 

I X Disposiciones finales 

X Disposiciones transitorias 

En el Cap í tu 1 o se espccifi¿a c6mopor medio del Convenio 

se establece a nivel centroamericano un nuevo Réglmen Arancela 

rio y Aduanero Centroamericano, que responderá a las necesida

des de la r~activaci6n y reestructuraci6n del proceso de inte-
. . 

graci6n econ6mica, así como a las de su desarrollo econ6mico y 

soci al. 

El Capítulo'lIl contiene una serie de disposiciones refe-

rentes al huevo arancel centroamericano de importaci6n, expre-

sado en la nueva" nomenclatura (NAUCA 11), con sus reglas para-

la clasificaci6n de las mercancías. En este sentido, se adopta 

como fundamento de la NAUCA 11, la nomenclatura del Consej~ de 

Cooperaci6n Aduanera de ·Bruselas (NCCA). Asilnismo el Capítulo 

IV especifica que los derechos arancelarios que graven toda im 

portaci6n, se expresarán en términos ad-valorem. 

El Capítulo IV desarrolla la cláusula flexi,bilizante que;" 

permite la modificaci6n del Arancel en cualquier momento. S610 

basta que uno de los países contratantes presente la correspo~ 

diente solicitud para que el Consejo la estudie y modifique el 

Arancel. 
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Esto se ha acordado así para prestar una mayor atención, -

con la agilidad y oportunidad del caso,a las necesiJades de-

protección 'de la industria existente y de la industria nueva,-

así como del abastecimiento centroamericano de bienes prove 

nientes del exterior. 

El Capítulo VI I I sobre la cl&usu1a de salvaguardia~ Esta

especifica que cualquier Estado contratante queda facultado p~ 

ra aplicar unilateralmente ciertas disposiciones, previstas en 

el Capítulo VI del Conveni~. Estas 'se relaci'onari con la modifi 
, 

cación de los derechos arancelarios a la importación durante -

un plazo m&ximo de 30 días, cuando alguno de los Estados con~-

tratantes se viere afectado ~or las siguientes situaciones: 

a) Graves problemas de desiquilibrio de la balanza de pa -

gos; b) Deficiencias repentinas y generalizadas en el abastecl 

m_iento de materias primas y bienes finales: básicos; oc) Desorg~ 

nización de mercados; d) Prácticas de comercio desleal; e) ---

Cualquler otra circunstancia que amenace derivar en situacio -

nes de emergencia nacional. 

Lo anterior se establece sin perjuicio de otras medidas no 

arancelarias que ad9pten los Estados con base en su legisla 

ción nacional. En estas circunstancias el Consejo deberá deci-

dir sobre la legitimidad dela medida adoptada, pudiendo se -

g ú n e 1 c a s o , a u t o r iza r 1 a p r ó r ro 9 a de t a'1 m e d ida 12/. 

10/ Artrcul0 26 del Convenio sobre el Rigimen Arancelario y a
duanero Centroamericano. 
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Uno de los Capítulos más relevantes es el IX, el cual en -

el Artículo 28, especifica que el Convenio en ~eferenci~ dero-

ga las disposiciones contenidas en Convenios regionales y le -

yes nacionales que se le opongan, es decir, que al haber entr~ 

do en vigencia el nuevo R~gimen, automáticamente quedaron dcr~ 

gados todos los regímenes de exoneraciones aranc~larias. Este

aspecto es reforzado en el Capítulo X, Disposiciones Transito-

rias en el Transitorio Tercero, el cual especifica que a par -

tir de la fecha de vigencia del nuevo R~gimen, quedan sin nln-

9 Ú i1 valor n i e fe c t o " 1 a s d i s P o sic ion e s r e 1 a. t i vas a e x e n c ion e s -

de derechos arancelarios a la importaci6n otorgadas mediante -

Decretos, Acuerdos, Reso1uci~nes o Contratos, a~"í como las ga

rantías que se,hubieren concedido al amparo de las mismas l.!.!. 

Contiene un .Capítu10 para resolver el problema de la rigi

dez del anterior árance1 (Cláusula f1exibilizante), en la medi 

da en que las actividades productivas requieran una modifica -

ci6n t~rifaria~ una adaptaci6n a las circunstancias ~ue se vi-

van en cada momento, aunque no podrán ser modificadas las tari 

fas más de una vez en un año. 

Para la correcta aplicaci6n de todas las disposiciones de-

la" nueva política arancelaria, el Consejo Arancelario y /\duane 

11 / Se exceptOan de esta disposic!6n la~ exoner~c!one5 o~~rs~
das por Leyes Nacionales que Incentlv~n actlvldades.G~stl~ 
tas de la industria manufacturera, aSI como las actlvlda -
des artesanales, pequeña industria e industrias de export~ 
ci6n a terceros ·países. Artículo 21,literales b) y c) del 
Convenio sobre el "R~gimen Arancelario y Aduanero Centroame 
","¡canos. 
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ro Centroamericano es elorganisfi;o encargado de dirigir 'y adr.li 

nistrar el Régimen. Este consejo está constituido por el titu-

lar del Ministerio de cada Estado, bajo cuya cOlnpetencia se ha 

llen los asuntos de la integración e¿onómica, siendo sus Jtri-

buciones las siguientes: 

El Consejo adoptará sus decisiones por unanimidad, sobr~ -

cualquiera de las materias consideradas. En caso distinto el -

Consejo examinar~ las posiciones razonadas de los pafses que 

votaron en forma negativa, a~f como un dictamen técnico de la 

SIECA o de otro organismo técnico de integración. De no 10graL 

se acuerdo en esta segunda reunión, celebrará una nueva de ca-

rácter conci 1 iatorio. Si no se lograre acuerdo un~nirne, el Con 

sejo podrá adoptar la decisión con el voto concurrente de, por 

'.'.". -.... 

lo menos tres Estados contratantes 12/ 
-' , en cuyo caso sólo obli / 

garán a los que hayan votado afirmativamente. 

12/ Esta situación ha implica que se esté atentando contri el 
espfritu integracionista, sino m~s bien permite' ~uperar -
los obstáculos que en momentos determinados eodrlan pre -
sentarse, y dejando el campo para que los paises no sus -
criptores de los acuerdos, puedan posteriormente adoptar
los. 
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Entre los elementos constituyentes del nuevo Régimen Aran-

celario y Aduanero Centroamericano est5 el Arancel Centroamcri 

cano de Importación, que se conoce como Anexo tiA" del Conve --

nio, y al cual se ha hecho referencia en la primera parte de -

este Capítulo. 

El instrumento contiene la nomenclatura para la clasifica-

cióh oficial de las mercancías que se importen a la región cen 

troamericana, los derechos arancelarios correspondientes,y las 

normas que regulan su aplicación. 

El Anexo IIA II fue suscrito a nivel regional en la ciudad de 

Managua, Nicaragua, el 17 de septiembre de 1985. En El Salva -

dar fue aprobado pbr el Organo Ejecutivo mediante Acuerdo -~--

No. 614, emitido enel Ramo de Econornfa el 30 de septiembre de 

1985, y fue ratificado por Decreto Legislativo No.221, de fe ~ 

cha 17 dé diciembre del mismo aRo, habiéndose publicado en el-

Diario Of,icial No.244, Torao 2'89 del 23 de diciembre de 1935. 

El Anexo "A" se elaboró tomando como base la Nomenclatlira-

del e o n s e j o d e C o o p e r a ció n A d. u a n e r a d e 3 r u s e 1 a s ( N e e A). Par a -

lograr uniformidad en la apl icación del arancel se estableció 

e 1 u s o del a s m i s m a s n o t a s e x p l i ca t i vas del a :~ e e A, l a s c u a 1 e s 

facilitan la interpretación adecuada de los casos que suscitan 

dudas para la tlasificación. 
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La NAUCA 11 está dividida en secciones, capftulos, subcap! 

tulos, partidas, subpartidas e incisos. Las subpartidas y los-

incisos constituyen desagregaciones propias de dicha Nomencl~-. 
tura~ mientras que las secciones, los capftulos, los subcapft~ . 
los y las partidas corresponden en principio ala NCCA, pudie~ 

do, ser alteradas por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroa 

Inericano para adecuarlas a las ~od¡f¡cac¡ones que se conside -

ren pertinentes de acuerdo a las necesidades de la regi6n o ~e 

los pafses ~ue la conf6rman. 

La estructura tarifaria del nuevo r~girnen tiene las carac-

terfsticas ,siguientes: i) En general, a los bienes que no se -

producen en Centroam6rica yque son básicos para la producci6n 

o para consumo no pre~cindible, se les ha asignado una tarif~-

mfnima del 5~~, que representa el piso fiscal del arancel y que 

pretende cubrir el costo del servicio aduanero; i i) Los insu -

mos que se producen en Centroam6rica tienen una tarifa del 

10%, 20% o 30%, segGn se trate respectivamente de bienes pri 

marios, semielaborados o elaborados; iv) A los bienes de consu 

1110 finales que se producen en Centroamérica, y a sus sucedá --

neos se les ha asignado una tarifa comprendida en una franja -

de protecci6n efectiva del 35% al JOO%; v) Algunos bienes tie

nen tarifa del 1% por ser de especial i~portancia ,para la eco-

nomfa. 

El nuevo Arancel originalmente fue diseRado para que sir -

viera en princi~io como ,instrumento de desarrollo, y 5610 por 
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excep~i6n y en forma temporal debería utilizarse para atender 

problemas fiscales y de balanza de pagos. Poste~i~rmente la -

importancia de dicha funci6n principal fue disminuida al ha -

ber conferido gran atenci6n a aspectos relacionados con pro -

blemas de pagbs y de car~cter fiscal. 

2.4. Legislaci6n Centroamericana sobre 
el Valor Aduanero de las mercan -
cías (Anexo B). 

Paralelamente a la elaboraci6n del nuevo arancel también-

se cre6 la legislaci6n centroamericana sobre el valor aduane-

rq de las mercancías. Esta legislaci6n est¡ contenida en el -

A n e x o l.' B 11 del Con ven i o yen t r 6 e n v i gen c i a en f o r m a s i m u 1 t á -

La referida valoraci6n es un elemento fundamental de la -

nueva política arancelaria y está consti-tuida por un conjunto 

de normas, reglas y métodos sobre la de~erminaci6n de dicho -

valor, como resultado de las transacciones de compra-venta e~ 

tre importadores centr6americanos y exportadores ·de terceros-
r . 

países, independiente~ente entre sí. 

Con el arancel precedente en muchas ocasiones hubo discre 

panci~s ent~e 105 valores de mercancías idénticas, provocadas 

por subvaluac!ones o sobrevaluaciones respecto al precio nor -

mal de los bienes· importados, si~uac¡6n que afectaba negat¡v~ 

mente 105 ingresos fiscales y la sana competencia en el merca 
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do, o la asignación correspondiente de las divisas', 

La aplicación del sistema de valoración aduanera se basa -

en e,l precio declarado por el importador, que'es dceptado por-

las autoridades aduaneras bajo el principio de buena fe, exis 

tierido la posibilidad de efectuar los ajustes que se conside -

ren necesarios d~ acuerdo con la información proporcionada por 

el importador y la que feha~ientemente in~estigue la oficina -

d e A d u a na, D e e s t a; m a n e ra, 1 a a p 1 i ca ció n de c r i ter i o s u n i f o r -

mes \permite en teoría que todos l,os importadores tributen so -

bre las 'mismas bases y c6ndiciones, garantiz¡ndose ]a equidad-

tributaria para mercancías iciénticas, y evitando las prácticas 

de subvaluación y sobrevaloración, 

E 1 A n e x o ¡ I B 11 t r a 't a f un d a m e n tal m en t e s o b re los a s pe c t o s s i -

guientes: 

CAPITULO CO:-JTENIDO 

El precio normal de las mercancías 

II Elementos del precio 'normal 

III Condiciones de Libre Competencia 

IV Patente y Marcas 

v Determinación del Precio Normal 

VI Documentos exi~ibles, do~de se con-

s igna. el valor 

VII Compr6bación e investigación del va 

lor aduanero 
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VII·I Infracciones y sanciones por errores 

en la declaración del valor .aduanero 

IX C~mité Nacional de Valoración Aduane 

ra 

x Reclamaciones y Recursos 

XI Disposiciones finales 

El precio normal de las mercancías importadas es aqu~l que: 

se estima que pudier~ ·fijarse en el momento de acept~ción de -

la póliza en base a un contrato de compra-venta en condiciones 

de libre competencia. 

La comprobación e investigación del valor corresponde·a la 

autoridad aduanera de cada Estado Contratante, así como tam 

bi·én efectuar los ajustes y rectificacion~s necesarias cuando-

hayan diferencias respecto al precio normal. 

El Comité Nac.ionai de Valoraci6n Aduanera tendri la facul-

tad de conocer y.decidir en última instancia sobre las reclaw.a 

ciones o recursos en materia de valoración. 

En las disposiciones finales se expresa, ·entre otros, que 
. . 

el concepto de precio normal será uti.1 izado para la determina-

ció n del valor a d u a n e ro del a s ¡¡le r can e í a s i fa por t á ¿ a s o . i n ter n _~ . 

das, inclusive las· libres de derechos arancelarios, las ·Iiber~ 

das por leyes especiales y las sujetas a derechos específicos. 

La organización y la ejecución de un eficiente siste~a ·de 

valoración aduanera a nivel centroamericano esti acorde con la 
. . 
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tendencia moderna de adoptar como grava~en el que se expresa -

sobre el valor de las mercancías y no el que recae so'bre el p!: 

so de las mismas. 

Entre las ventajas principales de los grav~menes ad-valo -

rem,. se pueden mencionar ·las dos siguientes: 

1) Son senci.llos, tanto pa~a su estable.cililiento como para-

su aplicaci6n por parte de la administraci6n aduanera;i i) '1 
i~ o 

presentan problemas d~ c~lculo ni alteran sus ~ontos, introdu~ 

ciendo un instrumento de equidad al sistema, ya que la gravit~ 

ci6n o peso de los mismos recae sobre el valor monetario de 

las mercancías y no sobre elementos físicos de las Il1isl11as. 

E s t a s ca r a c ter í s tic a s pe r ni i ten a s e 9 u r a r u na 111 a y o r -e s t a b i 1 i 

dad al nivel de protección otorgado a las actividades productl 
I 

vas y facilitan el control y lafiscalizaci6n a la administra-

ción aduanera, reduci~ndose así el problema de las evasiones -

del pago de impuestos de importaci6n. 

Se consideró que la definici6n del valor de Bruselas era -

la m~s adecuada y conveniente para establece~ en Centroa~~rica 

el instrumentijl necesario que permitiera definir con precisi6n 

el valor aduanero de las mercancías. Dicha definición contiene 

t r e s . s u p u e.s t o S par a e s t a b 1 e c e r 1 a b a s e i ID pon i b le: i) Q u e 1 él --

mercancía sea" entregada al comprador en el país de la importa-

ci6n, en el puerto o lugar de introducci6n correspondiente; --

ii) Que el vendedor corra con los gastos relacionados con la -
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venta y entrega de la mercaricra en el puerto o lugar de. intro

ducción correspondiente, por 10 que esos gastos se incluyen en 

el precio nominal; y iii) Qu~ el comprador se haga cargo de 

los derechos y demis gravimenes exigibles en el pais de impor

taci6n, por 10 que estos tributos se excluyen del precio nomi

nal. 

Tales supuestos son,indispensables para determinar el va

lor aduanero de las mercancias, los cuales al ser puestos en -

prictica en forma completa conjuntamente con las dem5s disposi 

ciones establecidas en la Legislacióncor'respondiente, permi 

ten asegurar la, uniformidad de criterios y la equidad tributa

ria señalada. 



CAPITULO II1 " 

SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL 
PAIS EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE FO 
MENTO y PROTECCION QUE ESTUVO VIGENTE 

HASTA 1985 

1. Evolución ( 

El origen de la producción ,texti l "en nuestro "país se ubica 

cronológicamente en el"año 1900, época en la cual ésta era es 

trictamente artesanal, utilizándose únicamente telares manua -

1 es. 

Las primeras fábricas de textiles que se establecieron en

el país fueron las siguien.tes: "La Estrellail,'en 1919; IITu 

sselJ", en 1923; IIEl León", en 1929; I!Minerva ll , en 1930; e IIln 

dustrias Unidas, S.A. II (lUSA), 1955. 

