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P R E A m B u L o 

Cuando hablamos de protecclón arancelarla, conviene 

hacer de antemano una dlstlnción previa, para eVltar confu-

siones ulterlores, er,tre lo que se denoml.na "Protecc16n Ara1 

celarla Nomlnal" y "Proteccl.ón !\rancelarla Neta". La prl.me

ra se fundamenta en el concepto de "Tasa Arancelarla Noml.

nal", -el derecho de l.mportaclon dlVldldo por el valor CIF 

de las lmportaclones-. La segunda, tlene su base en la "ta-

sa efectlva de protecclón" que conslste o representa la lnc 

dencia de los derechos de l.mportacl.ón sobre el valor agrega

do del producto, conslderando tamblén la tarlfa nominal so-

bre cada l.nsumo utlllzado en la produccl.ón del blen. 

De manera que, cuando nos referlmos y cuantl.flcamos 

la protecclón arance J 3rla en este trabaJo, será sobre la ba

se noml.nal, por cuanto la neta para establecerla, preclsa 

una laborl.osldad de datos y equlpo técnlco, que es lmpOSlbl! 

lnvolucrarla en este modesto tema. 

Aclarado lo anterlor, y refl.rl.éndonos al esquema en 

general, hacemos la observaclón de que partlmos del prlnCl.-

pl0 de que la protección aduanera es una de las medl.das que 

dentro de la politl.ca industrlal procura el cumpllmiento de 

los obJetl.vos que sustenta el proceso de l.ndustrlall.zaC1Ón ) 

por lo tanto condl.clona, en cl.erta medlda, la estructura fa

brl.l proyectada. 



2 

Apllcando lo anterlor al caso concreto de nuestro 

país y en el tlempo que lo hemos clrcunscrlto, nos ha resul

tado por conslgulente, obllgatorlo aludlr al grado de polit~ 

ca lndustrlal eXlstente antes como después del fenómeno lnt~ 

gracionlsta, conserv, ndo naturalmente los limltes estrlcta-

mente necesarios, para no dlstraer nuestro fln prlnclpal. 

y en funclón de nuestro tema especifico, hemos dlVl

dldo las dos últlmas décadas de nuestro desarrollo económlco 

en los lapsos hlstórlcos de pre-lntegraclón y de lntegraclón, 

porque constltuyen fronteras cronológlcas e hlstórlcas blen 

dellmitadas de los periodos en que se ha operado y aCClona -

el fenómeno que nos ocupa. 

En el primer periodo, aflrmamos que hubo una polítl

ca lndustrlal muy lnclplente. De aquí que una deflnlda polí 

tlca de protecclón 8 ancelarla en funClón fabrll no la hubo. 

Lo eVldencla tamblén el carácter del slstema tarlfarlO prev~ 

leclente. Este período constltuye los últlmos años en que -

nuestro país desarrolló su aspecto económlco soclal en forma 

lndependlente del ulterlor proceso lntegraclonlsta, y que re 

sume, además, toda una tradlclón en el campo arancelarlo. 

El segundo periodo corres Donde a la partlclpaclón de 

nuestro país en el Programa de Integraclón Económlca; partl

clpaclón qua lmprlme una nueva modalldad tanto a la polítlca 

industrlal y consecuentemente a la protecclón arancelar18. -
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Es acentuada la lnfluencla de la politlca de sustltuclón de 

~mportac~ones, de or~entac~ón lntegrac~on~sta, y la adopclón 

del nuevo instrumental tarlfarlo. En esta época, s~ bien se 

advierten manlflestos adelantos en dlchas esferas, hay tam-

bién serías tergiver{aCl0nes en la politlca ~ndustr~al regl~ 

nal y por ende nacional. Surge como consecuencia l~m~tac~o-

nes en la trayector~a arancelar~a. No hab~endo una apl~ca-

clón clara y manlflesta de los postulados lntegracl0nlstas -

en el aspecto fabr~l, la operat~v~dad de la tar~fa aduanera 

cons~gulentemente se llm~ta. 

En las postr~merias del segundo per~odo es ev~dente 

la crisis de la política lndustrlal centroamerlcana y como -

derlvaclón, la salvadoreña. Esta ya no es de carácter for-

mal Slno que adqulere proporciones estructurales. La tasa -

de crec~mlento industrlal del pais se mantlene muy baja. La 

saturaclón de las ramas lndustrlales eXlstentes resulta noto 

rla. 

Es en esta fase, preclsamente, en donde mejor se ob

serva la lnapllcaclón del programa lndustrlal lntegraclonls

ta~ que concluye en el planteamlento de fórmulas que no son 

lo suficlente para encarar las causas del problema manufact~ 

rero salvadoreño y centroamerlcano. La polítlca arancelaria, 

por conslguiente, contlnúa en su estancamlento a falta de de 

f~nldos avances en la politlca lndustrlal. 
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De lo anter~or, se concluye, que ex~ste neces~dad 

aprem~ante de puntualizar la polit~ca lndustr~al centroamer~ 

cana y nacional, para que dentro de esta or~entac~ón def~ni

da, se proceda al empleo de métodos y de técn~ca arancelar~c 

que coadyuve a reali ar los f~nes manufactureros persegu~dos 



CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ARANCEL ADUANERO 

En materla de politlca comerclal, largo ha sldo el -

debate entre las dos tendenClas antltétlcas: libre camblo y 

protecclonlsmo. 

La politlca llbrecamblsta no vlene a ser más que el 

reflejo en el ámblto económlco lnternaclonal del llberalls-

mo, o sea aquella politlca que es opuesta a cualquler lnter

ferencla del Estado en el terreno de las relaclones económl-

caso Tlene como base la doctrlna de los costos comparatlvoS 

La politlca protecc10nlsta, por el contrarlo, aboga por medl 

das de defensa económlca contra la competencla externa, aus

plclada por el Estado. 

Sl nos concretamos sobre esta últ1ma y anal1zamos le 

conJunclón de la politlca lndustrlal y comerclal en el con-

texto de la politlca económlca de un pais, estaremos en el -

marco de Jurlsdlcc1ón de nuestro tema. 

y entre los lnstrumentos que la politlca protecclo-

nlsta emplea para su desarrollo aparece el arancel que no eE 

más que la tarlfa de derechos que causa la lmportaclón de 

mercancias del exterlor. Este arancel puede tener como fln 

aumentar, los lngresos del Estado o persegulr una protecclór 

como medlo de 1mpulsar la producclón nacl0nal del artículo -

sUjeto a impuesto. 
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El ~mpacto ~nmed~ato de los aranceles es sobre los -

prec~os y los costos de las mercancías en cuest~ón. El efec 

to más general de los aranceles sobre los prec~os es crear -

un d~ferenc~al en el prec~o y el costo ~nternac~onal de la -

mercancía afectada. S~n aranceles, suponlendo una competen

Cla pura y pasando por alto los costos del transporte y de -

que la técn~ca esta dada, es sab~do que el preclo de cual- -

qu~er mercancía ~ntercamblada tenderáa ser el m~smo en todos 

los países. Introduzcamos un arencal y su prec~o será dlfe

rente en ese país a su prec~o en el país o los países suml--

nlstrados. En el caso de un arancel, el d~ferenc~al de pre-

C10, será ~gual al lmporte del arancel. 

La polit~ca, entonces, de carácter protecc~on~sta ha 

ocupado el arancel como med~o para defender las ~ndustr~as -

~nc~p~entes en los países subdesarrollados como tamb~én en -

las metrópolis ~ndusur~ales ante ofens~ves comerclales de 

países compet~dores. 

S~ nos s~tuamos en paises en desarrollo y dentro de 

una polít~ca de sust~tuclones, como en el caso de los países 

lat~noamerlcanos, lo que se trata, o mejor dlCho lo que debe 

persegu~rse es un nlvel de protecclón naclonal, basado en 

factores como 1) la cuantía de la tasa o porcentaje del dere 

cho de lmportaclón; 2) la proporclón de valor agregado por 

la industrla (costo de elaboraclón o manufacturera) en el 
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preClo flnal del producto y 3) el gravamen apllcado (y efec

tlvamente utlllzado) a la lmportaclon de las materlas primas 

y productos intermedlos empleados. 

En la práctlca, esta politlca de sustltuc16n de lm-

porta Clones ha devenldo en costos altos de las actlvldades -

fabrlles y falta de eflclencla econ6mlca. 

De aquí la necesldad de demostrar el papel relatlvo 

que Juega el lmpuesto de lmportac16n dentro de un complejo -

de sltuaclones, que Sl no se coordlnan, resultan lnoflcloSOS 

los aranceles propugnados. 



CAPITULO I 

PERIODO PRE-INTEGRACIONISTA 

I.- POLITICA INDUSTRIAL y ARANCELARIA NACIONAL 

A) In~c~os de la Polít~ca Industr~al. 

E n el p r in c ~ p ~ o del a d é cad a del o s a ñ o s c u a r e n t a, 1 a 

neces~dad de la ~ndustr~al~zac~ón se h~zo más ev~dente, deb~ 

do a la ~mpos~bil~dad de lmportar los productos que regular-

mente necesitábamos, a causa del confl~cto bél~co lnternac~o 

nal (1939 - 1945). 

La atmósfera pro-~ndustr~al ex~stente en el resto de 

esa década y la s~gu~ente perm~tia que los sectores prlvados 

plantearan al Gob~erno la neces~dad de un protecclon~smo 

aduanero para la lndustrla en general; que se pidlera la li-

beraclón de aforos para las materias primas de ~ndustrias co 

mo la Jabonera, sUjeta a fuerte competencla por parte de Ho~ 

duras y Guatemala; que se crearan ~ndustrlas lIartlf~c~ales", 

como los fósforos y locería, cuyas plantas producían con al-

tos costos y deflclente calldad y que no lograron por tales 

c~rcunstanclas sobrevlvlr posterlormente; que se debatlera -

póbllcamente el problema del maqulnlsmo versus artesanado en 

actlvldades como la del calzado, CUltlVO del algodón y la 

panela )J 

l/FUENTE: PerlódlcoS y órganos de publ~cidad 
- de las Asoclaciones Comerclales e Industr18 

les de la época. 
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Estos antecedentes, las dlvlsas acumuladas en dlcha 

década y los altos prec10s del café que prevalecleron en los 

subs1gu1entes años de los c1ncuenta, permlt1ó la lncurs1ón -

de cap1tales inactlvos de origen agrarlo y otros de procede~ 

cia extranjera en el sector manufacturero, con las llmitaclO 

nes que el m1smo campo fabr1l perm1tia. De esta manera sur-

gleron act1v1dades nuevas como las del cemento, café soluble, 

muebles de alum1nlo, manufactura de calzado y textll. Todo 

esto se complementaba con el estableclmlento de los 1nstru-

mentos legales y la creac1ón de lnst1tuclones que a contlnua 

clón detallamos y que permit1eron una mejor canallzaClón de 

las lnlc1at1vas anter10rmente señaladas. 

En el orden leglslatlvo, se em1tló la Ley de Fomento 

de la Industrla del Cemento y más tarde se dlCtÓ una ley de 

carácter más general, como lo fué la Ley de Fomento de Indu~ 

trlas de Transformac~ón en 1952. Se leg1sló en forma prote~ 

tlva para actlvldades tradlclonales como la del henequén, e~ 

tableclendo cuotas de lmportaclón para esta flbra así como -

el señalamlento de preclos máxlmos para la venta de sacos de 

este producto. ASlmlsmo se estud1aba las condlclones y per~ 

pectlvas que ofrecía la lndustr1a textll naclonal. 

En materla lnstltuc1onal, se fundó el Inst1tuto Sal

vadoreño de Fomento de la Producclón (INSAFOP) en 1955 que -

tenia por objeto fomentar la producclón en los ramos agro pe-
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cuarlos, mlnero e lndustrlal y atender sus respectlvas nece

sldades credltlclas. 

Estas actlvldades lndustrlales se veían reforzadas, 

por la polítlca económlca gubernamental segulda en los cam-

pos de la lnfraestructura y comerclal. En la prlmera se co~ 

slguló la fundaclón de la Comlslón Ejecutlva del Puerto de -

Acajutla en 1952; el funclonamlento de la Empresa Hldroeléc

trlca del Río Lempa en 1954 y la construcclón de la Presa 

del Lago de GU1Ja en 1957. Se llevó a cabo, además, la 

construcclón de la Carretera del Lltoral en 1958, la cual 

completó el transporte terrestre de la Carretera Interamerl-

cana. Dentro de la polítlca comerclal, se concertaron trata 

dos bllaterales con Guatemala y Nlcaragua en 1951, con Costa 

Rlca en 1953 y con Honduras en 1957 con el propóslto dellbe

rada de adqUlrlr mercados adlclonales al local, restrlngldo 

por el bajo poder adqulsltlvo de la poblaclón, y aunque en -

los países veClnos este problema tenía una eXlstencla eVlden 

te tamblén es clerto que en el área centroamerlcana había un 

márgen de demanda lnsatlsfecha. 

Naturalmente en estas condlclones económlcas genera

les e lndustrlales en partlcular, no puede hablarse de la 

eXlstencla de una deflnlda polítlca lndustrlal salvadoreña, 

porque ésta supone un grado de coherencla, contlnuldad y efl 

caCla de medldas y obJetlvos; pero Sl podemos referlrnos a -
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la generaclón en esta época de los elementos de la mlsma. 

Había, entonces, un grado lnlclel de polítlca lndustrlal en 

esta esfera. 

B) Polítlca Ara celarla vlgente 

Los elementos formatlvos de la polítlca lndustrlal -

salvadoreña no eran en este período capaces de lmpulsar una 

polítlca arancelarla protecclonista. Había clerta tendencla 

de esta naturaleza para ramas productoras de blenes de consu 

mo no duraderos en su gran mayoria, como era el caso de las 

cervezas, gaseosas, clgarrlllos, Jabones y calzado, cuyo tl

po de protecclón oscllaba entre 38% a 3194%. La expansión de 

estas actlvldades era de tal grado que ya se operaba el fenó 

meno de la sustltuclón de lmportaclones. 

Sln embargo, tales hechos eran de un radlo llmltado 

y por lo tanto no constltuía una orlentaclón slstematlzada. 

No eXlstía por conslgulente, raclonallzaclón en cuanto a ac

tlvldades a proteger nl en qué grado hacerlo. 

De manera que, exceptuando los casos cltados, la po

lítica arancelarla salvadoreña funclonaba como un medlo ors

ponderantemente flscal, tenlendo como obJetlvos princlpales, 

contrlbulr al equlllbrlo presupuestarla y al pago de la deu

da públlca. Su vlnculaclón a la polítlca comerclal hacia 

que partlcipara de la lndeflnlclón de ésta, en cuanto no se 
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pract~caba un l~bre comerc~o absoluto como tampoco ejercía -

un protecc~on~smo del~berado. 

Todo esto se concretaba y traducía en el empleo de -

una tar~fa absoluta oue contenía derechos aduaneros procl~-

ves a la tendencia f_scal, en los cuales pesaba no el fomen

to económ~co de clertas actlvldades lndustrlales, sino el 

afán de ~mposlc~on aduaneras altas para solventar dlf~culta

des de orden f~nanciero. 

11.- ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA 

La estructura arancelarla nac~onal estaba constituí

da por la Nomenclatura y sus respect~vos derechos aduaneros, 

que conjuntamente formaban la Tar~fa de Aforos, la cual como 

observaremos a contlnu8c~ón, se mantenía rezagada con respe~ 

to a la técnlca aran elarla de la época. 

A) Nomenclatura Arancelarla 

Durante los años 1950-60 estuvo vlgente en El Salva 

dor la Tar~fa de Aforos (Déc~ma Edlc~ón) del año de 1941, la 

cual tenía como base la Nomenclatura de Bruselas de 1913. 

La Nomenclatura, o sea, "la llsta cod~flcadaJl que em 

plean las aduanas para reglstrar los productos que se comer

clallzan con el exterlor, se clas~flcaba en secclones, títu-
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los, capitulos, d1v1s10nes, subdivisiones y part1das, deter-

m~nadas por comb~naciones de números cuyas c~fras se separa-

ban por med~o de gu~ones, formando cuatro cant1dades; la pr~ 

mara de las cuales constaba de tres c~fras que 1nd~caba las 

secc~ones, el titulo y capitulo respect~vamente. El ndmero 

que seguia al pr~mer gu~ón expresaba la d~v1s~ón y el s~gu~e~ 

te señalaba la subd1v~s~ón. El últ~mo determ1naba el número 

de la orden de la partlda. Con un ejemplo se entenderá lo -

anter~or: 

Rubro: 242-3-01-004 

Secclón 
2 Titulo 

4 Capitulo 
2 

Clnturones de cuero con hebl11a 
de marfl1, carey, concha nacar, 
metal plateado o dorado. 

D1Vlsión 
3 Subdlvislón 

01 Partlda 
004 

La dJvislÓn antes descrlta era demasiada extensa y -

de un detalle perJudlclal que rec~rgaba demaslado el arancel 

y hacia compllcado su manejo porque dlflcultaba la claslflca 

Clón de productos nuevos no menclonados en él. Wallich y 

Adler, apuntaba a propósito de ésto, que "el arancel salva-

doreño tenia varlas partldas de una mlsma subdlvls1ón o dlVl 

slón en las cuales aparecían aforos ldéntlcos, lo que contrl 

buia a que la tar~fa fuera lnnecesarlamente volum~nosa y com 
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pllcada". l/ 

La clasiflcaclón, o método de agrupamlento de las 

mercancías -que aparecían en las seCClones, capítulos, etc.-

seguían el prlnClplO según el grado de elaboraclón de las 

mlsmas, mucho más rlgurosa que la Claslflcaclón Unlforme del 

Comerclo Internaclonal (CUCI), la cual en camblo, no sólo se 

basaba en este prlnclplo Slno tamblén Subsldlarlamente en la 

naturaleza de la materla prlma. La unllateralldad de la No-

menclatura Arancelaria de Bruselas (1913) estaba reñlda con 

el uso que otras nomenclaturas hacían para sus respectlvas -

claSlflcaclones, empleando en forma raclonal los prlnclplos 

tales como el uso de la mercancía, el de la materla prlma y 

el grado de elaboraclón de los artículos. 

La excluslvldad del prlnClplO del grado de elabora--

clón de las mercancíés, que empleaba la Nomenclatura de Bru-

selas (1913), contrlbuía a la lnefectlvldad del arancel para 

sus flnes fiscales y acentuaba el grado de atraso que mante-

nía en relaclón con otras del Contlnente. Durante esta épo-

ca, únlcamente El Salvador, Guatemala, Panamá y Bolivla, ma~ 

tenían en vlgor esta nomenclatura tradlclonal en Latinoamérl 

!/ Proyecclones Económlcas de las Flnanzas PúbIlcas. 
Un estudlo experlmental Dara El Salvador. 
H.C. WaIIlch y J. AdIar. 1949. 
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ca. 1:./ 

B) Derechos Aduaneros. Tarlfa 

Durante el p~ríodo que estamos anallzando de 1950 a 

1960, El Salvador apllcaba los derechos aduaneros contenldos 

en la Tarlfa del año de 1941 (Déclma Edlclón), callflcada c~ 

mo tarlfa doble, porque poseía aranceles generales y prefe--

renclales, en los cuales prevalecía el aforo específlco so--

bre el ad-valorem. Se apllcaba, además, lmpuestos adlclona-

les de efecto equlvalente, tales como los slgulentes: recar-

go del 1 ó 2% sobre los derechos computados; derechos sobre 

conoclmlento de embarque ($ 1.00 por cada $ 500.00 del valor 

de la lmportaclón, hasta un máxlmum de $ 10.00 para importa-

Clones de $ 5.000.00 ó más). 

El aforo esp cífico se basaba generalmente en el pe-

so bruto de las mercaderías y se expresaba en dólares norte

amerlcanos por cada 100 kllos. 1/ El aforo ao-valoXBffi se 

apllcaba preferentemente a la lmportaclón de artículos espe-

cla1es, tales como anlmales V1VOS, maderas, aceltes, combus-

tlbles, automóvlles, Joyerías o metales preclosos, fundamen-

!/ ffiemorandum Adlclonal de la Secretaría sobre el 
Proyecto de NAUCA. E.C.N. 12 AC 17/25. Add 1 
CEPAL, Pág. 16. 

~/ Obra cltada. illalllch y Adler. 
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tándose en el valor neto de dlChos productos en el mercado -

de origen. Este slstema tenia su ventaja y desventaja. La 

prlmera conslstia en la facllldad de tasaclón da los arance-

les y la conslguiente dlflcultad para evadlrlas por medlo de 

falsas declaraclonesj y la desventaja aparecía en que el va-

lor especiflco gravaba con mayor fuerza las clases más bara-

tas de cualquler producto, mlentras su peso en térmlnos de -

valor de la mercancía, varlaba en razón lnversa de los cam--

blos de su preclo, o como se ha dlcho, "la utlllzaclón del -

peso bruto como base de lmposlclón de derechos específlcoS, 

tenía como consecuenCla que el equlvalente ad-valorem de los 

derechos decllnaba a medlda que aumentaba el preclo de los -

artículos gravados". 1/ 

Naturalmente esta tarlfa volumlnosa y compllcada, con 

el uso preferente del derecho especiflco, eXlgia una revlslón 

urgente. 

Esto se hlZO eVldente, a prlnClplOS de este periodo 

(1950), por lo cual se nombró una Comlslón para que procedl~ 

ra a verlflcar las reformas necesarlas. 

Ahora blen, la estructura de los derechos aduaneros, 

contenldos en la Tarlfa de Aforos del año de 1941 y sus res-

pectlvas protecclones arancelarlas nomlnales puede apreciar-

1:./ Obra cltada. Wall1ch y Adler. 
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se en el cuadro No. 1 adjunto, para el año de 1955. 

En la ~ndustr~a trad~cional, las gaseosas gozaban de 

un 671% Y la cerveza de un 106%. Los c~garr~llos que repre-

sentaba la producc~ón pr~nc~pal del ramo tabacalero tenía 

una protecc~ón de 190%_ La industr~a del calzado tenia una 

defensa de 3,194%. En camb~o en las industr~as text~l y te-

neria, la protecc~ón era ~nferlor por muchas y varladas Clr-

cunstanc~as. La lndustrla text~l tenia aforos bajos. Los-

aforos, según la tar~fa del año de 1941, señalaba, por ejem-

plo, para los géneros de algodón crudo una protecc~ón del 

20% Y para las telas de algodón blanqueadas f~Jaba un 21%. -

Para enmendar esta s~tuac~ón se em~t~ó el Decreto Leg~slat~-

va No. 324 en 1949 por med~o del cual se elevaron los arance 

les para doce partldas arancelarlas textlles, reformando la 

menclonada tarlfa. La protecclón para los géneros de algo--

dón crudo sub~ó de 20% a 58%; para las telas de algodón de -

21% a 48% de protecclón. Sln embargo, a pesar de esta defen 

sa, la industrla textl1 mantuvo una s~tuaclón ~nvar~able de-

bldo a factores económlcos. Entre ellos pueden cltarse los 

baJOS lngresos de la poblaclón y consecuentemente su débll -

poder adquisltlVO. Conslderando teóricamente que la elastl-

cldad lngreso de la demanda está dada por la relaclón 

t Q + ~ y donde Q e y representan las cantldades demandadas 
-Q- -Y-

por la poblaclón y el lngreso, respectivamente, entonces la 

elasticldad-ingreso de la demanda puede definlrse como la --



C U A D R O No. 1 

P~OTECCION ARANCELARIA NOMINAL SOBRE CIERTO 

TIPO DE INDUSTRIAS 

195 5 

INDUSTRIA TRADICIONAL PROTECCION ARANCELARIA NOMINAL (%) 
(TARIFA DE 1941) 

Cerveza 
Gaseosas 
Leche en polvo 
Trlgo para moler 
Clgarrlllos 
Hllo de Algodón crudo para tejer 
Telas de algodón blanqueadas 
Género de algodón crudo 
Camlsas de algodón 
Sacos de henequén 
Jabones para tocador 
Jabones para lavar 
Muebles de madera 
Cueros preparados 
Cueros Sln curtlr 
Zapatos 
Café soluble 

INDUSTRIA INTERMEDIA Y METALICA 

106 
671 

57 
6 

190 
16 

21-48 
20-58 

42 
38 
88 

104 
19 

190 
3,194 

22 

Varllla de hlerro 9 
Muebles de hlerro y acero 22 
Blsagras 16 
Cables de cobre para conduclr electo 10 
Bomblllos lncandescentes 2 
Refrlgeradoras 3 
Pinturas preparadas al acelte 23 
ACldo Sulfúrlco 18 
Abonos nltrogenados, fosfatados 315 
Envases de vldrlo 19 
Machetes 65 
Cemento 18 

MAQUINARIA 

Máqulnas para trabajar metales 
Máqulnas para imprenta 
Máqulnas textil y accesorlOS 
Máqulnas para zapatos 
Máqulnas para fabrlcar Jabones y 
acelte 

3 
3 

17 
4 

7 
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C U A D R O No. 1 (ContJ.nuacJ.ón) 

PROTECCION ARANCELARIA NOMINAL 
MAQUINARIA 

Motores EléctrJ.cos 
Hornos y crJ.soles 
CamJ.ones 
MaquJ.naria para cueros 

FUENTE: Aranceles TarJ.fa 1941 y 
AnuarJ.o EstadistJ.co 1955. 

