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PRESENTACION

Este t ra b a jo  p resenta una vers ión  p re lim in ar de lo s  elementos para  

se lecc ion a r y  je ra rq u iz a r  proyectos de in vers ión  en Centroam érica. E l 

documento es un informe de avance y  un instrumento de t r a b a jo  d e l Proyecto  

BID/BCIE/CEPAL y  se  in sc r ib e  dentro de l a  cooperación técn ica  que brinda  

l a  Comisión Económica para América Latina  y  e l  C aribe  (CEPAL) a l  Banco 

Centroamericano de In tegrac ión  Económica (B C IE ).





I. ANTECEDENTES: LAS PRIORIDADES DEL DESARROLLO DE CENTROAMERICA

En una prim era fa se  d e l Proyecto BID/BCIE/CEPAL se  determ inaron la s  grandes 

p rio r id ad e s  d e l d e s a rro llo  centroamericano, lo  cu a l condujo a la  

id e n t if ic a c ió n  de á reas  c r í t ic a s  y  p r io r i t a r ia s  para la  promoción de 

programas de in vers ión . A s í,  fue p o s ib le  id e n t i f ic a r  la s  s igu ien te s  á reas  

a la s  que la s  in vers iones deberían  encaminarse p rio r ita riam en te  para  

a lcan zar lo s  o b je t iv o s  de d e s a rro llo  económico y  s o c ia l  de la  reg ión . 1/

1) En cuanto a l  d e s a fío  de la  competit iv id a d  in te rn ac ion a l:

a ) D e sa r ro lla r  y con so lida r la s  ven ta jas  com parativas para  

l a  reg ión  como un todo y  para lo s  p a íse s  considerados individualm ente, a s í  

como e le v a r  l a  com petitiv idad  de la  producción su s t itu t iv a  de im portaciones 

para que se  pueda adaptar a  clim as de mayor competencia. Esta s itu ac ión  

requ ie re  promover mecanismos de in tegrac ión  de l a  o fe r ta  con una v is ió n  

re g io n a l que a lie n te  la  complementariedad mediante la  debida  

e sp ec ia liz a c ió n  en productos y  procesos. E l o b je t iv o  es increm entar la  

com petitiv idad  y  e l  v a lo r  agregado re g io n a le s .

b ) Aumentar e l  volumen y la  e f ic ie n c ia  de la  producción de 

b ienes no tran sab le s  y  de aq u e llo s  que directam ente inciden  en e l  costo  de 

v id a  de la  pob lac ión  traba jad o ra , en p a r t ic u la r  en e l  sec to r agropecuario . 

En algunos de esto s  casos, como la  seguridad  a lim en ta ria , l a  perspectiva  

re g io n a l re su lta  especialm ente adecuada.

c ) F a c i l i t a r  e l  acceso de lo s  productos centroam ericanos a 

te rce ro s  mercados. En e s te  sen tido , deberán tener p r io r id a d  lo s  proyectos  

de com ercia lización  e im portación conjunta.

d) Im pulsar la  incorporación  de la  pequeña y l a  mediana 

empresa a l  e s fu erzo  exportador. Algunos p royectos, en p a r t ic u la r  lo s  

agropecuarios, pueden d iseñ arse  con e l  o b je t iv o  expreso de in corporar e l  

mayor número de p a rt ic ip an te s .

2) Concentrar esfu erzos en proyectos que b en e fic ien  a lo s  grupos  

más pobres, tan to  en proyectos directam ente productivos como en e l  a l i v io  

de sus necesidades b á s ic a s  (también mediante proyectos p ro d u c t iv o s ). En

1/ Véase, CEPAL, C r it e r io s  para la  asignación  de recu rsos de  
in vers ión  en Centroam érica. 1992 (LC/MEX/L.203), 31 de agosto  de 1992.



este  sen tido , e l  Proyecto deberá c o n tr ib u ir  a la  d e fin ic ió n  de mecanismos 

fin an c ie ro s  e in s t itu c io n a le s  que f a c i l i t e n  la  can a lizac ión  de recursos  

hac ia  lo s  proyectos productivos de lo s  secto res  de b a jo s  in greso s . Se 

deduce también como c r i t e r io  de evaluación  la  incorporación  de mano de obra  

de lo s  proyectos de in vers ión  como un mecanismo bás ico  de ataque fro n ta l  

a la  pobreza.