La industria textil nacional logró un notable grado de de-

sarrollo, ubicándose en orden de importancta dentro del sector 

manufacturero, después de la rama de al imentos, bebidas y taba . -
c o ( Ve r c u a d r o N o ."1 2), r e p r e s en tan.d o e n 1 9 69 el 1 1 • 8 % del Pro -

ducto "Inter~o Bruto Industrial, mostran~o una tendencia cre.--

ciente en dicha participación hasta el año 1973. 

La actividad texiil comenzó a petder importancia a part¡¡-

de 1979, año en que ocupó el 9.1%, del PIB bajando dicha partl 

cipación hasta ei 5.5% en 1984. 

El deterioro de la producción textil de'l país, si bien es 
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cierto que se ha hecho palpable en el actual perrodo de cri -

sis, no podrra asegurarse que se debe principalmente a la i--, 

nestabilidad polrtica. Es indiscutible que estos problemas 

han incidido en la carda del dinamismo de dicha rama, pero 

las causas son variadas y complejas, ~ntre las que ha sido de, 

terminante la falta de una polrtica consistente de prolnoción

y fortalecimiento de la industria, tendiente a mejorar su efl 

ciencia en el sentido de que alcanzase mej6res condiciones de 

competitividad, a través de una sensible reducción de costos

de producción. 

Otro aspecto que merece especial atención dentro de la evo 

lución de nuestra industria textil es la, ~ustitución del al

godón por las fibras sintéticas. Las fibras sintéticas han -

mostrado varias ventajas en comparación con las fibras natura 

les, son m5s resistentes al frotamiento, ,al desgaste y a las

arrugas, y retiene~ los pli~gues mayor tiempo. A estos facto

res se agregan el bajo costo de la fibra y la tendencia de -

las modas internacionales haci~ un mayor uso de tejidos elabo 

rados a base de poliester y otras fibras sintéticas. 

En El Salvador la evolución de la industria textil ha esta 

do rntimamente ligada a la produc~ión algodonera, la cual co

bra mayor importancia en el pars a parti'r de 1940, ano en el 

cual sobrepasó la demanda interna de dicha fibra, estinlulada

parlas precios que ~sta tenra en el me~cado Inundial. 



Años 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984(P) 

CUADRO No. 12 
(EL SALVADOR) 

PARTICIPACION DE LA RAMA TEXTIL EN 
EL PISi A PRECIOS CORRIENTES~ 

( MILES DE COLONES) 

Al i mentos % Text i I % Total 

133,450 28.6 54,844 11. 8 466,239 
139,055 28.7 63,557 13.1 484,682 
146,363 28.2 67,896 13.1 519,247 
159,735 28.4 72,747 12.9 562,551 
169,300 28.0 78,900 13.0 605,384 
186,150 26.3 87,660 12.4 706,575 
257,480 31.0 83,155 10wO 831,296 
276,451 29.6 93,395 10.0 932,612 
298,959 28.6 103,264 9.9 L046,62i 
331,910 27.6 122,437 10.2 L 204,695 
391,156 29.2 121,788 9.1 1. 337,560 
429,369 32.1 114,568 8.6 1. 339, 449 
434,716 32.0 104.979 7.7 1. 359, 145 
459,828 33.3 '76,789 5.6 1.381,843 
521,871 33.2 92,965 5.9 .1. 572, 10~ 
617,528 34.9 97,730 5.5 1.767,532 

Fuente: Revista Mensual del Sanco Central de Reserva. 
(p) Cifras Provisionales 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100' 
100 
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Durante los Gltimos 6 aHos la producci6n naciónal de algo ~ 

d6n ha ido empeorando en forma progresiva, a tal grado que el 

nGmero de manzanas c.ultivadas ha baJado de alrededor de ------

165,000 que se utilizaban en tiempos normale~ a menos de 

40,000 en el año agrícola 1985/36, con 10.que el sector agríc~ 

l~ algodonero no ha logrado cubrir ni la demanda nacional del 
. . 

producto, al mismo tiempo que el costo de la producción de la-

~ fibra supera su precio internacional. Esta situaci6n est~. inci 

diendo fuertemente en la capacidad de producci6n de las empre-
. . 

sas textileras y les ha afectado consecuentemente su grado de 

competitivtdad tanto en ~I mercado. nacional como en el interna 

cional. 

2. Capacidad lnstalada en 
la Industria Textil 

La industria textil en CentroamErica ha sido una de las ac-

tividades sensibles en el comercio intercentroamericano, 10 --

cual exigió que dicha actividad industrial fuera objeto de una 

l ··~ . 1 • d 1966 1/· reg amentaclon especia a partir e' -, en que fue deter 

minada la capacidad real deproducci6n ~ara cada uno de los -

países, siendo la de El Salvador. de 111 056 husos y de 2 006 -

1/ Artículo IV del Protocolo al Conv~nio sobre Equip~r~ción de 
Gravimenes a.la Importación y al Convenio sobre ~eglrnen . de 
Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en ~a
nagua, Nicaragua, ~1 16 de noviembre de 1967. 



· CUADRO No;. 13 
(EL SALVADOR) 

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE 
LA INDUSTRIA DE HILADOS Y TEJIDOS. 

1960 - 1985 

(NUMERO DE UNIDADES FISICAS) 

Años Husos Te I':H'02S 

1960 69.740 1600 

1963 69.120 1756 

1965 111.056 2006 

1973 149.000 3356 

1976 -1t 3500 

1978 131.372 2840 

1980 ~~. 3565 

1982 240~506 3290 

1983 239.135 2036 

1985 ') 3 ('\ 1 ".".) .., u. 1 ... 2999 

Fuente: 1960-80 - La I ndustr i a Text i I Centroamer i cana SI ECA. 
1980-1982- Reactivaci6n de la Industria Textil Algodo 
nera y de la C6nfecci6n (O.P./ELS/83/003) ONUDI -
1985: Uni6n Nacional de Industrias Texti les UNITEX. 

~ Información no disponible. 
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telares, fij¡ndose una capacidad m¡xima para 1970, equivalente 

a 123.749 husos y de 2.506 telares. 

la información que se analiza acerca de la capacidid insta

lada en esta industria proviene de, diversos estudios sobre la 

rama, además de la que fue posible obtener directamente de la 

Unión de Indusirias Textiles (UNITEX). Tal información se apr~ 

cia en el Cuadró 13, en el que se observa'que la capacidad in~ 

talada para la rama de hilados experimentó un incremento de --

79.260 husos de 1960 a 1973, 10 que estaría indicando un creci 

miento promedio anual del 6%,durante dicho período. En 1982 el 

namero de husos se había incrementado- a 240.506, reduciindose

en 1985 a 230.172. 

En lo referente a la industria de tejidos la capacidad ins

talada se incrementó en 2.000 telares aproximadamente durante

el período 1960-1980, habiendo pasado de un total de 1.600 uni 

dades en 1960 a 3565 en 1980. A partir de este altimo afio el

número de telares fue reduciindose, habiendo,bajado a 2036 en 

1983. Algunas negociaciones que se tenían en,perspectiva entre 

la Cooperativa Algodonera Salvadorefia li~itada (COPAl) y la -

UNITEX en relación con el abastecimiento de fibra de algodón -

de parte de dicha Cooperativa a las empresas,texti leras, moti~ 

varon que el número de telares se incrementara a unos 3000 en 

1985. En el primer semestre de 1986 la industria textil nacio

nal adquirió la,fibra de algodón a un precio más alto que el -



prevaleciente en el mercado internacional, y fue autorizada p~ 

ra realizar algunas importaciones de dicho producto para satis 

facer sus requerimientos'de esa materia prima. 

En un estudio de la SIECA !/se. afirma que en 1980 el porce~ 

taje de utilizaci6n de la capacidad instalada en la industria-

,textil de El Salvador era de 63%. En 1985 tal porcentaje se re 

dujo al 52.2%i segan estimaciones basadas en informaci6n pro -

porcionada por la UNITEX acerca del nGmero de tela~es instala-

dos y en uso durante dicho año. 

3. Incentivaci6n Fiscal 

La industria textil centroamericana goz6 de incentivos fis-

cales hasta el 31 de diciembre de 1985, fecha en que caduc6 la 

vigencia del sistema de oto~gamiento de exenciones arancela 

rias a la industria manufacturera, excepto a la de expotta~io-

nes hacia terceros países. 

Bajo el citado esquema la Rama 32, que comprende la produc-
I 

ci6n de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero --

(Ver cuadro 14), goz6 en 1983 de exa~eraciones arancelarias 

que ~scendieron a un total de' ~7,325,306, correspondiendo a la 

sub-rama 3211 (hilados, ,tejidos y ~cabados ~extiles) el 53.8% 

de dichas exoneraciones. Estas representaron el 14.5% del va -

lor total de las importaciones de maquinari~, equipo y m~te --

2/ La industria textil en Centroamérica - SIECA - 1980 
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CUADRO tia. lit 
.EL SALVAJCq 

EXONERACIONES A~M;SEL\j~IA$ OTORGADAS A LA R.\I~A TEXTILES, PREW)AS DE VESTIR E 
HIOUSTRII\S OEL GüERO .1983. 

(COLonES) 

V,\lO~ C.ll1 TOTAL :\R.\NCEl 
rOnL GRUPO OESCR I pe I mi ~ag. y Egui po H.P. [-lag. y Eguipo ~1'p • 

3211 Hilados, tejidos y 
acabados de texti-
les. 3.651.377 23.·~61.54' 27.119.918 348.466.78 2.904.074.5 3.252,,541.2 

3212 Adfculos confec-
cionados' de mate-
riales excopto 
prendas de vü3tir. 11.768.56 11.768.56 1.183.74 1.183.74 

3213 Fabricación de te-
jidos de punto. 286.969.72 1.277.274.6 1.564.244.3 15.293.01 145.728.35 161 • .021.28 

3220 Fabricaci6n de 
prendas de vestir, 

ex:::epto calzado. 117.568.34 2.070.146~8 2.240.715-.7 9.644.47 560.995~ 19 571.139.87 
- . 

J231 Curtidurfa y tall~ 
4.358.265 res de 3cabado. 167.1t98.4] 4.190.7ó6.6 16.774.26 1.074.830 1.074.830 

3233 fabricaci6n de pr2 
duetos de cuero, 
excepto calzado y 
otros. 36.258.93 1.312.609.9 1.348.868.9 . 1.881.85 273.233.95 275.115.8 

3240 Fábricls de calzado. 494.677.08 3.644.911.5 4.139.588.5, 46.109.04 684.729.37 730.838.91 

TOTAL 
Fuent3: 3ir3cci6n de F~nanto Fiscal de las Actividades Eccn6ai~as -

Ministario de Hacienda. 99. 

ExonerA rOTAL 
ciór., Jat 

691.563.91 3.944.105.17 

425.41 1.óC9.15 

)4.J91.98 195.363.26 

l04~977 .99 676.117 .eó 

273.106.48 1.)47.935.48 

lf4.484.55 319.600.35 

110.034.92 840.873.83 
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rias primas que efectu6 l~ rama 3211. 

4. Protección Arancelaria 

Hasta diciembre de 1~85 la industria textil centroamericana 

contó con un grado de protección arancelaria'promedio del 

10.0% sobre el valor CIF de los bienes de esa rama provenien -

tes de terceros países. El máximo arancel de importación para-

dichos bienes era de120%. Adicionalmente ~l citado impuesto -

ad-valorem, se tenía un impuesto específico, aplicable al peso 

de los productos importados. 

A la suma de l~s cantidades correspondientes a 105 dos ti -

pos de impuestos mencionados (Ad-valorem y Esp~crfico), se 

agregaba el impuesto de estabiliiación económica centroamerica 

na, que consistía en un 30% de dicha suma. Con esos 3 tipos de 

impuestos, la protección arancelaria se incrementó hasta un ni 

vel tal que incentivó a 105 inversionistas centroamericanos ~ 

producir hilados o tejidos en la región; fortalecida tal pro -

tección con )a con~esión de 105 tncentivos fiscales a la cual 

se ha hecho referencia en. 105 párrafos precedentes. 

Una observaci6n que debe hacerse al~esquema proteccionista

que prevaleció hasta 1985 es la de que no se propició un mayor 

grado de generación del valor agregado de origen nacional o --

centroamericano, ya que~ por ejemplo las tarifas arancelarias

de algunos textiles de algodón eran inferior~s inclusive a las 
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de la misma fibra de algodón. 

También existr~n incongruencias en 10 relativo a lostexti-

les sintéticos, dándose el caso en que tendran a ser más eleva -

dos los aranceles de algunas materias primas (comp fibra de po -

liester,y de rayón) que no se producen en el área én comparación 

con los de otras mate~ias ~rimas para textil~s que sr se produ

cen, tal como el filamento de poliester. 

5. Empleo Generado por la Industria' 
Texti 1. 

La industria textil ha sido una de las actividades que más

empleo ha generado en el pari (~er cuadro 15)~ En 1951 tal ac --

tividad ocupó el tercer lugar en 10 relacionado con el número-

de empleos en los establecimientos de más de 5 personas ocupa -

das, alcanzando el segundo lugar en 1961, ~ituación que mantu -

vo invariable hasta 1978. 

Como un efecto indirecto de especial relevancia, la indus-

tria 'textil ha generado empleo en cantidades significativas en-

la industria del vestuario. En ese sen~ido, esta actividad ha -

ocupado el tercer lugar de importancia desde 1961 hasta 1978. -

NO'se dispone de información para los aRos del perroda 

1973-1985, sino únicamente para 1982, pudiéndose observar para 

este aRo que el empleo generado por la rama texti l,baj6 de-

un total de puestos de trabajo de 11010 en 1978'a 6323 en ---



CIj,\ORO ¡lo. 15 
(EL SAl'/:,DOR) 

EllPlEC GE'lU\DC PO.~ SEGiO:l PJJüSfRlAL SEG~;l Rgl,; DE ,\GT!'/lO,\:J ECl.H:O:!lCA 
PERIODO 1951 - 19C2 
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1982, afectando también. en forma alarmante al empleo de la in 

dustria del vestuá'rio, cuy'as cifrás fueron de 10601 y 2730 

respectivamente en 1978 y 1982. Esta pérdida de empleos ha si 

do principal~ente motivada tanto por los problemas polrticos, 

que repercutieron:'en el cierre definitivo de 4 empresas text.!. 

leras de dimen~i6n apreciable, como por las dificultades exp~ 

rimentadas en relaci6n con1a producci6n de algod6n. 

6. Valor Agregado 

La rama de productos textiles es una de las que correspon-

den a los primeros lugares en 10 que ~e r~fiere a la genera -

ci6n de valor agregado por el sector de la industria manufac-

turera del pafs. Tal como se observa en el cuadro 16, en 1961 

dicha rama ya ostentaba el tercer lugar en imp6rtancia en es-

te sentido, contribuyendo con el 8.7% del PIS industrial de -

ese aAo. En 1966 la contribuci6n en referencia aument6 al ---

12.0%, habiendo correspondido ésta al segundo lugar en impo~ 

tancia en rel~ci6n con las otras ramas de activ.idad manufactu 

rera; esta posici6n de la rama textil se mantuvo en 1969 y --

1970, a"os en los que su p~rticipaci6n dentro del PIB Jndus -

tri al subi6 levemente al 12.2%, siendo éste el punto relativo 

mis alto logrado por di.c~a actividad productiva en el paTs. 

La tendencia agresivamente creciente demostrada por la ra

ma textil durante los aAos·sesenta en 10 que concierne a su -



lE ACTIVlOAD 
) 

m 1978 

gJ. í.9.ití 
i5.3 371.0 
15.3 36.8 
¡3.8 35.2 
16.3 17.3 
13.3 14.0 
5.4 5.4 

13.5 24.8 

l1 L2 .1)!aQ 
12.5 13.2 
2.5 2.7 

)8,0 39.5 
t2,4 ' 45.0 
~6.0 27.1 
9.8 10.5 

tz.,í !!2.J. 
1.1 9.3 
i.6 10.0 
~.6 25.5 
~.2 4.3 

1 .. 6 691.6 

1979 1980 

.486,1 lliJ 
364.0 -359.6 
32.0 26.2 
33.0 21.7 

,19.5 17.8 
13.2 12.0 
5.2 4.4. 