TARIFA DE 1941 

6 
3 
7 
8 

NOTA No se han J.ncluido en estos cálculos los 
J.mpuestos adJ.cJ.onales de efecto equivalentes 
al J.mpuesto de importacJ.ón. 
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relac16n entre la var18Clón relatlva de la cantldad demanda

da y la varlación relatlva del lngreso; el resultado de esa 

relaclón se conoce por coeflclente de elastlcldad-lngreso de 

la demanda. Retornando al caso concreto que nos ocupa, otro 

de los factores que lZO mantener en una sltuaclón lnvarla-

ble a la lndustrla textll, a pesar de las medldas de protec

clón arancelarla fue el hecho de que los lncrementos habldos 

en el lngreso no acusaban lncrementos slgnlflcatlvos en la -

demanda de productos textlles, es declr, que la elasticldad

lngreso de la demanda del tlpo de textlles producldos era re 

latlvamente baja. La lndustrla de la Tenería, como hemos Vl~ 

to anterlormente, durante los años a que nos estamos reflrlei 

do no tuvo mayor creclmiento. En materla arancelarla estabar 

en franca desventaja con resoecto a la lndustrla del calzado. 

Los cueros Sln curtlr, que constltuia la materla prlma de es

tas fábrlcas tenía u la protecclón de 190% y en camblo los CUE 

ros preparados mantenían un 19% en este orden. En estas Clr

cunstanclas la ausenCla de la protecclón efectlva en esta ln

dustrla era eVldente. 

La lndustrla lntermedla que no tenia en ese entonces 

nlngón desarrollo, gozaba de aforos relatlvamente menores; -

pero en muchos casosjaltos, dada la flnalldad del aforo que 

era de orlentaclón flscal. Así, los abonos nltrogenados y -

fosfatados tenían una protecclón nomlnal de 315%, los cables 

de cobre para conduclr electrlcldad tenían un 10%, los mache 
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tes un 65%, y las plnturas un 28%. 

los aforos para las maqulnarlas y equlpos gozaban 

del arancel más baJo pero aun así slempre eXlstían casos en 

los cuales se perfl1aba la tendencla flscal y no la lnten- -

clón declarada de proteger y, lóglcamente, fomentar la lndus 

tria. Por ejemplo la maqulnarla textll y sus accesorlOS te-

nía un equlvalente ad-valorem del 17%, los motores eléctrl--

cos el 6% y demás maqulnarla oscllaba entre 3% al 8%. 

Los gravámenes medlos a la lmportaclón por grupo de 

productos (Porclentos ad-valorem brutos) para el año de 1956, 

puede apreClarse por el cuadro slgulente: II 

EL SALVADOR 

Blenes de consumo no duraderos 32.9 % 

Blenes de consu .... o duraderos 17.3 % 
lYIaterlas Prlmas 16.0 % 

Combustlble y Lubrlcantes 71.2 % 

Blenes de Caplta1 8.5 % 

11 Repercuslones flscales a la equlparaclón de 
- lmpuestos a la lmportaclón y de llbre 

comerClO en Centroamérlca CEPAL. Pág. 32. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U

N
1VF""-mO"Q nI;; eL --"L"..,OO" 
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III.- SISTEMA ARANCELARIO Y SECTOR MANUFACTURERO 

A) Arancel e Industrlas Tradlclonales y Nuevas 

Las lndustrlas productoras de blenes de consumo no -

duradero, denomlnada. comunmente IItradlclonales ll tenían un -

carácter preponderante, dentro de la estructura lndustrlal -

salvadoreña en los años que estamos anallzando. 

dlCho. 

Años 

1950 

1954 

1958 

El cuadro que a contlnuaclón se expone ratlflca lo -

EL SALVADOR: Estructura del Sector 
Industrla Manufacturera 

Industrlas 
Tradlclonales 

87% 

87% 

92% 

Industrlas no 
Tradlclonales 

13% 

13% 

8% 

FUENTE: Clfras del Banco Central. 

Ahora bien, dentro del grupo tradlconal de lndustrlas 

eXlstían ramas que tenían una buena protecclón arancelarla y 

otras que estaban desprotegldas. Pertenecían a las prlmeras 

las lndustrlas productoras de allmentos, calzado, vestuarlo, 

bebldas y tabaco, Jabón y aceltes vegetales. Activldades 
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manufactureras no protegldas convenlentemente lo eran tiP1C~ 

mente las lndustrlas textlles y teneria. 

A la par que se desarrollaban las lndustrlas anterlo~ 

mente cltadas, surgipn otras que puedan denomlnarse nuevas, 

tales como la del ce~lento, el calzado mecanlzado, materiales 

de construcclón, café soluble, etc. En esta clase de lndus

trlas la protecclón aduanera resultó lnslgnlflcante. Por 

ejemplo, la lndustrla del cemento tuvo en la mayor parte de 

los años clncuenta, una protecclón del 18%. Esta lndustrla 

más blen se desarrolló posterlormante por otro tlpO de pre-

rrogatlvas, entre las cuales flguraban las franqulclas de de 

rechos sobre maqulnarla, materlales de construcclón, materlas 

prlmas, exenclón de lmpuestos de exportaclón al cemento ela

borado en fábrlca, etc. La mlsma producclón de café soluble 

se lnlcló con una prntecclón del 22%. El resto da las lndus 

trlas nacientes de corácter lntermedlO y metálicas carecie--

ron de una protecclón lndustrlal dellberada. Si muchas de -

ellas encontraron aranceles altos se debló a los flnes de re 

caudaclón fiscal que lmperaba. 

En suma, podemos declr, que la lndustrla naclonal de 

este periodo, carecló en sus tres cuartas partes de una poli 

tlca arancelarla efectlva, es declr, no se contó con los be

neflclos de una protecclón arancelarla slstemátlca y raClO-

nal con obJetlvos fabrlles. 
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B) Rltmo Industrlal y Factores no Arancelarl0s 

Durante los años de 1950-60 hubo dos etapas dlferen

cladas en relaclón al desarrollo lndustrlal. La prlmera 

abarca los años de lQ50 a 1957 de franco progreso fabrl1 y -

en el que prlvó una ~asa de creclmlento promedlo del 6.3%, a 

dlferencia de la slgulente etapa que va de los años 1958 a -

1960, en la cual la tasa de creclmlento lndustrlal fue de 

2.8%. 

Es dlgno de notar, y a propóslto de lo anterlor, que 

los prlmeros años cltados eVldentem9nte muestran que la al

ta tasa de creclmlento promedlo anual del producto lndustrlal 

tuvo como estimulo general los altos preclos del café en el 

mercado mundlal. En los restantes de la década, la tenden-

Cla a la baja de este producto, constltuyó la caracteristlca. 

Sl observam03 el cuadro No. 2, que se reflere a la -

relación del Producto Terrltorlal Bruto y del Sector Indus-

trlal, se advierte que éste últlmo creClO proporclonalmente 

hasta el año de 1956 y se mantuvo 8st?ncado a flnales de la 

década .. 



C U A D R O No. 2 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO A PRECIOS DE 1962 

POR AÑOS (1950 - 1960) Y SECTOR INDUSTRIAL 

(En I J.11ones de Colones) 

AÑOS TOTAL INDUSTRIAL 

1950 935.0 139.2 

1951 953.0 134.1 

1952 1,024.8 155.9 

1953 1,098.1 165.4 

1954 1,110.9 179.3 

1955 1,168.0 185.7 

1956 1,259.6 206.2 

1957 1,32.6.7 213.4 

1958 1,335.5 213.9 

1959 1,355.1 217.4 

1960 1,411.8 232.2 

FUENTE: Cifras del Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 

14.8 

14.0 

15.2 

15.0 

16.4 

15.8 

16.3 

16.0 

16.0 

16.0 

16.4 
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Para aprec~ar mejor el desarrollo de las ramas prln

c~pales que componía el grupo trad~c~onal, hemos señalado en 

el cuadro No. 3 la cuant~flcac~ón en c~fras absolutas del va 

lar agregado operado en el sector de la ~ndustr~a manufactu

rera, durante los añ s de 1951, 1956 Y 1959. Sobresale por 

su orden, el desarrollo de las ramas al~ment~c~as, beb~das y 

calzado, las que aumentaron Drogres~vamente; y en segundo l~ 

gar aparece con un r~tmo menor y más blen lento, la ~ndus- -

tr~a del tabaco. En tercer lugar, flguran las lndustrias 

text~les y tenerías las que práctlcamente permanec~eron está 

tlcas en su producclón. 

El valor agregado de cada una de las producc~ones 

tradlclonales, expresadas en porcentajes sobre el total, de 

acuerdo al cuadro No. 4 resultan ser los slgulentes: la ln

dustrla de al~mentos se mantuvo en un 50% en 1951; en 43% en 

1956 y en 48% en 195' , . La de beb~das señaló el 15% en 1951; 

el 18% en 1956 y el 17% en 1959. La qe calzado ~ndic6 16% -

en 1951; 18% en 1956 y de 19% en 1959. En camblo la lndus-

trla textll tuvo un decremento en sus porcentajes: 8% en 

1951; 7% en 1956 y 6% en 1959. 

Slanal~zaQos el cuadro No. 5, en el cual se relaclo

na con flnes comparatlvos el promedlo del valor agregado de 

las lndustrlas trad~cionales, lntermedlas y metállcas en el 

periodo 1950-58, se observa de manera general lo que hemos -

aflrmado antes, o sea, la preponderancia de las industrias -



C U A D R O No. 3 

EL SALVArOR: VALOR AGREGADO DE LAS 

INDUSTRIAS TRADICIONALES 

(En Colones a PreClOS Corrlentes) 

1951 

20 - ALIMENTOS 58,937.306 

21 - BEBIDAS 17,736.573 

22 - TABACO 7,839.328 

23 - TEXTILES 10,052.656 

24 - CALZADO Y 
VESTUARIO 19,430.893 

28 - IMPRENTAS 3,602.200 

29 - CUEROS Y 
TENERlAS 1,471.495 

TOTAL 119,070.451 

FUENTE: Datos del Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 

1956 

62,106.073 

26,003.758 

12,718.197 

10,934.498 

26,010.920 

3,616.620 

1,799.942 

143,190.008 

1959 

75,295.742 

27,188.445 

10,225.427 

10,323.786 

28,484.358 

3,756.661 

1,751.485 

157,025.904 



CUADRO No. 4 

EL SALVADOR: VALOR AGREGADO DE LAS 

INDUSTRIAS TRADICIONALES 

(En Ml110nes de Colones a Preclos Corrlentes) 

1951 í 1956 

20 ALIIYIENTOS 59 50 62 

21 BEBIDAS 18 15 26 

22 TA BACO a 7 13 

23 TEXTILES 10 8 11 

24 CALZADO Y 
VESTUARIO 19 16 26 

28 IMPRENTAS 4 3 4 

29 CUEROS Y 
TENERlAS 1 2 

119 144 

FUENTE: Clfras del Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 

í 1959 

43 75 

18 27 

9 10 

7 10 

18 28 

3 4 

1 2 

156 

í 

48 

17 

6 

6 

19 

3 

1 



1) 

2) 

3) 

C U A D R O No. 5 

EL SALVADOR: VALOR AGREGADO DEL SECTOR 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Mlllones de Colones) 

P E R I O D O P E R I O D O 

INDUSTRIAS TRADICIONALES 1950 - 58 1959 - 68 
(Promedlo ) (Promedlo ) 

Productos Allmentlclos 60. 102 

Calzado y Vestuarlo 25. 44 

Bebldas 22. 35 

4) Textlles 10. 27 

5) Tabaco 10. 14 

6) Industrlas de la Madera 0.5 1 

7) Muebles y AccesorIos 2. 4 

8) Imprentas y sImilares 4. 6 

9) Cueros y Tenerías 3 . 3 

10) IndustrIas DIversas 4. 8 

14J.5 244 

INDUSTRIAS INTERMEDIAS 

1) pa pe 1, Cartón y DerIvados 0.2 3 

2) Productos de Caucho 0.5 2 

3) Productos QuímIcos 3. 16 

4) Productos de Petróleo 5 

5) Productos MInerales no 
metálicos 5. 11 

8.7 37 



CUADRO No. 5 (ContJ.nuacJ.ón) 

P E R I O D O P E R I O D O 

1950 - 58 
INDUSTRIAS METALICAS (ProffiedJ.o) 

1) IndustrJ.as MetálJ.(8s 
Básicas 1.2 

2) Industrias metálJ.cas 1.2 

3) MaquinarJ.a, excepto 
EléctrJ.ca 0.5 

4) MaquJ.narJ.a y Aparatos 
EléctrJ.cos 0.4 

5) EquJ.po de Transporte 3. 

6.3 

FUENTE: Porcentajes obtenJ.dos de cifras 
globales presentadas por el 
Banco Central de Reserva de 
El Salvador. 

1959 - 68 
(Promedio) 

1.5 

4.5 

2.4 

5. 

6. 

19.4 
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tradlclonales en la estructura lndustrlal salvadoreña, el 

aparsclmlsnto de lndustrlas lntermedlas con un valor superlO 

a algunas de aquellas, tales como los productos mlnerales no 

metállcoS y los productos quimlcos y el surgimlento de las -

lndustrlas metállcas con un rltmo menor. 

Estas lndustrlas reClentes lnlclaban su desenvolvl-

mlento al lmpulso de estímulos no arancelarlos. 

Se desarrollaban ante el atractlvo y a la vez estimu 

lo de una serie de factores soclales y económlcos tales como 

el creclmlento y urbanlzaclón de la poblaclón, a la red de -

transportes y comunlcaClones y a los mercados extra salvado

reños que lban apareclendo paulatlnamente. Además, la facl

lldad de abasteclmlento de blenes de capltal, de materlas 

prlmas y combustlbles de orlgen externo que se efectuaban y 

a la ampllaclón de 1 ) capacldad de generaclón de energía 

eléctrlca, que en esta época ocurría, permltía que los cos-

tos de lndu3trlas naclentes se reduJeran. 

La estructura arancelarla, entonces, se reflejaba 

en el proceso de sustltuclon de lmportaclones que entonces -

se operaba. A través del cuadro No. 6 advertlmos dlCho pro

ceso en los Blenes de Consumo, Materlas Prlmas y Blenes de -

Capltal, durante los años de 1951 y 1956 Y 1962. El desarrc 

110 de las lndustrlas productoras de blenes de consumo no dl 

radero permltia abastecer el mercado local y eVltaba la lm--



BIENES 

C U A D R O No. 6 

Cuadro XVI - 7 

ESTRUCTURAS DE LA DISPONIBILIDAD INTERNA DE MANUFACTURAS 
POR ORIGEN Y DESTINO, 1951 - 56 - 62. 

CONSUmO MATERIAS PR I MAS BIENES CAPITAL T o T 
Nacional - Importado ~Jec~onEll - Importado N8c~onal - Import9do N3c~of"l:Jl -

1951 75.4% 24.6% 42.3% 57.7% 12.1% 

1956 74.1% 25.9% 40.8% 59.2% 11.2% 

1962 79.7% 20.3% 50.0% 50.0% 22.6% 

FUENTE: PrGgr~mc Industr~91 CONAPLAN, Ccpitu10 XVI, D~c~embre 
de 1964. 

87.9% 61.6% 

88.8% 60.8% 

77.4% 67.1% 

A L 
Importado 

38.4% 

39.2% 

32.9% 
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portaclón de estos articulas; se lograba que la lndustrla 

preponderante en el país se colmase con materlas prlmas na-

clonales en buena medlda y que la lmportaclón de blenes de -

capltal necesarlOS para ese rltmo lndustrlal, no fuera eXl-

gente. 

Este desarrollo manufacturero, tamblén puede apre- -

Clarse por el anállsls del cuadro No. 7, el cual nos lndlca 

la relaclón entre el sector manufacturero del pais y la actl 

vldad artesanal. Va en el año de 1951, aun cuando el número 

de estableclmlentos fabrlles es relatlvamente menor que los 

artesanales, el valor agregado es el 77% y el personal ocup~ 

do constltuye el 45%. En el año de 1956 y respondlendo al -

auge lndustrlal operado en los prlmeros de la década Clncuen 

ta, el sector manufacturero crece notablemente, mantenlendo 

sus poslclones en 1961, con respecto al valor agregado y de

creclendo comparatlvEmente con respecto a la actlvldad arte

sanal en el número de estableclmlentos y personal ocupado. 

Finalmente, podemos declr, después de la exposlc16n 

de los dlstlntos lndlcadores establecldos, que la protecclón 

arancelarla se manlfestó en el campo de las ramas tradlClona 

les en forma parclal. Que esta protecc16n fue de carácter -

espontáneo y Sln nlnguna raclonallzaclón. Sln embargo esta 

protecclón contrlbuyó a que estas lndustrlas se fortalecle-

ran y lograran sustltuír lmportaclones. Permltló además, 

,. 



C u g D R o No. 7 

SITUACION INDUSTRIAL DE EL SALVADOR 

TIPO DE INDUSTRIA Na. ESTABLECIMIENTOS VALOR AGREGADO' PERSONAL OCUPADO 
(M~llones Colonss) (Miles) 

195 1 

MANUfACTURERO 502 6 % 100 77 % 23 45 % 
ARTESANAL 7,764 93 % 29 23 % 28 55 % 

1 9 5 6 

MANUFACTURERO 2,472 21 % 148 86 % 45 71 % 
, ARTES':\N~I: 8,951 79 % 25 14 % 18 22 % 

I 

~ \l' , ., -
", 'X' , 1 9 6 1 ,; ,- , 

.! - ¡ 

?:J . -, 
o ' f M.:\NUFACTURERO 2,714 15 % 222 86 % 55 64 % o 1, I 
... <- ,\RTESAN¡:L 15,985 85 % 37 14 % 31 36 % 
11 I-
r-

-"1 
'1 -, . '-,. -. 
t .u FUENTE: Pr1mer, Segundo y Tercer Censos Industr~31es y l> 
" ~ Comerciales 1951 - 1956 - 1961. ) r-

I DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. ----' 



35 

que nuestra exportación manufacturera se expandlera en el 

resto de los paises centroamerlcanos. Esto últlmo se com- -

prueba por medlO del cuadro No. 8, el cual demuestra la pro

greslvldad de la exportaclón de los blenes manufacturados en 

los años de 1954 a 1~52. Flnalmente, dada la tendencla flS

cal de la protecclón arancelarla operada en la década Cln- -

cuenta, como ya hemos referldo, no tuvo efectos posltlVOS d~ 

rectos en el desarrollo lndustrlal; Sln embargo, cabe presu

mlr que si hubo algún efecto lndlrecto, pues la politlca ara~ 

celarla permltló aumentos adlclonales en los lngresos del 

Estado que en alguna medlda fueron lnvertldos en obras de ln 

fraestructura que han representado atractlvo al elemental 

desarrollo lndustrlal como es el caso de la Carretera del Ll 

toral, la Presa Hldroeléctrlca 5 de Noviembre, etc. 



CUADRO No. 8 

CUADRO XVI - 6 

EXPoRTACIoN DE BIENES mANUFACTURADOS EN RELACIoN A 

EXPORTACIONES TOTALES, 1954 - 1958 

(mlllones de Colones Corrlentes) 

EXPornACION EXPoRTACIoN 
BIENES BIENES NO EXPORTACION 

AÑOS I'flANUFACTURADOS mANUFACTURADOS T O TAL 

(1) (2) (3) 

1954 10.7 251.9 262.6 

1955 1lo 256.4 267.3 

1956 12.4 269.4 281.8 

1957 25.7 320.4 346.2 

1958 27.4 262.7 290.1 

1959 40.4 243.3 283.4 

1960 54.8 237.3 292.0 

1961 61.9 235.8 297.7 

1962 93.1 247.7 340.8 

FUENTE: Capitulo XVI Programa Industrlal, CONAPLAN; 
Dlciembre de 1964. 

PORCENTAJE 
rflANUFACTUR 

1 + 3 

(4) 

4.1 

4.1 

4.4 

7.4 

9.4 

14 .. 3 

18 .. 8 

20.9 

27.3 



CAPITULO 11 

PERIODO INTEGRACIONISTA 

1.- POLITICA INDUSTRTAL y ARANCELARIA 

A.- Inst~tuc~6n Industr~al Centroamer~cana y Nac~onal 

El Programa de Integrac~ón Económ~ca Centroamer~cana 

1 deflnló claramente la politlca lndustr181 reglonal a segulr.-

Proyectaba estimulos para que la acc~ón de la lnlclatlva pr~ 

vsda se orientara hac12 el estcb18clmlento, fortalec~m~ento 

y ampl18clón de las actlv~dades manufactureros. Sus ~nstru-

montos generales lo constltuí8n la creaClón de la Zona de L~ 

bre ComerClO y la estructuraclón de la Tarlfa Común. Esta-

últlma encamlnadc a promover la producci6n ~nterna y faclll-

t3r la compra en el exterlor de las materlas prlmas, produc-

tos lntermedios y blonas de c3pltel necesarlOS para la lndu~ 

trla y que no pudlsran produclrse en al área. Al mlsmo tiem 

po creaba lnstrumentos selectlvos como al Rsglmen de Indus--

trlas Centroamerlc3nas de Integraclón y el func~onam~ento 

del Banco C8ntroamer~c8no, llam3dcs por su m~sma naturalaza 

a transformar la estructura ~ndustr131 vlgente, lo cual ofr~ 

cia perspectlvas a la lntegraclón en cuanto a producc~6n en 

l/ Los problemas de la PolItica Industrial 
Centroamerlcane. SIECA/CEC.1II Prov. 
Enero 1964. 
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mayores esc31as, espsclallzaClón y modernlzaclón de maqulna-

rJ.a y equJ.po. 

Dentro de est9 politJ.ca lndustrJ.81 y en lo concer---

nJ.ents 9 las medldas credJ.tJ.C13S, 16 J.nstJ.tuclón béslca la -

constJ.tuie el Banco Centroamerlcano de Integraclón Económl--

ca (BCIE), cuyas operacJ.ones flnanclsras tendrían una orJ.en-

taclón deflnlda hac18 proyectos de lntegraclón o de dlrecto 

lnterés reglonal. 

En este esquema lndustrlol proyectado, Jugaba papel 

fundamental el RégJ.men ce Industr13s da Integraclón, que con 

ceptuaba a éstas, como aquellas actlvldades manufoctureras -

nuevas, compuestas de una o más plantas, cuya capacldad mini 

ma requeria que tuvJ.sran acceso 81 ~ercaco común para operar 

en condlcJ.ones rezan blemente aconó~lcas y competltlvas y 

que para su estableclmlento se nec8s1taba que se efectuara -

sobre bases de equldau y reclprocldad, a fln de que todos y 

cada uno de los paises centroamerlcenos obtuvleran progresl-

vemente beneflclos sconómlcos. 2:/ 

otro lnstrumento lmportJnte er3 el Convenio de Ince~ 

tlvoS Flscales al Desarrollo Incustrlal, tendlente a que la 

aCClón del Estado se orlsntara de modo prlnclpal, a favore~-

1/ ConVGnJ.o sobre el Réglmen de Industrlas 
- CentroamerJ.canas de Integrac~ón. 
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csr las lndustrlas productoras ce blenes de capltal y mate-

r18S prlmas lndustrlales, as! como 8qu~118s que utl1lzaran -

altas proporclones de mano de obra, lnsumos, productos seml

elaborados y envases Je origen centr03merlcano. 

Este Convenlo y el Arancel Unlforme de Importaclón, 

proyectaban establecer una relac1én de 19ualdad tendlente a 

eVltar que los actIvldades oroductlvas se localIzaran en de

termlnados paises, obedeclendo a dIs~arldades crlgInad3s en 

factores artIflclales, por eJsmplo -dlstlntos nlveles de Im

~os1clón arancelarIa y dIferentes tasas y benefIcIos flsca-

les- y no en razón de dIferencIes en lGS condlclones reales 

de costos. Por otra parte, la aCCIón del BCIE, se consldera 

ba que estaba llamada B coadyuvar en la tarea de redUClr los 

disparldades eXIstentes entra los paises centroamerIcanos, -

en cuanto al grado rslatlvo de desarrollo de la Infraestruc

tura económICO. 

EXIstía, por otra parte, el ~ropóslto de sentar las 

bases para lmplantar un s1stemJ económICO amplIamente com~e

tItlvO en dImenSIón regIonal que establec1era condIciones 

proplas para aumentar la ~roductlv1d3d, mejorar la calIdad -

de los productos y reducIr los custos y ~r8cI0s. Por otra -

~arte y en lo que se ref1ere a Industrlas que ~or sus corac

terístlcas técnIcas y 8conómIcas y ~or al tamaño relatlvamen 

te ~equeño del merc3do común darían lugar al estab18clmlen

to de una sóla plant~ o de un número muy redUCldo de ellas, 
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lnstrumentos como el Réglmen de Industrlas y la mlsma Tarlfa 

Arancelarla permltlría establecer un mlnlmum de garantías en 

beneflcio de los lntereses del consumldor. 

PersIgulendo el prlnclplo de la competltlvldad se de 

claró contrarlo a los obJetlvos de la lntegraclón económlca, 

las práctlcas, acuerdos entro emprosos comarclales o Indus--

trIales que tendler3n a restrlnglr la competenc18 o a llml--

ter el intercamblo comercl:l entre los peíses. 

Subyacente en estos prInclplos y obJetIvos se 8ncon~ 

traba, naturalmente, la teoría de la expanslón interna a tra 

vés de la Industrlaliz8clón preconlzada por la CEPAL. Se 

presentaba entonces, la sustItuclon de ImportacIones como 

una fInalldad gradual que era ndC8sarIO alcanzar y que podía 

resumIrse como el proceso, medlente el cual se lograba la 

produccIón de blenes dentro de un mercado que antes se lmpoE 

taban de terceros paises, SIempre y cuando este se encontra-

ra debldamente protegIdo. Con esto se lograba mayor oportu-

nldad de lnverslón real, formaclón de espírItu empresarlal y 

volumen de empleo en el campo pr ferentemente manufacture- ~ 

ro. l/ 

Tales eran las líneas dlrectrlces de la polítIca In-

dustrIel regional que m8rceron nueve orlentaclón a la polit~ 

1/ Una reflexlón acerca de la IntegracIón 
- Económlca Centroamerlc2na. E. Llzama. 