3) En cuanto a lo s  proyectos que involucren  e l  uso de recursos  

n atu ra le s  o que tengan consecuencias sobre e l  ambiente, requ erirán  ten er  

una perspectiva  de d e s a rro llo  "su s te n ta b le " . Esto s ig n i f i c a  que lo s  

proyectos de in vers ión  in c lu irán  un a n á li s i s  de su impacto am biental, en 

un marco gen era l de o to rgar p r io r id ad  a aqu e llo s  que manejen racionalm ente  

lo s  recursos renovab les. Además, merecerán una consideración  e x p líc it a  la s  

p o s ib le s  so luciones de p a rt ic ip ac ió n  e incorporación  de grupos comunales 

potencialm ente a fectados o ben e fic iad os . Dado que e l  d e te r io ro  am biental 

en Centroamérica en muchos casos está  directam ente v incu lado  con lo s  a lto s  

n iv e le s  de pobreza, se deben promover proyectos, que a l a  vez que efectúan  

un manejo ra c io n a l de lo s  recursos n a tu ra le s , b en e fic ian  a  lo s  grupos más 

pobres que v iven  en ambientes f r á g i le s .

4) En lo  re fe re n te  a l  d e s a rro llo  c ie n t í f ic o  y  tecn o lóg ico , é ste  

t ien e  una in c iden c ia  d ire c ta  e inmediata sobre e l  p o s ib le  d e s a r ro l lo  de 

nuevas ven ta ja s  com parativas o de su stitu c ión  e f ic ie n te  de im portaciones, 

a s í  como sobre  lo s  n iv e le s  de e f ic ie n c ia  en la  producción de b ienes no 

tran sab le s  y  de b ienes s a la r io ;  también puede tener un impacto sobre la  

población  que v iv e  en condiciones de pobreza, y , en gen era l, e l  d e s a rro llo  

"su sten tab le " normalmente se  basa en e l  cambio tecn o lóg ico  en la  

exp lo tac ión  de lo s  recursos n atu ra le s . De t a l  modo, que lo s  p royectos de 

d e s a r ro llo  c ie n t í f ic o  y  tecno lóg ico  en sus ap licac ion es  a lo s  sec to res  

productivos cruzan transversalm ente lo s  o b je t iv o s  a n te r io re s , pero  su  

im portancia requ ie re  una mención e x p líc it a .  Además, hay que tomar en 

cuenta la s  am plias p o s ib ilid a d e s  de co laboración  re g io n a l que ex isten  en 

este  campo a l  con so lida r esfu erzos de d e s a r ro l lo  y de tran s fe ren c ia  

tecn o lóg ica . E l Proyecto p r iv i le g ia r á  lo s  proyectos de in ve rs ión  que 

s ig n ifiq u e n  l a  d ifu s ió n  de innovaciones y que promuevan la  v in cu lac ión  

en tre  lo s  sec to res  productivos y lo s  centros nac ionales y  re g io n a le s  de 

d e s a r ro llo  c ie n t í f ic o  y  tecno lóg ico .
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I I .  EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION EN CENTROAMERICA 
DURANTE LOS AÑOS OCHENTA

Según se desprende d e l cuadro ad junto, l a  evo lución  d e l producto in terno  

bru to  (PIB ) de la  reg ión  ha s id o  in s a t is fa c to r ia  durante la  década de lo s  

ochenta, especialm ente s i  se  compara su evolución  con la s  ta sa s  de 

crecim iento d e l PIB tan to  de lo s  p a íse s  in d u str ia liz a d o s  como de lo s  p a íses  

en d e s a r ro l lo .  En alguna medida escapa a e s ta  gen era liz ac ión  Costa R ica, 

que luego de xana caída fu e rte  en 1981 y  1982, lo g ró  posteriorm ente mantener 

ta sa s  sup erio res  a lo s  promedios antes c itad o s . Por o tro  lado , Guatemala 

alcanzó ta sa s  cercanas a lo s  promedios en lo s  ú ltim os cuatro  años. E l 

re su ltad o  de la  década es un d e te r io ro  de lo s  in gresos por hab itan te  para  

toda la  reg ión .

Congruente con lo  a n te r io r  es e l  comportamiento de la  in vers ión . E l 

ind icador de formación bru ta de c a p it a l ,  como porcen ta je  d e l PIB a  p rec io s  

c o rr ie n te s , s ó lo  muestra n iv e le s  s a t is fa c to r io s  (su p erio res  a l  20%) en e l  

caso de costa  R ica, que mantuvo durante toda l a  década n iv e le s  

re lativam ente elevados de in vers ión . En consecuencia, l a  brecha en cuanto 

a l  in greso  por hab itan te  en tre  Costa R ica y lo s  demás miembros d e l Mercado 

Común Centroamericano (MCCA) tenderá a ensancharse, en caso de no e le v a rse  

rápidamente la s  ta sa s  de formación de c a p it a l  en esto s  p a íse s .