19.8 11.8 

124,) , JQ9.J. 
12.4 12.0 . 
2.2 2.0 

31.7 16.2 
44.0 35.0 
23.3 26.5 
10.7 9 

46.0 .&l 
8,0 4.1 

10.0 5.7 
25.0 21.1 ' 
3.0 1.4 

657 .. 0 586.5 

1981 (p) 1982 (p) 1983 (p) . 

416,4 1§b.i ;ü2,O 
333.0 315.5 316.3 . 
21.0 14.2 14.6 
20.3 18.5 . 17.4 
18.4 16.7 16.4 
10.6 6.4 6.2 
4.4 3.7 3.7 
8.7 7.4 7.4 

84,7 ..ru ...1!!.J; 
9.6 7.2 7.4 
1.4 1 • .3 1.3 

14.7 15.2 15.2 
\ 29.6 27.6 23.5 

22.9 22._2 22.2 
6.5 5.1 5.2 

.llJ. 19.6 , J2,.3 
, . 

3.5 3 .. 1 3.2, 
4.8 4.3 3.n 

14.0 11.0 11.1 
1.4 1.2 1.2 

524.8 480.6 476.1 
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CLASE DE BIENES 1970 

A. Bienes ligeros de consumo ~ 
.' ~limentos. babidas y tabaco 218.2 
- 'Textiles 53.4 - Calzado y vestuario 30 
- Madera y muebles 12.7 - imprentas 8.1 ' 
- Productos de cuero 2.8 
- Inaus1rias diversas ' 17'.2 

B. Bienes internedios ~ 
-, Papel y cart6n 7.6 
- Productos de caucho 1.6 
- Productos qufmicos 24.3 
- Derivados del petr61eo 17.3 
- Productos no metálicos 15.1 
- Industrias met~icas b€sicas 2.0 

C.· Bienes durab1es de consumo y 
bienes de capital. .l!W. .. Productos met!l i cos 7.2 

- l~aquinaria excepto el€ctrica 4.4 .. l:aquinaria el€drica 13.9 
:'iaterial de transporte '2 .. 6 

TOTALES 438.5 

CUADRO No. 16 
H SALVADOR 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR UmUSTRIAl POR RA~ 
{ EN NILlotjES DE COLQf[S A PRECIOS DE 19 

1971 1972 1973 197~ 1975 1976 

l!t2.tl ~ ~ ~ 421.Z ~ 
236.3 242.3 . 261.0 278.9 ' 318.10 340.0 
50.5 56.7 54.9 49.2 30.6 34.0 
23 22.3 24.2 25.8 26.9 30.7 

' 9.7 9.3 10.2' 11.2 12.3 14,8 
10.2 9.9 10.5 11.6 10.4- 12.1 
2.6 2.9 3.0 J.7 4.7 5.1 

16.9 14.4 16.5 16.3 18.2 21.1 

~ ~ JQl.i ~ .lli.2. lli.J. 
.7 8.5 8.4 9.0 11.4 

1.5 ".6 1.7 2-,0, 1.8 2.1 
32 34.5 36.7 32.9 33.9 )6.0 
26.8 27.4 29.3 39.7, 37.4 41.2 
19.7 22.7 24.6 26.3 25.9 26.0 
2.2 4.2 6.6 7.9 8.9 9.1 

..2QJ. .lltl .lla.§ ~ 40,1 ~ 
8.5 9.2 8.0 8.9 8.9 9.3 
3.6 3.8 4.2 5.6 6.4 8.2 

i4.7 16.1 17.6 18.8 20.7 23.1 
3.7 4,1 4.4- 5.0 4.1 4.4 

468.7 l~8B.O 521.5 522.2 578.2 628.6 

Fuentq Revi sta ~lensua 1 del Banco Contra 1 de Reserva a I ndi cadoras Econ6mi cos y 5001 a 1 es de ~1I PI 
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generación del valor agregado y a su participación relativa ---

den~ro del sector in~ustrial fue resu'ltado principalmente de -

dos factores: 

i) La ampliación del mercado, de nacional a. subreg'ion~l--

centroamericano; y 

ii) La vocación de una parte de la burguesía industrial ha-

cia la producción de textiles, fenómeno asociado a la -

relativa facilidad tecnológica para desarrollar los pr~ 

'cesos productivos en esa actividad. Ambos factores con-

formaron durante los sesenta l.a viabilidad técnico-eco-

nómica de los nuevos proyectos 'de inversión en la rama-

textil, así como en la ampliación de las plantas ya 

existentes. En relación con.el mercado subregional, lue 

go de la firma del Tr~tado Multi lateral d~ Libre Comer-

cio e Integración Económica Centroamericana ellO de j~ 

n i o del 958, s e s u s c·r i b i ó e 1 1 3 de d i c i e m b red e 1 960 e 1 

Tratado General de. Integración Económica Centroamerica-

na. Es tos i ns t rumentos fue ron los pi t"a res de 1 l"Ie rcado -

Común Centroamericano, que vino a representar entonces-

una demanda tan grande que motivó aún más i'nversiones 

con elevados índices de rentabi 1 idad. 

Lo~ niveles de valor agregado alcanzados por la ra~a tex -

til al final de la década de los sesenta, en la cual se obser -

vó una .tendencia creciente de largo plazo, se mantuvieron a 

rriba de los eso.O millones (equivalente a upa participación 



106 

superior al 10.0% dentro del valor agregado total por el sec -

tor industria')) hasta, 1973, experimentindose todavfa en 1974 

una cifra inferior pero cercana a dicha cantidad, aunq~e la 

participaci'6n ~elativa en este afio respecto al PIS .industrial

baj6 .drásticamente al· 8.9%. 

Pero es a ~artir de 1975 que la rama textil recibe un rotun 

do revés, y desde ese afio hasta la fecha no ha podido recupe -

rar sus niveles de la época precedente sino que mis bien ha i-

do empeorando cada vez. La participaci6n del PIB de dicha ra -

ma dentro del PIS industrial durante todos los afios del perfo-

do 1975-1978 fue del orden de 5.3%. En términos absolutos, la 

ci~ra de 1975 descendi6 bruscamente 'a t30.6 mi Ilones,mostran-

do un leve y contin~o crecJmiento anual'en dicho perrodo hasta 

alcanzar 136.8 mil.lones en 1978. 

El descenso del perrodo 1975-1978, entre otras, tuvo como -

causa el agotamiento de la posibilidad de continuar susti~uyeE 

do importaciones de textiles provenientes de fuera del Area --

Centroamericana, además de' la saturaci6n alcanzada por dicha -

rama a nivel. subregional, a tal grado que los textiles llega -

ron a 'adquirir la categorra de sensitivos en el comercio intr~ 

regional.' 
. 3/ El perrodo 1979-1983 - es el más deprimente para la indus -

No se dispone. de informaci6n oficial correspondiente a 1984 
y 1985. Sin embargo, la situaci6n no ha mejorado para.la r~ 
ma textil a partir de 1983, especialmente porque su~slsten
los problemas dela escasa producci6n algodonera;' 
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tria textil del país, en el cual los niveles de valor agregado 

han ido bajando continuamente, de t31.9 millones en 1979 a 

r15.1 millones en 1983. 

La participación relativa de la rama dentro del valor agre

.gado del sector industrial se ha reduc~do a un 3.0%. 

La situación socio-política ha afectado seriamente a la eco 

nomía, incidiendo con mayor impacto en algunas actividades pr~ 

ductivas, entre ellas la rama texti 1, en la cual varias fábri~ 

cas se vieron obligadas a cerrar. En esta rama, además de la -

pérdida de demanda provocada por la caída del poder adquisiti-

va de la población, se ha tenido una contracción de la oferta 

ocasionada por los graves problemas enfrentados en la produc -

ción de algodón, fibra que es materia prima de la mayor parte

de los establecimientos de esa actividad productiva. A la men

cionada situación se agregan el fenómeno inflacionario y los -

problemas de asignación de divisas para la importación oportu

na de insumos que no son producidos en el país ni en el resto

del Area Centroamericana. 

7. Importaciones 

Para efectos de este subtema se efectGa el an&¡ isis de las

importaciones de la industria textil, clasificadas de conforml 

dad con la NAUCA 1, es decir de las partidas arancelarias 651, 
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652 Y 653i en vista de que dicha nomenclatura es la que estuvo 

viDente durante ei período a que se refiere el an&lisis. 

Los períodos a considerar son: 1970-1979 y 1979-1983, año -

éste quel incluye las últimas cifras estadísticas definitivas,

publicadas por las institubiones oficiales. 

7.1. Importaciones Totales 

Como se observa en el cuadro 17, durante el período 

1970-1979 las importaciones totales de textiles tuvieron una.

tendencia creciente. En 1970 el valor de tales importaciones e 

. ra de t35.3 millones, habiendo pasado en 1979 al valor de 

1119.3 millones. La tasa de crecimiento promedio para tal pe -

ríodo fue de 27.6%. Durante el período 1979-1983 las im~orta -

ciones de texti les tuvieron una tendencia decreciente. Su va 

lor en 1979 fue de 1119.3 millones, habiendo pasado a ~74~0 mi 
llones en 1983. La tasa decreciente promedio del período fue -

de 11.3%. Es necesario aclarar que.el único año del período en 

el cual el valor de las importaciones se inc~ement6, respecto

al valor que tenían en 1979, fue el año de 1980, con e131.3 mi 

llones. 

Con respecto a la tendencia decreciente que experimentaron

las importaciones de texti les para el período 1979-1983, se -

puede explicar así: El año 1979 marca el punto de quiebr~ de

la economía nacional, con la agudizaci6n d~l conflicto socio -

político que vive el país hasta la fecha. Esto, sumado a la es 



CUADRO No. 17 
el SALVADOR 

COMERCIO EXTERIOR DE TEXTILES 
(PARTIDAS 651-652-653 - NAUCA) 

(Millones de Colones) 

Totales ~entro Am~r:ca ~esto del ~undo 

M X M X M X 

1970 35.3 40.9 14.6 40.7 20.6 0.24 
1975 64.6 59.5 30.6 51.6 34.0 7.9 
1976 ' 79.0 81.2 41.5 67.8 37.5 13.4 
1977 100.1 100.1 48.6 86.7 51.5 13.3 
1978 94.4 99.2 44.1 72.3 50.3 26.9 
1979 119.3 107,,1 65.6 90" 1 , 53.7 17.0 
1980 131.3 106.2 89.2 90.2 42.1 16.0 
1981 111 .. 6 80.9 58.8 72.0 52.8 8.9 
1982 90.2 67.7 36.5 52.6 53.7 15.1 ' 
1983 74.0 75.4 29.8 49.9 44 .. 2 25.5 

Fuente :-Anuarfosrstadí s tIc o s - Di rece i 6n Genera I de~staa'í s tTca-yC8 n sos 

'109' 



110 

casez de divisas para la importaci6n de los mismos insumos, 

han sido los factores decisivos en la configuraci6n de la ten

dencia decreciente en tal período. 

,7.2. Imp'or'taciones de Centroamérica 

Las importaciones de la industria de texti les provenientes

del ¡rea centroamericana experiment~ron una tendencia crecien

te durante el período 1970~1979, según se observa en el cuadro 

17. En el año 1970 tuvieron un valor de ~14.6 mil Iones, pasan

do a representar para 1979, un valor de ~65.6 millones. La ta

sa anual de crecimiento promedio del período fue de 35.0%. 

Durante el período 19'79-1983 tales importaciones tuvieron

una tendencia creciente durante los primeros dos años, 1979 y 

1980, con un valor'de ~65.6 millones y ~89.2 millones respecti 

vamente. A partir de 1981 hasta 1983 la, tendencia es decrecien 

te en forma sostenida. En 1981' tuvieron un valor de ~5b.8 mi -

llones, pasando a ~29.8 mi llones en 1983. 

Pero, en general, comparando todos los años del per'íodo, la 

tendencia ha sido decreciente, a excepci6n de 1980, año en que 

hubo un incre~ento respecto al año de 1979. 

Sin embargo, la Balanza Comercial de nuestro país con res -

pecto al resto de los países de Centroamérica ha sido siempre

favorable, 10 que indica que relativamente El Salvador ha tenl 

do un grado de desarrollo' mayor 'en la rama texti 1 que el resto 
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de los países del área, así como también cierto grado de agre

sividad para aprovechar el mercado regional~ 

7.3. Importaciones del resto del mundo 

En el mismo cuadro 17 aparecen las importaciones del r~sto~ 

del mundo; durante ~l período 1970-1979 tuvieron un comporta -

miento ascendente en forma casi totalmente sostenida. En ela

ño 1970 el valor fue de ~20.6 millones y para el año 1979 al -

canzaron un monto de" ~53.7 millones. Se exceptGa el año 1~78, 

en el cual las importaciones e~ referen~ia llegaron a e50.3 m! 

llones. La tasa promedio de crecimiento durante este período -

representó el 21.1%. 

Durante el período 1979-1983 la tendencia de tales import~

ciones se manifiesta en forma errática. Para 1979 su valor si~ 

nificó ~53.7 millones. Para 1983 tuvieron el "valor de" ~44.2 m! 

llones, pero durante el período no se evidencia una tendencia

decreciente. 

La estructura de las importaciones textiles del resto del -

mundo está conformada por productos que son demandados por el 

estrato de la población que tiene un mayor nivel de ingreso 

gasto y se compone en. gran medida por bienes suntuarios que en 

su mayoría no se producen en el país. No obstante el relativo

~rado de desarrollo de la industria textil, ésta no ha "sido ca 
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paz de sustituir tales importaciofies, debido principalmente a 

limitaciones de carácter tecno16gico. 

8. Exportaciones 

En igual forma que para el caso de las importaciones, el a-

nálisis de las exportaciones de textiles se centra en las par-

tidas 651, 652 y 653, segan la clasificaci6n de la NAUCA l. 

8.1. Exportaciones 
Totales 

Las exportaciones totales de textiles durante el período --

1970-1979 experimentaron una tendencia creciente en forma sos-

tenida. En él aRo 1970 el valor fue de t40.9 millones, pasando 

para el aRo 1979 a la cantidad de tl07.1 millones. La tasa de 

crecimiento promedio para el período fue de 21.2%. 

Para el período 1979-1983, el comportamiento observado por-

las exportaciones totales fue decreciente. Del valor observado 

en 1979 pasa para el aRo 1983 a la cantidad de e75.4 millones. 

A excepci6n de este aRo que denot6 una leve recuperaci6n res -

pecto al aRo 1982, que fue de e67.7 millones, en todos los a -

Ros del perrodofue evidente una declinaci6n sumamente acelera 

da de las exportaciones totales. La tasa· decreciente promediQ

del perrodo f~e de 8.4%. 
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La tendencia creciente experimentada por las exportaciones 

totales textiles, en el período 1970-1979 tiene su explica 

ción en el hecho de que el merc~do internacional fue favara -

ble a los precios de los productos de la industria texti 1, a-

demis de la relativa estabilidad política y económica en que-

se encontraba el país: Esto trajo como resultado una mayor c~ 

pacidad de importación de parte del sector textil, derivado -

de las divisas obtenidas por las ventas en el exterior. 

Consecuentemente se amplió la capacidad instalada de mu -_. 

chas f¡brica~, obteniendo cada ano mayores volamenes de pro -

ducción. Asimlsm6, por la calidad del producto textil salvado 

reño se incrementó la demanda Internacional. 

Respecto a la tendencia decreciente observada en el perío-

do 1979-1983, esta tiene su explicación en el hecho que ya es 

te período no es normal, sino que est¡ afectado por el con 

fllcto que vive el país desde 1979. Cabe aclarar que en el úl .. 
timo ano de dicho período, es decir 1983, la tendencia co~---

mienza a tornarse creciente, con ~75.4 mi llones. Ademis, a 

partir de 1980 se observa una reducción en la demanda de tex-

tilesa nivel nacional, regional e internacional. Sobre todo 

en este último mercado se reduce dristlcamente la demanda de 

textiles y 105 precios sufren al mismo tiempo una caída slgn1 

ficativa respecto a los precios de los altimos años del perro 

do 1970-1979. Sin embargo para el ano 1983 las exportaciones-

-----------
,-~MlgL"IO'rEGP: CE.NTRAL 

.liIIiV - .......... . 
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al mercado internacional llegan a t2S.5 millones, alcanzando -

niveles superiores a.los de 1979, que eran de t17.0 millones. 