ReVIsta de IntegI3clón BID-INTAL. 
NOVIembre de 197L. 
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ca fabril lnclplente que prlvaba a prlnclpl0s de la década -

de los sesenta en nuestro pals. El Salvador, como el resto 

de los paises centroamerlcanos, trataba de adaptarse a las -

nuevas condlclones y se lnlclsba de hecho un periodo de tran 

sltorledad, en el cual las caracteristlcas prlnclpales se 

onallzan seguldamente: 

El lmpulso local de lndustrlallzaclón que S8 proyec

taba en los años clncuenta, se V1Ó robustecldo por reallza-

Clones de orden lnstltuclon~l y legal. En efecto en 1962, -

se creó el Instltuto Salvadoreño de Fomento Industrlal 

(INSAFI) con el objeto de serVlr de lnstrumento actlvo del -

Estado en materla lndustrlal, llmltando de esta manera, los 

ampllos flnes que se habia señalado el Instltuto Salvadoreño 

de Fomento de la Pro~ucclón (INSAFOP) a qUlen sustltUyÓ. En 

1961, se reemplazó la Ley de Fomento de Industrlas da Trans

formaclón que estaba vlgente desde 1952, por lo Ley de Fome~ 

to Industrlal, cuya flnalldad era fomentar las empresas que 

emplearan procedlmlentos lndustrlales eflclentes y modernos. 

Esta ley fue reformada a su vez en 1967 con el objeto de ad~ 

cuarla al rltmo lndustrlal lmperante. Luego, en 1962, se lns 

tltuclonallzó el Consejo Naclonal de Planlflcaclón y Coordl

naclón Económlca de la Naclón (CONAPLAN) a fln da lograr una 

utlllzaclón eflclente de los recursos naclonales, el desarro 

110 económlco y un mejor nlvel de vida para sus habltantes. 

Estas bases lnstltuclonales y legales creadas a nl--
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vel nac~onal operaban con 13 real~zGc~ón de las med~das ~n-

dustr~ales ~ntegraclon~stas, que en este periodo de transl-

c~ón, El Salvador empleaba. Ahora b~en, la pecul~ar~dad de 

la politlca lndustr~a~ naclonal en esta fase, en cuanto . al -

resultado de la lnfluenc~a ~ntegrac~on~sta, se expresaba en 

lo práct~ca incompleta que se haci~ de los ~nstrumentos le-

galmente establecldos. 

En efecto, El Salvador, ~ntens~flcó su n~vel de sus

t~tución de lmportaclones, al amparo y medlante la apllcac~ón 

de la tarlfa arancelarla unlforme y la ampllaclón de la zona 

de llbre comerClO. Partlclpó de los beneflclos emanados de 

las d~Sposlclones especlales sobre la politlca de desarrollo 

de la lndustrla de hlledos y teJldos planos de algodón. Obt~ 

va beneflclos de la Resoluclón No. 26, del Consejo EJecutlvo 

del Tratado General, conslstents en la cancelaclón de fran-

qUiC18S adUaneras para las lmportaclones extra centroamerlca 

nas, para los articulas producldos en la reglón en condlclo

nes adecuadas de calldad, c3ntldad y preclo; resoluclón a la 

cual se encuentran amparadas trelnta y tres empresas monufac 

tureras salvadoreñas. 

Sln embargo, este avence lndustrlal naclonal, se ha 

Vlsto contrarrestado por la t2rdía apllcaclón reglonal del -

ConvenlO Centroamerlcano de Incentlvos Flscales al Oesarro--

110 Industrlal, suscrlto en 1962 y vlgente hasta en 1969. 

La demora en la vlgeGLla de este convenlO ha provocado dlS--
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tors~ones en la local~zaclón de las ~nversiones, dupllcaclón 

de plantas, y la conc8s1ón de estimulos competltlvoS exorbl-

tantes en detrlmento de las flnanzas gubernamentales, en ca-

da uno de los paises del área y por conslgulente en el nues-

tro. 

Por otra ~arte, el ConvenlO sobre el Rég~men de In--

dustrias Centroamerlcan8s de Integraclón, columna vertebral 

de la nueva orlentaclón lndustrlal reglonal, y llamado a re-

guIar las denomlnadas IIIndustrlas Báslcas", no tuvo práctlc~ 

mente nlngún efecto para El S31vador. Esto se debió funda--

mentalmente a causas tanto de orden reglonal como naclonal. 

De carácter lntegroclonlstas fueron, su apllcaclón demorada 

en extremo, lo que le resto efectlvld2d y operatlvldad. Ade 

más este instrumento, desde los prlnCl~lOS de su alaboraclón, 

flrma y posterlor vl~3ncla constltuyó tema de controversla -

lo cual se reflejó en la red6cclón del documento en térmlnos 

muy generales y en un lenguaje algo obscuro, lo que resultó 

C8Sl de inmedlato, en lnterpret~clones contradlctorlas. !/ -

Se le callflcó acremente de slstema lndustrlal monopollsta, 

tanto dentro como fuera de Centroamérlca. A los proyectos -

lndustrlalss acogldos al Réglmen se les obstaculizó la flnan 

Claclón oportuna y sostenlda. ~/ El Selvador, en partlcular, 

1/ Integraclón Económlca y Dlstrlbuclón Reglonal 
- de Actlv~dades Industrlales. Mlguel s. Weonczek. 

2/ El flnanclamlento externo 8 Integración en 
- Amérlca Latlna. P8g. 210-215. M.S. Weonczek. 

SIRL/OTECA CENTRAL 
LlNlvE><r"$IO.o.O DIE EL S"L""r>O¡::; 
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desde un prlnClplo S8 mostró adverso al menclonado slstema -

lndustrlal. Todo esto contrlbuyó al fracaso del Réglmen de 

Industrlas como motor y plvote del lntento de transformaclón 

manufzcturero centrc3merlcano y cDntrlbuyó poderosamente a -

las lmpllczclones contr3dlctor18s a que en este cam~o ha arr 

b8do la cuestlón lndustrlal centro~merlcana con sus graves -

perJulcios ~8ra la ~erspectlva manuf3cturera naclonal. 

Como SUStltutO real, por la falta de operatlvldad 

del ConvenlO a que hemos aludldo, se creó a lnlc13tlva de El 

Salvador, el IIS1stema Es~ec181 da Promoclón de Actlvldades -

Productlvas ll , !/ el cual se conclbló como un mecanlsmo pecu-

llar destlnado a estlmular el estableclmlsnto de lndustrlas 

nuevas en la zona, de carécter alternatlvo y paralelo al fun 

clonamlento del Rég:~en de Industr18s, pero Sln los alcances 

manufactureros que éste suponia para la reglón. 

Este slstema ha sldo el lnstrumento predllecto quese 

ha ocupedo en nuestro país para la promoclón de activldad8s 

fabrlles nuevas, por su fácll ex~eJlclón Sl se com~aran con 

las del ConvenlO y por eXlg1rs8 ccmo requ1slto fundamental, 

la satlsfacclón, ~or parte de la emJresa, del clncuenta por 

Clento de la demanda reglon31 eXlstente. A este slstema S8 

han acogldo en nuestro país cuatro act1vldades lndustrlales: 

1/ Resoluclón No. 8 riel Acta No. 2 del 
- ConssJo EJ8CUt1Vl del Tratado General. 
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Implemontos Agrícolas, BombIllos pare Alumbrado, Tubos Fluo

rascentes y ACIrlO SulfúrIco. 

En resumen, 3sta práctIca IndustrIel salvadoreña, -

dIstanCIada del esquema teórICO del programa IndustrIal cen

trcamarIcano, a causa de fenómenos globales integracIonlsta! 

como naCIonales, dlÓ como resultado el fortaleCImIento y am

plIacIón de las ramas IndustrIales prJductoras de bIenes de 

consumo no duradero y a la ~romoclón e InstalaCIón de ramas 

IndustrIales elaboradoras de bIenes de consumo duradero, la! 

cuales desarrollaron sus capacIdades de InstalaCIón graCIas 

al Arancel UnIforme centroamerIcano y la expanSIón de la zo 

na rle ll~re comercio, desarrollóndose relativamente y en fo 

mo tomporal; trayectorIa que fInalIZÓ al térmIno de la déc8 

d3 cuando esta paut? entró en contradICCIón con la polítIca 

IndustrIal Invertebrada e Inconclusa de carácter centroamer 

cano. 

B) Esquema de la PolítIca Arence13rI8 

DefInIda la ~olítIce IndustrIal centroamerIcana y e 

proceso de sustItUCIón de Imoort3cIones que ésta auspICIaba 

en los térmInos que se ha descrIto anterIormente, se estruc 

turó 18 respectIva politIca aranc81arIa, que conSIstía fund~ 

mentalmente en el estableCImIento de un régImen de lIbre In 

tercambIo entre los países centroamerIcanos con el propósltl 

ne constItuir, tan ~~onto las condiCIones fueran ~roplclas, 
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una unIón aduanera entre sus territorIOS. 

Más tarde, en el Tratado General de IntegraCIón Eco-

nómIca Centroamdrlc~lc, se conCIbIÓ como mercado común a la 

conJunc~ón de los dos aspectos 8rr~ba c1tados, aun cuando 

desde el punto de VIsta teórICO este últImo térmIno ImplIca 

no sólo la zona de lIbre comerCIO y la unIón aduanera, SIno 

tambIén lo concernIente "3 18 elImInaCIón de todo lmpedlmen· 

to que se oponga a la lIbre CIrculaCIón de la mano de obra, 

del capItal entre los terrItorIOS aduaneros en cuestión~ y -

la armonIzaCIón de las politlC3S naCIonales y de las lnstlt~ 

Clones (Leyes comunes de trab~Jo, politlcas agricolas comu--

nes, formas comunes de operar los bancos, etc.) por medIO dE 

la aCCIón de los GobIernos fillembros" .. !/ 

De esta man~~a la IntegraCIón EconómIca Centroamerl-

cana empleaba en una forma muy ¡Jecullsr el término "Mercado 

Común". 

Ahora bIen, la zona de lIbre comerCIO conSIstía en -

suprImIr los derechos da aduena y otros ImpedImentos que obs 

tacullzoban llevar a cabo un comerCIO com~leto entre los pal 

ses ~entroamerlcanos de sus res~ectIv3s prodUCCIones. Y la 

UnIón Aduanera Im~llcaba lo aplIcaCIón de una tarIfa externa 

1/ llEl Mercado Común Centroamerlcano ll
• 

J. PIncus. Pág. 36. 
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común a las lmportaclones ~rocedentes de terceros poíses. 

La ~rlmera se llevó a cabo en la Reglón orlglnalmen

te con la suscrl;Jclón del "Tratado ffiultllaterol de Llbre Co

merClO e Integraclón Económlca C8nt~o2m8rlc3na", flrmado en 

1958 por los Clnco paises. Este lnstrumento perseguia obte-

ner el llbre comerClO en el área medlsnta una llreallzaclón -

progreslva", es declr, conceder llbre comerClO 01 prlnclplo, 

únlcomente a determlnedos ~roductos que estaban señalados en 

una llsta anexa al Tratado, la cuel ;Jodia ampllarse posterlo~ 

mente, medlante negoclaclones suceSlvas y según convenlenCla 

de las partes contratantes. De esta manera el llbre comer--

C10 se verlflcaba en forma gr~du3l; orlentaclón que fue mod~ 

flcada después con la creaclón del Tratado General de Inte-

graclón Económlca, suscrlto en 1960 ~or los Clnco estados 

slgnatarlos, el cual lmprlmló un monlflGsto aceleramlento en 

la ellmlnac16n de las barreras ~du3neras lnt8rcentroamerlca

nas, llberando de restrlcclones 8 la mayoría de los produc-

tos naturales y manufacturas orlg1narlas de la Reglón y man

tenlendo al m1smo tlempo aranceles a clertos y datermlnados 

Jroductos, que ~or su condlclón pecullsr, se estlmó colocar 

en los llamados "regímenes 8S;=1eC18l8s", al margen del llbre 

comerClO ya señalados específlcamente en llstas entre los 

paises, y com~rendldas en un Anexo ~1 menclonado tratado. 

Al obllgarse El Salvador, por medio de estos lnstru

mantos, y en eS;=18Cla: del últlmo de los menclonados, am~lló 
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su politlca comerclal bllaterEl qua h:sto entonces habia lle 

vado a cabo, ~or un lntercsmblo multllat8ral en el ámblto 

centroamer1cano. 

El perfeccl.o"aml.ento de la Zone Ll.bre de Comercio 

era 1mposlble llevar 8 cabo, "Sl no S8 establecian slmultáneéJ 

mente la 19ualdad de cond1c10nes de com~etenc1a entre las 

d1st1ntas act1v1dades ~roduct1vas de los d1ferentes ~ais8s -

que entrarían en el mercado ampl1ado". Había entonces, la -

n8ces1dad de aqulparar los aranceles nac10nales que ~rlvaban 

en cada uno de los paises, ~~ra obtener un arancel común y -

eV1tar la ventaja compet1t1va que ~odrian reallzar los pai-

ses con aforos bajOS sobre aquellos que los tenían altos, d~ 

do que el lmpuesto de 1mportac1ón, como se sabe, es un ele-

mentc art1f1clOl que recae sobre las mater1as prlmas, produ~ 

tos sem1elaboracos y envases, que entran en el conjunto de ~ 

~roductos, objeto de libre comerC10. 

Esta equlparac1ón preVlO, se llevó a cabo a través -

de negoclaclones árduas y laborlosas que ~8rmltleron establ~ 

cer una estructura 3rancelar13 centr08merlcane, que partlcl

pó en clerta manera y en forma muy general de la proteoclón 

efect1va. En efecto, los nlveles tar1far10s centroamerlca--

nos, fueron estructurados sobre una 11beralldad en los afo-

ros ~ara los b1enes de cap1tal 8 1nsumos ~ara la agr10ultura 

una escala más elevada para las meterlas ~rlmas y blenes 1n

termsd10s de uso lnd' strlal y un n1vel de protecc1ón mayor -
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para los grupos de blenes de consumo y los articulos suntua-

r~os que se trataba de restrlnglr. Esta tarea se concretó a 

través de la suscr~pclón del ConvenlO Centroamerlcanc sobre 

Equlparaclón de Grav menes a la 1mportaclón, por ~8rte de 

los Clnco paises en el año de 1959, y sus posterlores proto

colos. 

Por otra parte, los Estados SlQnatarlos, acorrloron -

en vlrtud del anterlor convenlO. mantener la cláusula centro 

amerlcana de excepclón con respecto a terceros paises, en lo 

que se reflere a la a~llcac~ón del réglmen arancelarlo pref~ 

renclal, conslgnado un el Articulo XlII del mlsmo documento. 

Al rubricar este ConvenlO y sus ~osterlores protoco

los, El Salvador equlparaba sus eforos na Clona les con los de 

orden reglonal y de sta manera elevaba mucho más su tarlfa 

arancelarla local. Los nlveles orancelarlos salvadoreños, -

según el cuadro No. 11 que se encontrab3n vlgentes antes de 

la equlparcclón arancelarla centroamerlcana, eran menores 

que los que se adoptaron posterlormente. 

1I.- ESTRUCTURA ARANCELARIA CENTROAMERICANA Y NACIONAL 

La estructura arancelar18 de la lona se basó en la -

cre8clón de la Nomenclatura Arancelarla Unlforme Centroamerl 

CEna (NAUCA) y en el establecimlento de los derechos aduane

ros reglonales, los cuales fueron a su vez, el resultado de 
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la equl~araclón de los grav~menes a la lm~ortaclán, que se -

encontraban en vlgor en cada uno de los ~aíses centr06merlc~ 

nos a través de sus respectlv3s tarlfas de aforos naclona1es, 

A) Nomenclatura Arancelarla Unlforme 

Centroamerlcana (NAUCA) 

Al prlncl~lo de sus actlvldades, el I1Comlté de Coop~ 

raclán del Istmo Centr02merlcano", organlsmo rector del mOVl 

mlento de lntegraclán, reconoclá que una de las tareas de tl 

~o ~r~ctlco e lnmedlato que podrie rea1lzarse y que servlria 

de a~oyo a estudloS ulterlores sobre polítlca comerclal y p~ 

moclán del comerClO lntercentroamerlcano, sería la elabora--

ción de una Nomenclatura Arance12r18 Unlforme. 

Durante la ; lmera reunlón de este Comlté en el año 

de 1951, se acordó constltuir un Sub-Comlté que elaboró un -

proyecto de nomenclatura, el cual fue sometldo ~osterlormen

te al prlmero de los organlsmos cltadosj org3nlsmo que ms- -

dlante su Resoluclón No. 4, aprobado en Mayo de 1955, a la -

~or que aprobaba el Manual de Codlflcaclón con su Indlce Al-

fabétlco, hacía su recomendaclán ~ara que la adaptasen e lm-

plantasen los Goblernos de los paises centroamericanos. 

Atendlsndo a esta recomendaclón del Comlté, el Goble. 

no salvadoreño ado~tó el 21 de Enero de 1959 la menclonada -

nomenclatura, medlante Decreto Leglslatlvc No. 2781, 01 cual 
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fue publicado en el Diarlo Oficial del 23 de Enero del mlsmo 

año. 

La NAUCA se compone de dos ~3rtes fundamentales. La 

nomenclatura, o sea, 31 conjunto ~ llsta de partidas o ltems 

y la claslflcaclón que conslste en la 

~artldas están ordenadas 0 3grurad~s. 

forma en que dlchas 

Con res~ecto a la 

creaclón de partldas en la NAUCg, se decldló que Bstas fue-

ran las que presentaran un lnterés común ~ar3 los paises ce~ 

troamerlcanos y que se conslderó necesnrlas para que eXlstl~ 

se un grado aceptable de comp8r3bllld3d arancelarla y esta-

distlca, quedando cada uno de los ~8ises en llbertad ~ara 

subdlvldlr esas partldss según Jo requlrleran las n8ceslda~

des o convenlenClas proplas. Este as~ecto demandó mucho tr~ 

baJO ya que Sln subestlmar la claslflcaclón, constltuyó la -

base de unlformldad l 3 las dlstlntas nomenclaturas naClona--

les. Para 13 claslflcaclón, o m¿todo de agrupamlento de las 

partldas o ltems referldas a mercaderías en secciones, tít~

los, capitulos, gru~os, partldas y subpartldas de NAUCA, se 

tomó como base el esquema general de la Claslflcaclón Unlfo~ 

me del ComerClO Internaclonal (CUCI), la cual a su vez está 

fundamentada en consldernclones de tlpO económlco y estadís

tlCO, agrupando además a las mercancías en seCClones según -

su grado de preparaclón o según su uso, y dentro de las sec

Clones, según la naturaleza u orlgen de la materla ~rlma, 
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como norma general. 1/ 

La NAUCA, ~ncorporada en la Tcr~f3 je 1959 y que lu~ 

90 SlrVló de base en nuestro medlO y en Centroamér~cc para -

la creación del Aranc31 Unlfarmo, superaba de esta manera a 

la anacrónica Nomenclatura de Bruselas de 1913, la cual como 

hemos v~sto anter~ormente fundament2bo 8 la Tar~fa Naclonal 

de 1941 (Déc~ma Ec~c~ón). 

s~ comparamos las dos nomenclaturas en sus dos aspe~ 

tos esenclales, cuáles son la cre3clón de sus p8rtldas y su 

~espect~va clas~f~cac~ón, ~odemos establecer lo s~gu~8nte: 

Las part~das de la N. de B. poseia un detall~smo ex-

ces~vo, lo cual resultaba perJudlc~31 en la med~da que r8ca~ 

gaba el arancel y hacia com~1~c8do su mQneJo; no podían dar 

cablda en el arancel ) muchos productos no prevlstos en él. 

En camb~o las de la NAUCA poseen un conten~do no 8specif~co 

lo que permlte mayor llbertad par8 su ampllac~ón. 

La claslflcaclón de las p~rtld8s de la N. de B. se -

asentaba sobre un sólo ~rlncl~lo: según el grado de elab8ra-

clón de las mercancías, agrupac3s en 8elS seCC10nes prlnclp~ 

les: anlmales vivos; sustanc~as allmentlcias; materlas prl--

!/ Memorandum adlcl0nal de la 
Secretaría al proyecto de 
NAUCA. E/CN.12 AC.17/25 
A d d. l. CEPA L • 

SIBUOTEC.-. CENTRAL 
UN1Ve:"'-tD .... o 

r I!l. eAL\JIAO( 
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mas o slmplemente preparodasj productos manufactureros; obJ~ 

tos de arte y colecC10neSj oro y plata, mon8dos y es~ecles -

flduclarlas. 

Por el contr~rlO, la claslflc2clón o método de agru~ 

pamlento de las partldes que ocu~a NAUC~ em~le2 varles ~rln

ClplOS: según el grado de orepareclón de 18s mercancías y s~ 

gún el uso a que se destlna el producto para lGS secclones; 

y para los capítulos emplea según la naturaleza de origen de 

la materla prlma; estructura que le ha permltldo dotarla de 

mayor flexlbllldad y que le facllltó unlflcar los arGnceles 

dlferentes que regían en los dlstlntos paises centroamerlca-

nos. 

Las partldas de la NAUCA además se encuentran dlVldi 

das en 10 seCClones: Productos allmentlclos, bebld5s y taba

co' materlales crudob no comestlbles, excepto combustlbles; 

combustlbles y lubrlcantes, mlner~les y productos conexos; ~ 

aceltes y m3ntecas de origen anlmel y vegetal; ~roductos qui 

mlcos, artículos manufacturados, claslflc3dos prlnclpalmente 

según el materlal; maqulnar18 y materlal de trans~orte; ar

ticulos manufacturados dlversos y anlmales V1VOS. 

Por otra parte la N. de B. habi~ sldo elaborada para 

serVlr como claslficoclón estsdistlca, en camblo la NAUCA, -

fundamentada en la Claslflcaclón Unlforme del ComerClO Inter 

naclonal (CUCI) no solamente faclllta y slmpllflca considera 
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blemente la preparaclón y elaboraclón de las estadistlCGS, 

SIno que el uso de éstas es muchú más fructifera con fines 

de anállsls económlco, de polítlca comercial y arancelarIa, 

ya que se dlspone de datos estadísticos referidos a las par 

tIdas del arancel. 

8) Arancel Común Externo y su Desarrollo 

Como dlJlmos anterlormente, la equlparaclón arancel! 

rla se Inlcló en 1959 y su desarrollo contInuó hasta 1964. ~ 

Hasta la fecha ha cubIerto el 98% de los rubros equlparados 

de NAUCA. 

En nuestro país, además de la Introducclón de la nUE 

va nomenclatura en la Tarlfa de Aforos de 1959, se adoptó 

tambIén en ésta el slstema arancelarlo mlxto de Impuestos 

(Ad-valorem y especiflcoS). Con estas lnnovaclones, la tar~ 

fa arancelarla salvadoreña se modIfIcaba sustancIalmente y -

cobraba un aspecto de mayor técnIca. Superaba de esta mane

ra la aplIcaCIón preponderante de tasas específIcas y las 

desventajas que este SIstema unIlateral de Impuestos de impoE 

taclón presuponía. Con el uso SImultaneo de los dos tIpoS -

de derechos aduaneros, la Tarlfa de Aforos de 1959, adqUIría 

una base técnlca arancelarIa. 

Con la suscrlpclón del Convenlo Centroamerlcano so-

bre Equlparaci6n de Gravámenes a la Importación y sus poste-
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r~ores protocolos, los resultados de la equ~~arac~ón arance~ 

l8r~a llevada a cabo a n~vel centroamer~cano~ fueron sust~tL 

yendo ~aulat~nam8nte nuastros aforos nac~onales. 

La equ~parac_ón arancelar18 reg~onal establec~ó dos 

tlpOS de aforos; lnmedlatos y progreslvos que formaron una -

l~sta A y 8 respectlvamente conslgnadas en anexos tanto al -

Conv8n~0 como en los Protocolos suces~vos. Los ~nmedlatos, 

como su nombre lo ~nd~ca, los ado~taría El Salvador, como el 

resto de los países del área, en forma automátlca al entrar 

en v~genc~a el lnstrumento Juridlco 8r~ncelarlo. Y los pro

greslvcs, estaban constltuidos por aquellos aforos que tenle 

do un gravamen unlforme por alcanzar en determlnado periodo 

de tlemQ01 serian objeto, Sln embargo, de una gradualidad 

prev~a hasta alcanzar el limlte un~forme. Esta última moda

l~dad correspondía a una tolerancla recíproco, por parte de 

los Estados Slgnatarl0s del Convenlo, para adaptarse 8 la 

transformaclón que ~resentaba pasar de los nlve1es arancela

rlOS naclonales a los de carácter regl0nal. 

El Convenlo, documento fundamental de la equi~aracló 

arancelarla, no cubria s~n embargo, más que el 17% de los ru 

bros de la NAUCA. 

Por ello, en este mlsmo lnstrumento, los países con

tratantes, se comprometleron a contlnuar adlcl0nando a las -

llstas A y 8 orlg~na18s del Convenlo, nuevos rubros, slguien-
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do de preferenc~a el sigu1ente orden: productos objeto de l~ 

bre comerClO de conformidad con tratados bllaterales centro~ 

amerlcanos; ~roductos manufacturados en el área; ~roductos -

importados que pueden ser sustltuidos a corto plazo por pro

ducclón regional; materias prlmas, ~roductos lntermedlos, en 

vases y otros productos. 