Un dato común a lo s  cinco p a íse s  es la  ca ída  en l a  p a rt ic ip a c ió n  de 

l a  in vers ión  p ú b lic a . Este es e l  re su ltad o  combinado de lo s  es fu erzos  por  

e s t a b i l iz a r  la s  economías centroamericanas y de la  d ec is ión  consciente de 

re d u c ir  la  p a rt ic ip ac ió n  e s ta ta l  en la  economía. No obstante, excepto en 

e l  caso de Costa R ica , e l  secto r p rivado  no ha su s t itu id o  e l  pape l que la  

in vers ión  p ú b lic a  jugó en e l  pasado. La id e n t if ic a c ió n  de lo s  

determ inantes de la  in vers ión  en la  reg ión  sobrepasa claram ente lo s  

o b je t iv o s  d e l p royecto ; baste  mencionar que la s  expectativas  de crecim iento  

han s id o  b a ja s  por un conjunto de razones que incluyen l a  in e s ta b ilid a d  

m ilit a r ,  p o l í t ic a  y  macroeconômica. En gen era l, en todos esto s  campos ha 

habido un p rogreso  notab le , aunque todav ía  no se r e f l e j a  en lo s  n iv e le s  de 

in vers ión  p rivada . Además, t iende  a p resen tarse  un c o n f l ic to  en e l  

supuesto de que la  e s ta b ilid a d  es un re q u is ito  para la  in vers ión , pero  la s  

medidas de p o l í t ic a  económica n ecesarias  para  a lc a n z a r la  son



C E N T R O A M E R I C A :  E V O L U C I O N  D E  L A  P R O D U C C I O N  Y D E  L A  I N V E R S I O N ,  1 9 8 0 - 1 9 9 0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Tasas de crecimiento
PIB real (variación anual)
Países industrializados - - -0.4 2.6 4.7 2.8 2.7 3.4 4.4 3.4 2.6
Países en desarrollo - - 2.1 1.6 4.7 4.2 4.0 3.9 4.2 3.0 2.2

Costa Rica 7.5 -2.2 -7.3 2.9 8.0 1.0 5.5 4.8 3.4 5.5 3.6
Por habitante -9.4 0.5 5.6 -1.3 3.2 2.3 0.9 3.2 1.0

El Salvador -8.8 -9.5 -5.6 0.8 2.3 2.0 0.6 2.7 1.6 1.1 3.4
Por habitante -6.6 -0.3 1.2 0.9 -1.1 0.8 -0.4 -1.0 1.2

Guatemala 3.7 0.9 -3.5 -2.6 0.5 -1.0 0.1 3.5 3.7 4.1 3.5
Por habitante -6.2 -5.2 -2.3 -3.7 -2.5 0.8 1.0 1.3 0.8

Honduras 5.8 0.5 -2.0 -0.2 2.8 2.9 2.8 5.2 5.2 2.3 -1.0
Por habitante -5.0 -3.2 -0.2 - -0.1 2.2 2.2 -0.5 -3.7

Nicaragua 8.1 5.7 -0.7 4.6 -1.5 -4.1 -1.0 -0.7 -10.9 -2.8 -4.4
Por habitante -5.2 1.4 -4.1 -6.9 -4.6 -4.1 -13.9 -6.0 -7.1

Porcentajes
Inversión/PIB 
(precios corrientes)
Costa Rica 26.6 29.0 24.7 24.2 22.7 23.3 25.2 27.1 24.6 26.3 27.1
Sector público 9.2 8.9 7.2 6.3 6.3 6.7 5.8 4.4 4.1 4.5 4.8
Sector privado b/ 17.4 20.1 17.5 17.9 16.4 16.6 19.4 22.7 20.5 21.7 22.4

El Salvador 10.0 14.2 13.2 12.1 12.0 10.8 13.3 12.4 12.8 16.2 12.0
sector público 6.7 7.3 6.1 4.6 3.9 3.3 2.5 2.9 3.1 3.5 2.3
Sector privado b/ 3.3 6.9 7.1 7.5 8.1 7.5 10.7 9.4 9.7 12.7 9.7

/ C o n t i n ú a



1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2

Guatemala
Sector público 
Sector privado b/

Honduras
Sector público 
Sector privado

Nicargua (inversión global) 
Sector público 
Sector privado b/

15.9 17.0 14.1
7.9 7.8 6.1
8.0 9.2 8.0

26.2 20.7 13.5
9.6 8.2 9.2

16.6 12.5 4.3

16.5 23.6 18.8 
8.3 

10. S
Ahorro/PIB (precios corrientes)
Costa Rica
Ahorro nacional bruto 
Sector público c/ 
Sector privado 

Ahorro externo d/

24.7
12.4

12.3

El Salvador
Ahorro nacional bruto 
Sector público c/ 
Sector privado 

Ahorro externo d/

13.2
6.3
0.8
5.5
6.9



( C o n t i n u a c i ó n )