Todos estos factores afectaron en'forma negativa la" indus -

tria texti 1 nacional. Pero en general, los problemas de este 

sector datan desde mucho tiempo atrás, por la falta de una p~ 

lrtica industrial definida. Esta debe estimulaf una mayor par-

ticipaci6n de la industria en el mercado interno, mayor agres! 

vidad'en el mercado de exportaci6n y Inejor aprovechamiento de 

los factores productivos, primordialmente de las íOaterias pri-

mas nac i ona 1 e"s. 

8:2". 'Exportaciones al Area Centro 
americana. 

Las exportaciones textile~ a Centroamirica experimentaron -

una tendencia creciente, casi totalmente sostentda durante el 

perrodo 1970-1979, esto es asr pcir lo"'siguiente: Eri 1970 tales 

exportaciones tuvieron un ~alor de e~0.7 mi llones, pasando a -

tener en 1979, la cantidad de t90.1 millones. A excepción del 

año 1978, que tuvo un valor de t72.3 millones, inferior al de 

1977, que fue de t86.7 millones, todos los anos d~~ precitado

perrodo experimentaron un" crecimiento a~elerado y sostenido en 

los valores de las exportaciones textiles. La tasa de creci 

miento promedio del perrodo fue de 17.2%. 

Durante eLperrodo 1979-1983, la tendencia se manifest6 de 
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1979 a 1980, pricticamente estitica. Luego·a partir de 1981 se 

produce una caída brusca y acelerada hasta llegar al año 1983, 

'con un valor de t49.9 millones. La tasa decreciente promedio'

del período fue de 13.7%. 

La explicaci6n a la tendencia creciente del período 1970-

1979, consiste en que el mercado regional increment6 la deman

da de productos textiles salvadoreños.' Esto a su vez motiv6 a 

la industria textil nacional a ampliar. la capacidad instalada

y a incrementar el uso de equrpo. Esto dio como resultado may~ 

res volúmenes de producci6n anuales, 10 que 16gicamente confi

guró la tendencia crecierite antes mencionada. 

La tendencia decreciente experimentada en el período 1979-

1983 se expli,ca sobre todo por las siguientes razones: 

El deterioro di la demanda regional, la cual sufri6 una --

contracci6n significativa respecto a lo~ niveles observados en 

el período 1970-1979. Esto tiene un problema de fondo. Los paí 

ses centroamericanos, mercado tradicional de la industria tex

til nacional, realizaron cuantiosas inversiones'para el esta -

blecimiento de la infraestructura dedicada a la producci6n tex 

tilo La finalid'ad era la·su~tituci6n·de importaciones de los

productos y materias primas textil'es de El Salvador. Este he -

cho, junto con la problemitica de la actual situación socio

política nacional han contraído obligadamente la capacidad pr~ 

ductiva del sector. Esto a su vez ha dado como resultado una ~ 
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fu~rte disminuci6n en la captaci6n de divisas,- 10 que ha inci~ 

diJo en una baja capacidad de importar los insumos necesarios-

para el proceso productivo textil. Si adicionamos el factor de 

que el financiamiento interno ha sido inadecuado, entonces se 

vislumbra un panorama negativo para este. sector. De este modo, 

los niveles de producci6n actuales son bajos relacionados con 

los niveles alcanz~dos en el período 1970-1979. 

8.3. Exportaciones al resto 
del mundo 

Las exportaciones de la industria textil al resto del mun -

do, durante los períodos 1970-1979 y 1979-1983 han tenido el -

siguiente comportamiento: Durante el período 1970-1979, la te~ 

dencia f~e creciente hasta el aRo 1978, decreciendo para el a-

Ro 1979. En el aRo 1970, el valor de tales exportaciones fue -

apenas de ~240,000, pasando a representar en 1978 el valor de 

~26.9 millones. En 1979, el valor fue de ~17.0 mil Iones. 

Durante el período 1979-1983, .la tendencia fue decreciente-

durante los primeros tres aRos. Pero durante los Qltimos dos -

aRos la tendencia cambia y se"torna creciente. El valor de ta-

les exportaciones en 1979 fue de ~17.0 mi llones y en 1983, el 

valor fue de ~25.5millones. La tasa de incremento promedio 

del período fue de 10.7%. (Ver cuadro 17) 

La tendencia creciente del período 1970-1979 se debe sobre~ 

todo a 10 siguiente: Durante estos aRos se increment6 la deman 
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da internacional por los productos y materias primas texti les 

nacionales. Al mismo tiempo los precios internacionales de --

los productos textiles tuvieron una tendencia creciente. Esto 

motivó a la industria textil nacional a ampliar la capacidad

instalada y a ~acer uso de una mayor cantidad de equipo. Esto 

se tiadujo.en mayores· volamenes ~e producción. Al mismo ~iem-

po la demanda internacional por los productos textiles nacio-

nales se debió a la calid~d exhibida ~or ~stos, 10 que ~os 

convertía en bienes preferidos sobre otros de diversos países. 
. . 

En resumen el comercio exterior de El Salvador en 10 refe-

rente a la industria textil, d~rante·los·perrodos 1970-1~79-

y 1979-1983, ha tenido un saldo desfavorable. El moti~o pri~ 

cipal de este comportamiento se debe a la inconsistencia de-

una polrtica definida para la industria textil. El motivo an 

terior aunado a las c~ndi~iones fijadas en el comercio entre-

la COPAL y la ·UNITEX, mis lo~ problemas generados por el con-

flicto socio-político que ~ive actual~ente el pars,han con -

tribuido al deterioro del. sector industrial textil. En este -

deterioro tam~ién ha tenido incidencia, la contracción de la 

demanda internacional de los prqductos textiles nacionales.-

Asimismo, a este deterioro ha contribuido la carda estrepito-

sa de los precios en el mercado internacional. 

El panorama que sé evidencia de la problemática de la in -
; . 

dustria texti 1 nacional, exige que se busquen soluciones' rap..!.. 
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das, efectivas y oportunas. Es urgente la reactivación de la ~ 

industria textil, mediante la aplicación de una política indu2,. 

triaJ. Esta debe incluir una programación a nivel de la indus-

tria textil. Asimismo debe in¿luir en la política de desarro -

110 de la rama textil, la sustitución de maquinaria obsoleta,-

mejora de la productividad y cal ¡dad con el fin de proyectarse 

hacia los mercados de fuera del ¡rea. 

. '·r 
'1 



CAPITULO IV 

SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN 
EL CONTEXTO DEL NUEVO REGIMEN ARAN
CELARIO. 

En este Capítulo se hace un análisis de la situación que pr!:. 

senta la industria textil en el contexto de la nueva política

arancelaria, especialménte en cuanto a su grado de protección;

a los ingresos fiscales que se estarfin generando como producto-

de la nueva estructura tarifaria; sobre la incidencia de la nue 

va tarifa en las importaciones texti les y la influencia que e -

jercerá en nuestra balanza de pagos. 

1. Protección Arancelaria 

En este apartado se· establece la incidencia que la nueva po-

lítica arancelaria está ejerciendo dentro la industria textil -

nacional, para 10 cual se ha tomado una muestra de las indus 

trias más representativas, entre las que se encuentran las hila 

turas de algodón; tejidos. de algodón (planta integrada); teji -

dos sintéticos (planta integrada) y tejidos de punto-ropa inte-

rior de algodón, encontrán~ose en cad á una de ellas una serie -.. 
de p6siciones arancelarias de las cuales no para todas existe -

producción nacional. Las industrias seleccionadas 10 han sido -

tomando en consideración el valor agregado, así como el valor -



120 

de la producci6n, elementos con los cuales se determina el gr~ 

do de protecci6n efectiva con el que tales industrias han sido 

ubicadas con la nueva política arancelaria. 

Las actividades seleccionadas son cuatro, de las que en el-

cuad~o 18 se presenta el grado de protecci6n efectiva vigente-

hasta diciembre de 1985 y el existente con el nuevo arancel ex 

terno común. 

CUADRO 18 

PROTECCION EFECTIVA PARA LAS ACTI 
VIDADES SELECCIONADAS. 

C II U ACTIVIDAD GRADO DE PROTECCION 
ANTERIOR ACTUAL 

3211 Hilandería de algod6n - 0.43 64.05 

3211 Planta integrada de algod6n 30.85 148.90 

3211 Planta integrada de sintéticos 87.27 149.44 

3213 Tejidos de punto 45.50 168.10 

Fuente: Anexos 3,4, 5 y 6 

Estos resultados indican que con el nuevo instrumento la 

protecci6n arancelaria 'con la que cuentan estas actividades es 

sustancialmente superior a la que tenían con el anterior aran-

ce 1 • 
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Respecto a la sub-rama de hilandería de algodón se obser-

va que con el arancel anterior tal actividad no contaba con 

ninguna protección (mis bien era negativa). 

Lo anterior indica que el producto final (hilazas de alg~ 

dón) contaba con una tarifa promedio a la importación inferior 

a la tarifa correspondiente a la materia prima (algodón deslllO-

tado),. véase -Anexo 2 

Esta situación aún cuando parece irracional, no ofrecía 

mayores dificultades para ambas actividades, por el hecho de 

que su producción se desarrollaba en condiciones de eficien -

cia y competitividad respecto a las de terceros países. 

En cuanto a las otras tressubramas, ya existía cierto 

grado de pr6tección tal como anteriormente se ha presentado, 

correspondiendo el mayor grado para la subrama de sintéticos, 

seguida de los tejidos de punto, y para la actividad integra~ 

da de algodón corresponde el menor grado. 

Para la subrama de algodón y tejidos de punto proporcio -

nalmente existía una diferencia menor entre la tarifa del pr~ 

dueto final y la tarifa para la materia prima, o sea que en -

tre mayor tarifa exista para el producto final respecto a la 

de la materia prima, mayor será 1~ protección ~aracada acti-

vidad en particular. 

El grado de protección efectiva que estas subramas tienen 

con la nueva política arancelaria es sustancialmente superior 

al del anterior arancel, ya que como se aprecia en los Anexos 
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del 2 a 1 6, 1 a s t a r i f a s par a el' pro d u c t o fin a 1 s e han v i s t o 

incrementadas muy significativamente y por el contrario se 

han reducido las correspondlentes a los insumos. 

El grado de protección efectiva es posible determinarlo 

a nivel de actividad y no por producto espetfficQ,por 10 que 

se hace necesario evaluar alguna de las posiciones arancela ~ 

rias ubicadas dentro de las actividades seleccionadas y poder 

establece~ el grado de ra~ionalidad con que los productos es-

pecfficos han sido protegidos e identificar los posibles efe~ 

tos que sobre productores y consumidores -estarán ejerciendo 

las nuevas tarifas arancelarias .. 

En la siguiente lista aparecen las subra~as seleccion~das 

y las partidas arancelarias de las NAUCAS I y 1 I correspon 

dientes él diferentes productos cOLlprendidos en cada subra¡:¡¡a y 

las correspondientes tarifas. Tanto para la NAUCA I COI,IO parcJ 

la NAUCA 1 1, aparecen diferentes posiciones arancelarias en. 

cada una de las subramas y asimismo las diferentes tarifas p! 

ra cada una de ellas. Las tarifas para la NAUCA I son las equl 
. 1/' 

val en c i a s . t o tal a d- valor e In (E T A) -, _ y s e h él n t o ro él d o de do c u m en -

tos de trabajo utilizados por el grupo nacional que participó 

en las negociacionesdel arancel; las tarifas para la NAUCA 1I 

son las que aparecen en el arancel vigente a partir de enero 

de 1986. 
1/ ETA: Estimaci6n Total Ad~Valorem.Consiste en la relación 

exrstente- entre el total Oc impuestos percibidos,provenie~ 
~~es de la aplicación simult§nea de la tarifa especffica y 
Ad-Valorem y el monto del valor CIF de las respect"ivas 'im
portaciones. 
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Como se aprecia en esta lista, todas las posiciones aran

celarias correspondientes a la tarifa vigente hasta diciembre 

de 1985 son sustancialmente menores a la nueva tarifa, lo que 

de hecho refleja una mayor protecci6n para la industria texti 1 

nacional, con niveles arancelarios del 20~, 70% y 100%, para 

hilados, tejidos y confecciones respecti'vamente., Excepto para 

el caso de los hilados de algod6n la anterior tarifa en prome

dio era ligeramente superior a la nueva. En 10 que respecta a 

los tejidos de algod6n como de fibras sint~ticas, la nueva ta

rifa ha experimentado incrementos que en algunos casos pasan 

del 500%. Hay que recordar que la industria textil es una de 

las actividades que han logrado un mayor grado de desarrollo 

en la industria salvadoreña y que por 10 tanto, si tiene que 

ser protegida de la industria extranjera, tal protecci6n debe

rá guardar la racionalidad debida, de tal manera que no se 

convierta en un' .instrumento' que en vez de estimular su desarro

llo sea una medida que lleve al sector a competir en el merca

do nacional en base a la elevación desmedida de los precios 

como resultado de la excesiva protección, 10 que 16gicamente 

repercute en forma negativa en el consumidor nacional y a la 

vez en la conformaci6n de una industria textil incapaz de com 

petir en el mercado regional e internacional. 



NAUCA 1I 

55 04 00 00 

55 04 00 00 

. 55 04 00 00 

55 05 00 00 

58 04 01 00 

58 04 01 00 

55 07 00 00 

55 0700 00 

TARIFAS ARANCELARIAS PARA DIFERENTES PAR
TIDAS VIGENTES HASTA DICIEMBRE DE 1985 y 
ACTUAL. 

TARIFA TARIFA 
NAUCA 1 

651-03-00-01 

651-03-00-09 
651-04-00-01 

651-04-00-02 
652-02-01 

652-02-03 

652-02-04 

652-02-05-01 

DESCRIPCION 

H j lazas de h j los de al 90 
d6n del tftulo 50 inglés 
o menos. 

Los demás 

H i I az as e h j I os de al 90 
d6n, blanqueados, teñj~ 
dos o mercerizados, del 
tftulo 50 inglés o menos. 

Hilos para coser o bordar 

Tej i dos de algod6n ater
ciopelados, panas, felpas, 
veludillo y corduroy de al 
god6n. 

Tejidos de algod6n blanquea 
dos, teñidos, etc. n.e.p. -
con peso menor de 80 grs 
por metro cuadrado. 

Tejidos de algod6n, blan
queados, teñidos, etc. con 
peso de 80 a 150 gramos 
por metro cuadrado. 

Tejidos de algod6n, blan 
queados, teñidos, etc. de 
más de 150 a 400 gramos 
por metro cuadrado. 
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ANTERIOR ACTUAL 
E.T.A 

18.49% 
13.55% 

24.70% 
8.60% 

24.70% 

16.49% 

27.60% 

27.28% 

20% 
20% 

20% 
20% 

70% 

70% 

70% 

70% 

.,¡ 



NAUCA 1I NAUCA I 

56 07 00 00 653-05-02-01 

56 07 00 00 653-05-02-02 

56 07 00 00 653-05~02-03 

56 07 00 00 653-05-02~04 . 

56 07 00 00 653-05-03-01 

DESCR I PC ION 

Tejidos n.e,p. de ray6n 
sin mezcla de otras fi
bras textiles, hasta 80 
gramos por metro cuadra 
do. ' -

Tejidos n.c.p. de ray6n 
sin mezcla de otras fi
bras textiles, de más 
de 80 y hasta 150 gra
mos por metro cuadrado. 

Tejidos n.e,p. de ray6n 
sin mezcla de otras fi
bras textiles, de más. 
de 150 y hasta 375 gra
mos por metro cuadrado. 

Tejidos n.e.p. de ray6n 
sin mezcla de otras fi
bras textiles, de más 
de 375 gramos por metro 
cuadrado. 

Tejidos n.e.p. de ray6n 
con mezcla de otras fi
bras textiles, hasta 80 
gramos por metro cuadra 
do, -
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T AR I FA TAR I FA 
ANTERIOR ACTUAL 
E.T.A. 

40.03% 70% 

38.41% 70% 

50.31% 70% 

13,,06% 70% 

31.78% 70% 



TARifA' TARIFA 
NAUCA 1I NAUCA I OESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL 

E.T.A. 

56 07 00 00 653-05-03-02 Tejidos n.e.p •. de ray6n 
con mezcla de otras fi-
bras text ¡les, de más ~ . 

de 80 y hasta 150 gra-
mos por metro cuadrado .. 44 .. 54% 70% 

56 07 00 00 653-05-03-03 Tejidos n.e.p. de ray6n 
con mezcla de otras fi-
bras textiles de más de 
50 y hasta 375 gramos 

43.05% 70% por metro cuadrado. 