Los protocolos que se flrmaron después del ConvenlO 

fueron: el Protocolo de Managua en 1960 que cubrló un 30% 

más, de los rubros de NAUCAj el Protocolo de San José, el 

48% en 1962; y el Protocolo de Guatemala el 3% en 1964. De 

manera que a la fecha se encuentran aun pendlentes de equlp~ 

raclón el 2% de los rubros arance1erlos de NAUCA. Estos ap~ 

recen detallados en el cuadro No. 9. 

Ahora b1en, ~ara eV1tar una rlgldez en la apllcac1ón 

de los aforos establec1dos en el Convenlo y los 1nstrumentos 

adlc1onales, como lo const1tuian los Protocolos, se acordó -

en renegoclar los gravámenes un1formes acordados y la clas1-

f1caclón arancelar1s empleada. La renegoclaclón quedaría 11 

mltada a los productos para los cuales se solic1taría. 

En el mlsmo lnstrumento matrlz se conslgnó que los -

ón1cos impuestos de 1mportaclón serían el ad-valorem y el es 

pscíflCO, supr1mlendo por lo tanto, los demás recargos a la 

1mportaclón que eXlst1eran a la fecha. 



C U A D R O No. 9 

RUBROS PENDIENTES DE EQUIPARACION 

(Agosto 1971) 

Grupo, partlda 
o subpartlda -
de la NAUCA o 
lnC1SO arance
larlo unforme 

Denomlnac16n 

CAPITULO 04, CEREALES Y PREPARADOS DE CEREALES 

041-01-00 

046-01-01 

046-01-02 

312-01-00 

313-01-01 

313-01-02 

313-01-03 

313-02-00 

313-03-00 

313-04-01 

313-04-02 

314-01-00 

314-02-00 

Trlgo y escanda Sln moler (lncluso camuña 
Harlna de trlgo. 

Sémola, semol1na y otras harlnas gruesas 
de trlgo y harlna de escanda y camuña. 

CAPITULO 31, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERALES 
Y PRODUCTOS CONEXOS 

Pptr61eo crudo y parclalmente reflnado. 

Gasol1na. 

otros aceltes llgeros usados como carbu-
rantes. 

Agentes para mezclar con la gasollna 

Petróleo para lámparas y 8spírltu de pe~
tróleo (Kerosene). 

Gas 011, d18sel 011 y otros 8celtss com-
bustlbles slmllares. 

Aceltes lubrlcantes. 

Grasas lubrlcantes. 

Gas combustlble natural, como el propano 
y butano, en cualquler forma. 

Gases combustlblss artlflclales. 
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un~forme 
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D8noml.nac~Ón 

CAPITULO 6:, HILAZAS, TEJIDOS Y ARTICULOS 

CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES Y 

PRODUCTOS CONEXOS 

653-09-02 TeJl.dos de yute, henequén y otras f~bras 
vegetales, n.e.p., con o s~n mezcla de -
otras f~bras text~lss. 

CAPITULO 69, METALES MANUFACTURADOS 

699-29-06-01 Taponss de corona (corcholatas). 

CAPITULO 72, MAQUINARIA, APARATOS Y UTENSILIOS 

ELECTRICOS 

721-04-01-02 

721-04-01-09 

721-04-02 

721-04-03 

721-04-04 

721-04-05 

732-01-01 

Receptores de telsv~s~ón. 

Los demás. 

TUJOS y válvu19s para los aparatos menc~o 
nados en la subpart~da anterl.or. -

M~crófonos, Eltoparlantes y ampll.fl.cado-
res (excepto ampl~f~cadores para teléfo-
nos y para proyectores c~nematQgráf~cos). 

Condensadores, f~ltros y otros accesor~os 
y repuestos, n.e.p., para los aparatos 
mencIonados en la subpartIda 721-04-01 
(excepto los gabl.netes, que se clas~fl.ca
rán según su mater~8). 

Aparatos, accesor~os y repuestos electr6-
nl.cos, n.e.p. 

Vehículos automotores rúst~cos (Jeep, 
land rover, etc.) 
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DenOml.naClÓn 

CAPITULO 73, MATERIAL DE TRANSPORTE 

732-01-02 Automóvl1es para pasajeros, n.e.p. (inclu 
so "Statl.on W3gons", automóvlles de carra 
ra y Dutomóvl.les de tres ruedas. -

732-03-02-01 Caml.onetas de reparto ("panels"), con ca
pacl.dad hasta de 2 toneladas de carga. 

732-03-02-03 Caml.onete de carga 9" "PlCk upsl! con capa 
cl.dad hasta de 2 toneladas de carga. -

732-06-00 

931-01-00 

931-02-00 

999-97-01 

999-97-02 

999-98-00 

999-99-00 

Carrocería, chasis, bastldores y otras 
pl.ezas de repuesto y accesorl.OS n.e.p. pa 
re vehículos automotores de carretera. -

CAPITULO 93, ARTICULOS DEVUELTOS y ARTICULOS OBJE
TO DE TRANSACCIONES ESPECIALES 

A,ticulos de producclón naclonal, exporta 
d. s y devueltos Ell pais. -

Articulos da tranS8CCl.Ones especl.ales 
(efectos personales de V1.8Jeros o lnml.- ~ 
grantes; muestras y articulas l.mportados 
temporalmente y otros casos especlales). 

CAPITULO 99, VALORES 

Monedas, barras y ll.ngotes de oro. 

Ml.neral de oro y oro refl.nado en forma se 
ml.-manufacturados, en pspl.tas, planchas, 
láml.nas, alambre, polvo, etc., incluso 
las ll.m~duras y chatarra de oro. (Excep
to oro pera dentlstes). 

Plata en monedas, en clrculaCl.ón. 

Bllletes de banco y monedas de metales co 
munes, en cl.rculzcl.ón y otros valores (bo 
nos, accl.ones, etc.) bl11etes de loteria~ 
e c., en cl.rculaclón. 
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De esta manera, los aforos conven~dos y negoc~odos -

por las Partes Contratantes y asentads en un documento aran

ce18r~o dado, podría en cU81qu~er momento ser objeto de ren~ 

goc~ac~ón, a fin de t roteger mejor y más adecuadamente un 

artículo determ~nado. 

Poster~ormente a la suscr~~c~ón del Protocolo de Gua 

temala, han s~do f~rmados otros Protocolos, cun el propós~to 

de renegoc~ar aforos, en base del Artículo XII del Conven~o. 

Estos Protocolos han s~do: el Protocolo de San Salvador; el 

Acuerdo Espec~al Centroamar~cano sobre Equ~par2c~ón de Grav~ 

menes a la Importaclón de TeJldos de Rayón y de otras Fibras 

Art~f~clales o S~ntét~cas; el Segundo Protocolo de San Salva 

dor; el Tercer Protocolo al Trat2do Genaral (Incorporac~ón -

al libre comerClO del paoel y los envases de vldrio. 

gua-C.A.); y el Segulldo Protocolo de lYIanaguc:. 

Nlcara 

En esta forma se ha ven~do estructurando el Arancel 

Un~forme Centroamer~cano, que com~let8do con la elaborac~ón 

del Cód~go Aduanero Unlforme Centrcamar~cano (CAUCA) y su 

respect~vo Reglamento ve conform2ndo la Un~ón Aduanera. El 

CAUCA establece las d~sposlc~ones báslcas de la Leg~slaclón 

Aduanera Común de los paises s~gnétar~os para la organ~za- -

clón de sus serV~clOS aduaneros y la regulac~ón de la adm~-

nistrac~ón, conforme a los requer~mlentos del lYIercado Comón 

C8ntroamar~cano y de la Unlón Aduanara a que S8 reflere el -

Articulo lo. del TraLado General. 
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No obstante lo dlCho, le mecznlc3 ulterlor del Aran

cel Unlforme Centroamerlcano, ha causado dlflcultadss en la 

lndustrla naclonal. En efecto, los lntereses manufactureros 

del pals, se han V1S' J en muchas oportunldades afectados por 

la competsncla externa, la cual ha acudldo en la mayoria de 

los casos el recurso de la baja de ~reclos (dum~lng) para re 

conqulstar el mercado salvadoreño y centroamerlcano. 

Ante esta sltuaclón, la lnlclatlva ~rlvada y el Go-

blerno a través de los respectlvos canales lntegraclonlstas, 

han acudldo a renegoclar los aforos unlfúrmes, los cuales 

una vez aprobados por el Consejo Económlco Centroamerlcano ~ 

no han POdldo ser puestos en vlgenc12 debldo a que los Prot~ 

colos, en los cU31es se lncluyen los gravámenes renegoclados, 

preClsan de un largo proceso para 8ntrar en vlgor. Estos do 

cumentos necesltan, dJspués de ser aprobados por el Consejo 

Económlco, que los ratlflque el Poder EJecutlvo y Leglslatl-

va de El Salvador y luego ser deposlt3dos en la ODECA. Para 

que surta sus efectos legales es lndefectlble que lo hayan -

de~osltado otros dos paises centroamerlcanos. 

Semejante trayectori3, además de ser compllcada es -

tardada, y generalmente cuando entra en vlgor un determinado 

Protocolo, las em~resas necesltadas han quebrado o se han 

V1StO en serlOS apuros económlcos. Tales han sldo los casos 

de la fabrlcaclón de electrodos, refrlgeradores, zlp~ers, bo 

tones, tanques y cuba~ super lores 3 500 lltros. 
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Esto y otros problemas de índole arancelarla ha obll 

gado a Sollcltarse una revlslón en esta materla. En ocaslón 

de la Prlmera Reunlón Conjunta del Consejo Económico, el Co~ 

seJo ffionetarlo y los nlnlstros de Haclenda de Centroemérlca 

en 1967, se aoordo, dentro del punto ce la polítlca ar8ncel~ 

rla, recomendar al Consejo Económlco, la suscrlpclón de un -

Protocolo, en el que se facllltará a los Goblernos o al Con

seJo Económlco uBra modlflccr los efaros dentro de limltes -

predetermlnados, Sln necesld a d de qua tales modlflcaclones -

deban someterse a ratlflc3clón legls13tlva. 

Por otra parte, fuera del Arancel Comón Externo, 

eXlsten otros tlpOS de aforos de ccr~cter selectlvo. Estos 

son impuestos extraordlnarlos y de apllcaclón unlforme para 

los países centroamerlcanos, dlstlntos 8 los que aparecen en 

el Arancel Común, y que S8 establecen ~ar6 la producclón de 

lndustrlas nuevas, sUjetos por est~ condlclón a detarmlnados 

requlsltos que se detallan en el ConvenlO sobre el Réglmen -

de Industrlas Centroamerlcanas de Integraclón y sus Protoco

los y en el Slstema Especlal de Promoclón de Actlvldades Pro 

ductlvas. 

Los aranceles de esta clase tlenen necesldad, ~ar6 -

su apllcaclón, de que las condlclones eXlgldas en dlChos Pro 

tocolos sean consta tacos por parte de SIECA e ICAITI. 

Una vez establecldas las clrcunstanclas del caso, el 
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pr~mer organlsmo anterlormente cltado, comunlca 8 los Goble~ 

nos la vlgencla de los aforos extraordlnarlos tendlentes a ~ 

proteger a las lndustrlas claslflcades como nuevas. 

La tarlfa unlforme a la lmJortac16n además de las 

funclones ya señaladas, tamblén se ha utlllzedo como un lns

trumento restrlctlvo de las lmportaclones. Tal es el caso -

del Im~uesto de Establllzacl6n Econ6mica, creado medlante el 

Protocolo al Tratado General de Integrac16n Econ6mlca Centro 

amerlcana (Medldas de Emergencla de Defensa de la Balanza de 

Pagos), suscrlto el lo. de Junlo de 1968 y vlgente para El -

Salvador, Guatemala y Nlcaragua el 9 de Novlembre de 1968, ~ 

para Honduras el 21 de Marzc de 1969 y para Costa Rlca, el -

29 de Agosto de 1970. 

Por medlo del Protocolo, los Clnco goblernos acorda

ron apllcar, durante un periodo de Clnco años a partlr de su 

entrada en vlgencla, dlcho lmpuesto, equlvalente al 30% del 

importe de los derechos aduaneros sobre los blenes lmporta-

dos fuera de Centroamérlca excluslvamente. ASlmlsmo, autorl 

zaron a los paises para gravar con lmouestos lnternos -de 10 

y 20 por ciento- el consumo de los Jroductos suntuarlos ln-

cluidos en 36 rubros ar6ncelarJos, ya sea que se produzcan o 

no en la reg16n; la declslón de apllcar estos lmpuestos es -

optatlva y, en su caso, debe tomarse de conformldad con los 

requlsltos establecldos por el derecho lnterno de cada pais. 
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El orígen de este lm~uesto se encuentra en la marca

da tendencla al desequlllbrlo externo de Centroamérlca en le 

década del sesenta. En efecto, las ex~ortaclon8s extra-regl 

na les creClsron satl,factor18mente durantE el ~rlm8r qUlnqu~ 

nlO de la década del sesenta, pero l3s lmportaclones extra-

reglonales aumentaron con mucha mayor rapldez. El déflclt -

en la cuenta corrlente de la balanza de ~agos reglonal se 

elevó de 45.1 mlllonas a l45.J mlllones d8 pesos centroamer~ 

canos entre 1961 y 1965. En los dos años slgulentes la ex-

penslón del comerClO exterlor fue menor para el conjunto del 

área -lo mlsmo en los renglones de exportaclones que en los 

rubros de lmportaclón- pero el déflClt en cuenta corrlente -

contlnuó lncrementándose, a 167.4 mll10nes de pesos centroa

merlcanos en 1966, y a 226.2 mlllones en 1967. 

En estas condlclones, los organlsmos de lntegrac16n 

después de anallzar la evolución de los econteclmlentos y la 

apllceción de medldes que cada país había adoptado, concluy~ 

ron en la necesldad que había de ~re)8rar y poner en vigen-

Cla en forma conjunta el denomlnsdo Impuesto da Establllza-

clón Económlca. 

Los efectos del Protocolo no han Sldo los que se 8S-

peraban desde el punto de Vlst3 reglonal. En prlmer lugar -

Costa Rlca lo puso en vlgencla bast~nte tarde. Por otra pa,!: 

te, la tendenc18 hacla un rápldo aumento del déflClt en la -

cuenta corrlsnte de ~3 balanza de pagos se detuvo en 1968 y 
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1969 en Guatemala y Nlcaragua. En Honduras y El Sfrlvador e 

déflcit promedlo del blenlo fue 51mllar al reglstrado en 

1967. 

En 1969 las 'ecaudaclones ~roducldas ~or el gravamer 

de establlizaclón económlca se elevaron a 14.9 ml110nes de . 

pesos centroamerlcanos para el total de los cuatro países 

que en ese entonces hablan ratlflcsdo el Protocolo. La no . 

ratlflcaclón por parte de Costa Rlca, se estlma entre 5 y 6 

mlllones de pesos centroamerlcanos sólo en 1969, con lo que 

la medlda podría haber ~erdldo entre 25 y 30% de su efectlVJ 

dad flscal. 

Factores que han contrarrestado la efectlvldad que ~ 

se esperaba del Im~uesto de Establ11zaclón Económlca, han s¿ 

do tamblén las abstenclones de cobrar el gravBmen a las lm-

~ortaclones de las empresas lndustrlales, por parte de los ~ 

cuatro prlmeros paises ratlflcantes hasta que se efectuara -

el depóslto del qUlnto lnstrumento y que en este caso resul

tó ser Costa Rlca segón lo dlspuesto por el Artículo Transl

torlo del mlsmo Protocolo; así como la exención del Impuestc 

de Establ1izaclón para todas aquellos empresas que se conSl

daran "nuevas y de partlcular lnterés para el desarrollo ecc 

nómlco de Centroamérlca", segón lo establece el Articulo 10 

del Protocolo. A este recurso se han acogldo numerosas em-

presas que Sln ser nuevas han sldo favorecldas por esta dis

p~slclón. 
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C) Desgravac~ón Arancelar~as Inter-r8g~onales 

El l~bre comerc~o centroam8r~cGno 8stablec~do f~nal-

mente por el Tratado General, t~ene como l~mitaciones los 

"regimenes espec~aleG" a que se ref~ere el Anexo IIAII del m~s 

mo ~nstrumento. En éste aparece El Salvador en sus corres~-

pond~8ntes listas bilaterales con el resto de los paises del 

área, en las cuales se señalan los productos que no gozan de 

l~bre comerc~o. 

Estos IIregimenes espec~glesll han s~do de varlado or-

den: control de ~mportación hasta determ~nado año en que se 

~n~c~e el l~bre comercio; tarifas ureferenciales progr8s~v8s 

conforme plazo y porcentajes ad-v810rem determinados; contra] 

de exportación en forma ~nd8f~n~da; control de importación -

hasta que se suscrib - un conveniO espacial; ~agos de im~u8s-

to a la importación v~gentes indef~n~damente; cuotas báSicas; 

controles de exportación con un ~lazo dado, etc., los cuales 

durante los óltimos d~ez años hen ~do liberalizándose. El -

sigu~ente cuadro nos demuestra lo anter~ormente enunciado. 

PAISES 

El Salvador ~ Guatemala 

El Salvador - Honduras 

El Salvador - Nicaragua 

El Salvador - Costa R~ca 

Productos sUjetos a 
regimenes es~eciales 

1961 1971 

22 9 

67 8 

54 10 

69 8 

Dentro de estos articulas, aun restrlngidos, figuran 



67 

alguAos tales como harlna de trlgo, extractos de cef¿, produ~ 

tos derlvados del petróleo, aguardlente de caña, llantas y -

neumátlcos, tabaco en rema. Estos no gozan de llbre comer--

C10 por estar sUjeto a convenlOS reguladores o que BXlgen -

determlna~os requlsltos contractuales. otros por el contra

rlO, quedan sUjetos a restrlccl0nes por tlempo lndeflnldo y 

que corresponden a articulos estancados y a los ~rlncl~ales 

productos de exportaclón, tales como café, azúcar, aguardle~ 

te de caña, algodón y alcohol etillco desnatur3l1zado. Para 

~ayores detalles véase el cuedro No. 9-81S. 

En estas condlclones de progreslva 11berallzaclón 

del comerClO lntercentroamerlcano, el papel del arancel ha -

sldo de carácter contrarlo al que ha desempeñado frente 8 

terceros países. Dentro del área, su desaparlclón ha sldo -

le caracteristlca prlnclpal, y fuere de la reglón, su perma

nenC18 y progresiVldad ha constltuído la tendencla. 

Tanto una como otra práctlca ha re~ercutldo favora-

blemente en el estadio de sustltuclón de lmportaclones por -

la que ha atravesado Centroamsrlca. La desgravaclón arance-

larla ha permltldo la 8xtenslón de la Zona de Libre ComerClO 

y la COloc8clón creclente de los ~roductos manufacturados, • 

lo que ha sldo poslble a su vez, por los nlveles arancela- -

rlOS exterlores que han ~roteglco la ~roducclón manufacture

ra lnterna. 



C U A D R O No. 9-B~s. 

LISTA DE PRODUCTOS QUE NO GOZAN DE LIBRE COMERCIO 

A PARTIR DEL SEXTO AÑO DE VIGENCIA DEL TRATADO GENERAL 

DE INTEGRACION ECONúMICA CENTROAMERICANA. (JUNIO 1967). 

CLASIFICACION 
NAUCA 

046-01 

061 

071-01 Y 
071-02-00 

071-03-00 

ll2~04 

112-04-02 

263 

313 

512-02-00 

046-01 

061 

197 1 

-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-

GUATEMALA ~ EL SALVADOR 

DESCRIPCION 

Har~na de trJ.go. 

Azúcar de caña, refJ.nada o sJ.n refJ.nar. 

Café Sln tostar y csfé tostado, en gra
r ) o molJ.do. 

Extractos de café, essnCJ.8S de café y -
preparados que contengan café (café -
soluble). 

BebJ.das a1cohólJ.cas destl1adas (excepto 
112-04-02). 

AguardJ.snte de caña. 

Algodón. 

Productos derlvados del ~etró1so. 

Alcohol etilJ.co, esté o no desnaturali
zado. 

EL SALVADOR ~ HONDURAS 

HarJ.na de trJ.go 

Azúcar de caña, rafinada o sJ.n reflnar. 



CLASIFICACION 
NAUCA 

071-01 Y 
071-02~00 

071-03-00 

112-04 

112-04-02 

313 

512-02-00 

046-01 

061 

071-01 Y 
071-02-00 

071-03-00 

112-04-02 

263 

313 

512-02-00 

629-01 

061 

071-01 Y 
071-02-00 

112-04-02 
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DESCRIPCION 

Café Sln tostar y café tostado, en gra
no o mol1do. 

Extractos de café, esenC18S de café y -
preparados que contengan café (café so
luble). 

Bebldas alcohó11cas destiladas (Excepto 
112-04-02). 

Aguardlente de caña. 

Productos derlvados del petróleo. 

Alcohol etíllco, esté o no desnaturall
zado. 

EL SALVADOR - NICARAGUA 

Harlna de trlgo. 

Azócar de caña, reflnada o Sln reflnar. 

Café Sln tostar y café tostado, en gra
rJ o mol1do. 

Extractos de café, esenC13S de café y -
~reparados que contengan café (café so
luble). 

Aguardlente de caña. 

Algodón. 

Productos derlvados del petróleo. 

Alcohol etillco, esté o no desnaturall
zado. 

Llantas y cámara. 

EL SALVADOR - COSTA RICA 

Azócar de caña, reflnada o Sln refinar. 

Café Sln tostar, café tostado, en grano 
o mol1do. 

Aguardlente de caña. 



CLASIFICACION 
NAUCA 

121-01-00 

122-02-00 

313 

512-02-00 

92l~09-02 y 
921-09-03 
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DESCRIPCION 

Tabaco en rama, 1nc1uso los des~erdic10s 

C1garrillos. 

Productos der1vados del ~etróleo. 

Alcohol etil1co esté o no desnaturaliza 
do. 

Espec1es silvestres. 

NOTA: Para el tratamiento otorgado véase el "Anexo A" 
del Tratado General. 



III.- NIVELES TARIFARIOS y ESTRUCTURA INDUSTRIAL 

A) Protecc16n Arancelar18 Nomlnal 

Cuando hable~08 de ~rotecc16n arancelarla, nos refe

rimos preferentemente en este periodo, al arancel frente a -

terceros países y no al intercentroamerlcano ~or la sencl11a 

razón de que en vlrtud del 11bre comerClO los aforos desapa

reCleron paulatinamente, quedando flnalmente un reducldo nú

mero, que ya hemos descrlto en este trabaJO. 

Ahora blen, para adaptarse al Arancel Común Centroa

merlcano, El Salvador, como hemos clcho 3nterl0rmente, ~uso 

en vlgenc18 la Nomenclatura ArGncelarla Uniforme Centroamerl 

cana (NAUCA) en el año de 1959 mantenlendo los aforos naClO-

nales. Luego, a partlr dal año de 1960 hasta 1964, entraron 

en vlgenc18 el "Convenlo Centroamerlcano sobre Equlparaclón 

de Gravámenes a la Importaclón" con sus tres protocolos adl

clonales, a través de los cuales el Arancel Común de la re-

glón sustltUyÓ gradualmente a los derechos arancelarl0s loca 

les. 

En el princlplo y en el transcurso de este proceso -

conVlene recalcar que el problema máxlmo a resolver en esta 

materla, era equlparar los dlstlntos aforos nacl0nales de 

los Clnco paises centroamerlcanos. La orlentaclón general -

fue agrupar los dlstlntos articulas de lmportación en bienes 

de consumo no duradero, blenes de consumo duradero, blenes -

de capltal, materlas prlmas, combustlbles y lubrlcantes; 
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adoptar un nlvel protecclonlste adecuado que gravara relatl~ 

vamente más a los blenes de consumo qU8 a los blenes de cap~ 

tal y materlas primas; y señalar, además, como lndlcadores -

para la equlparaclón los promedl0s de los gravámenes centro

amerlcanos a la lmportaclón de los productos comprendldos en 

cada grupo. 

Este fue el espirltu que lm~aró en la formaclón del 

rirancel Común Centroamerlcano, cuyos aforos los relaclonamos 

con los qua se encontraban Vlgsntes en la Tarlfa Naclonal de 

1959, para flnes comparatlvos. De este modo, anallzamos el 

cuadro No. 11 que muestra la ~rotecclón arancelarla nomlnal 

de ciertas lndustrlas representatlvas, tanto en el campo tr~ 

dlclonal como en el lntermedlo, asi como de materlas prlmas 

y Dlenes de capital. 

Podemos observar, entoncas, que la ~rotecclón aranc~ 

larla nomlnal lntegraclonlsta, consolldó y elevó mucho más -

el grado tarlfario de lmportaclón de que gozaban las lndus-

trlas tradlclona1es en nuestro pals. Unos cuantos ejemplos 

lndlcarán lo 3flrmadoj la producclón de cerveza quedó su~er

proteglda. De una protecclón de 145% de tarlfa naclonal su-

blÓ a un 287% en el Arancel Centroamerlcano. El mlsmo caso 

sucedló con los clgarrll1os. Con un equlva1ente ad-valorem 

salvadoreño de 107% 88 elevó a 338% centroamerlcano. La ln

dustrla Jabonera tuvo un ascenso de 80% a 100% para los pro-



ductos de tocador y de un 103% a un 148% para los articulas 

de lavar. 