56 07 00 00 653-05-03-04. Tejidos·n.a.p. de ray6n 
con mezcla de otras fi-
bras textiles, de mas 
de 375 gramos por metro 

.18.78% 70% cuadrado. 

56 07 00 00 653-05-04-01 Tejidos n.e.p. de fibras 
artificiales o sintéticas, 
excepto ray6n, puras o mez 
ciadas entre s1, hasta 80-

27.73% 70% gramos por metro cuadrado. 

56 07 00 00 653-05-04-02 Tejidos n.e.p. ·de fibras 
artificiales o sintéticas, 
excepto ray6n, puras o mez 
ciadas entre s1 de más de-
80 gramos y hasta 150 gra-

38.98% 70% mos por metro cuadrado .. 
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------------------------- -'TARfFA ._-- - -.-- ---TAR I FA 

NAUCA 1I NAUCA I OESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL 

56 07 00 00 653-05-04-03 

56 07 00 00 653-05-04-04 

. 56 07 00 00 653-05-05-01 

56 07 00 00 653-05-05-02 

56 O] 00 00 653-05-05-03 

E.TilA. 
Tejidos n.e.p. de fibras 
artificiales o sintéticas, 
excepto ray6n, puras o mez 
ciadas entre sf de más de 
150 y hasta 375 gramos por 
metro cuadrado. 44.77% 
Tejidos n.e.p. de fibras 
artificiales o sintéticas, 
excepto ray6n, puras o mez 

1 " -c adas entre SI, de mas de 
375 gramos por metro cua-
drado. 21.83% 
Tejidos nae.p. de fibras 
artificiales o sintét¡c~s, 
excepto ray6n con mezclas 
de otras fibras textiles, 
hasta 80 gramos por metro 
cuadrado. 69.98% 
Tejidos n.e.p. de fibras 
artificiales o sintéticas, 
con mezclas de otras fi-
bras textiles, de más de 

'80 gramos y hasta 150 gra 
mos por metro cuadrado. - 37.98% 
Tejidos n.e.p. de fibras ar 
tificiales o sintéticas, ex 
cept6 ray6n, con mezclas de 
otras fibras textiles, de 
más de 150 y hasta 375 gra-
mos por metro cuadrado. 36.68% 
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70% 

70% 

, 70% 

70% 
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NAUCA 1I 

56 07 00 00 

61 03 00 00 

61 04 00 00 

NAUCA r 

653-05-05-04 

841-02-05 

OESCRIPCION 

Textiles n.e.p. de. fibras 
artificiales o s¡nt't¡cas~ 
excepto rayón, con mezclas 
de otras fibras textiles, 
de más de 375 gramos por 

TARTFA TAR I FA 
ANTERIOR ACTUAL 
E.T.A. 

metro cuadrado. 25.61% 70% 

Ropa interior de algod6n~ 
puro o mezclado. 33.09% 100% 
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2. Ingresos Fiscales Proyec 
iados Pro~enientes de li 
nueva tarifa arancelaria. 

Se han tomado los rubros arancelarios que corresponden a las activi 

dades de la rama textil seleccionadas para los fines de este trabajo. El 
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criterio fundamental es el monto de las importaciones correspondient~s a di 

ferentes productos textiles •. 

Para tos rubros seleccionados que presentamos en el Cuadro 19 se ha --

calculado la relación que existe entre las recaudaciones arancelarias (para 

el ano 1983) y el monto de las importaciones, obteni6ndose la t~sa real de 

imposición ad-valorem existente con la anterior tarifa arancelaria,o sea -

el ETA, la que resulta ser inferior a la aprobada a partir de enero de 1986. 

Originalmente en el Proyecto del Convenio del nuevo Régimen Arance1a -

rio, no se había tomado en cuenta como uno de sus objetivos el de atender 

necesidades fiscales y de balanza de pagos, 10 cual queda incorporado en

el literal b)·del Artículo 4 del Convenio vigente a partir de enero de c---

1986. La filosofía original del instrumento implicaba que la política aran-

celarla no debe ser utilizada para propósitos diferentes a los de promover-

el desarrollo de las actividades productivas, ya que de lo contrario se lle 

ga a la definición de tarifas arancelarias heterogéneas y que no guardan --

la racionalidad debida para el fomento de las actividades económicas, Ile -

gándose a la sobreprotección de algunas actividades y desprotegiéndose 

otras. 

La consecución de mayores i.ngresos fiscales, la estabilización de pro-
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NAUCA. I 

651-04-00-02 

651-06-01-08 

651-06-02-01 

651-06-02-09 
652-02-01-00 

652-02-02-00 

652-02-04-00 

652-02-05-01 

652-02-06;02 

652-02-06-03 

652-02-06-09 

653-02-02-09 

653-02.03-00 

653-05-01-00 

653-05-02-02 

· ... 

CUADRO No. 19 
EL SALVADOR. 

VA~IACION DE lOS INGRESOS FISCALES ANTE EL CAliSIO DE LA TARIFA AP.ArJCElARIA 
AÑO BASE 1983. 

. A:\M-:CEl HONTO DE I 11POaTAC I OrlES 
.E.T.A. J./ ACTUAL DEL RESTO DEL ¡:urmo. 

3.8 20 647,001.00 

7.4 20 278.0)1,00 

1.4 20 42,643.00 

0.7 20 30,743.217 

25 70 562,6~7 

21 70 288,407 

31 70 248,624 

7.3 70 373,310 
.26.0 70 13,786 

3.6 70 .115,739 

18.9 70 Ha, 10) 

31 70 61,031 

30 70 23,396 

35 70 144,250 

41 70 36,299 

JJ E.T.A. : Estillaci6n total Ad-Va1orelR para 1983 

1-}0 

RECAUOAClctiES 
ANTERIOR Estimaci6n con' 

Nuevo Arancel. 

.t 24.460.00 ~ 129,400 
20.672,00 55,606 

585.00 8.528 

210.023.00 614,864 

140.505 393,853 

59,497 20',885 
77,609 171+,037 

27,438 261,359 

3,532 9,650 

4,174 81.017 

26,521 98,072 

19.016 .42,722 

7,079 16,)77 

50,758 100,975 
17.028 . 25,409 
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ARANCEL MONTO DE IMPORTA: IOtlES 
NAUCAS I y 1I E.T.A. JJ ACTUAL DEL RESTO DEL MUNDC. ANTERIOR ESTlMACIOt¡ CON 

Nuevo Arancel. 

653-05-03-02 68 70 '75,439 51,950 53,507 
653-05-04-01 JO 70 391,720 116,,036 " ' 274,204 

, 653-05-04-02 31 70 ,,019,068 1,533,8)0 3,513,)47 

653-05-04-03' 30 70 1,251,708 378,594 876,196 

653-05-05-02 41 70 1,638,291 668,836 1,146,804 

'653-05-05-03 36 70 1,139,629 405,036 797,'740 

653-06-00-00 34 70 13,437 4,551 9,406 

3.847.730 8,864.958 
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blemas en la balanza de pagos o de cualquier otro problema que esté causan 

do trastornos al desarrollo de las actividades productivas del país, puede 

lograrse de una forma más eficiente mediante la aplicación de impuestos no 

arancelarios, dependIendo de aquel. problema específico sobre el cual se de 

see actuilr. Estos impuestos podrán ser selectivos al consumo a productos -

es~ecíficos, "impuestos sobre ventas o al valor agregado de los productos -

cuya importación y consumo se quiere restringir. 

La nueva tarifa establece aranceles para 105 productos textiles pro

ducidos en las sub-ramas seleccion~das, del orden d~l 5%, 20%, 70% y 100%

para la importación de fibras, hilados, tejidos y confección. El cambio ex 

perimentado en la tarifa arancelaria, especialmente para los productos in

termedios (tejidos) como para los de consumo final (confecciones) ha sido

tan significativo que es de suponer que en vez de incrementarse 105 ingre

sos fiscales provenientes de las importaciones, estos se verán reducidos,~ 

por la disminución que se experime"ntará en las importaciones ante un cam -

bio brusco en el costo del producto. 

Este tipo de medidas provoca una desviación de las importaciones le

gales hacia el contrabando, 10 que repercute negativamente, tanto en los -

ingresos fiscales," como en las actividades que s~ ha pretendido proteger -

con el incremento a la tarifa arancelaria al producto de origen extranjero. 

Es difícil poder prever cuál será el "comportamiento que experimenta

rán las importaciones textiles ante el cambio tarifario, aun cuando es de 

suponer que el" incremento en el costo de tales productos ocasionados por ~ 

un mayor impuesto a su importación, tenderá a una reducción de las"mismas-
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pero no necesariamente esto trae una disminución en los ingresosfiscaJes, 

ya que no. existe una relación porcentual entre la posible disminución de·

las importaciones y el. incremento en la tarifa arancelaria, puesto que tal 
, . 

incremento 'tarifario es tan sustancial, que los ingresos quepueda~ perder-

se por la posible reducción de importaciones podr¡n s~r aun superados por 

el diferencial de la nueva tarifa arancelaria. 

Tomando de base la muestra de. artículos y las importaciónes .. de 1983-

y considerando una completa inelasticidad J/ en la demanda de t.ales produ~ 

tos ante el cambio tarifario, los ingresos por la importación de los ,bie - . 

nes precitados estarían siendo incrementados en ~5,037,228 1/, como resul-

tado de la aplicación de una nueva tarifa arancelaria. 

Siendo el aumento en las recauda"ciones arancelarias significativo y 

dado el comportamiento de las imp6rtaciones de terceros países para los 

productos en cuestión, los incrementos en las tarifas arancelarias tienden 

a aumentar la magnitud de las recaudaciones para cada una de las partidas-

arancelarias seleccionadas. Est'e comportamiento es así, suponiendo que el" 
: 
, '. 

o" 

incremento tarifario experimentado no producirá: efectos significativos en 

las importaciones de las partidas seleccionadas, lo que supondría una ine-

lasticidad en las importaciones, o sea que no serían afectadas por el cam-

bio de aforos. Esta situación sería'realmente v¡lida si el incremento fu~-

ra insiQni.fi.c:~n~~, pero la real idad es que tales aforos han sido incremen-

2/ El supuesto de la ¡nelasticidad en este caso se refiere a que las im -
portaciones del resto del mundo se mantienen invariables aunque se va
ríen las tarifas arancelarias. 

Fuente: Cuadro 19. 

J 
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tados en forma desmedida, 10 cual supondría una red~cci6n.en las importa -

ciones, pero esto no necesariamente implica, como ya se ha mencionado, una 

reducci6n en las recaudaciones aranc.elarias; puesto que tal efecto está en 

funci6n de la magnitud con que se varíe el arancel. 

3. Incidencia de la nueva tarifa arancelaria 
sobre las importaciones y sus efectos en 
la balanza de pagos. 

3.1. Incidencia sobre las importaciones 

La incid~ncia qu~ el cambio tarifario pueda producir en el monto de 

las importaciones, no indica necesariamente que éstas tenderán a variar en 

uno u otro s'ent ido. 

El incremento arancelario que han tenido los productos·textiles aca-

rreará ,aunque sea en forma momentánea una caída en el monto de sus import~. 

ciones, ya que ¡stas posteriormente tenderáh a incrementarse por el mismo- . 

crecimiento natural de la demanda, el proceso infla¿ionario y porque la i~ 

dustria textil ~acional, por diversas razones, no produce la compleja gama 

de productos que demanda el mercado nacional. 

En el Cuadro 20 se aprecia la incidencia de la nueva tarifa arancela 

ria sobre el precio de los productos te~tiles importados. El cuadro conti~ 

ne el precio C. I.F. por kilogramo para las importaciones textiles más re -

presentativas en el año 1983, obtenido como resultado de dividir el valor-

de dichas importaciones por el volumen en kilogramos de las mismas. Asimis 

mo, se presenta el nivel de la tarifa a~terior. Esta Gltima ha sido de ter-



NAUCAS 1 y 11 

651-04-00-02 
55-05-00-:-00 

651-06-01-00 

651-06-02-01 

651-06-02-09 

652-02-01-00 
58-04-01-00 

652-02-02-00 

652-02-0L.-OO 
55-07-00-00 

652-02-05-01 
55-07-00-00 

652-02-05-09 
55-07-00-00 

652-02-06-02 

652-02-06-03 

652-02-06-09 

CUADRO 20 

EL SALVADOR 
INCIDENCIA DE LA NUEVA TARIFA SOBRE EL PRECIO DE 

LAS IMPORTACIONES 

PRECIO/KG-:---TARfFA -----TARfFA --VALOR/KG. 
C.I.F. ANTERIOR ACTUAL CON T.AN. 

r¡, (T.AN) (T.AC) r¡, 

24.53 8. 6~; 20% 26.64 

20.45 12.20% 20% 22.94 

28.0 33.56~~ 20% 37.40 

8.50 11. 63% 20% 9.49 

16.71 24.70% 70% ,20.84 

23.53 21.40% 70% 28.57 

'22.98 27.60% 70% 29.32 

18.09 27.28% 70% 23.02 

1.17 26.13% . 70% 1.48 

24.00 33.44% 70% 32.03 

21.02 24.02% 70% 26.07 

16.68 29.20% 70% 21.55 
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VALOR/KG. VARIACION POR 
T.AC. TAN-TAC CENTUAL DEL -

r¡, r¡, PRECIO 

29.44 ,2.8 10.5% 

24.54 1.6 7% 

33.60 - 3.80 - 10.0% 

10.2 0.71 7.5% 

28.41 7.57 36.0% 

40.00 11.43 40.0% 

39.06 9.74 33.0% 

30.75 7.73 33.6% 

1.99 0.51 34.0% 

40.80 8.77 27.4% 

40.83 14.76 56.6% . 

28.36 6.81 31.6% 
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PRECIO/KG. TARIFA TARIFA VALOR/KG. VALOR/KG. VARIACION POR 
NAUCA 1 y II C.LF. ANTERIOR ACTUAL CON T.AN. T.AC. TAN-TAC. CENTUAL DEL-

rt (T.AN. ) (T.AC) rt rt PRECIO 

653-02-02-09 59.08 33.07% 70% 78.62 100.44 - 21.82 27.7% 

653-02-03-00 49.36 37.47% 70% 67.86 83;91 _ 16.05 23.6% 

653-05-01-00 16.47 71.16% 70% 28.19 28.00 

653-05-02-'02 23.71 38.41% 70% 32.82 40.31 7.49 22.8% 
56-07-00-00 

653-05-03-02 20.12 44.54% 70% 29.08 30.20 1.12 3.8% 

653-05-04-01 32.65 27.73% 70% 41. 70 55.51 13.81 33.1% 

653-05-04-02 31.80 38.98% 70% 44.20 54.06 9.86 22.3% 

653-05-04-03 27.48 44.77% 70% 39.78 46.72 6.94 17.4% 

653-05-05-02 28.37 37.98% 70% 39.14 48.23 9.09 23.2% 

653-05-05-03 34.17 36.68% 70% 46.70 58.09 11.39 24.4% 

653-07-00-00 29.34 54.33% 70% 45.28 49.88 -4.60 10.2% 
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minada tomando el precio por ki logramo para cada artículo al

cual se le aplic6 su correspondiente impuesto ~specífico y se 

le sum6 el impuesto ad-valorem resultante del producto del va 

lor por kilogramo por la tarifa ad-valorem. En base a esta· ta 

rifa~ y a la contenida en el Nuevo Arancel, se ha calculado -

el precio en bodega por kilogramo para cada producto, con la 

anterior tarifa y con la actual. 

Tal como se observa, la nueva tarifa arancelaria estar¡

ejerciendo una marcada incide~cia sobre el precio de tale~ ar 

tículos, existiendo para alguno~: de ~stos, incrementos que -

sobrepasan de t20.00 por cada kilogramo importado, que en t~~ 

minos relativos llegan al 56% de incremento en el valor en bo 

dega del producto. 

Esta incidencia arancelaria estar¡ ejerciendo efectos n! 

gativos tanto para el consumidor como para el desarrolloefi

ciente de la industria iexti 1, la que aprovechando el margen

artificial en el valor del producto, que se orig~na por la s~ 

breprotecci6n arancelaria, no se verá obligada a mejorar sus

niveles de eficiencia que le permitan mediante una mayor pro

ductividad, obtener márgenes de rentabi l¡dad más atractivos. 