La producc~ó~ de sacos de henquén s~gu~ó esta or~en

tac~ón, de un 50% de protecc~ón nac~onal acusó un aumento a 

80% del Arancel Centroamer~cano. Los muebles de madera, ac

t~v~dad artesanal tip~ca, se v~ó protag~da extraord~nar~am8~ 

te, pues de un equ~valente ad-valorem de 217% que pr~vaba s~ 

gún la Tar~fa Nac~onal de 1959, pasó g 474% con el Arancel -

Un~forme Centroamer~cano. Los cueros preparados tuv~eron un 

margen de protecc~ón muy estrecha. De 20% pasó a 22%. La

~ndustr~a del calzado en ambas t8r~f8s se le 8stablec~ó un -

grado de protecc~ón equ~va18nte 3 831%. La manufactura de -

lona de algodón tuvo un aumento moderado, ya que de 19% pasó 

a una protecc~ón de 24% en los camb~os de aranceles de la Ta 

r~fa Nac~on81 a la Centroamer~cena. La producc~ón da café -

soluble aumentó de un 60% que regia dentro de la Tar~fa Na-

cional de 1959 a 110% con el Arancel Un~forme Centroamerica-

no. 

ResumIendo, podemos deCIr, con respecto a las tipI-

cas ~ndustrIas tradIcIoncles enumeradas, que su protecc~ón -

aronce13r~a nom~n81 se robusteCIÓ al amparo del Arancel Cen

troamerIcano. En gran medIda las prodUCCIones de cerveza, -

c~garrIllos, muebles de madera, celzado, IndustrIa Jabonera 

y café soluble. En CIerta medIda, pero menor, para la Indus 

tria textIlera y nula para la 8ctIVldsd de la tenería. Esto 
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obedecía prlmordlelmente a la politlca de equlparaclón aran-

celaría de tener como punto de referencla, los gravámenes 

promedlos centroamerlcanos de los blenes de consumo no dura-

daro. En este grupo los aranceles salvadoreños comprendldos 

~n la Tarlfo de 1959 era de un 35.3% (ad-valorem Neto CIF) y 

el promedlo centroamerlcano alcanzaba un 38.2%. La tenden-

C13 fue entonces de sublr mucho más el arancel locol en aste 

orden. 

Durante el curso Qe 1961 a 1970 fueron apareclendo -

nuevas actlvldodes lndustrlales perteneclentes a la lndustrla 

lntermedla y metállca, las cuales encontraron aforos ya est~ 

blecldos por el Arancel Común Centroamerlcano, cuyos nlveles 

eran llgeramente mayores. En la mayoría de los casos se pr~ 

sentó el fenómeno de que el Arancel Común en el transcurso -

de su equlparaclón el~vó los 3foros relatlvamente baJOS de -

que gozaban estas actlvldades baJO la Tarlfa Naclonal de 

1959. Observamos entonces, que l~ producclón de la varllla 

de hlerro y zcero tuvo un aumento de 12% a 18%; los muebles 

de hlerro y acero subleron de un 30% a 90%. La actlvldad ln 

dustrlal de cables de cobre para conduclr elactrlcldad se le 

otorgó un aumento de un 15% a 30%. La fabrlcaclón de bombl-

110s lncandescentes gozaba en la Tarlfa Naclonal de 1959 de 

un 13% de protecclón arancelarla, la cual fue aumentada a un 

24% dentro de la Tarlfa Unlforme Centroamerlcana. La lndus

tr18 del cemento obtuvo una sublda tarlfaria. De 11% sa tras 

ladó a 35%. 



CUADRO No. 11 

PROTECCION ARANCELARIA NomINAL SOBRE 

CIERTAS RAmAS INDUSTRIALES 

p O 

Tarlfa 
Aranc.Nac. 

INDUSTRIA TRADICIONAL 

Cerveza 

Gaseosas 

Leche en polvo 

Clgarrlllos 

Hllo de algodón crudo 
para tejer 

Telas de algodón blan-
queadas 

Género de algodón crudo 

Sacos de hGnequén 

Jabones para tocador 

Jabones para lavar 

muebles de madera 

Cueros prep8rados 

Zapatos 

Cofé soluble 

Lona de algodón 

INDUSTRIA INTERmEDIA 
y METALICA 

Varllla de hlerro 

Muebles de hlerro y 
acero 

1 9 5 9 

145 

41 

1 

107 

22 

63 

90-61 

50 

80 

103 

217 

20 

831 

60 

19 

122 

12 

30 

R C E N T A J E S 

I-'rancel Renegoc. Slstema 
LJnlforme Aranc. Especla 

C • A • 

287 

30 

100 

338 

19 

67 

105 

80 

100 

148 

474 

22 

831 

110 

24 

183 

18 

90 

22-27 

72-92 

155 

111 

100 

65 

33 

CENTRAL 
BI8L10TEC,\ EL ~.a..L"r..OO~ __ n .. O el! 
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p O R C E N T A J E S 

TarJ.fo Arancel 
Aranc.Naco UnJ.forme Renegoc. SJ.stema 

1 9 5 9 C • A • Aranc. EspecJ.al 

INDUSTRIA INTERMEDIA 
Y METALICA 

BJ.sagras 30 30 

Cables de cobre para 
conducJ.r electrJ.cJ.-
dad 15 30 

BombJ.llos J.ncandes--
centes 13 24 34 

RefrJ.geradores 9 9 57 

PJ.nturas preparadas 
al acelte 40 40 

ACldo sulfúrlco 15 16 22 

Abonos nltrogenados, 
fosfatados 3 5 10 

Envases de vidrlo 17 18 35 

Machates 60 9 19 

Cemento 11 35 

Palas, P1COS, Azado-
nes, plochas 66 15 29 

Tubos fluorescentes 66 30 98 

Láplces 38 37 76 

Alambrón 10 2 30 

Electrodos 7 7 17 

26 18 

MATERIAS PRIIYlAS 

Malta 21 24 

Lúpulo 15 16 

Cueros sin curtJ.r 10 10 

Trlgo sin moler 1 5 
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POR C E N T A J E S 

IYIATERIAS PRIIYIAS 

Lingotes de h~erro 
o acero 

Gomas, lacas y re
s~nas 

Polvos metál~cos -
para uso como p~g 

mento -

Pulpa mecán~ca o -
quim~ca de madera 

Lám~na de acero 

Hilaza f~lamento -
de nylón 

Chatarra de cobre 
y bronce 

IYIAQUINARIA 

lYIáqu~nas para tra
baJar metales 

lYIáqu~nas para ~m-
prenta 

lYIáquinas text~les 
y acceSQr~os 

máquinas para zapatos 

máquinas para fabr~-~ 

léHlfa 
Aranc.Nac. 

1 959 

3 

82 

15 

1 

17 

55 

1 

20 

12 

7 

5 

10 

car Jabones y ace~tes 11 

15 

9 

10 

8 

lYIotores eléctr~cos 

Hornos y cr~soles 

Camiones 

lYIaqu~nar~a para cueros 

10 

Arancel 
Unlforme 

e . A • 

2 

27 

12 

9 

11 

47 

1 

15 

4 

5 

5 

4 

4 

13 

10 

4 

5 

6 

Renegoc. 
Arenc. 

FUENTE: Cálculos sob'e Tarifas Arancelarias y 
Anuar~os Estadist~cos 1959-1961-1968~ 

S~stema 
Espec~al 
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Se aSlstló a minlmos aumentos arancelarlos en la Ta-

rlfa Centroamerlcana con res~Gcto al Arancel Naclonal. En -

este campo merccen cltarse los abones nltrogenados y fosfata 

dos que aumentaron di 3% a 5%; los envases de vldrio de 17% 

a 18%; Y el áCldo sulfúrlco que pasó de 15% a 16%; los cua-

ros preparados da 20% a 22%. 

Sln embargo, dentro de est8 tendencla de equlpara- -

clón, cuyos gravámenes promedlo centroamerlcanes eran supe--

rl0res a los naclonales, hubo sus excepclones. Asi se eVl--

denClaron actlvldades lnjustrlales del pais, que en el cam-

bl0 de una tarlfa a otra, sufrleron rebajas en sus grados de 

lmposlclón arancelarla. Es lndudable que en estos casos, 

los nlveles arancelarlos naclonoles, mantenian un reflejo de 

la tendenc18 flscal Que constltuia tamblén una caracteristl

ca del arancel salvadoreño, ya que no había producclón de e~ 

tos articulas y sí mucha demanda, tanto en el pais como en -

el resto de Centroamórlca. As! los machetes descendleron de 

60% de ~rotecclón nomlnal a 9%; los azadones, palas, plCOS y 

piochas rebajaron de 66% a 15%; el slambrón tuvo una merma 

de 10% a 2%; los tubos fluorescentes de 66% a 30%. 

Entre estos extremos hubo C8S0S en los cuales la 

equlparaclón señalsda por el Arencel Común cOlncldló con los 

aforos salvadoreños. 08 esta manera la tasa de defensa aran 

celarla para los refrlgeradores permanecló en ambas tarifas 

en un grado de 9%. Este fenómeno tamblén fue extenslvo para 
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les pr8cucclones de plntur~s preparsdcs él 3c8ite que permú

n8cló con une prctecclón de 40%; 12 de lá~lces en un 38%, la 

manufactura de electrodos en un 7%, y las blsagras que mantu 

vo el mlsmo nlvel de protecc16n de 30%_ 

Dentro de todo este proceso de transformaci6n aranc~ 

larla, se lograron los obJetlvos generales de la equlpara- -

c16n de aforos; pero dentro de esta linea razante qued6 rele 

gada a segundo lugar la raclonal y verdadera protecci6n tarl 

farla de que debian gozar los dlstlntos grupos de blenes pr~ 

dUCldos. 

La anterior equlparac16n arancelarla fue estructura-

da de 1960 a 1964. A partlr de este últlmo año hasta medla-

dos de 1969, hubo actlvldades fabrlles tanto en el sector 

tradlcional como en el lntermedlo ~ue demandaron una mayor -

protecc16n para el ~ncremento de sus actlvldades. ASlmlsmo 

surgieron empresas que lmpulsaron actlvldades lndustrlales -

nuevas que eXlgleron un grado de salvaguardla especlal. Los 

dos casos estaban contemplados en los documentos de integra-

c16n centroamericana. Sobre la modlflcac16n de aforos se 

acudia al Articulo XII del ConvenlO Centroamerlcano sobre 

Equlparaclón de Gravámenes a la Importaclón y para la lnclu

slón de actlvldades nuevas con aforos extraordlnarlos se re

curria al "S1stema Especlal de Promoclón de Actlvldades Pro

ductlvas", ya lndlcado anterlormente. 
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HaClendo uso de estos lnstrumentos, El Salvador acu

dlÓ a la renegoclaclón de aforos para actlvldades que consi

deró necesarlas tanto en el campo de la lndustrla tradlclo-

nal como en la lntermedla y slgulendo los canales establecl-

dos por el procedlm ento lntegraclonlsta. Dentro de la ln-

dustrla de blenes de consumo no duraderos, El Salvador conSl 

gUló modlflcar el tlpO de protecclón que prlvaba en algunos 

rubros de la industrla textll. La producclón de hilo de al

godón crudo para tejer, se modlflcÓ de 19% que aparecia orl

glnalmente en el Arancel Unlforme Centroamerlcano, a una pr~ 

tecclón que osclla actualmente entre 22% a 27%; para las te

las de algodón blanqueadas de un 67% lnlcial se transformó -

en los extremos de 72% a 92% y para la lona de algodón se me 

Joró de un 24% a un 65%. De esta manera la lndustrla textll 

del algodón reaccionaba ante el mínlmo aumento que le había 

sido lmpuesto por el Arancel Centroamericano en relaclón a -

la Tarlfa Naclonal vigente para el año de 1959. En el mlsmo 

sentldo se mejoró la tasa arancelarla nominal prevaleclente 

para los CUeros preparados. De un 22% que tenia ascendló a 

un 111%; protecclón que urgentemente necesltaba la lndustrla 

de la tenería dado que los nlveles de defensa arancelarla es 

tablecldos para esta industrla por el Arancel Unlforme en 

muy poco se había Vlsto aumentado con respecto al nlvel de -

la Tarlfa Naclonal anterlor. Con esta nueva protecclón se -

brindaba la oportunldad de tecnlflcar y desarrollar esta ac-
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tlvldad agropecuarla. En camblo, la industrla del calzado, 

sufrló en su grado extraordlnarlo de defensa arancelarla. 

De 831% se transformó en un 100%_ Se operaDa en este caso -

una racl0nallzaClón protectlva para una lndustrla manufactu

rera que había supe~ado su carácter mayorltarlamente artesa

nal de anteño. 

Los aforos del calzado, refrlgeradores y abonos ase~ 

tados en el Protocolo de Guatemala, no se encuentran vlgen-

tes para El Salvador por no haberlo ratlficado a la fecha _

la Asamblea Legls1atlva. 

La industrla lntermedla no estuvo ausente de los trá 

mltes de renegoclac16n arancelarla. La producc16n de varl-

lla de hlerro y de alambrón en el ámblto nacl0nal eXlgió un 

camblo de protecclón. La prlmera obtuvo un aumento de 18% a 

33% y la segunda de las señaladas pasó de un 2% a un 30%. 

La varl11a de hlerro había tenldo un escaso aumento del paso 

del Arancel Nacl0nal de 1959 al Aforo Común Centroamerlcano. 

Hablendo producc16n local del producto, natural era ~ue su -

defensa arancelarla se lmpuslera y superara el margen aranc~ 

larlO anterlor que mantenía. Con mucha mayor razón eXlgía -

una defensa la producción del alambrón, la que había retroc~ 

dldo del nivel señalado en la Tarlfa de 1959 al establecldo 

por el Arancel Común Centroamerlcano. Las nuevas lnverSl0-

nes y el desarrollo de estas lndustrlas amerltaban la prote~ 
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cl6n arancelaria que posterlormente se les otorgó. Con res

pecto a la producclón de refrlgeradores se 10gr6 una protec

ción del 9% al 57%. Para los abonos nltrogenados y fosfata

dos se negocló un ascenso del 5% al 10%; para la manufactura 

de lápices se consl~Ji6 un camblo del 37% al 76% y para los 

electrodos de un 7% al 17%. 

Aun más, haclendo uso del Slstema Especlal de Promo

cl6n de ~ct1v1dades Productlvas, preconlzado flrmemente por 

El Salvador, empresas naclonales se acogleron a éste para ob 

tener un arancel select1vo. Las act1v1dades lndustr1ales 

proteg1das por este sistema fueron en nuestro país las Sl- -

gU1entes: los bomb1llos lncandescentes que de un 24% que go

zaban en el ~rancel Un1forme Centroamerlcano 10gr6, dentro -

del Slstema Espec1al, un 34%. El áCldo sulfúr1co, por otra 

parte, alcanzó dentro de este procedlm1ento un aumento del -

16% al 22%. Los envases de vldr10 del 18% al 35%. Los ma-

chetes del 9% al 19%. Las herram1entas agrícolas (palas, p~ 

cos, azadones y p1ochas) un aumento que va de un 15% a un 

29%. y los tubos fluorescentes alcanzaron por el Slstema Es 

peclal una protecclón que se elevó del 3n%, que aparecía en 

el Arancel Centroamer1cano, a un 9~% señalado por dlCho SlS

tema. 

En relac1ón a la protecc1ón arancelar1a nom1nal de -

las materlas pr1mas, es necesar10 no olvldar que la polítlca 

de la equ1parac1ón arancelar1a fue gravar menos a éstas que 
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a los blenes de consumo. Por otra parte el gravamen prome-

dlO de las materlas prlmas era en este periodo un 20.7% (ad

valorem Neto CIF) y el de El Salvador era de 17.2%. En es-

tes clrcunstanclas aun cuando los gravámenes promedlo centr~ 

amerlcanos para las materlas prlmas ersn baJOS relatlvamente 

con respecto a los demás grupos, los aranceles salvadoreños, 

slendo lnferlores, tuvleron que sublr al nlvel promedlo equ~ 

parado. 

No obstante, este fenómeno no constltuyó la gener81~ 

dad dentro del grupo, ya que algunos aforos cOlncldleron en 

ambas tarlfas, y otros aforos salvadoreños, slendo más baJOS 

que el promedlo centroamerlcano, tuvleron necesarlamente que 

sublr. 

De esta manera se expllcan los casos que a contlnua-

clón cltamos. Observando el Cuadro No. 11, tenemos que la -

malta y el lúpulo, materlas prlmas de la lndustrla cervecera 

tuvleron un llgero aumento, de 21% y 15% a 24% y 16% respec

tlvamente. Lo mismo sucedló con la pulpa mecánlca o quimlca 

de madera que SUblO de 1% de protecclón a 9%. Los cueros 

Sln curtlr se mantuvleron en sus mismos márgenes de protec-

clón dal 10%, la que puede conslderarse como raclonal, ya 

que Sl blen la actlvldad pecuarla, generadora de esta mate-

ria prlma, debería teórlcamente poseer un aforo alto de pro

tecclón, en la realldad la ganadería centroamerlcana todavía 

neceslta de otros factores para que se vuelva económicamente 
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eficlente. En tal forma, aue el aforo mantenldo constltuyó 

una prevlsión para la probable falta de abasteclmlento de 

cueros crudos para la lndustr18 de la ten6ría. 

La chatarra de cobre se mantuvo tamblén en el mlsmo 

nivel de 1%, lo cua~ en buena parte se justlflcaba, ya que -

así lo requerían las lndustrlas de fundlclón en los dlstln-

tos períodos. 

Los 11ngotes de hlerro o acero dlsmlnuyeron su pro-

tecclón nomlnal, pues de 3% baJó a 2%. Las gomas, lacas y -

reslnas, lnsumos de la industrla de plnturas tuvleron una b~ 

ja conslderable ya que de R7% bajó a 27%. No hablendo pro-

ducclón de estas materlas prlmas, el aforo se justlflcaba y 

permltía en el futuro la lnstalaclón de lndustrlas que tUV1~ 

ron como base estos insumas. En esta orientaclón, se encon

traba tamblén los polvos metálicos para uso como plgmento, -

de notable uso en la lndustrla de plnturas. De 15% descen-

dlÓ a 12%. Las lámlnas de acero dlsmlnuyeron de 17% de pro

tecclón nomlnal a 11% y lo que tamblén favorecía a las lndus 

trias metállcas que ya surgía en El Salvador con clerta lm-

portanc18 8 prlnclpios de la década pasada. La hl1aza de fl 

lamento de nylón descendló de un 55% a 47%, nlvel que seguía 

mantenlendo su carácter flscal ya que no tenía nlngún V1S0 -

proteccionlsta al no existlr fábrlcas, que ocuparan en esta 

época, esta matarla prlma. 
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La lndustrla harinera cuya materla prlma es el trl-

go, mantlene a la fecha la protecc16n arancelarla del 5% a -

nlvel naclonal, pues aun su aforo no ha sldo equlparado, de

bldo a que Guatemala eXlge un aforo alto p3ra defender su 

producc16n trlguera y los restantes países, en camblo, están 

por un arancel baJO ~or convenlrles así a sus lnter8ses moll 

neros. 

Con respecto a los blenes de capltal t la politlca 

arancelarla centroamerlcana, como hemos referldo anterlormen 

te, establec16 una llberalldad que se tradUjO en una dlsmlnu 

c16n de los aranceles salvadoreños. Esta polítlca era co- -

rrecta, pues en la fase en que se encontraba y aun está si-

tuada, la lndustrla centroamerlcana y por ende la naclonal, 

neceslta para su equlpamlento, lmportaciones a baJOS costos. 

El cuadro No. 11, aSlmismo, nos lndlca especiflcamente dlchas 

rebajas. Las máqulnas para trabajar metales descendleron de 

12% a 4%; las máqulnas para lmprenta de 7% a 5%; las máqui-

nas para fabrlcar zapatos de un 10% a 4%; las máqulnas para 

fabrlcar Jabones y acelte de 11% a 4%; los motores eléctrl-

cos de 15% a 13%; los camlones de 10% a 4% y la maqulnarla -

para trabajar cueros de 0% a 5%. Se mantuv13ron los tlpOS -

de protecc16n para las maqulnarlas textlles y sus accesorlOS 

en un 5% y SUblÓ ligeramente el equlvalente ad-valorem co- -

rrespondlente a los hornos y orlsoles de un 9% ascendló a un 

10%. 
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HeClendo un anállsls de la protecclón arancelaria n~ 

mlnel expuesta enterlormente, concluimos que aun Sln ser un 

exponente preclso de la prot8cclón tarlfarla de los articu-

los objsto de lmportaclón, deja entrever en una forma grus-

sa, el tipo de prot, CClón para cade grupo y la dlferancla en 

tre ellos. 

Lo anterlor V18ne a corroborer le tendencla de la p~ 

lítlca de equlparaclón arancelarla enunclade anterlormente. 

La producclón de los blenes de consumo no duradero ya gozaba 

antes de la formaclón del Arancel Común de fuerte protecclón, 

la yue lndudablemente se establecló por efecto da la defensa 

eXlglda por los grupos lnteresados de la época dentro de un 

ámblto aduanero elemental y falto de raclonalldad económlca. 

De un promedlo erltmétlco de 122% de protección tarifarla n~ 

cional fue aumentada a un 183% con la vlgencla del Arancel -

Unlforme Centroamerlcano. En estas clrcunstanclas, el proc~ 

so de equlparaclón al elevar mucho más estos nlveles, no ha

cia más que acentuar los V1C10S de una defensa arancelarla -

llevada al extremo. 

Esta sltuaclón naturalmente favorecía al lndustrlal 

en desventaja del consumldor naclonal. Los lntereses flsca-

les del Arancel Centroamerlcano gravaban en esta forma los -

lntereses de la mayoría del conglomerado naclonal en aras de 

la equlparaclón arancelarla centroamerlcane. 
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En cambio, la lndustrla lntermedla y metállca tlene 

una marcada dlferenCla en los períodos cltados. De un prom~ 

dlO arltmétlco de 26% que gozaba en la etapa pre-lntegraclo-

nlsta daSClende a un 18%. Los productos termlnados de estas 

lndustrlas lnlClan sus procesos manufactureros con una pro-

tecclón baja relatlvamente a la lndustrla de blenes de consu 

mo no duraderos. 

Ahora bien, Sl analizamos la estructura arancelarla 

de cada una de las tarifas en particular Sln relaClonarlas -

entre sí, llegamos a las slgulentes concluslones 1 en base de 

los grupos por ellas representadas: la Tarlfa Arancelarla -

Naclonal del año 1959, mantenía una fuerte protecclón psra -

la lndustrla tradlclonal con un promedlo arltmétlco del 122% 

en relaclón a la lndustrla lntermedl2 de ese entonces, en la 

cual prlvaba una protecclón nomlnel del 26%. Esta protecclór 

no dlstaba mucho de las que gozaban las materlas prlmas nece 

sarlas para el surglmlento de dlchas manufacturas. Los ble

nas de capltal (maqulnarla) tenían un promedlo arltmátlco 

más baJO de la estructura arancelarla que equlvalía a un 

10%. En estas condlclones, la poslble protecclón efdctlva -

para las nuevas industrlas estabz vedada por al estrecho má~ 

gen que lmperaba entre las lndustrlas lntermedlas y les mate 

r~as primas necesarlas para su desarrollo. 

Por otra parte, el Arancel Unlforme Centroamerlcano, 

en muy poca cosa varló la estructura de la ~rotecclón arance 
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larla nomlnal anterlor, ya que robustecló la defensa arance-

larla de la lndustrla tradlclonal en un 183% en relaclón a -

la industrla lntermedla que solamBnte contó con una protec--

clón minlma del 18% y de un 15% pera las materlas prlmas. 

Este últlmo márgen ~os da una ldea de la lrraclonalldad tarl 

farla que la equlparaclón causó a nuestro slstema Grancela--

rlO naclonal ya vlclado. 

B) Incldenc18s del Arancel sobre los PreClOS de 
algunas Actlvldades Fabrlles Representatlvas 

Durante el periodo lntegraclonlste, al amparo de la 

protecclón arancelarla ordlnarla y extraordlnarla s~ desenvoJ 

Vleron nuevas actlvldades fabrlles en El Salvador. Lo eVlder 

Claron los empresas lnstaladas en la rema textll como "Indus-

trles Unld3s, S.A." (lUSA); "Hllaturas de Centroamérlca" e 

"Industrla Naclonal Textll, S.A.II, c;ue aprovecharon le r1::3neg~ 

CleClón arancelarla ~2ra los productos de algodón. La Fábrl-

ca de TeJldos "lYlartínez y Saprlssa" qUG obtuvo una mayor pro-

tecclón pare la elaborcclón de lona de algodón. 

Los aforos renegocledos ¡Jara la varllla de h18rro y e. 

alambrón estlmuló a empresas como "Acero, S.A."; el aumento 

en el arancel de refrlg1redoros ~ermltló la amplleclón de la 

firma "lYluebles r'~8téllCOS ~rado" y la mayor defensa arEincela-

rla obtenlda para la fabrlcaclón de láplC8S de tod~ cl~se 1m· 

¡Julsó la lnstalaclón de la smlJresa "Fábrlca Centroamerlcana . 

de Láplces, S.A." (FPCELA). 
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Las tarlfas extraordinarias orlQlnadas por el "Slste 

ma Especlal de Promoclón de Actlvldades IJroductlvas", condl

Clonó la lnstalaclón de "Fertlllzantas de Centroamérica (El 

Salvador), S.A." (FEí=lTICA) para la fabrlcaclón de áCldo sul

fúrl.co; favorecló 12 producclón de herraml.entas agrícolas 

por "Implementos Agrícolas Centroamerlcanos, S. A.II (IIYiACI-ISA); 

y permltló la elaboraclón de bombl.llos lncandescentes y tu-

bos fluorescentes, verlflcado por la flrma IIIndustrla de Pro 

ductos Eléctrlcos Centro Amerlcana, S.A." (II\lPELCA). 