Esta misma situaci6n podría rep~rcutir en forma negativa 

en el incremento de las exportaciones, puesto que no mejora -

rán ias relaciones de producci6n que permitan a las empresas

operar en el mercado internacional bajo mejores condiciones· 
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de competitividad tanto de precio como de calidad de los· produ~ 

tos. 

3.2. Efecios en la Balanza 
de Pagos. 

El gasto anual en divisas que el país ha estado realizando 

por las imp6rtaciones de textiles est¡ fuertemente influen~iado 

por los productos sintéticos. Como se aprecia en ·el cuadro 21;

del total de las importaciones textiles en términos monetarios

m¡s·de la mitad estuvieron constituidas por fibras e hilados ar 

tificiales y sintéticos que constituyen materias primas para la 

industria textil. Estasituaci6n se origina por varias causas,-

entre las que se encuentran la fijaci6n de parte de la COPAL de 

un precio superior al del mercado internacional para el algod6n 

de consumo nacional, a la existencia de un arancel para las fi-

bras artificiales y sintéticas sustancialmente menor al de la -

fibra natural, 10 q~e .fue estimulando a que consolidara la rama 

de sintéticos afectando negativamente a la de algodón, puesto -

que los productos son .directamente sustitutivos. Lo anterior ha 

contribuido al incremento del gasto en divisas. En el mismo cua 

dro a~arece el detall~ por tipo de producto para las importa -

cionesdel afio 1982. El total de impottaciones de productos te~ 

tiles, desde materias primas hasta productos terminados es de -

t154.8 millones, representando los mayores porcentajes las fi 

bras y los hilados artificiales y sintéticos con il 13.8% Y ---



CIJ.\DRO No. 21 
El SALVADOR 

I i<\POfmCI OtJ DE PRODUCTOS TEXT ¡LES 1982 

Productos 

Materias erimas textiles 

Fibras de a1godón 
Residuos de algodón 
Fibras artificiales y sintéticas 
Desperdicios de fibras textiles 

.®dos 

Seda natural 
Al god6n 
Rayón 
Hilados ~e fibras artificiales y siotéticas 
Yute 

Tejido,s 

Tojidos de algod6n crudo 
Tejidos de algodón de felpa, terciopelo y riso 
Tejidos de a100d60 teñldos 
Tejidos de algodón con nezclas 
Tejidos de seda natural y mezclas 
Tejidos de lona y mezclas 
Tejidos de lino y mezclas 
Tejidos de fibras artificiales y.sintéticas 
Tejidos de fibra de vidrio, metálicos y otras 
mazclas, punto, pasamanerfa, fieltros, encajes. 
Tejidos de fieltro revestidos, telas ~ cintas 
adhBsiv:¡S7 lona bp9rr.teabilizada. 
Tejidos de cintas el~stic3s 
COl'deles y cuerdas, mallas y redes, mechas, man
gueras, fajas 'J bandas de translaisi6n, paños pa
ra filtros. 
Sacos. mantas. colchas, sábanas, mantele3, tape
tes, fundas, alfombrai y ot~os 

Confe<:ciones 

Ropa confeccionada 

J39 

Volúmen 
( Toneladas) 

155 
H2 

4.153 
42 

iJ2l. 
65 

162 
84 

5.934 
12 

100 
406 
104-

80 
244 

15 
1.530 

730 

2SS 
125 

388 

353 

... /' -' , ... 
~ 

~ __ ~,""' .. ,~ __ . '7 

Valor 
(1000 ca 100l3s) 

229346 

669 
215 

21.409 
53 

370 
1.796 
1.256 

49.138 
61 

2.Q.J11 

226 
2.130 
6.548 
1.337 
1.600 
1.278 

596 
15.427 

12.274 

5.398 
2.795 

5.433 

3.731 

21.0:.:6 

... r: 'j •. ~' 

J ........ : .... ,;.I) 

elgUt1"!'~e,"" OENTRAL . - ,~ , :, :"-
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31.7%, haciendo un total en estos dos rubros del 45".5% del to

tal de importaciones. 

Otro aspecto" que merece especial atenci6n es el hecho de -

que dentro de los ~ 7 O . 5 mil Iones de materias' p"r i m a ss j n t é tic a s -

importadas, el 69.6% está constituído por hilados, los cuales -

podrían producirse en el país. Si bien es cierto que la produc

ci6nde estos bienes en el país significaría inversiones cuan -

tiosas, es muy probable que el período de recuperaci6n de la i~ 

versi6n fija sea lo suficientemente corto como para ser atraeti 

va para los empresarios; además como se indica, las importacio

nes de materias primas implicarían salidas de divisas mucho me

nores que las que existen actualmente para las importaciones de 

productos terminados. Si determinamos el precio unitario por to 

nelada para fibra, que resulta ser de Z5,155.00 contra -------

'8,280.70 para los hi lados, significaría un ahorro en divisas -

de ~3,125.70, 10 que representaría un alto valor agregado de 0-

rig~n nacional. Esta s¡t~aci6n está íntimamente ligada no a~ica 

mente a la relativa baja tarifa arancelaria para los hi lados de 

fibras artificiales y sintéticas iespecto a la fibra de ese mis 

mo origen, sino que además, al hecho de que las empresas de la 

subrama de tejidos iMportaban tales materias libres de todo de

recho~rancelario 'como de la misma exoneraci6n del impuest~ de 

estabilizaci6n ec6n6mica vigente hasta el 31 de diciembre de 

1985, 10 que 16gicamen~e no propici6 una integraci6n vertical -
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de esta rama, con el consiguiente beneficio en la reducci6n -

del gasto en divisas. Es de suponer que si la nueva política

arancelaria no se viera influenciada por intereses de grupos -

en particular, se estarra corrigiendo esta deficiencia econ6mi 

ca, 'puesto que ha definido aranceles, los cuales aún cuando a 

nuestro, criterio no presentan la debida protecci6n para las ac 

t i vid a d e s e con 6 m i c a s, c o m o e s e I c a s o del a r a 1,1 a t e x t i 1, s í 

son racionales en cuanto a la tasa fijada en funci6n del grado 

de transformaci6n de los productos', 10 cual puede apreciarse -

en el i\nexo 2. 

Los otros productos dentro de las importaciones texti les, -

para los que sr existe capacidad instalada para su producci6n, 

est~n constituidos por los tejidos de fibras artificiales y -

sint~ticas y por la ropa confeccionada, que en conjunto suman

~36.5 millones, o sea el 23.6% de las importaciones textiles. 

La anterior tarifa presentaba una serie de posiciones aran

celarias con aranceles diferentes, los'cuales note~ían defini 

da una ori'entaci6n de promover la produc~i6n interna de algu:

nos de esos productos, puesto que como se aprecia ~n la li~ta

de productos presentada en el punto 1 de este Capítulo, exis -

tran aranceles que variaban de un 13%, hasta un 69.9%, lo que -

posiblemente estimulaba la importaci6n de dichos pr¿ductos. La 

situaci6n para estos productos dentro de la nueva política --

arancelaria se torna simi lar a 10 expresado anteriormente para 
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las fibras artificiales y sintiticas respecto a las nuevas ta-

.rifas asignadas para dichos bienes. No obstante a 10 exp~esado 

anteriormente y en. esp~cial a que la nueva tarifa se debe cons 

tituir en un instrumento de desarrollo, las tarifas deben te -

ner cierto grado de protección, dependiendo del grado de tr~n~ 

formación de los bienes en particular, pero esa protección de

beri guardar cierta racionalidad que permita el desarroll6 de 

la industria· textil y no la convierta e~ una actividad que a -

provechando el grado de protección produzca ¿on costos eleva -

dos que son financiados en alta proporción con la importación

de insumas, 10 que a Su vez estará repercutiendo en un alza de 

precios al consumidor y una baja competitividad en el mercado

internacional, debido a la baja calidad de los productos que -

ésta actividad se haya visto obligada a realizar por la excesi 

va protección. 

En el cuadro 21 se muestra la agrupación de tales importa -

ciones por su grado de elaboración, en el que llama la aten --. 

ción que las imp~rtaciones de tejidos constituyen el 38% del -

total de importaciones textiles. Las importaciones' textiles o

cupan un lugar muy representativo dentro de las importacione s -

totales del pafs, ocupando para el mismo afio 1982, tal como se 

aprecia 'en el cuadro 23, dentro de los diez rubros más signif! 

cativos de nuest~as importaciones, el cuarto lugar, los hila -

dos de fibras artificiales y sintiticas, y el décimo lugar den 
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.·tro de esta lista, las fibras del mismo origen. Si sumamos es-

tos dos grupos, tales productos se ubican en el tercer lugar -

en orden de importancia. De igual forma si consideramos el to-

tal de importaciones textiles de ~154.8 millon.es, tal como se 

aprecia en el c~adro 23, estas i~?ortaciones son superadas Gni 

camente por el petróleo. 

Lo anterior r~fle)a el alto grado de dependencia de esta ra 

ma industriol. 

Dada la situación por la que está atravesando el cultivo 

d~l algod6n, que no se logra cultivar ni para satisfacer la de 

manda interna, se estar5 recurriendo a la importaci6n de dicha 

fibra. Situaci6n que merece ser ananzada a la luz de la nueva 

polftica arancelaria~ sobre la conveniencia de importar la fi-

bra natural o fibra sintética, dadas las diferencias sustancia 

les en el costo de dichas fibras. De resultar el precio inter-

nacional de la fibra sintética,i·nferior al de la fibra na tu -

ral, habrá que penal izar con mayores impue'stos arancelarios la 

importaci6n de la fibra natu.ral, salvo que su importaci6n sea

pa~a pr~ducci6n de artfculos de exportaci6n, cuya importaci6n

deber~ manejarse bajo regfmenesespeciales de fomento a las ex 

portaciones. 

4. Reflexiones sobre el Arancel 
Centroamericano de Importaci6n 
en sus primeros meses de vigencia 

La puesta en prá¿tica del Arancel Ceritroamericano de Import~ 



PRODUCTOS 

Materias primas textil 
(f i bras) 

CUADRO 22 
EL SALVADOR 

IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES EN 1982 
POR GRADO DE ELABORACION. 

VOLUMEN 
(TONELADAS) 

4 492 

VALOR 
(1000 COLONES) 

22 346 

'Hilados de cualquier fi-
bra. ' 

Tejidos 

Confecciones 

TOTAL 

Fuerite: Cuadro No. 1 ' 

6 257 

4 371 

1 446' 

16 566 

52 621 

58 773 

21 086 

, 15'4' 826 
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POR CIENTO 
DEL VALOR 

14,4 

34,0 

38,0 

13',6 

100,0 



CLASIFICACION 
NAUCA 

312-01-00-00 

041-01-00-01 

541-09-04-09 

651-06-02-09 

599-01-04-09 

022-02-01-01 

721-04-05-00 

411-02-02-00 

561-01-00-00 

266-01-00-00 

CUADRO 23 
EL SALVADOR 

PRINCIPALES RUBROS DE lMPORTACION SEGUN EL ORDEN 
JERARQUICO 1982. 

ORDEN JERAR 
QUICO ABSO

,LUTO 

2-

3 ":'~:~\' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

PRODUCTO 

Petróleo crudo 

Trigo en grano 

Medicamentos para 
uso interno. 

Hilados de fibras arti 
ficiales o slntiticas: 

Materiales plásticos 
sintéticos no manufac
turados. 

Leche integra 

Aparatos para teléfono 
y telegrafía 

Sebo de res para uso 
industrial. 

Abonos nitrogenados 

Fibras artificiales y 
sintéticas 

Fuente: Banco Central de Reserva 
Departamento de Investigaciones Económicas. 
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VALOR EN 
C/1000 

280.449 

'78.165 

60.138 

49.138 

40.530 

39.136 

31 .521 

29. 177 

28.294 

656.794 

....... , '.'. 
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ci6n en los 4 países que integran el Mercado Coman Ccntroameri 

cano 
1¡ / 

ha tenido sus rasgos pecul iares durante los primeros -

meses de su vigencia. Entre esas peculiaridades tiene especial 

importancia destacar las siguientes: 

i) No se ha efectuado ningGnintento por establecer su co -

rrespondiente tarifa aranc~laria uniforme a una gran cantidad-

de productos en los que no hubo consenso por parte de los 4 --

países en las negociaciones previas a ~a sJscripci6n del Conv~ 

nlo respectivo. Por el contrario, por medio de la ~esoluci6n -

12 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, to~ada-

en la Ciudad de Guatemala el 24 de junio de 1986, fueron tras-

ladadas a la parte segunda del Anexo /lA/ I , o sea a la parte ilO 

equiparada, 13 partidas arancelarias, estableci~ndose desde e-

se momento un retroceso en el reci~n adoptado Arancel [xterno-

Común. Dicha Resolucl6n. nodifica ader,las 55 cifras arancela --

r i a s, 1 o q u e ha ce pe n s a r q u e a 1 momen to el e a pro bar s e . e 1 A n e x o -

/lA II del citado Converiio no se contaba todavía con la suficien,,:,. 

te sustentaci6n y definici6n de car~cter t~cnico y poI ítico ~~ 

ra la fijaci6n de los respectivos aranceles. Deduciéndose en -

4/ Honduras continúa fuera del MCCA, aunque ha tenido represe~ 
tantes en todas las reuniones técnicas y resolutivas que se 
han llevado a~cabo en relaci6n con el Arancel, incluyendo
las Reuniones de Ministros y Viceministros Responsables de 
la Integraci6n Econ6mica Centroalilericana. 
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tonces que su fijación se debfó a las presiones o gestiones de 

los diversos grupos económicos, de tod~ el Area Centroamerica -

na, que 'defendran sus 'particul'ares inte~eses en detrimento de 

aquellos grupos de' menor'poder económico y del consumidor cen

troamericano en general. 

ii) Las cláusulas denominadas de IISalvagua~diall y IIFlexibi

lizante ll , se han estado apli.cando práctic<lmente a la deriva, -

es decir, sin seguir una política consistente y definida. En -

El Salvador se han emitido Resoluciones i/ en' las que se ha u

tilizado la Cláusula de Salvaguardia, reduciendo los aranceles 

al 5% para'una amplia gama de productos, en los que figuran va 

rios productos te~tiles. Esto se ha efectuado para perrodos de 

3 y 6 meses, sin atender a los plazos establecidos en el Artr

culo 26 del Convenio, relativo a que dicha medida podrá apli -

carse du'rante' un plazo máximo de 30 dras. Esta situación ha

venido a desnaturalizar la filosofra y objetivos que se preten 

dieron alcanzar con la apl icación de un nuevo instruhlento que

cont~tbuya a fom~~tar y r~orientar en ~na f6rma ordenada el de 

sarrollo industrial de Centroamérica, y en el q~e todos los a

gentes económicos tuvieran igualdad de oportunidades. 

iii) El Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano ha

avalado las prácticas mencionadas, aunque, en atención a 'las -

i/ Ver anexos 7, 8 Y 9 
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denuncias de los países que han sido afectados por las ~ismas, 

ha fijado normas para evitar que se continGen llevando a cabo. 

Sin embarg6, las referidas normas no han sido hasta la fech~ ~ 

formalizadas en ningGn documento, por lo que se han apl icado -

dentro de un amplio ambiente de flexibilidad. Estas prácticas

estarán estimulando a que en el corto plazo este instrumento,

en vez de lograr los objetivos económicos para los cuales fue 

creado, est~ llevando al área centroamericana a un grado mayor 

de desintegración de sus economías. 

iv) La aplicación temporal de aranceles del 5% o menos ha -

estado afectando al fisco, de tal manera que siem~re está dán

dose el sacrificio fiscal en beneficio de algunas empresas de 

la industria manufacturera y aan de establecimientos. que son -

sólo parcialmente productores de manufacturas y que al mismo -

tiempo son distribuidores comerciales de mercancías importadas 

con aranceles del 5% al amparo de la Cláusula de Salvaguardia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y'RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

La aplicaci6n de los dif~rentes instrumentos de promoci6n 

y protecci6n industrial vigentes desde la aplicaci6n de la~'--
, . 

primeras leyes nacionales hasta la caducidad el 31 de diciem -

bre de 1985, del Convenio Centroamericano d~ Incentivos Fisca-

les. al Des~rrollo Industrial, y la anterior política arancela-

ria, aún cuando generaron un crecimiento de las diversas varia 

bIes econ6micas del sector industrial, no propiciar6n dicho de 

sarrollo en la medida que se esperaba y en particular el de la 

rama textil, 10 cual se puede resumir en las siguientes conclu 

siones: 

1.- El sector industrial en su conjunto, fue objeto dura~ 

te t¿do el período, de una ,indiscriminad~ incentiva -

ci6n y protecci6n, puesto que en muchos casos activi-

dades econ6micas que dependían en gran medida de insu 

mos del exterior, 'como es el caso de la rama textil, 

recibían incentivos y protecci6n iguales o mayores --

que los de'aquéllas que utilizaban en alta proporci6n 

insumos de origen nacional. 