A contlnUaCl.Ón señalamos dlez tipos de lndustrlas 

que podemos catalogar de representativas y en las cuales po

demos apreciar el efecto del derecho aduanero sobre los pre

ClOS de los productos importados en relaclón a la mlsma cla

se de manufacturas producldas en el pals. (Véase Cuadro No. 

12). 

El alambrón naclonal, contando con una protecclón 

arancelarla nomlnal del 23% por Tonelada ffiétrlca, se refleja 

en un preclo total de l.mportacl.ón que equlvale a un 20% del 

lncremento de valor sobre al preclo F~a del producto. Esta-

mos en presencl.a, entonces, de una correlacl.ón balanceada de 

derechos aduaneros y preclos totales de l.mportaclón referl.-

dos al valor FOB. 

Caso dlstlnto ofrece la 81aboraclón de planchas eléc 

tricas en el país. Con una protecclón arancelarla del 29% -



PRODUCTOS FABRICADOS EN El PHIS E IMPORTADOS 

ARTICULO .'\ÑOS VALOR CIF. DERECHOS PROTEC. PRODUCTO TOTAl.!. VALOR FOB. /). 
IMPORTACION NITM. IMPORTADO PI.!./\ NT A 3 *" 4 

( 1 ) ( 2 )' (3)' (4) 

A1ambrón (T .M.) 1970 $ 182.0 $ 43.20 23 % $ 225.20 $ 188.0 23 % 
Planchas (Kg.) 1969 $ 2.28 ~ 0.67 29 % $ 2.95 $ 4.50 - 52 % 
Lona lmpermeab1e 
de Algodón 10/34" 
(Kg. ) 1966 $ 0.70 ?; 1.10 155 % $ 1. 80 $ 0.84 114 % 
Broches (docena -
1.72 Kgs. (TlpO -
Ny16n Profesional 
3" ) 1969 $ 14.34 $ 3.12 21 % $ 17.46 $ 16.75 4 % 
Carrocería 2.234 
Kgs. (Para 40 pa-
saJeros) 1963 $ 3.205.0 $ 320.50 10 % $ 3.525.50 $ 3.500.0 7 % 
Alambre de cobre 
(Kg.) 1968 $ 0.58 $ 0.13 22 % $ 0.71 $ 0.61 16 % 
EqUlpO Aire Acon-
dlclonado (Unld8d) 
(fYlode10 RAC-90 
9.000 BTU. 90 Kg.) 1969 $ 190.0 $ 39.45 27 % $ 229.45 $ 190.90 20 % 
Perfl1es de alumi 
nlO SÓ11do 1968 $ 0.84 $ 0.66 78 % $ 1.50 $ 1. 06 41 % 
Bombi11~s de clum 
brodo (Kg. 20 va~ 
tl0S) 1968 $ 2.17 $ 1.35 64 % $ 3.57 $ 2.81 25 % 
Grlfos, válvulas, 
11"",,,, ... (v'" \ 10t:;¡:; !!I' '<: '<:1") di> n ¡:;I") 1 ¡:; 01 i'l' '<: Q? di' 1") I")¡:; '71") 01 
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por kilogramo, t~ene un decremanto del 52% en el pr8C~O del 

~roducto ~mportado frente al velor FJB. o en otras palabras, 

el precio del articulo ~mportado es fuertemente ~nfer~or al 

nac~onal. Se neces~taria de una mayor defensa arancelar~a -

para salvaguardarlo je le com~et8nc~a externa, lo cual 81eva 

ria el prec~o de 16s planchas eléctr~cas extranjeras a un 

grado tal que fuera impos~ble desplazar al articulo nac~onal, 

ya sumamente caro para el consu~~dor. 

La lona de algod6n presenta una protecc~6n arancela

r~a del 155% que se proyecta en un prec~o del producto lmpo~ 

tado que constltuye un 114% sobre el ~reClO FOB. Este pro--

ducto tlene una alta protecclón arance13r16 que lnduce aman 

tener a la lndustrla en sus mlsmas condlclones tecnoliglcas 

de producclón. 

La manufactLra de brochas, de reclente producclón, -

tlene una protecclón relatlvamente baja, ya que alcanza en -

la 2ctualldad a un 21% que permlte yue el preClO total del -

producto lmportado sea únlcamente superlor a un 4% sobre el 

oreClO FOB. Esta lndustrla, lndudablemente, esté necesltan

do de una adecuada protecclón arancelarla. 

El mlsmo caso podemos apuntar con respecto a la fa--

brlcaClón de carrocerias. Posee a la fecha una defensa aran 

celarla nomlnal del 10%, le cual 8e refleja en un preClO to

tal del producto lmportado, lnferlor ~l valor FOB en un 7%_ 
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Naturalmente esta lndustrla está desproteglda, lo que sugle

re una enm~enda en los aranceles actuales, a f~n de robuste

cerla contra la competencle externa. 

El alambre de cobre y su fabrlcaclón, tlene una pro

tecclón arancelarla nomlnal del 22% que slgnlflca que el pr~ 

ClO del producto lmportado en su totalldad sea un 16% mayor 

que el preclo FOS del artículo naclonal. Este caso tamblén 

es representatlvo de una consecuente relaclón entre defensa 

arancelarla y producclón local. 

Idéntlco caso ofrece la actlvldad fabrll dedlcade a 

la producclón de e~ulpos de alre acondlclonado. El preclo -

CIF, como puede verse en el Cuadro No. 12 y que nos Slrve de 

referenCla, tlene un valor 19ual. Para que no haya un des--

plazamlento de la producclón lnterna se le ha dotado de una 

defensa arancelarla 3qulvalente el 27%, lo cual hace sub~r -

el preclo del artículo lmportado en un 20% sobre el valor 

FUB. 

La manufactura de perflles de alumlnlo SÓlldo, goza 

en los actuales momentos de una protecclón arancelarla de un 

78%, lo cual es bantante alta. Esto se man~flesta en forma 

dlrecta en el orden del preclo de lmportaclón del producto -

Que sube de esta manera en un 41% sobre el preclo FOS. Po-

driamos declr, reflrléndonos a este caso, que merecería una 

modlflcaclón hacia abajO en su protecclón arancelar18. 
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Les bombl11as de alumbrado eléctrlco tlenen un pre-

Cl0 total de lmportaclón superIor en un 25% del preclo F~B -

de la lndustrla hecha en nuestro país. Es un aumento admlSJ 

ble en bese de una protecclón arancelarla nomlnal del 64%. 

Por óltlmo, los grlfos, v~lvulas y lleves, es una lr 

dustrla con una proteccIón ar2ncelerla de 15%, lo ~ue Sln en 

bargo, se traduce en un preclo del artículo lmportado supe-

rlor en un 70% del preClO FOS. Constltuye este ejemplo una 

muestra de la convenlenC18 de la rab~J~ de costos de esta lr 

dustrla, con el objeto de que la dlferencla de precl0s exte~ 

nos e internos no sea efecto de un artlflcl0 arancelarlo. 

Resumlendo, podemos decIr, que esta muestra ofrece -

casos concretos de las lncldenclas arancelarlas extremas, 

justas y débl1es de que adolecen actlvldades lndustrlales, -

que por su carácteI'de desarrollo en nuestro medIo, se le hE 

denomlnado "nuevas". 

C) Factor pe Expanslón o de EstancamIento Industrlal 

La década de los años sesenta se c3racterlza como 1, 

anterlor por los altlbaJos de la economía naclonal que lmpr_ 

~s sI sector externo. La tasa de creclmiento del ~roducto 

Terrltorlal Bruto, con excepclón de los años 1962, 1964 Y 

1970, son de tendencIa decreclente. (Véase Cuadro No. 14). 
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En el transcurso de esta s1tuac1ón general, la part~ 

cipaclón de la 1ndustr1a manufacturera se mantlene en los 

prlmeros años de los sesenta y asc1ende progres1vamente de -

1964 a 1967, para luego establllzarse en los restantes hasta 

el eño de 1970. (Vc5se Cusdro No. 13). 

La tasa de crec1mlento 1ndustrlal (Cuadro No. 14) 

tiende a dlsmlnuir: 10.9% para 1963; 14.3% en 1964; 15.1% co 

rrespondlante a 1965 y 12.6% para 1966; 6.5% para 1967 y 4.~% 

que señala el año de 1970. 

El proceso manufacturero (relaclón entre la tasa de 

creClmlento lndustr1al y el ~roducto Terr1tor1al Bruto) 1n-

d1ca para 1965 y 1966 los mejores años de dinám1ca 1ndustr1al 

En este desarrollo, en el cual se ha reflejado nece

sar1amente la corresoond1ente sust1tuc1ón de 1mportac10nes, 

ha contr1buido fuertamente a la formac16n de la Un16n Aduane 

ra, con la v1genc1a del Arancel Común Centroamer1cano y la -

estructurac1ón de la Zona de Llbre ComerClO en el área, ade

más de otros factores que señalaremos adelante. 

La Tarlfa Arancelar1a Centroamerlcana, aument6 mucho 

més la protecc16n que brlndaba a las industr1as salvadoreñas 

el aforo naclonal que le precedi6; pero no camb16 en gran m~ 

dida la estructura de la protecc16n, como lo hemos señalado 

anterlormente. 



AÑOS 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

C U A D R O No. 13 

PARTICIPACION RELATIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

EN EL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 

(m~11ones [e Colones Prec~o Corr~ente) 

T O T A L II\IDUSTR lA fYlANUFACTURERA 

(1 ) (2 ) 

1.444.1 223.4 

1.602.5 241.3 

1.693.6 267.7 

1.866.7 3(16.1 

1.992.2 352.2 

2.109.8 396.5 

2.215.9 422.~ 

2.283.3 448.0 

2.382.2 467.5 
l/ 2.53 .2 491. 6 

l/ C~fras pre1~m~n8res CONAPL~N. 

FUENTE: C~fras del Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 

% (2¿1) 

15.4 

15.1 

15.8 

16.4 

17.7 

18.8 

19.fi 

19.6 

19.8 

19.3 



CUADRO No. 14 

RELACION Ef\lTRE EL CREC 11\11 ErHO 

EL PRODUCTO TERRITORIAL BRuTO 

Tasa Crec~m~ento (% ) 

AÑOS I-lRODUCTO TERRITOflIAL BRUTO 

( 1 ) 

1961 2.2 

1962 10.9 

1963 5.7 

1964 10.2 

1965 6.7 

1966 5.9 

1967 5.5 

1968 3.7 

1969 4 3 

1970 6 6 

FUENTE: Sobre la b8se de c~fras del 
Banco Central de Reserve de 
El Salvador. 

INDUSTRIAL y 

(1961-1970) 

Tasa Crec~ 
m~8nto (%) 

1 I~ [) U S TRI A L 

(2 ) 

8.0 

i3.J 

10.J 

14.3 

15.1 

12.6 

'í.5 

6.1 

4.3 

4.9 

,JiiLC. II~DUSI 

2/1 

3.63 

0.72 

1. 91 

1.40 

2.25 

2.13 

1.18 

1. 64 

1. 00 

0.74 
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Las lndustrlas tradlclonales contlnuaron sU~8rprot~

gld2Si pero Sl compar2mos el lncremento de caJa una de ellas 

en los periodos 1962-64; 1965-67 Y 1968-69, según el Cuadro 

No. 15, podemos aprac18r y conflrmar tanto en clfras absolu

tas como en sus res~ JCtlVOS ~orcentaJes ~Ud se desenvolvle-

ron mayormente 8n el periodo 1965-67, en el cual el uso de -

la c2pacldad OClosa eXlstente antes del proceso de lntegra-

clón obtuvo su plenltud, para luego decllnar en el slgu18nte 

aeriodo de 1968-69 en al oue la ~roducclón se V1Ó llmlt2da -

por la competltlvldad de plantas slml12res en el resto del -

área y que prodUjO posterlcrmente la ssturaclón del mercado 

común. 

51 partlculerlZEmos por ramas tenemos: los productos -

allmentlclos se 1ncrementaron en el segundo periodo lndlcado 

en un 30.1% con relaclón a 1962-64; pero decllnaron al nlvel 

de 14.1% en el perio!o 1968-69 con referencla al anterlor p~ 

riada de 19n5-67. El celzado y vestuerlo lncrementaron sus 

actlvldades en 44.2% en el periodo 1965-67 en comparaclón al 

periodo precedente para luego descender a 21.9% cln el perio

do subslgulente. La rama lndustrlal de las bebldas aumentó 

en 27.610 con relac1ón al periodo 19n2-64, descendlendo a 

3.610 en el transcurso de los aRos de 1968-~9. Los textlles 

slguleron la m1sma orlsntaclón, alcanzando a 46.310 de lncre

mento en el periodo 1965-67 con respecto al periodo anterlor 

para luego decllnar a 31.910 en el lapso slgulsnte de 1968-69. 

En cambio la lndustria de muebles y accesorlOS tuvo un lncre 
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mento de 11.6% en el periodo de 1965-67 con relaclón al ante 

rlor y contlnuó en el sigulente con un lncremento de 60.4% -

respecto a los años de 1965-67. La actlvldad manufacturera 

de cueros y tenería se mantuvo estaclonada a lo largo de las 

dos períodos lndlCaCJs. 

Con respecto a las lndustrlas intermedlas y metáll-

cas, es eVldente que sus condlclones y orlentaclón lndlcaron 

dlferencla a las tradlclonales. En efecto, a pesar de habér 

seles adJudlcado una protecclón arancelarla nomlnal mucho 

más lnferlor a las cltadas últlmamenta, sus correspondlentes 

rltmos oe creclm18nto fueron notables y más ~ronunclzdos que 

los observados en las ramas tradlclonales. 

IndlVlduallzando l8s ramEs, advertlmos que, por eJe~ 

plo, la lndustrla de papel, cartón y derlvados que tuvo un -

decremento de 6.2% El 1965-n7 con res~ecto al período que le 

antecedló, acusó en camblo, un lncremento del 40% en el perío 

do de 1968-69. La lndustr18 de productos químlcos oresentó 

un lncremento de 96.8%; la de petróleo 134.0% y la de produ~ 

tos mlnerales no metállcoS de 56.6% en el transcurso de los 

años 1965-67; lncrementos todos superlores a los señalados -

para las dlferentes rames tradlclonales en el mlsmo período. 

Esto nos lndlca la lmportancla de estas nuevas lndustrlas 

dentro del conjunta fabrll salvadoreño. 

En el slgulente período de 1968-69, de franca decl1-
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nac~ón general de la ~ndustr~a nac~onal, las act~v~dades ~n

termedias ofrecen un descenso menor ;ue el establec~do ~ara 

las industr~as trad~c~onales, como lo muestre el m~smo Cua-

dro No. 15, con la salvedad de los ~roductos de caucho y de 

petróleo que señala, fUdrte decl~nac~ón. 

Ahora b~en, las ~ndustrias metál~cas en part~cular¡ 

const~tuyen en la evoluc~ón e ~nvoluc~ón ~ndustr~al salvado

reñe que estamos anal~zando, un caso típ~co de cr5clm~8nto, 

su~erando a las ~ndustr~as ~ntermed~as y tr8d~c~on81es en 

sus ~ncrementos relat~vos, aun cuando su part~c~pec~ón cuen

t~tatlva en el conjunto ~ndustr~al es comparatlvament8 menor 

Por ejemplo, las ~ndustr~as metálicas bás~cas obtuv~eron un 

lncremento de 460.n% en el período de 1965-67 en comparaclón 

con el anterlor y descendió 200% en comp8rac~ón e éste, en -

el período de 1968-69. Las ~ndustrlas metál~cas aumentaron 

en 70.5% en los años 1965-67 con respecto al período que an

tecedió y de 5R.6% en 1968-69. La manufactura de maqulnarla 

y aparatos eléctrlcos se lncrementó en 646% en los años de -

1965-67 Y descendló en el periodo poster~or a 37.1%. 

El anterlor anél~sis nos muestra, que los efectos de 

la protecclón arancelarla lntegraclonlsta, operó en s8nt~do 

lnverso sobre la estructur3 de las rames tradlc~onales y no 

trad~c~onales. En re=l~dad, e mayor ~rotecc~ón otorgada a -

las act~v~dades pr~merambnte cltadas correspond~ó menores y 

relativos crecim~~ntos industrleles; y a menor defensa tar~-
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farla brlndada a 18s lndustrias lntermedias y metállc8s se -

a~oresó en mayores creClmlontos en dlchas ramas. 

Esto se debló a la dlferencla en la manera que ope-

ró el fenómeno de le sustltuclón de lmportacl0nes dentro d8 

las ramas lndustr18_es cltadas. En efecto, la producclón de 

las industrlas tradlcl0nales tenían dentro del país, como en 

otros países centroamerlcanos, esferas de consumo determlna

do. La sustltuclón de lmportacl0nes. por conslgulsnte, se -

verlflcaba en mayor o en menor gr3do y en estas condlcl0nes, 

aun cuando el arancel era bastante clto, no era un estímulo 

que permltlera una demanda m2S l~tensa. 

En camblo, las lndustrlcs no tradlclonales menoras -

en cuantía y valor, constltuian actlvldades fabrlle8 nuevas, 

que encontraban mejores canales de fln3nclaclón y ofrecían -

mayores ~erspectlvE de exportaclón al naclante mercado co--

mún, conslderando además que en los demés paises del Istmo -

no había todavía empresas slmllares de carácter competltlvo. 

La sustltuclón de lmportaclones 8e aceleró entonces mucho 

més en est3 campo y por conslgulente su rltmo de producclón 

crecló relEtlvamente més c,ua las lndustrlas tradlcl0n21es. 

A propóslto de la desventaja en la protecclón tarlf~ 

rla de yUe adolecían las lndustrlas lntermedlas y metállcas, 

hay que observar nuavamante que Gsta sltuaclón fue enmendada 

por las renegoclacl0nes arancelar18s y el empleo que del SlS 
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tema Especlal de ¡Jromoclón de nctlvldedes ~roductlvas hlcle

ron estas lndustrlas posterlormente. 

Al anterlor proceso, contrlbuyó decldldamente la crea 

clón y expanslón slmultánea de la Zona de Llbre Comerclo. 

El Cuadro No. 16 n03 llustre al respecto. Las exportaclones 

naclonales hacle el mercado Común Centroamerlcano observan un 

I'ltrlO de crecH_'lento const6nte~ Este comerClO ha sldo tan -

estlmulante, que a partlr del año de 1965 hasta el año de 

1970, nuestra balanza ha resultado desfavorable. Los años -

de 1965, 1966 Y 1967 constltuyen el climax de esta sltuaclón, 

slgulendo lndudablemente el ascenso lndustrlal de la época. 

A partlr de este últlmo año el superávlt comerclal obtenldo 

hasta entonces lnlCla su decl1nac1ón. 

Dentro de estas exportaciones, ha Jugado papel prad~ 

ffi1nante las manufac :uras como puede observarse para los años 

de 1962 a 1966 en el Cuadro No. 16 en c1fras globales. 

51 nos refer1mos part1cularmenta a l8s 1ndustr2as 

trad1clonales en el cam~o de las lmportac1ones y export2c1o

nes, según nos 1nd1CS el Cuadro ~o. 17, observaremos los cam 

blOS operados: las 2mportac1ones de margar1na de origen veg~ 

tal y an1mal fueron ascend1endo de 1961 a 1969; paro tuvle-

ron su contrapart1da en sus correspond28ntes exportac20nes -

conslderablemente mayoras en ccntldad. Las lmportac20nes da 

cerveza dlsm2nuyeron aoreclablemente en los extremos de los 



CUADRO No. lS 

P90DUCTO TERRITORI~L BRUTO DEL 
SECTOR INDUSTRIA m¡-HWFACTURERA 

Valores Corrl9ntes 
IYIlllones de Colones 

PErlIODO I~EiUüDO PORC. PERItJDO PORC. 
1962-64 1965-67 INCR. 1968-69 I NCR • 

INDUSTRIAS TR~DICIONALES 

1) Productos Allmentlclos 90.6 117.9 30.1 13S.6 14.1 

2) Calzado y Vestuarlo 38.9 SIl.l 44.2 68.4 21.9 

3) Bebldas 32.6 41.5 27.6 43.1 3.6 

4) Textlles 24.8 36.3 43.6 47.9 31.9 

S) Tabaco 11 .. <'+ 16.6 4S.6 16.3 1.8 

6) Industrl8 de la madera 1.4 1.5 7.1 1.S 

7) lYIuebles y accesorlOS 4.3 4.8 11.6 7.7 60 . 4 

8) Imprenta y slmllares S.2 7.3 42.3 8.S 16.4 

9) Cueros y tenerías 2.5 3.0 20.0 3.6 20.0 

10) Industrl8s dlversas 7.4 9,2 24.3 10.6 lS.2 

INDUSTRIAS INTERrflEDIAS 

1) Papel, cartón y derlva 
dos 3.2 3.0 - 6.2 4.2 40.0 

2) Productos de cauchc 3.7 3.'3 2.7 3.2 - 15.7 

3) Productos químlcos 12.6 24.13 96.8 30.2 21.7 

4) ~roductos de petróleo 9.1 21.3 134.0 19.0 - 12.1 

5) Productos mlnera1es no 

metá1lcos 8.3 13.0 56.6 17.2 32.3 



CUADRO No. 15 

PERIODO tJERIúDO 
1962-64 1965-67 

INDUSTRIAS ~I E TAL I CA:: 

1) Industr~as metá1~-
cas bás~cas 0.5 2.8 

2) Industr~as metál~-
ces 3.4 5.8 

3) lYIaqu~nar~c, excep-
to eléctr~ca 1.7 3 . 2 

4) lYIaqu~nar~as y apa-
ratos eléctr~cos 1.3 9.7 

5) EqUlpo de tr2nsp0E. 
te 5.6 6.6 

FUENTE: Ordenac~ón y porcentajes sobre la 
base de c~fras del Banco Central 
de Reserva de El Salvador. 

(Cont~nu8c~6n) 

¡JO <C • ¡.lE.U UDlJ ¡JO:::¡C " 
1 NC 1. 1968-69 INCR , 

460.0 8.4 50.0 

70.5 9.2 58.6 

88.2 5.3 65.6 

646.0 13.3 37.1 

17.8 8.0 21.2 



AÑOS 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

CUADRO No. 16 

EXPORTACIONES E IM~OlTACIUNES DE 

EL SALVADOR CON CENTROAMERICA 

(M 1 11ones de Colones) 

EXPORTACIONES+ IfiA I\JUF HC T UR l RA IMiJORTACIONES 

34.5 34.7 

46.7 39.5 55.1 

75.5 67.7 69.8 

91.9 8"í.4 98.J 

113.4 107.5 106.0 

146.5 136.5 130.0 

197.'::1 13Fi.2 

214.1 164.2 

182. 150. 

180. 152. 

FUE~TE: Dlrecclón General de 
Estadistlca y Censos. 

+ Exportaclones de Blenes y Servlclos 

CONAPLAN: Indlcadores Económlcos y Soclales 
Sept. - D1C. 1970, Pág. 120 

++ Datos SIECA. 

SALDO 

0.2 

8.4 

+ 5.7 

6.1 

+ 7.4 

+ 16.5 

+ 61.6 

+ 49.8 

+ 32++ 

+ 28++ 



Ct:JADRO No. 17 

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS TRADICIONALES SALVADOREÑOS 

(Colones) 

091-01-00 Mergarlna de 
todo c13se 

112-03-00 CorveZ8 

122-02-00 Cignrrl110s 

552-02-01 Jabón tocador 

552-02-03 J8bón 13vor 

n51-04-00 Hl10 ~lgodón 
blanqueado 

651-03-00 H11ozos e hl
los dA glgo-
dón crudo Sln 
b1anquec'!' 

655-04-02 Lona algodón 
impermeabl11-
zeda 

656-01-00 Sacos cua1- -
qUler fibra -
textil 

851-02-02 Zapatos 

196 1 

324 

50.020 

177.135 

372.419 

899.242 

IMPORTACIONES 

1 9 6 7 

232.658 

17.156 

2.100.985 

3.047.584 

196 9 

294.006 

4.846 

1.726.191 

1.253.022 

3.996.325 

1.378.369 2.730.551 1.884.453 

118.544 

459.927 

662.127 

163.036 

103.429 

763.161 

1.889.545 

1.719.368 

256 794 

869.996 

1.735.643 

1.367.484 

FUENTE: Anuarios EstadistlcoS de Comercio Exterlor de los 
eños respectivos. 

Direcc16n General de Fstarl,~tir~ v r~n~nQ 

196 1 

811.413 

187.054 

110.441 

1.281.989 

EXPORTACIONES 

1 967 

2.036.844 

6.643 

1.585.706 

2.243.282 

196 9 

2.300.334 

130 

221 

1.517.041 

3.463.777 

3.788 

2.998.720 10.769.098 9.324.732 

188.754 

465.716 

15.370 71. 904 

1.506.643 483.819 

6.558.347 6.126.619 
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años menclonados; pero sus exporta Clones dlsmlnuyeron acen--

tuadamente. Le lmport3clón de jabón d~ toc3dor, ha tenldo -

un franco aumento qU8 se ha V1Sto ba12nceeda con sus export~ 

clones, las que, Sln embargo, empezaron e decllnar en 1969. 

La lmportaclón de j bón para lavar y slmllares ha sldo lncr~ 

mentada a lo largo de los años sesenta con 19ual comporta- -

m10nto de las respectlvas exportaclones. El hllo de algodón 

blanquoado ha sostenldo una lmportaclón creclente de 1961 a 

1967 para luego descender en 1969 acompañado de una mínlma -

exportaclón aC8eclda hasta este últlmo año. La lona de algQ 

don lmpermeabllizada ha señalado una cJntinue progreslvldad 

en sus lmportaclones con un resurglmlsnto de exportaclón a -

partlr de 1967 pero aun muy débll frente a las prlmeras. 

Los sacos confecclonados de cualquler flbra textll, 

en los cuales aparecen abrumadoram8nte los slntétlcoS, pr8se~ 

taron un alza conslderable en su lm~ortaclón; corrl~nte que 

ha sldo amortlguada por la exoortaclón de sacos d8 henequén 

al Mercado Común Centroamerlcano, prlncl~almente an el año -

de 1967, a partlr del cual, ha bajado senslblem8nte. La ln

dustrla del calzado en el csmpo de las lmportaclon8s se ha -

comportado en forma ascendente, pero sus exportaclon8s al 

área centroamerlcana han sldo notables' de 465.716 Colones -

que lndlca el año de 1961 a 6.126.619 Colones que alcanzó en 

1969. 

Ahora blen, si dentro de las lndustrlas lntermedlas 
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y metál~cas, espec~flcamos determlnadas ramas lndustrlales, 

perclblmos en el cuadro No. 18 que las fabrlcaclones de per-

fumería y cosmétICOS, lnsectlcldas, ~roductos químICOS y 

otras manufacturas, pueden lndlcerse como ejemplos concratos 

de creclmlento en m ter18 de exportaclón durante los años de 

1965 a 1968. 

Ya en 1969, conforme el fenómeno g8nerel ya comenta-

do, la exportaCIón empIeza e dIsmInUIr. 

La sustItUCIón de lmportaclones, verIfIcadas al ampa 

ro de le proteCCIón arancelarl~ y al 6stimulo del lIbre co--

merCIo, ha sldo tambIén incentIvada en El Salvador por la Re 

SolUCIón No. 26 del Conseja EjecutIVO del Tratado General, -

medIante la cual las prodUCCIones 10c21es, SIempre que lle--

nen los requlsltos adecuados de cantIdad, calIdad y preCIO, 

gozan de la prerrogctlva de que sean consumIdos obllgatorla-

mente en el resto de Centroemérlce, cancelando pare ello las 

franqulclas eXIstentes de que gozan los usuarIOS de estos 

productos, conforme a los IncentIVOS flscóles IndustrIales, 

ya sean éstos de carácter naCIonal o centroamerIcano, que 

les hayan SIdo preVIamente concedIdos. 

Las actlvldedes necIonales emparedas a esta R8s01u--

Clón No. 26 cuantlt8tlvamente son las slgulentes: 12 de ca--

rácter textIl, 6 metálIcas, 4 de aparatos eléctrICOS y acce-

sorlos, 3 de caucho, 7 de productos químICOS y 3 de papel y 

BIRLI()TF,;4 CE'\ITP1\L 
UN'vf .. ....-t ¡ .. .L lI A f"'''')fI 

~ 



CUADRO No. 18 

ESTRUCTURA DE _X~OlTACIONES DE el SAlVADO~ EN 

CIFRAS ABSOLUTAS SOBRE ~RODUCTOS 

INDUSTRIALES DETERmINADOS 

(mlllones de Colones) 

1965 1966 

1) Productos de perf~ 
meriEi, cosmétlcos, 
etc. 4.8 6.3 

2 ) InsectlcldEis, fungl 
cldas y deslnfectan 
tes 6.4 5.3 

3) Otros productos q i-
mlCOS 7.7 12.0 

4) Otras manufacturas 34.3 47.9 

FUENTE: Clfras del Banco Central de 
Reserva de El Salvador. 
Dlclembre de 1970, Pág. 1314. 

l/ Clfras prel1mlnares. 

1967 1968 

7.5 8.6 

9.1 8.9 

14,4 19.8 

66.4 77.8 

1969 !/ 

7.5 

5.7 

21.7 

74.3 
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productos de papel. 

Cuadro No. 19. 

El detalle de ástas se encuentra en el 

Muchas de estas lndustr12s eran lnexlstentes en el -

eAo de 1961 y por cnnslgulente no había exoortaclón aara el 

resto de Centroemár~ca; pero ya en 1368 su pa~tlcl~ac16n en 

este actlvldad es apreclable y su correspond18nte lmportaclól 

fU8rs del área ha tendldo a dlsmlnuír. Lo dlCho lo ~odemos 

apreClar en forma especiflca en al Cuadro No. 20 en el cual 

todas las actlvldades fabrlles ellí señaladas, corresponden 

a las beneflcledas por las renegoclaclones erancelarlas e l~ 

cluídes en al Slsteme Especlal de ~romoclón de ~ctlvldades -

Productlvas. 

La mlsma sustltuclón de lmport~clones a yue hemos v~ 

nldo reflrléndonos y que se ha ooerado en el país, la pode-

mos apreclar temblé I en otr3s Gctlvldades manufactureres, c~ 

yas demandas externas consecuentem3nte han dlsmlnuldo. Este 

proceso lo demuestra el Cuadro No. 21. La lmportac16n de 

cueros y pleles flnas pre~arades efectuada en el año de 1969 

V01V1Ó al mlsmo nlvel de 1965. La lnternaclón al ~aís de 

~roductos de materlales de ceucho se establllzó en lus extre 

mos y en el transcurso de los eños lndlcados. Igual tGnden

Cla demostró la lmportaclón de paoel cartón y sus manufactu

ras. Los teJldos de algodón ~ue en 1965 S8 lmportaba por un 

valor de 11.6 mlllones de Colones dlsmlnuyó a 8.6 en 1969. 



C U A O R O 1\10. 19 

SUSTITUCION DE IIYl¡JOrlT/-¡CIGNES AL o.fll,JA~O DE 

LA RESOLUCION No. 26 DEL C.E. 

TEXTILES 

1) Hilaza cardada y pelnada para tejeduría y bonetería en 
títulos desde 18 hasta 100 (Varlos Cabos) 

2) Hllaza Cardada y Pelnada de algodón crudo para teJedu
ría y bonetería No. 12 hasta 46 (Varlos Cabos) 

3) Etlquetas de algodón, elástlc3S pera rape y clntas pa
ra zippers, confecclones ropa, clntas plástlcas. 

4) Hllos de algodón, de rayón, hllos mezclados con flbras 
artlflcales y slntét1cas, crudo y teñ1do del No. 1 al 
12. 

5) H 11 o ~J o. 4, 9 Y 14, c a 11 dad "'l 11 • L o n a c r u d a y de colo 
res, lona lmpermeable, toldos o taQacargas. 

6) Hllo textral1zado (Hllo de nylón textur1zado). 

7) Sacos de manta de algodón par3 azúcar y c8reales. 

8) Tela bordada para brass1eres y fajas de med1a para S8-
ñoras. 

9) H1los, telas y sacos de f1bra cruda. 

10) Plta o h1lo, fleje, clncho o cordel. 

P~UOUCTOS METALICOS 

11) Var1lla de todo tamaño para construcc1ones; angulares de 
3/4 11 hasta 2 1/2" de todo grueso; al::;mbrón prop1o para -
trefllac16n de todas calldedes y pletlnas hasta de 4" de 
ancho y cualqu1er grosor, lncluyendo zunchos. 

12) muebles ffiet~licos, clavos y Slffillares. 

13) Tipos de perf1les de alumlnlo, ye sean tubulares o sóli
dos, lo mlSffiO que toda clase de formas extruidas. 
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~~ODUCTOS METALICOS 

14) Operadores de ventana. 

15) Carrocerías, cheslses, bastldores y otras plezas de re
puestos y accesorlos, n.e.p. pare vehículos automotores. 

16) Chapas y blsagres. 

1-' ,J A R A T O S E LEC TRI C O S Y A C C E S (J '1 lOS 

17) Conductores eléctrlcos de cobre o alumlnlo y cables te
lefónlcos. 

18) Acondlclonadores de 8lre. 

19) Bomblllas inc3ndescentes, lámparas. 

20) Tubos fluorescentes, Refrlgeredores. 

PRODUCTOS DE CAUCHO 

21) Hule forrado de flbras textiles slntétlcas y naturales. 

22) Tubos plástlCOS. 

23) Hllo de caucho desnudo. 

SUSTANCIAS Y PRODUCT~S CUIMICUS 

24) ~lnturas preparadas al agua o al acelte, solventes y 
dlluyentes para barnlces y productos simllares. 

25) Telas p18stlcas para paredes y muebles. 

26) Acido sulfúrlco del 93 81 98% de concentraclón. 

27) Papel de celofán de alumlnlo recublerto con materlal 
plástico sintétlco. 

28) Detergentes. 

29) Fertlllzantes. 

30) Tubos de plástlco flexlble, tacones plástlcos para calza 
do de señora, tubos de PVC. 
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681-04-00 

821-02-03-09 

699-18-01 

721-13-00 

721-03-01-09 

899-08-00 

533-03-01-01 

533-03-02 

511-01-02 

561-01-00 

665-01-00 
699-12-01 
721-03-02 

8g9-17- 04 

681-12-00-01 

699-29-13-01 

,vu. '" u 

ImpORTACIONES y EXPORTACIONES DE EL SALVADOR EN 
PRODUCTOS INTERmEDIOS y mETALICOS (millones de Colones) 

Vorl11os de hlerro o 
acero 

muebles de hlerro o 
Gcero 

Blsogras 

C8b1es y 313mbre poro 
conouclr e1ectrlcidad 
B'Jmb111cs lncandescen 
tes 

RefrlgerodGr8S 

Plnturas preparadas -
01 eC81te 
Ber ":'::es 

ACldo Su1fúrlco 

Abonos nltrogenodos y 
f'Jsf:::t8dos 
Envases de vldrio 
Herramlentos Agrícolas 
Tubos f1uoroscentes 

Lápices 

A1ambr6n 

Electrodos 

1 9 6 1 

EXPORTACIITN A 
ImpORTACION CENTROAffiERICA 

3.620.7 

590.6 

394.0 

481. 8 

446.1 

1.594.8 

741.1 

96.1 

6.896.8 61.4 
1.239.6 

343.0 72.5 
119.2 

146.3 

631.4 

198.0 

1 9 6 8 

EXPORTACION A 
IffiPORTACION CENTROAMERICA 

1.493.4 5.935.5 

997.1 1.615.5 

1.254.6 28.2 

1.484. O 6.498.0 

340.881.0 1.422.5 

2.783.2 11.7 

1.395.0 1.358.3 
864.3 

26.5 272.5 

13.933.2 28.3 
2.781.6 345.3 

172.3 1.792.0 
178.2 193.2 

213.0 551.9 

1.943.3 59.2 

426.7 34.1 
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4) 

5 ) 

6) 

7) 

8) 

9) 

C U A D R O I~o. 21 

ESTRUCTURA DE IMPO~TACIONES DE EL SALVADOR 

EN CIFRAS ABSOLUTAS SOBRE ~~ODUCTOS 

INDU~TRIALES DETERMINADOS 

(Ml11ones de Colones) 

1965 1966 1967 1968 

Cueros y pleles flnas 
preparadas 2.8 4.7 4.6 3.1 

Materlales de caucho 2.5 2.1 2.4 2.5 

Papel cartón y sus 
manufacturas 18.5 23.0 23.4 2308 

TeJldos corrlentes 
de algodón 11.2 lU.5 10.7 11.8 

TeJldos corrlentes de 
otras flbras textl1es 10.2 12.4 12.9 10.7 

otros tejidos y 8rticu -los confecclonados de 
flbras textl1es (exce.e. 
to vestuarl0) 6.1 7.0 7.8 8.0 

Cemento 6.8 3.0 3.0 3.2 

Refrlgeradoras y corg~ 
ladoras 2.7 2.6 4.0 2.7 

MaQuinarla y utensl-
110S eléctrlcos 34.2 34.3 29.3 27.5 

FUENTE: Valor de Importaclones de El Salvador. 
Revista D1C. 1970. Banco Central de 
Reserva de El Selvador, Pág. 318. 

1969 

2.8 

2.7 

22.3 

8.6 

11.8 

8.9 

3.4 

3.2 

21.6 
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El cemento tuvo una fuerte reducc16n en sus lmporta

Clones. De 6.0 que se lmportó en 1965 baJó a 3.4 mlllones -

en 1969. Pareclda or18ntaclón sufrleron les lmportaclonas -

de utenslllos eléctrlcos. En camblo, las lmportaclonas de -

refrlgeradoras aumentaron de 2.7 millones de Colonas en 1965 

e 3.2 mlllones en 1969. Esta últ1ma sltuaclón se ha debldo 

en parte por la falta de protecc1ón arsncelarla yue aun se -

encuentra vlgente en el pais y a las llm1tac1ones que ha Sl

do objeto este producto en el llbre comerClO centroamerlca--

no. 

Lo que antecede ha ten1dc como efGcto lnmedlato para 

las lndustrlas trad1clonales, la 1nalterabllldad de sus con

d1clones de ~roduct1vldad, lo que a su vez ha traído consigo 

la llmltaclón posterlor de sus ex~ortaclones hacla el resto 

de Centroamérlca y terceros paises. Par3 las lndustrlas ln

termedias y metállcas ha sldo factor de axpanslón yue compl~ 

mentado con la progreslva desgravaclón arJnCalarla en al ám

bltO del mercado Común Centroamerlcano, ha lncentlvado sus -

condlclones de protecclón y ex~ortac1ón. 

Estos r~sultados reflejaron la dlverslflcaclón en 

clerta manera, de la estructura productlva lndustrlal salva-

doreña. Las industrlas de blenes de consumo corrlente contl 

nuaron s18ndo el pllar fundamental de la actlvldad fabrll na 

clonel; pGro observando al Cuadro No. 22 se concluye que su 

partlclpac16n en el total de la ~roducclón manufacturera ha 
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s1do de orden decrec1ente, ya que en 1962 const1tuía el 86%; 

en 1965 el 77% y en 1967 el 73%. En camb1o, las 1ndustr1as 

intermed16s y metá11cas, aun cU2ndo su contr1buc1Ón al pro-

ducto total 1ndustr1al es modesto, su característ1ca ha s1do 

su 1ncrementaclón constante. Así vemos, medlante el Cuadro 

No. 22 aludldo, Que la ~r1merB representaba en 1962 el 9%; -

en 1965 el 17% y en 1967 el 18%. La 1ndustr18 metá11ca ha -

señalado su part1c1pac1ón en parec1dos térm1nos dentro de la 

globa11dad fabr11j 5% en 1962; 6% en 1965 y 9% en 1967. 

En cuanto al crec1m1ento promed1o anual del periodo 

1962-1967, las 1ndustr1as trad1c1cnales acusaron 8.9%; las -

1ndustrias 1ntermed1as 25.8% y las metá11cas el 22%. 

Tales son los resultados generales de la 1ndustr1a -

nac10nal, en la cual los nlveles tar1far1os 1ntegrac10n1stas 

han coadyuvado. 



CUADRO No. 22 

SECTOR INDUSTRIAt 

VALOR AGREGADO 

(Millón de Colones a PreCJOS Corrientes) 

1962 % 1963 1964 1965 % 1966 

INDUSTRlriS TRADICIONALES 208.7 86 222.5 248.0 273.8 77 297.4 

INDUSTRIAS INTERMEDIAS 21.4 9 32.7 44.2 58.2 17 70.4 

INDUSTRIAS METALICAS 11.3 5 12.6 13.9 20.2 6 28.9 

T O TAL 241. 4 100 267.8 306.1 352.2 100 396.6 

PARTICIPACION EN EL 
PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 15.1% 15.8% 16.9% 17 .7% 18.8% 

FUENTE: Plan de Des8rro110 Económico y Socla1 1968 - 1972. 

CONAPLAN, Pág. 53. 

Crecl.miento 
Promedio 

1967 % Anual del 
Periodo 

321.5 73 8.9 

81.1 18 25.8 

32.7 9 22.1 

435.3 100 11.7 

19.6% 



CAPITULO 111 

SITUACION ACTUAL INTEGRACIONISTA y SUS PERS~ECTIVAS 

1.- CRISIS EN EL RCGIMEN INDUSTRIAL CENTROAMERICANO 

Y NACIONAL 

A) A n t e C e den t e s 1 n m e d 1 a t o s y 11 1\10 d u s O p e r a n d 1 11 

La polit1ca lndustr1al centroamer1cana en su desarro 

110 práct1co encontró múltlples contrad1cc1ones que d1Ó como 

resultado lnmed1ato el abandono de sus asoectos sustanc1ales. 

Al 19norarse el princ1P1o de programac1ón 1ndustr1al 

y su corolarlo, la 10r-al1zaclón, S8 proplcló un desenvolvl-

mlento anárqulco de las actlvldades manufactureras en el 

área. Cada pais al amparo de los aranceles protectlvos ex-

ternos y la desgrav~clón arancelarla lnterna, que presentaba 

el llbre comerClO, lmDulsaron, relatlvamente, sus correspon

dlentes nlveles fabrlles. Careclendo el programa de lntegr~ 

ción, de un enérglco norte en cuanto el estableclmlsnto de -

"Industrlas básicas", las actlvldades empresar1ales del área 

se orlentaron a expandlr la lndustr1a tradlclonal y a la crea 

clón de nuevas actlvidades en les ramas lntermedlas y metáll

cas, cuyo ejemplo típlCO lo muestra la experlencla salvadore

ña; pero que al relaclonarse entre sí, entraron en una compe

tlvldad falta de eficlencla productlva y de especlal1zaclón. 

El llbre comerClO y el Arancel Común Externo, en estas condl-
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ciones, estimu16 un creClmlento en "extenslón" pero no en 

"profundldad". Este óltlmo no sólo hub1era favorecldo al 11 

bre comerClO Slno tamblén proplc1ado les beses del fomanto -

de exportaclon3s hec13 afuera del áre~. 

De asta manara, el proceso SUStltUtlVO reglonal se -

V1Ó llmitado en su desGnvolvlmlento, no logrando rebassr la 

faS8 pr1mera de desplazamlento de compras al exterlor, por-

que aun eXlste una gran varledad de artículos de consumo no 

duradoros y sobre todo duraderos, además de una amplla var1~ 

dad de b18nes de uso lntermedlo, que no se producen o se ela 

boran en cantldades lnsuflclentes, y par~ las que eX1ste un 

mercado de dlmenS16n aproplada. 

Por otra parte, este anárqu1cc politlca industr1el, 

medlante el llbre comerC10 1moerante, permltló, que unos pe! 

ses relat1vamente W3S desarrollados desde el punto de v1sta 

manuf8cturero vendleran más de lo que compraban, como el ca-

so de Guatemala y El Salvador. Los paises compradores ante 

este desn1vel da sus respectlvas balanzas comerclales recu-

rrieron a medldes de defensa, obst~cullzando el llbre lnter

camblo que hasta la fecha h~bia venldo funclonando. Tel fue 

al caso de Costa Rlca al ~rlnclplo, Nlcaragua seguldamente y 

por ólt1mo el caso de Honduras, cuyas contradlcclon8s econó

mlco-politicas de orden hlstórlco dentro de la lntegraclón, 

culm1nó con el confllcto ~rmado del año de 1969 con nuestro 

país y sus ulterlores consecuenClas. 
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Como 601uclón a este lmpasse y fallas que acusaron -

al Programa de Integraclón Económlca, los Mlnlstarl0s de Re-

18Cl0nes Exteriores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nl

caragua y Costa Rlca, en Declaraclón Conjunta en los prlme-

ros dics de Dlclemb e de 1969, en su punto tercero, acorda-

ron que los Mlnlsterlos de Economía adoptaran las declsl0nes 

neceSerlas para resolver los asuntos pendlsntes que hubleran 

en el Mercado Común y estableclercn un "Modus Operandl 11 para 

01 urgente funclon8mlsnto de aquél; se abocaron 8 la revlslón 

de los Tratados, Convenl0s, Protocolos y dem~s lnstrumentos 

que forman la estructura Juridlca de la Integraclón [conóml

ca en los aspectos que fuera necesarlO, para com~letar el 

proceso de reestructuraclón y fortaleclml¿nto de la mlsm8. 

Esta operativldad S8 conslderó llevarla a cabo medla~ 

te etapas determlnadas: 1) medldas transltorlas para ordenar 

el funcionamlsnto dal Mercedo Común; 2) Perf8cclonami~nto -

de dlCho Mercado; 3) Restableclmlsnto de la normalldad lns

tltuclonal y 4) proceder con estos antecedentes la re8struc

turaclón lntegraclonlsta. 

En el mes de Junlo de 1970, se llavó a cabo en Mana

gua, la ~eunlón de Tltulares de Economia de Centroamérlca, -

la cual se declaró en sesión perm2nente hasta acordar el lImo 

dus Ooerandl" convenldo en la Reunlón de Mlnlstros de Econo

mía celebrada en la mlsma cludad, en Enero de 1970. 
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El "Modus Dperand~" contaba con los s~gulentes pun-

tos sobresal~entes: 

a) Creac~ón de un Fondo para el financ~am~ento de la 

expans~ón de la producc~ón lndustrlal y agrícola; b) Formul~ 

c~ón de una polit~cg lndustrlal centroemerlc~na que ~ncluya 

de manera pr~nc~pal: polít~C8 reg~onal de ~ndustr~al~z8c~ón; 

polít~ca arancelar~a; lncent~vos f~sc61es y origen de la me~ 

cancia; c) Formulac~ón de una polit~ca agricola común; d) 

Elaborac~ón de una Cláusula General de Salvaguard~a apl~ca-

ble a s~tuac~ón de emergenc~a; e) Adopc~6n de 18s Reglamen-

tos relat~vos a var~os nrticulos del Tratado General y el 

func~onam~ento ~nterno del Consejo EJecut~vo, y f) Encamen-

dar a SIECA y a la Secretaria del Com~té de Cooperac~ón Eco

nómica, estud~os y propuestas sobre la reestructur8c~ón del 

mercado Común~ 

Con respecto a la polít~ca reg~onal de ~ndustr~gl~za 

c~ón enunc~ada dentro del "modus Op8r2lnd~", se h~zo esbozos 

de lo Que debería cons~derarse de nuevo como tal. 

Esta cons~stia a grandes rasgos en cons~deraclúnes -

de orden general y ya proclemedas anter~ormente; relteraba -

su lntenclón y propósltos de lmplantar, promov8r y desarro-

llar lndustrlas básicas; celebrar nuevos acuerdos centroamerJ 

canos por ramas lndustrlales slmllares, en cuanto a sus fl-

nes, al que se encuentra vlgente para la lndustr18 textll, -

utlllzar los d~st~ntos lnstrumentos que forman parte del or-
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denamlento legal e lnstltuclonal del Mercado Común para lo -

cual éstos serían objeto de la reg13mentaclón respectlva y -

cuando resultara aproplado, se lmolantarían nuevos mecanlS--

mos reglonales de promoclón. Estos dos campos, ramas lndus-

trlales e lndustrlaG báslC8S, fuerun objeto de anállsls y 

dlscuslones, en los cuales se trató de que prevslecleran crl 

t~rlos técnlcos y econÓmlCOS. Flnalmente se declararon ln--

dustrlas báslcas a la slderurgla, pulpa y papel y la petro--

químlca. Se aprobaron tres rames de actlvldades susceptlbles 

de acuerdos, tales como la lndustrla textll (segunda fase); 

aceltes y grasas y la del cuero.l / 

Todo esto en el fondo, constltuía el reconoclmlento 

de que había que vulv~r al sendero lndustrlal general señala 

do en un prlnciplo dentro del Programa de Integraclón. Sln 

embargo, por las mlsmas clrcunstanclas polítlco-económlcas, 

en que se celebró esta manera de operar lntegraclonlsta, no 

fue poslble contlnuar un anállsls exaustlvo de este lmporta~ 

te tema. 

En efecto, se VOlV1Ó a menclonar, la Cu~stlón traída 

y llevada de las "industrlas báslcas"; pero Sln hacer una 

crítlca de ellas a la luz de la experlsncia lnlclal y su po~ 

terlor sltuaclón. Se manCloneron nuevos lnstrum~nt8s e lns-

1/ Acta del tercer periodo de saSlones de la 
- Tercera Reunlón de Mlnlstros de Economía de 

Centroamérlca. Guatemala, 4-9 Sept. de 1970. 
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tltuclones que operarían sobre la basa lndlscutlda de carác

ter industrla1 que nos h3 venldo rlglendo, y Que de hecho, -

se conslderaba raclona1 y convenlsnte. 

En fln, el "lYlodus O,Jer8ndl" dlÓ la lmpreslón de una 

fórmula de negoclac~ón obllgada b lmpuesta, que nadle de los 

Clnco ~aises partlclpantes esteban dlspuesto a cumpllr. Su 

epilogo natural lo constltuyó el fracaso y con ello un nuevo 

lmD2sse en 185 negoclaClones lntegraclonlstas en materla ln

dustrlal. 

En esta cruclal sltuaclón centroamerlcana, se 8ncue~ 

tra El Salvador, con una polítlca lndustrlel dlvorclad~ en -

la práctlca, de la reglonal en cuanto sus flnes sustanclales. 

El usufructo lndustrlal que el país ha hecho de la Intsgra-

clón Económlca ha llegado a su térmlno, lo cual obliga a pr~ 

pararse para buscar nuevos derroteros y nuevas ~réctlcas. 

B) Caso Especlal de El Salvador 

La Integraclón Económlca es un obJetlvo que se alcan 

za medlante un proceso. Este puede ser largo o corto segón 

las csracteristlc8S de las economías qU8 se trata de lntegrar 

y las dlferenclas eXlstentes ontre ellas. En el caso de Cen-

troamérlca, cada país dentro del subdesarrollo r8glonal, po

S8e dlferenclas cuantlt2tlvas y ceractares cualltatlvos. La 

Reoóbllca de El S81vador es un CESO típlCO, cuyas peculiari

dades conslste en la llmltaclón da su terrltorl0 1 la densl--
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dad de poblaclón y recursos naturales escasos. 