2.~ El ~squema de libre comercio, el de la protecci6n aran 
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celaria y el de la concesión de incentivos fiscales -

al sector industrial, a pesar de haber dinamizado las 

economías del área, no fueron suficientes para lograr 

el desarrollo que se pretendía del mismo, debido a --

que no se complementaron con atta s medidas que est¡m~ 

laran la demanda interna de manufacturas para genera~ 

un efecto multipl icador de los beneficios y además 

por el alto grado de dependencia del sector. 

3.- La dependencia económica que se hizo manifiesta desde 

los orígenes del proceso de indus'trial ización no gen!:, 

ró las condiciones para crear un proceso de industri~ 

lización autónoma, debido a la penetración de las elil-

presas transnacionales que aprovechando los intereses 

de .los inversionistas nacionales establecieron alian-

zas, en las cuales los grupos nacionales les crearon-

las condiciones para que establecieran industrias 

'Idi sfrazadas ll , las que se 1 i.mi taran a hacer los más -

sencillos procesos fabriles, como son las mezclas y -

los ensambles, burlando de esta rllanera las barrt:!ras -

arancelarias establecidas para proteger el modelo de 

industrial ización que se pretendía, desarrollar. 

4.- El deterioro de la producción de nuestra industria te~ 

ti I a partir de 1979 se debe principalmente a los si-
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guientes factores: 

a) Falta de una política consistente de promoción y -

tortalecimiento de I~ indu~tria, tendiente a mejo

rar su eficiencia en términos de mejorescondicio

nes d~ competitividad, a través de la reducción de 

los costos de producción. 

b) El problema de orden sociopolítico en que se ha -

visto envuelto el país desde hace mis de 6 afios, -

que ha traído como consecuencia el cierre de va 

rias fábricas de esta actividad económica. 

c) Contracción de la oferta ocasionada por los graves 

problemas que se enfren~an en la prqducción de al

godón. Esta noes suficiente para cubrir su deman

da i.nterna, al mismo tiempo qu~ su costo interno 

de producción supera attualmente el precio de la. -

fibra en el mercado internacional. 

d) El proceso inflacionario, cada' vez mis agudo, que 

afecta a todas las actividades de la economía na -

cional, impactando fuertemente en la actividad de 

la rama textil. 

e) Problemas de asignación de divisas para I~ import~ 

ción oportuna de insumos que no se producen -en el 
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pa í s • 

5.- El esquema de protección vigente hasta 1985 no propi-

ció un mayor grado de generación de valor agregado de 

origen nacional o centroamericano, ya que, por ejem -

p 1 o, 1 a s t a r i f a s a r a n c e la r i a s d e a 1 g u n o s te x t ¡le s J e 

a 1 g o d ó n, e r a n i n fe r io re sin c 1 u s i ve a 1 a s del a m i s Ii! a-

fibra de algodón. 

6.- La industria texti 1, con la nueva política ~rancela -

ria, se ha visto favorecida con un mayor grado de pr~ 

tección efectiva que el disfrutado hasta diciembre de 

1995. Esta protecc{ón incidir& negativamente en el de 

sarrollo de esa rama, debido a que continuar& garantl 

zando la existencia de un mercado cautivo en la re --

gión y no motivar& la ne~esidad de elevar la capaci -

dad competitiva, debido al subsidio implícito en la -

protección arancelaria. 

7.- La reducción persistente en el cultivo de algodón re-

percute negativamente en la balanza comercial, al te

ner que importarse dicha fibra para sutisfacer la de-

manda de la industria texti 1 nacional y poder lI1antener 

sus niveles de producción y empleo. No obstante tal -

disminución tendría algunos efectos positivos que re

perCUtirían en un restablecimiento gradual del equill 
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brio ecológico que ha sido afectado por la aplicación 

indiscriminada de pl'aguicidas, así como la recuper~ -

ción de las tierras dedicadas a este cultivo, que han 

sido degradadas por la falta de rotación en su uso. 

8.- El precio del algodón en el país ha afectado negativ~ 

mente las exportaciones de textiles de esa fibra. Es

ta misma situación estimuló la utilización de fibras

sintéticas por la industria textil, puesto que éstas

tienen un precio sustancialmente inferior al de la fi 

bra natural. 

9.- La nueva estructura arancelaria favorece el desarro 

110 de la producción de textiles sintéticos, puesto -

,que la nueva tarifa es sustancialmente may6r p~ra hi

lados y reducida para la fibra. Esta situación esta -

rí~ contribuyendo a reducir el grado de de~endencia -

externa en esta actividad industrial. 

10.- La aplicación desmedida de la'Cliusula de IISalvaguar-, 

dial' podría ocasionar ~raves trast~rnos de mercado en 

el' ¡rea, 10 que estaría en contradicción ~on el espí

ritu de dicha Cláusula. 

11,.- El nueva régimen arancelario no constituy~ propiamen

te un instrumento que promueve el desarrollo indus 
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trial, puesto que persigue en gran medida satisfacer 

necesidades fiscales y de balanza de pagos, propósi

tO$que no se tenf~icuando se formuló el instrumento

en cuestión, sino. que se incluyeron en las etapas fi 

nales,de su aprobación. 

2. Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones que se -

ha considerado conveniente formular como resultado de las con 

clusiones a las que se llegó, teniendo como base la investig~ 

ción realizada sobre la nueva polftica arancelaria. ES,tas 

son: 

1.- Que con el consenso de los sectores gubernamental y

privado y mediante la asistencia de organismos inter 

nacionales que no tengan vinculación a intereses ec~ 

nómicos nacionalei, se realice un estudio de ramas -

industriales con el objeto de establecer las' priori

dades de aquellas actividades productivas que gene -

ren el mayor efecto multipl icador en nuestra econo -

mfa y que adem&s propicien que el pafs cuente con -

m§s ventaja comparativa para determinadas activida -

des, especialmente aquel las en que haya una mayor u

tilización de nuestros recursos y las que requieran

tecnologfas que presenten la mayor relación empleo -

capital. 
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2.- En vista de la poca eficiencia de los diferentes ins

trumentos que pretendieron estimular y ·proteger al -_., 

sector industrial, debido a su aplicación heterógenea 

en 16s diferentes países del área, como consecuenci.a

de la no existencia de planes de desarrollo indus --

trial a nivel regional que asignaran acti~idadescon

cretas en función de las dive·rs~s vocaciones de los -

países, es necesaria la creaci6n, a nivel regional, -

de un organismo especializado en planificación indus

trial para que indique las líneas de producción a de

sarrollar en los diferentes países~ a fin de que sean 

mejor util.izados los"escasos recursos, tanto naciona

tes, como de· la región. De esta manera, tanto el país 

como el Area Centroamericana podrán ~scalar una mejor 

posición en el ·desarrollo industrial que les permita

reducir su grado de dependencia y fortalecer su balan 

za de pagos con el resto del mundo. 

3.- Ante el deterioro de nuestra prod.ucción texti 1 a· par

tir de 1979, se hace indispensable la reactivación de 

dicha industria mediante la implementación de un plan 

que contemple, en primer lugar, uria política consis·-

tente de promoción y fortalecimiento de la misma, con 

el fin de mejorar su eficiencia en tirminos de compe

ti·tividad mediante la reducción de los costos de pro-
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ducci6n. También debe estimular un~ mayor participa

ci6n de la misma en el mercado i~terno,mis agresivi

dad en el mercado de exportaci6n y mejor aprovecha -

miento d~ los factores prod~ctivos, sobre todo de-

las materias primas nacionales. Asimismo es de urge~ 

te necesidad buscar la soluci6n a corto plazo del a~ 

tual conflicto socio-político, que frena la activi -

dad econ6mica, entre ésta, la rama textil. 

4.- Deber~ reorientarse ·la poI ítica de producci6n y ca -

mercializaci6n de algod6n liberalizando tal activi -

dad econ6mica en el sentido de dar apoyo institucio

nal especialmente a las Cooperativas del. sector re -

formado y además facil itar la participaci6n de todos 

los demás productores, eliminando los rasgos monop6-

licos que hubieren en tal actividad. De igual manera 

estas Cooperativas deber¡n recibir el apoyo para que 

realicen direct~mente la importaci6n de los insumos

necesarios por medio de sus asociados, con 10 cual -

se estará logrando una reducci6n en los precios uni

tarios de los insumos y a la vez un incremento en la 

productividad por manzana cultivada, 10 que se tradu 

c¡r~ en un beneficio, tanto para dichas Cooperati -

vas como para el sector textil y la economía del --

país en general. 
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5.- Realizar con la participaci6n estatal, privada, gre-

mios, sindicatos, cooperativas, asociaciones de prof~ 

sionales, etc., vinculados a la problemática de la ra 

ma textil, una evaluaci6n de la nueva protecci6n con 

que la industria textil se ha visto favorecida con el 

nuevo esquema arancelario a fin de redefinir y adop -

tar las tarifas que efectivamente favorezcan el desa-

rrollo de esa rama en una forr:Ja racional, que permita 

a productores y consumidores gozar de los beneficios-

de esa protecci6n. 

6.- Que los c6mit~s-que se establezcan a nivel regional -

para atender los diversos aspectos que resulten de la 

aplicaci6n de la nueva política arancelaria, sean in-
~ . 

tegrados con la participaci6n de los diversos secto -

res a quienes en una u otra forma estarTan afectando-

las decisiones que al respecto se adopten.En tal senti-

do deberán tener una amplia participaci6n, como grupo 

colegiado, representantes no 6nicamente del gobierno-

y de la gran empresa, sino que tambi~n de la peque 

Ra, asf como representante~ de los consumidores a ---

quienes el Estado -está obl i9ado a proporcionar los rn~ 

dios que les permitan su organizaci6n, la que estarfa 

velando efectivamente por los intereses de los consu-

midores. 
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7.- Debido a los menores costos con que se est§ producie~ 

do el algodón en varios pafses como China, Nueva Ze -

landia, Estados Unidos y Rusia, la producción nacio -

nal que est5 siendo real izada a un costo ~uperior al 

del precio en el mercado internacional, se ve 1 imita-

da de participar competitivamente en el mismo.Por tal 

razón mieniras esta relación persista, la producción-

nacional deber§ orientarse a satisfacer la demanda de 

la industria nacional, siempre que se atehdieralo ex 

puesto en la recomendación No.4. 

8.- En base a la nueva posición que presenta la produc --

ción de textiles sintéticos dentro de la nueva po1ítl 

ca arancelaria en relación a un arancel superior para 

los hilados respecto a las fi~ras, El Salvador deber5 

aprovechar este mercado potencial con la implementa -

ción y ejecución de un proyecto que en su primera e 

tapa realice la producción de hilados de esta fibra -

que actualmente, como se ha demostrado en esti traba-

jo, presenta cifras de importación muy significati --

vas. Este proyecto deber5 contemplar la integración -

vertical con la producción de la fibra y astar& res -

paldado por la demanda regional, que para ser satisfe 

cha con impoitaciones del exterior tendr§ que ser gr~ 

vada con aranceles que orientarían esta demanda hacia 
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la producción nacional. Esta medida fortalecer& la ba 

lanza de pagos con la reducción de importaciones de -

productos con mayor grado de elaboración en el exte -

rior y, por otro lado, con la generación de un mayor

valor agr~gado de origen nacional. 

3.- Es necesario que a la brevedad posible se tomen las -

medidas tendientes a el ¡minar la apl icación que sin -

la suficiente sustentación t~cnica, económica y polí

tica se est& haciendo de la Cláusula de Salvaguardia, 

la cual podría estar desembocando en prácticas de co

mercto desleal en el "área, afectándose de esta manera 

el grado de integración económica que a la fecha se -

ha logrado, y adem&s que va en detrimento de los inte 

reses fiscales. 

10.- Al mejorarse la situación sociopolítica y económica:

de la región, sería conveniente revisar el nuevo régl 

men arancelario a fin de adecuarlo"al espíritd de de

sarrollo para el cual fue concebido originalmente. 



ANEXO N2 

CLASIFICACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

C IIU 

31 

32 

33 

. 34 

35 

36 

37 

38 

39 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 

Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 

Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero 

Industria de la Madera y Productos de· Madera Incluidos 
Muebles . 

Fabricación de Papel y Productos de Papel 

Fabricación de Sustancias Químicas y Productos Químicos 
Derivados del Petróleo y.del Carbón, de Caucho y Plástico. 

Fabricación de Productos Minerales no Métalicos, exceptuan
do los Derivados del Petróleo y del Carbón . 

. Industrias Metálicas ~ásicas 

Fabric~ció~ de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 

Otras Industrias Manufactureras 



ANEXO No. 2 . 
DATOS PARA EL CALCULO DEL GRADO DE PROTECCION PARA LAS 
ACTIVIDADES SELECCIONADAS. 

NAUCAS I y II 

263-01-02 
55-01-00-00 

651-.03-00-01 
55-05-00-00 

652-02-04 
55-07-00-00 

266-01-00-00 
56-01-60-00 

653-05-04-03 
56'1'07-00-00 

841-02-05 
60-04-00-00 

Clase de producto 
TARIFA 

Anterior 17 Actual 

AIgod6n desmotado 24.94% 
(materia prima) 
Hilaza de algod6n 18.49% 
(producto final) 
Tej idos ··de a Igod6n 27.60% 
(producto final) 
Fibra de poliester 10.0% 
(materia prima) 
Tej i dos de. poi iester 44.8% 
(producto fina 1) 
Ropa interior de al-
god6n, puro o mezcla 
do. (pro.ducto final) 33.09% 

" 

5% 

20% 

70% 

5% 

70% 

100% 

1/ T .. oma~a. de6 documento de. tri;lbajo de, grupo oac i ona I que 
partlclp en las negoclaclon~s de Arancel. 

2/ Tomada de Anexo wBw del Convenio Sobre el Nuevo R'gimen 
- Arance lar ¡o. 

Valor de Valor 
Producci6n1/Agrefadol/ 

lit: 

·18.250.000 ·4.637.700 

58~511.772 26.559.795 

52.291.997 23.515.895 

. 2.007.685 1.088.947 



ANEXO No. 3 
CALCULQ DEL GRADO DE PROTECC ION, 
ACTIVIDAD: HJLANDERIA DE ALGODON 

1) Cálculo de acuerdo a terifa anterior 

G. = 0.1849 - 0.2494 (1-0.254) x 100 
J 0.254 

Gj = 0.1849 - 0.2494 (0.746) x 100 
.0.254 

G. = 0.1849 - 0.18605 x 100 
J 0.254 

G. = - 0.0011 x 100 
J 0.254 

G. = 0.00433 x 100 
J 

G. = -0.43% 
J 

2) Cálculo de acu~rdo a la tarifa actual 

G. = 0.2 - 0.05 (1-0.254) x 10J 
J 0.254 

G. 
J, 

= 0.2 - 0.05 (0.746) x 100 
0.254 

G. = 0.2 - 0.0373 x 100 
J 0.254 

G~ __ 0.1627 'x 100 
J 0.2:54· 

G. = 64.05% 
J 



ANEXO 'No. 4 
CALCULO DEL GRADO DE PR"(JTECC ION 
ACTIVIDAD: PLANTA INTEGRADA DE HILANDERIA, TE

JEOURIA y ACABADOS DE ALGODON. 