En este marco se lnlCló la ex~lotaclón t8m~rana dol 

café y del algodón y sobre estE 03se ~roductlv3 de exporta-

clón se cubrló cler:as y determlnadas necesldades de lnfraes 

tructura que aunada e la abundante mano d8 obra, le oermltló 

adqulrlr un relatlvo aV3nca on la lndustrlc llgera como com

plemento económlco naclon8l. 

Tales clrcunstanclas le fueron favorables on el lnl

ClO del Proceso Integraclonlsta; pero ya no lo son en el mo

mento actual en que la evoluclón lntegraclonlsta se ha pera-

llzado. m~s blen estos factores le son adversos en una es--

úuemátlca regional, que ha abandonado sus obJetlvos prlmarlos 

y que le está obllgando a reconslderar muy ser lamente su po

SlClón particular. 

El 561vador, por lo tanto, debe a la mayor brevedad 

poslble reVlsar su estrategl8 naclonal con respecto a su pa~ 

tlcipaclón en el Proceso Integraclonlsta. Esta revlslón de

be comprender y hacerse extenslv8 a la totalldad del Progra

ma a través de sus postulados teórlcos y su efectlvldad prá~ 

tlca. Esta actltud de crítlca debe responder a los lntere--

ses de todos los salvadoreños. En la orlentaclón de esta re 

Vlslón es lmperatlvo aceptar ~U8 el Proceso Integraclonlsta 

lmplica y presupone un mínlmum eXlglble de programaclón eco

nómlca que en la práctlca los círculos gubernamentales y pri 



vados no han querldo acepter y ejecutar. Es necesarlO de 

una vez por todas adoptar una ectltud deflnlda y públlca 

frente a las denomlnadas lndustrlas de lntegraclón. 51 el -

slsteme ofrece todavie enmlendas lo lÓglCO es verlflcarlas -

pare llevarlas edel< ntej de lo contrarlO es necesarlO denun

c18rlas y sustltulrlas por otro réglmen que permlta la coor

dlneclón lndustrlal centroBmerlcana, a través de la cual se 

lncurSlone en terreno efectlvo y fIrme para su~erar nu~stro 

estancamlanto febrl1. 

Porque es eVldente Que la sltuaclón lndustrlal, como 

lo hemos demostrado anterlormente, es verdaderamente crítl-

ca. Su estructura radlce en lndustrlas tredlclonales atrasa 

das y faltas de especlallzaclón e lndustr18s IInuevas ll depen

d18ntes en su mayoría de la lmportaclón de materlas ~rlmas -

extranjeras y en frenca desventaja frente a la compstsncla -

externa. Con este oagBje y con el agrevante de no ~resenta~ 

se una Soluclón clara a la problemátlca lndustrlal centroame 

rlcana, se corre el rlezgo de segar nuestras ya debl11tadas 

actlvldades manufactureras. 

11) ORG~NIZACION ARANCELARIA y SUS PKOYECCCIONES 

En el curso del desarrollo del IIModus Operandl 11 se -

presentó el lmportante tema de la polítlca arancelarla, en -

la cual se s8ñaló la necesidad de conclllar los lntereses 

del productor, consumldor y flSCO con las de desenvolvlmlen

to lndustrlal en condlclones económlcas y de creclente efi-

clencia, ajustando esta polítlca a los camblos ocurrldos des 

de que se creó el Mercado Común. 

__ .1. ____ .1._...J_ ...J~,...1<>,....4 nllc l~ '"l'l"nt¡::¡rr1nn aran-
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celarla debe ser lo Suflc18nte para que normalmente las pla~ 

tas lndustrlales ~uedan desarrollarse dentro de un plazo lnl 

clel de Clnco años, el cual concluido dlsmlnulrán 8scalonada 

mente dentro de los slgulentas Clnco años hasta lleg2r a un 

nlvel moderado y ev tar una alza lnnacesarla en el costo de 

la vlda. 

Para ello será necesarlO reVlsar el orcncel Unlforme 

en dIJS etapas: 1) Identlflcar los rubros en que se conslde-

r8 que la protecclón actual es exceSlva o lnsuflclente para 

reajust2rlo a nlveles adecuados -tanto en lo que se ref18re 

a sus productos flnales como a las mater13s prlmas y blenes 

lntermedlos correspondlentes- que benoflclen al consumldor y 

permltan a los empresarlos contlnuar o~8rando en condlClonas 

económlcas razonables y 2) Efectuar una revlslón eXdustlva y 

detallada de la Tarlfa Unlforme, en que se lncorpore de modo 

p8rmanente una poli~lca arancalarla sana en cuanto a su 8S--

tructura, y moderada en cuanto a los nlveles de los graváme-

nes. En esta fase, se expresó. se reallzaria tamblén los 

trabajOS necesarlOS en materla de reforma o converslón de la 

Nomonclatura. ~slmlsmo se acordó elaborar y suscrlblr un 

Protocolo que permlta ajustar flexlble y o~ortunamente el 

Arsncel Unlforme a la lmportaclón. !/ 

1/ Acta del Tercer Periodo de Seslones de la 
- Reunlón de Mlnlstros de Economía de 

Centroamérlca. Sept. de 1970. 
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A) Protocolo para manejar en forma Flex~ble el Arancel 

En la pr~mera fase antes seña18da da la politlc6 ara~ 

celar~a, se logró elaborar el ~rotoculo en menclón,l/ cuya ne 

cesldad ha venldo sJntléndose en 13s 0~8raC10nGS tarlfarlas -

dol área. Este lns~rumento ha tenldo bn cUGnta naturalmente 

el fomento y defensa de las actlvldades productlvas, la eJec~ 

clón de la politlca comerclal externa común y la protecclón 

del consumldor. 

Con este objeto ha facultado al Consejo Económlco aa-

ra aum8ntar o dlsminuir, dentro de limltas dados el monto de 

los derechos aduaneros contenldos en el Convenlo sobre la 

Equlparaclón de Gravámenes a la Importaclón y sus Protocolos; 

modlflcar los rubros arancelarlos de NPUCA; acordar el esta-

bleclmlento de cuotas de lmportcclón y autorlzar el otürga--

mlento de ~referenc~3s arancelarlés a terceros o grupos de -

¡:Jaises. 

La novedad de este orocedlmlento conslste en ~ue 

abandona el anterlor, que c2usaba muchas dllataclOnGS en la 

vlgenc18 de los nueVos aforos accrdados por la eXlglds ratlfl 

caclón leglslatlva en cada uno de los pcíses centroamerlcanos, 

Y lo sustltuye por las declslones que tome el Consejo Económl 

1/ Anexo No. 5 del Acta del OUlnto Periodo de 
- Seslones de la Tercera Reunlón de Mlnlstros 

de Economia. Novlembre/Dlclembre de 1970. 
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COy qUlen toma como base en cads caso, la recomundaclón del 

Conseja Ejecutlvo y el dlctamen de la Comlslón Arancelar18 -

Cent~oamerlcana. 

Hay que hacrr constar que para estos efectos, cada -

Iniembro del Conseja Económlco, relresentado por el Mlnlste-

rlO de cada Estado, obtendrá prevlamente la sutorlzaclón del 

~oder u Organlsmo EJecutlvo de su respectlvo ~ais. 

Con estos antecedentes, el ~oder u Organlsmo de cada 

una de las Partes Contr~t3ntes 80ndrá en vlgor les modlflca

Clones al Arancel Centroamerlceno de Importaclón, por medlo 

de Acu8rdos, Decretos o Resoluclones qua deben publlcarse en 

el OlarlO o Gaceta OflC1Sl de cada uno de los Estados Slgna

tarlos. 

De esta manera, una vez en vlgor este ~rotocoloy de~ 

pués d6 deposltado Jn la uDECG por todos los ~aís8s cuntroa

merlc6nos, las renegoc18clones arancelarles a verlflcarse, -

ya no tendrán la tramltaclón engorrosa y expectante de hoy -

dia, Slno que los nueVos aforos convenldos entrarán en vlgor, 

en todos los Estados Slgnatarlos , dos meses después de la fe 

cha de la clausura de la Reunlón en que el Consejo Económlco 

las hublers adootado, prevle la publlcaclón en el Dlarlo Ofl 

clel. 

Este Protocolo no fue aprobado, dabldo e que formaba 

parte del "lYlodus Operandl", el que como es sabldo, no fue 
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suscrlto por los ffilnlstros de Ecunomía de Centroamérlca al -

flnal de su Tercera Reun16n celecrad= en Sen José, Costa Rl-

ca en Dlclembre de 1970. 

Ahora blen, Sl el merc=do Común Centroamerlcano 10--

gra superar su 3ctuLl crísls, este p~~tocolo tlene ~ue Jugar 

un papel lmportante en 81 aspecto =rancelarlo, o sea, enmen-

dar los defectos de procedlml~nto de yue h2n venldo adoleclen 

do las renegocleclones arancelarles tan necescrlas para la ré 

plda 8~11cac16n de los aforos modlflcados a las ampresas ln-

dustrlales que los neceslten. 

B) NAUCA y sus Conslderaclones Actuales 

Cuando se elabor6 Nr.UCA en 1955, con el objeto de unl 

formar las nomenclaturas deslmlles eXlstentes en los ~aíses 

del érea, se sent6 as bases para los posterlor~s trab8Jus -

que se hlcleron sobre equlparaclón arancelarla, ya que el 

Arancel en sí es fundamentalmente una llsta o nomenclatura -

de ltems o partld6s (referld2s a mercancías) para cada una -

de las cuales se especlflcan las condlclones (~agos de dere-

chos, prohlblclones) a que está sUJetE su lmportaclón o ex--

portaclón. 

Cumplldo con este fln ~rlmordlel surge ahora la nece 

sldad de conslder~r la modlflceclón de NAUCA a la adopclón -

de una nueva nomenclatura. Este aspecto es de suma lmporta~ 

BIBLlOTEC'-' CENTR~L 
UN'\lE'~~ I 11'- ' I _ '" !!,.·.L"'''OOA 

L-___ - - - - - -- -
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Cla y bastante serlO ya que lmpllca ~nall~ar sus dos aspec--

tos esenclales: la Nomenclatur~ pro~lament6 dlcha y su rdS--

pectlva claslflcaclón. 

La NAUCA tl~ne en la actualldad 1.535 partldas y sub 

p~rtldas, les cuales pueden conslCar:rse bsstante detalladas, 

Sl se comperan con las 1.100 pErtldas que posee la Nomencla-

tura Arancelarla pare Europa y las 991 que contlene la Nomen 

clatura Arancelarl8 para la Socledad de las Naclones. Su 8C 

tual clasJ.fJ.cación, basada en el esc.uema de la CUCI, tendrá 

que ser objeto tambJ.~n de un detenldo estudJ.o, para determJ.-

nar mantenerlo o adoptar otras comblnacJ.ones de mstodüs de -

agrupamJ.ento. 

Dc:dc: estas perspectJ.vas, se consJ.deró dentro del I1fflo 

d u s O pe r e n d J. 11 yen c u él n t o a 1 a s e g u n d:= e t a p c: d e la r e v J. SJ. Ó n 

del Arancel Centroar,3rJ.c8no, que esta decJ.sJ.ón sobre l\I,lUCA -

se tomaría cuando se tuvleran los Slg _lentes elementos de 

JUlCJ.O: 1) ~roblemas que S8 h3n olanteado con la aplJ.cacJ.ón 

de NPUCA; 2) Poslbllldades de resolverlos perfeccJ.onando 

NAUCA; Y 3) Repercuslones que tendría la ado~clón de una No

menclatura unJ.forme dJ.ferente. l / 

1/ ConsJ.deracJ.ones económlcas y técnJ.cas ~ara 
- establecer llneamlentos sobre la segunda 

etapa de revJ.slón del Arancel de Aduanas 
Centroamerlcano. CE~AL.E/CN.12/CCE.362. 



C) Modiflcaclón de Nlveles Tarlfarlos, 
Protecclón Arancelarla Neta. 

Los nlveles tarlfarl0s salvadoreños, resultado dlrec 

to de la equlparaclón arancelarla centroamerlcana verlflcada 

en los años 1960 a _964, fueron reajustados en una minlma 

parte por efecto de posterl0res ren8gocl~clones arancelarlas. 

De manera tal, que la estructura tarlfarla nacl0nal, perman~ 

ce en forma global tal como nos ha sldo legada ~or el proce-

so lntegracl0nlsta, o S82, fuertemente ~rotecclonlsta ~ara -

las ln~ustrias tradlclonales y débl1 ~ar8 las manufacturas ln 

termedlas y metállcas. 

Naturalmente la modlflc6clón de estos nlveles dsta--

blecldos s~ lmpone en el sentldo da desproteg8r 8scalonada--

mente las lndustrl8s prlmer8s, prevlos estudlos técnlcos 

económlcos, a fin dE restarles la superprotecclón de que go-

zan en la actualldao y hacerlas raclonalmente com~etltlvaS -

con la demanda externa. Con r~specto a 13s segundss, las va 

rlaclones arancelarlas se deben fundamentar sobre la experlen 

cle reclente de cada una de ellas, sobre la calldad y las 

perspectlvas que ~ueden ofrecer como focos de real avance ln 

dustrlal en nuestro medlo. Y para otro tlpO de manufacturas 

que selectlvamente desean protegerse, se debe tener en cuen-

te mas que todo los obJetlvos de la politlca lndustrlal ~ue 

trata de establecerse. 
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Esta or~entac~ón, cOlnclde completamente con los pr~ 

pósltos que sobre Politlca Arsncelarla y en torno a le reVl-

slón en dos etapas del Arancel Unlforme de Importac~ón, se -

enunc~ó durante la dlscus~ón del lI[Y;odus Op8rand~lI, de tal me 

nera qU8 su eJ8cucl n es lo ún~c~ que S8 encuentra pend18n--

te. 

Con re18c~ón el método m:s adecuado para establecer 

la protecc~ón arancelarla que demanda la estructura ncclonal 

y centroamer~can~, es 8v~dente abandonar los extremos de la 

protecclón arancelarla nom~nal y sus respect~vas llm~tac~ones 

tratando de emplear, la fórmula y la apl~c2clón de la protec-

clón arancelarla neta, 8ntend~8ndo por ésta a la IIqU8 efect~-

vamente reclbe una ~ndustr~a dada en la parte correspondlente 

al proceso de elaborac~ón o manufactura efectuada por ella, 

~~rte que está represantada por el costo de esa manufactura, 

esto es, por el valJr agregado, cons~derando además 16 cuan-

tia de le tasa del derecho de lmport~clón del producto y el 

gravamen apl~csdo a la ~mDortac~ón de más m8ter~as pr~m3s y 

productos ~ntermed~os empleados en d~cha producclón". !/ 

1/ Proteccln~smo e Industrlallzaclón en 
- Amérlca Latina. Santlago MacerlO. 

Pág. 55. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

A. C O N C L L S ION E S 

1) En el devenlr económlco de los 2ños clncuenta 8xlstia ya 

lndlclos de una politlca lndustrl81 en El Salvador, cuyo 

soporte radicaba en un funclonamlento lnstltuclonsl y le

gal, que 8uspicl8ba dentro de limltes muy modestos, la 

sustltuclón de blGnes de consumo no duradero. En este 

periodo pre-lntegraclonlsta, se observó un desarrollo pa~ 

clal de la lndustr18 tradlcIonal, motlvada ~or el creCl--

mlento del mercado lnterno. Este se habia ampliado por -

efectos económlcos de 18 Segunda Guerra mundlal y la meJ~ 

ria temporal del ~recIo de nuestro ~rlncl~al productu de 

exportaclón. 

2) La politlca arancelarla 8ntonces vlgdnte, no respondía ad~ 

cuadamante a este lmpulso lndustrlal nacl8nte, por estar 

orlentada a flnes preponderantem3nta flscales y contar ade 

más con un lnstrumento técnlco 2trssado e lneflclente, co

mo lo constltuia el ~rancel de la é~cca. 

3) La Polítlca Industrlal Centroamerlcan2, conceblds y proye~ 

tada dentro del Programe de Integraclón, tandlente a la -

Cr!::laC1Ón de "industrlas báSIcas" y ¿ 12 ampllaclón de 18s 
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2ndustr2as eX2stentes, a base de coord2nac2on reg2onel, -

no logr6 alcanzar sus obJetlvos. Hubo una verdadera cons 

p2rac26n forénea e 2nterna contra el punto central de es

ta polít2ca, cual era el estEblec2m2entc y le cünso12da-

c26n del Rég2men de Industr2es Centroamer2can3s de Inte-

grac26n. El Salvador coadyuvó a esta sltuac2ón advers3n

do a éste y e 2n2c28tlva del m2smo, S8 cre6 un Instrumen

to de Promoc26n Industr2cl par21elo a aquél; pero ce me-

nor alcanc8 del que perseguía el Rég2men. 

A causa de ésto y a la f61ta da la ap12cac26n oport~ 

na del Conven20 Centro2mer2c2no de IncentIvus FISCalGs al 

Desarrollo Industr2al, la polit2ca 2ndustr2al 2stmice de-

jÓ de eX2st2r. Su consecuenC28 2nmed2ata se traduju en 

le pro12feracIón de Industr2as 2ntermedIas y met312cas a 

base de cItos componentes Importados e n2vel nac2ünBl y -

centroamerIcano, estsblec2endo con ello un amb2ente de 

competIt2vIdsd manufacturero, cuyo fundamento resIdia en 

el juego de factores económICOS artlflc2ales. 

4) La PolítIca ArancelarIa Centroamerlcane en estas cond2c2o 

nes tuvo dos fases b2en determ2nades. En un pr2nC2p2G, -

grac2as a las 2nnovaC2ones técnIcas 2ntroduc2das por el -

Arancel Un2forme en materIa de nomenclatura y de derechos 

aduaneros, se logró superar las 12mltac2ones Impuest5s por 

el ~rancel NaCIonal. Los efectos de 18 eqUIparacIón ran 

celar2a centroamer2cana, se h2c2eron eV2dentes con r8spe~ 
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to a la Tarifa Naclonal de 1959, en la defensa extraordl

narla otorgada a las lndstrlas tredlclonales y en la pro

tecc16n mlnoritarla a las ramas lntermedlas y metéllcas. 

Las primeras, Sl blen se desarrollaron cuantltatlvam8nte, 

perdleron eficle' Cla económlca en su procesG, por este ex 

ceslVo amparo. Las demás,no obstante, su d8s~rotecc16n -

orlglnada en la estructuraclón del Arancel Unlforme Cen-

troamerlcano, se acogleron unas, 8n clerta medlda, a 16S 

renegoc18clones y otras a los aforos selectlvos, a la par 

que, lncentlvadas prlnclpalm8nte por la desgravaclón aran 

celarla causadas por la creaClón de la Zona de Llbre Co-

merClO, obtuvleron una notable expanslón. 

Cumplldos estos flnes lnmedlatos de lnnovaClón técnl 

ca y de protecclón y estimulo lndustrlal, 16 politlca 

arancelarla regional, entró en un periodo de estancamlen

to, debldo funda~entalmente a la falta de deflnlclón de -

la politlca lndustrlal. Los lnstrumentos ar6ncelarlos 

perdleron parclalmente sus efectos y por su propla m8cánl 

ca lnterna, se volvleron lnflexlbles. Las renegoclaclo--

nes arancelarias, como caso tiplCO, se volvleron lneflca

ces por su procedlmlento tardio y compllcado. 

Sus fines coadyuvantes 61 desarrollo lndustrlal carG 

Cleron de sentldo, y por lo tanto, han mantenldo condlcl~ 

nes inalterables en el orden manufacturero, faltas de pr~ 

ductlvldad y especlallzaclón, para competlr fuera del área 
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5) La sltuac16n lnt8graclonlsta, E través de crisls tempora

les y parcla18s, arrlb6 finalmente e su colapso, motlvado 

en gran escala por las contradlcclones observadGs en el -

campo lndustrlal y refleJadEs flelmente en la regres16n -

del llbre comerc~w hasta la fecha alcanzado. Factores de 

origen politlCO, lnterrelaclonados con estos aspectos, fl 

nallzan en un confrontamlsnto mllltar entre El S'lvador y 

Honduras, rom~lendo seguldemente el Mercado Comdn. ffilen

tras tanto, El Salvador contrae su dlnámlca lndustrlal de 

otrora y decrece conslgulGnt8m~nte su comerClO lntercen-

troamerlcsno. 

Para Soluclonar esta crísls, los Estados Centroemerl 

canos señalan un "rnodus O.::Jerendl", paro éste por sus mlS

mas orígenes y desenvolvlmlento ulterior al mórgen d8 los 

candentes y estructurales problsm¿s qU8 agoblan al merca

do Comdn, fracas ' y se vuelve el punto orlglnal. Cumo ca 

rolarlo, el planteamlento y le dlscus16n de l~ politlca -

lndustrlal centroamerlcana, slgue esta mlsma vía. 

6) La Polítlca Arancelarla pr8sentada y dlscutlda en el con

texto del "modus Operandl ll se avoca a la modlflcac16n J.n

med12ta de elementos form3las n8cesarlOS y pospone nstu-

ralmente otros, que por su mlsmo carácter, necesltan de -

objetivos lndustrlales deflnldos 1 aceptados y coordlna- -

dos. 
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Los problemas que lmpllC3n modlflcar los nlvulas 

ar~ncelarlos actuales y tod3 la g~ma de erroras de que 

adolecen, por conslgulente, permanecen ablertos y ~ued8n 

acometerse en forma suoerflclal como radlcal. Sus méto--

dos y fórmulas, o constltuyen m~s ~ue dlS~osltlvas t~cnl 

cas para plantear los problHmcs y Soluclonarlos, de acuer 

do con le serled8d con que se lntenten llevarlos a cabo. 



8. S U G E R E N e 1 A S 

1) En base de la experlencla hablda en la ejeCUC1Ón de la p~ 

lítlce lndustrlsl centroamerlcan~ conVlen8 que éste sea -

modlflcada. Sob 3 las bases de progr~maclón y coordlna--

Clón a nlvel reglonel se deben raclonallzar les lndustrlas 

eXlstentes y fomentar las lndustr12s báslC8S 1 en funclón 

de una consecuente sustltuclón de lm~ortsclones. Debe 

abandonarse la ~rotecclón exagerada a lndlscrlmlnade, fun 

damentalmente orlGntada hacla la sustltuclón de lmporta-

Clones a cualquler costo. 

2) Señalados claramente los ObjstlVOS lndustrlales que se 

perslguen, la politlca arancelarla debe actuar en funClón 

de dlChos flnes, relaclonando 8n la mSjJr forma poslble -

los lntereses del consumldor, dal productor y del flSCO -

con los del desarrollo lndustrlal proyectado. Esta polí

tlca por sus mlsmos 21c~nces tlsn8 que resolver ~roblemas 

de largo y de corto plazo. 

3) Los problemas de largo plazo están enmarcados en las mlS

mas líneas dlrectrlces de la ~olitlca lndustrlal concebl

da; pero glr8n alrededor del problema central que constl

tuye determlnar cuáles son las actlvldades lndustrlales -

que deben tener prelaclón sobre las demás. Sobr~ esta 

perspectlva deben encararse 108 problemas arancelarlos si 
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gUlentes: dllucldar el em~leo de los más eflclentes méto

dos de protecclón efectlva ar2ncelarlaj determlnar los 

a~roplados métodos que mld~n el lmp3cto de 13 Tarlfa ex-

tern3 revlsada sobre las recEud~clones flsczles, 16 balan 

za comerclal y 1 polítlca comerclal con terceros países; 

y proceder 2 la revlslón o modlflcBclón de la N~UCA. 

4) Los problemas de corto plazo deben avocarse a la revlslón 

del Arancel Unlforme Centrosmerlcano, con el objeto de e~ 

mendar los errores y V1C10S t8rlfarlos ~ue trajo conslgo 

la equlparaclón arancelar16 sobre los nlveles de prot8c--

clón vlgentes en la Tarlf3 Naclonal de 1959. Esta tarea 

debe concentrarse, por conslgu10nte, a subsanar las ~ltas 

protecclones exceSlvas acordad=s ~ las lnsuflclentes que 

se acordaron para los blenes flnales, materlas prlm3s y -

blsnes lntermedlns. Es de car2cter urgente, adem2s, po-

nar en vlgor el ~rotocolo pare ~~n8jer en forma flexlble 

el Arencel Centroamerlcano de Importaclón. Punto lmpor-

tante en esta etapa conslste tamblén en reactlvar las ne

goclaclones pera la termlnaclón de los rubros arancela- -

rlOS que aun se encuentran ~endlentes. 

5) Se debe crear a la mayor brevedad ooslble una Comlslón 

Arancelar18 Naclonal, constltuíd~ oor representantes del 

Ramo de Economía, de Haclenda y de la Dlrecclón General -

de Aduanas, p8r~ que en estrecha coordlnaclón con los Or-
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gan1smos de Integrac1ón Económ1c2 desarrolle los proble-

mas de largo y corto plazo ant8s enunc16dos, a~rovechando 

y superando los 6~ortes que an m2ter1~ t~rlfarla hLn ofr~ 

cldo las óltlm8s Reunlones de mlnlstros de Economía Cen--

troamerlcanos. s necesarlO obsGrvar que esta Comlslón, 

aun cuando ~or razones de la crfsls cctu~l del 118rcado Co 

món, no fuera poslble coordlnar estos trabajOS a dlmanSlón 

centroamerlcana, los ObJstlvoS a desarrollar reducldos 8 

le esfera naclonal contlnúan slsndo slmllares. Por ello, 

8stas tarees arancelarlas deben relaclonerse cun una ln-

vestlgaclón lnmedlata sobre 12s actlvldades y condiclones 

productlvas de las plantas lndustrléles salvadoreñas para 

sus respectlvos flnes arancelarlos. 
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