1) C'lculo de acue~do a tarifa anterior 

G. _ 0.276 0.2494 (1-0.45) x 100 
, J - 0.45 

Gj = 0.276 - 0.2494 (0.55) x 100 
0.45 

G. _ 0.276 - 0.13717 x 100 
J - 0.45 

G. _ 0.13883 x 100 
J - 0.45 

2} C&lculo de acuerdo a tarifa actual 

G. _ 0.7 - 0.05 (0.55) x 100 
J - 0.45 

G. _ 0.7 - 0.028 x 100 
J - 0.45 

G. = 148.9% ' 
J 
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ANEXO No. 5 
CALCULO DEL GRADO DE PROTECCION, 
ACTIVIDAD: PLANTA INTEGRADA TEJIDOS SINTETICOS 

1) C~lculo de acuerdo a tarifa anter i or I 

G. = 0.4477 - 0.10 (0.55) x 100 J 0.2f5 

G. = 0.4477 - 0.055 x 100 J 0.2f:5' 

GJ = 0.3927 x 100 0.45 
G. = 87.27% J 

2) Cálculo de acuerdo a la tarifa actual 

G. 0.70 - 0.05 {0.552 x 100 J = 0.45 

G. = O~70 - 0.02Z5 x 100 J 0.2f5 

G. = 0.6725 x 100 J 0.4) 

G. 
J 

= 149.4% 



ANEXO No. 6 
CALCULO DEL GRADO DE PROTECCION 
ACTIVIDAD: TEJIDOS DE PUNTO. 

1) Cálculo de acuerdo a tarifa anterior 

G. = 0.3309 - 0.1849 (0 .. 46) x 100 
J 0.54 

G. = 0.3309 ~ 0.085 x 100 
J 

0.54 

G. _ 0.2459 x 100 
J -. 0.54 

G. = 45 .. 5% 
J 

. 2) Cálculo de acuerdo a tarifa actual 

G. 1 - 0 .. 20 {1-0.54l x 100 J = 0.54 

G. 1 - 0.092 x 100 J = 0.54 

G. 
J .= 0.908 x 100 

0.54 . 

G. 
J = 168.1% 



ANEXO No .. 7 

['¡!~~ t:7l c"'¡'¡'~" --["'l" ¡'I'-~ i..--::.n e.,] ¡>')'-¡\/'''f'1::' o'" [~·l-"L')·¡··E' 1,'1 1:¡"¡::'1·)r'; """;~l "r':JI·\I~"'-ll"""~{"':~l() '1} ~'J'-1t ,., , J.(..l" U l,~:: i c. ~ Le, <..<" \ e ,.1, "::J ~ ".'. '-o i \ :,~,.<';"'_' n ,~ ~, .. c.:J.... y ,',L, "}:::.. 

fin de qU2 nuso vean ~f~ct~dHS 2n 01 proceso productivo, por -, 
falta de abBstecimipnto Od2Cucdo d8 

canel de inmunoa 1 tales como Dlr:unos tipos ,de t¡;;la ¡ de rlid1'6x:i.Elo 

de Sodio (Soda C~u8tic8) V 'de Cloruro rie Polivinilu 

n~ceBnriGs poro 8U producción in~uHtr121. 

1- ~U2 se ha est2blecido que no Existe prnducci6n cent~oam~-

O':.J "]1' ['1' ln-"~ J..'j rJ'o'" ['1[" 'i''"l'"'''' ., t.. t: .. l. l...\..o1 L..... w .;..¡ '., 1.\ •. _ ~ Hirlr6xitio de ~o0iu -

(Soda C~ustiCD) y Cloruro de Polivinilo (P~V.C.)~ n8ceaa-

1I- l~ue la fnIta ele rUchos ín~iUmOG f::1l [::1 p:CDCf'SO indust):'üü ., 

provocarla altos costos en in producci6n, J~8e5tabiliza-

ción en lD 2rnpI'eSél ~ l'E;Clucóión r~11 Ül pl'U¡JUGc:Lón \j po::: tsn 



tns .~ ~<Y t ., 

l,;(.:Jpl GU1D 

. 
rIEl, 211 U::::[J de suc; f,-,l[:ult,-~iL:¡-~~¡ lE~i"¡,:dt::;, 

1) T el~js: 

C!8SCl'itos NI hJf, éiin.lientr:::s lnci.sus: 

Ií'JCISDS 

,55 09 [j '1 [JO 

50 04 0'1 DD 

60 01 (JO OC! 

, -

L) E ~j ::..: H 1 1- 1 e 1 C; i\! 

utrOG tejillos dE; 51qrH1ón, ¡Ji;? 11g¡::I;¡"~¡T~U 
sarga) que contengan hilos crudos e --

. bl ['lnoue:::, cié]!::: f!f: un (:;~mtJ.l"tc y De otro en 
10.e en el otro (rnczclilla) ¡ con p8SÜ :

de Lff]O cn:'F¡'no~::; o. mf.ls ¡JDr -¡ílt2tro cur,c;rE:J{ju b 

Tr~188 dt: pur.to nD c:18stics Ij sin C3UC\1í.~
tai', en ph:za (úntc21fi1t:r1 te pEn',j ü:,jidlj di-? 
p~nto ~n piezas s bsse de hilados d8 
1yera ctn o sin otra fibra sint(ticu). 



39 0'2 OLI' 01 

!üdr{¡xicil1 C:l:' SuC:iD Ul 501uciG¡"I í:!CUC,f3;:j 

C: .. ;(1~1LI líqul.un c] 1¡;:::1.;:¡ el:.? nosa) 

e E S G R 1 ? e 1 G ~ 
.. 

P. v. c. ti~o suspcnaiGn. 

deber6n utilizarse pnrR uso ~xclucivo d~ lBS plantns' D2nu-

fDcturBrS8, Gomo mBt~ria rrim~ ~e sus ctoducto~ fineles; lo . - . 

:t'Í8.S qUl~ 88 practicEr{:¡n en 1GB !?rnpreSFW" 

::::'COflOi':iJ.a f] t.C8Vf:8 eh".! la Dlrr.cci{-¡n de Promoción y ()r:!Ei'.ll':~'ollo 

IntiuDtrial y nntF? el í'·'.ini~~ L;¡:;rio [!['-; Hp!c:i.End~j f¡ travéLl do 1:1 

La Uirecci6n de Promoci6n y JesGrrallo ID~ust~ialt oir§ In 

opinión previn dl! la iJirccc:-t6n c/u Intl2~!:rTIC:t61l l:::cnI'lGnttc~l" 

¡ 
•• I 



40.- H6gase'SBber BEta ResoluGi6n B le Corte d8 Cuentas de le 
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tlVloa~es ·conUffilCOS V 08 .2 

r' '. '7/ . ,(,:.;,,,- rlC!r. 

. ". ~ 

. I 



ANEXO No. 8 

) 

-
¡·¡Ii\JIS'ft:fUGEi DE ECorUOf·UH V OE 1-¡¡;"CIE¡'¡[)¡.~y ~,~(3n Salv8do:r p i...¡uince 08 

uudorenas, cuntroldsB B ~U8 GOn basu en la Cl&u~ul~ de Salu&-

nas de 168 notas arancéleria8 centrosmericanaa y falta de 

I 

l'icana en condiciones m-:lecuBda8 de hilils td.ntétict:ls du 

pDll~8ter no texturlz8~)B9 

mitú 'el ancho de lB8 bobinas de papel p:renst:l a 15 CM" C;Ul~:m _. 
de en rmüidad ae utiliza 116~3t¡¡:, 150 ,cm" 

In:... Que ~l papel iJ cartÓn kI"af~ natural de mi3a de 55gm ... pm." :¡H~ 

adecuadas .. 



.... ~. 

__ t;,:r ¡. ~:l'l\<j.\'..1 .l/t·~· l.'I\.~\..IJ.··f\ .. n·H.J.l\· 

jtFP¡.;~a.~t~,\ ~)E gL SAl \'.h.II04t, t.t. d ... 

, 

di6n en las GmprSS38~ reducci6n d~ lu producc16n V enC3r8 

previstas en el Capitulo VI de dicho ConvenlD~ 

pon y ¡~~f'JnJ :; 
w_~.·~"""_"'II· _ 

El Organo Ejecutivo en loa Ramas de ECOnGm!B y d8 Hacien 

tos que ae mencionan a continuaci6n: 

Pc~ nD existir s~ninlstrD adecuado a nivel c~ltrG8m2-

¡W8HO o E S e R 1 P e ION 

51 0'10'1 01 

y urtiflciolcs continuas, sin acondi- . 

clonar para la venta al por MBncr~ de 

pDllister) aln texturar D ta~turizar~ 



hasta 270 denieX3 (300 dt~x) inclufdcal 

estirado hnsta 150 deniera (165 dt~y)~ 

b) P8~)81, c: c;;¡:d6n l<J';¡¡ft di,?,~ ¡;¡tis de:> 55 om,,[jor m¡;d .. l't:. cun~" 
_:J:",,~._"~ ... ~ ..... __ .-.:J:_.~'.»I_~"'.....uJ\""'~'"_,-,-",,-_'''''''i''''''''''_'''''-''':'·;¡'""''''''~''''_''''''_'''''''_-..-_~_",,~ ......... ~ 

D E S e R 1 P e ION 

48 0"'1 00 UD 

+'t". 'P' ::-'.'1".~ L':\'-"Ip,,, •. '.". ~&,.:::>r'r:"ii' !~P ,V",!."'!"" d"" f;!;.~ ¡'1¡'," '"'r:, .... U~.. ~ "<:" ,_,",¡,H.I N ~n", _,_ .. _.:.:t .... '" --'.., "' '<' ¡J ,;:.. 

de su f8brlcac15n)~ 

1'10 de importac16n par el rubro siguiente: 

HUORO D E S e R 1 P e ION 
___ • __ " ...... _ .. ., .. 4 ..... !' •. __ ..... __ ".''''' __ '''',.. .... -.~ ..... -_ 

P8p81~& Y cartons6. incluida la guata de 

celulbs8 9 en rollo8 o eM hojaB~ papel -

prensa. En bobinas (hasta 150 cm Ma ~~-



[!? t.::~ i:.~i .iJ _. 

["¡-¡-ei!! r~l f·ijMrii~;·¡:~::'f~ll) cl!.:~ t~JCH.;:tf.f(~d{..; ~~ t:LII~'J 
... ~.I." 



:':,C) Q3 :J 1 S9 

21 8Ll 

Lo!'", rj¡~rnrl~:¡ ((jfÜC;JrnE~·nt8 "te::l:J f~ln t::.;jr::~·1l L¡¡,
p r ,;D!l ~j c!o n e :)n LJ¡:lí'; ('J) • 

'¡" E' :í:i. <[j!~ 5 i.Jl'~ l" L:U fié'; ¡-! rJ:i t C D ri tJ,! ñ o 
rJc l!~'i'l \/t::t:~rJ'~ c~e 18 cclulmJiJ o 

D 'l'C:ClILi¡:;l'tO::i 

Ji.:! Dtr~:.i:':; ,(,¡TLc-
r i <, ('! r '1 J 1', ," ti, '''' C" '" r ti f j "i "ll '" 11 Ch .. ) , .. ~\, .. ~l '-#l .. l~ l.~ • ,L ....... II ... W ';i 

,::) L:J1 t.,;m; ílljl(m 0, f~L:!r~I:-~, ele ¡l¡'}¡J . ..:l CCil rL?\'I,~f3 
'ci¡,jicntn [12 Tc::..¡inos dl~ rn(Jl,:~ri .. -¡D Jll[)~::tlc.(JS 

CiLl'ÍlicLlti y tipo::; l\y;mlQ{'¡). 

lJ) ',' c: laS fi ¡',l'Cl e o lc;t1on F:G iP,p r eJ n,'] el L1S, f.:G L..!!i!l.l c: 
(!o~:; n no_ 

LJ t rOCj 

¡J<lpLl 

lES Y 

( ~Jíl:i, e a~l\cn t ;,~ P i..l n,Jl ,'!: f,iU} L:~ s C) 1 ul" ,::- ::":~ 1.1,; 

G cGIt6n, pnr~ Dl~~ de pucrtB3¡ p2~~
(!:l.visinnes). ' 

TcL~~:; di:'; pUílto no E!l[l~lti[n \j :;:;:1 n 
[:n ~··t í L;Z un" 

3) ;(·.ljic:o~·i CC1í;tpUí.'~S~~r¡~i. rl[·- trcq c~p2n ~j~-;í: "'.0 

l¡:l~J cxtcr:"Ul'[lfJ ele tL'j: clar;", tl'icn:: y [}~ 
tr~jiclCJ c!a fiUl'cJD p,JlL::,¡-"ídi:-;cl~" UIÜ,.j:J~J -

PClI' un~l de poliur<'b:x,c cr.!lulul', P¡;r.<J 1,', 
:L n [1 u~; t r LI llel Ci.Jl!.;:,:¡ ciD w 

. b) TULD;3 d2 l¡:~r¡lin¡:;citJ'-'1 L(rnüc", '.:i8 "G:::L~, L!C.i ~,' 
tr'::;: uno eje. sus lüeLJf) tcjidc;::; d,a '[;rico-C'¡ 
po ¡' e]. le1 el n o ¡:1llL!~:; ,J~,.:¡ te 1 a G Il e t f2 ji l ~;J ~3 Ij en 
,.~u intr.~riol' U~'I¡:': l{¡:ÍliilEl ele P[)L~l1l't;tc,¡¡O c'~lll 
1r."L', [1íJl'(~ J.í.J :l..rlrill:3tri¡:¡ d81 C,llZ~l¡JU" 

YO/ 



,,'¡\'iS'l'J'::UO D~~ j':COI':O:-"ll,\ 
Hl:tllWUCA ¡)E l';l~ .";Al.VhD(ln. G .. A. 

.20. 

fiU lJf~[lS D l S e n r p e ION 

39 01 Ll4 O'i fllClc;:¡~) \j 161~li'nL1G I'ÍgiliEJ8, de rnatl:ri(]~J plGs
tiCU~3 que C(mtl~f1~:C¡¡-¡ 31;n¡ucJura o red (Ir.; rl~fue!' 

Z[), !~;upC'r p[)~.iicHJfl de pL1CdS u hojus u otrQ:'l 

lfIél tE:l' i m3 i ntf21'cal :'lelr:!s. (UnL:: Elm[~l1tc 1~ln ra las 
15nti nw:; r í ~1i dus de ¡:;01 i E?S te::- i ns ,;j tu re (l'o, ir.1-
nregn~do con poli8stireno latex r formodu por 
2 hOj:lS' fUl'rtc::rni2nte aclhGric:Ds ['.nti·c !){ por -
[J~-;lLJt.ir;8ci(jn térmico, con armadura é r2d dE] 
refur~rzo Entre ellas) 4 

Los autorizaciones 82 har5n en formo paTcial o total paI'3-

el consumo por sef1l12stre, [j8 íJCUC1'c!O G ~'lu c.Jr,SU;,lC hist{ll'ico 

V deberán utiliziJl'sC P~ú'u uso exclusivll C8 lEls plLlntus lil8-

nufactU:"'CI'c:.IS, crJ,[¡D r,lLitcriü pririlé1 y/o inSU¡;iÜfl dl; ::.cus pl'(j(iuE. 

tos f:í.nales, lo r¡ur~ sCCnifipl'obaI'8 con le,:, :cc:gÚ;L'os 8~jt¿;dí: 

pedidos, cCJn bnS8 L!I1 2S ta ¡';8Goluci6n, ::1I1te 21 t'¡inlstc:riu 

de t:col1ornlu a tr::iVeS de L:: Dircccl6n de Pro:,~LJc;i6n y D8Sc:.i-

rJ.~ollo Inciustl'LJl y <:lí1Lc el ¡·;:;.ní'':\;[:'1'io de! H,;c.i.EnCG o tríJv6 

G~r:'í la . . ( . . 
Opl1H .. :Jrí prl:.:Vl el 



. \: \ } ':.,' j.\ /~ .;\ e,' ~". 1 L \ 
.. I.:A ;H~ n, c..oI_¡.\.'AI.~~n. {;. ~. 

dc:'¿:chas ~13 Ú! illi:l,i.'l(· rje FJ8Cj Ij 15 eJe IflCiyO de '193[; rt::3pI2C-

'~iVaITl2ntc, en el sClll;ic~o ele que lU8 ¡~utoriziJcl11neS ~I;lru ií:] 

portar ~on Oase en las mlsmuB¡ se.har5n p~rB el 6ons~no de 

S eiD meses. 

:Jo. [[.,ti) F\csoluc16n \j lc.io mcncíoj',,:cI::n:; en el numcI'~:J.1. cntc:l'ior, 

H i1 el. en (Ji.¡ IJ Q 

, 

I :" -: '"' '"/ I ;.'t J • . '. ,.-/IJ,[1. 

. i 
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