1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  a /

11.1 11.6 11.4 10.3
3.9 3.0 2.2 1.9
7.2 8.6 9.2 8.4

14.9 19.0 17.7 14.2
10.1 12.2 10.6 7.0
4.8 6.8 7.5 7.2

22.5 22.2 23.1 22.3
13.9 11.3 8.6
8.6 10.9 14.5

24.2 22.7 23.3 25.2
13.6 15.5 15.1 21.5
3.3 5.2 4.9 4.4

10.3 10.3 10.2 17.1
10.6 7.2 8.2 3.7

12.1 12.0 10.8 13.3
6.9 6.4 5.1 10.3

-0.6 -1.0 0.9 4.1
7.5 7.4 4.2 6.2
5.2 5.6 5.7 2.9

13.9 13.8 13.5 15.3
2.7 2.8 2.9 2.8

11.2 11.0 10.6 12.6

14.7 13.0 12.3 12.8
5.2 5.1 5.5 5.9
9.5 8.0 6.7 8.2

22.1 24.9 22.6 21.8

27.1 24.6 26.3 27.1
18.8 17.9 16.5 15.2
4.8 4.8 3.2 1.8

14.0 13.1 13.3 13.4
8.3 6.7 9.8 11.9

12.4 12.8 16.2 12.0
6.9 8.5 8.1 5.3
1.2 0.3 -1.6 -1.1
5.7 8.2 9.7 6.4
5.4 4.3 8.1 6.7

/ C o n t i n ú a



( C o n c l u s i ó n )

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Guatemala 14.1 11.1 11.6 11.4 10.3 13.9 13.8 13.5 15.3
Ahorro nacional bruto 9.6 8.6 7.6 8.9 10.9 6.0 6.9 8.0 10.9
Sector público c/ 1.3 1.1 0.1 1.5 1.3 •  *  • . . . a a a •  •  a

Sector privado 8.2 7.5 7.5 7.4 9.7 •  a • . . . •  a a •  a .

Ahorro externo d/ 4.6 2.5 4.0 2.5 -0.6 7.9 6.9 5.5 4.4

Honduras 13.5 14.9 19.0 17.7 14.2 14.7 13.0 12.3 12.8
Ahorro nacional bruto 5.0 6.5 7.0 8.5 6.5 6.3 5.3 5.6 -0.4
Sector público c/ 1.3 0.4 1.7 2.3 0.8 1.0 0.5 0.1 1.5
Sector privado 3.7 6.1 5.3 6.2 5.6 5.3 4.8 5.5 -1.1

Ahorro externo d/ 8.5 8.4 12.0 9.2 7.7 8.4 7.8 6.6 15.1

Nicaragua 18.8 22.5 22.2 23.1
Ahorro nacional bruto -3.2 -1.5 -3.5 -9.2 •  •  « a • a . . . •  •  a •  • •

Sector público c/ -5.4 -4.9 -4.2 -9.6 a a a ♦ a * • •  • * a *

Sector privado 2.2 3.4 0.8 0.4 a a a •  » « a a a a a a *  ♦ a

Ahorro externo d/ 22.0 23.9 25.7 32.3 24.7 26.7 25.1 17.7 •  a a

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook y Consejo Monetario Centroamericano, Secretaria
Ejecutiva, Situación Económica de los Países Centroamericanos, 1986, 1990, Boletín Estadístico, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye variación de existencias.
c/ Ingresos corrientes menos gastos corrientes del sector no financiero consolidado.
d/ Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, excluidas las transferencias oficiales.



contraproducentes para  generar un clim a adecuado de in vers ión . Este es un 

c írc u lo  v ic io so  que só lo  se  puede romper mediante un cuidadoso manejo de 

la s  p o l í t ic a s  económicas tendientes a la  generación de expectativas  

fa v o rab le s  respecto  de la  evolución  de la s  economías.

Finalmente, debe mencionarse e l  n iv e l re lativam ente a lt o  de ahorro  

externo que p a r t ic ip a  en e l  ahorro t o t a l .  S in  embargo, con la  excepción  

de Costa R ica, lo s  f lu jo s  de in vers ión  ex tran je ra  h ac ia  la  reg ión  se  

encuentran deprim idos; de t a l  manera que l a  conposición d e l ahorro  externo  

depende de f lu jo s  b i la t e r a le s  y  m u lt i la te ra le s  que Vienen a c e r ra r  brechas  

de cuenta co rr ien te  de la  balanza de pagos (in c lu id a  Costa R ic a ) . Es ésta  

una s itu ac ión  de v u ln e rab ilid ad  externa, que pod ría  l le v a r  a un mayor 

d e te r io ro  de l a  formación de c a p it a l .

En e fe c to , proyecciones p re lim in ares  con la  ayuda de lo s  modelos 

macroeconômicos que ha preparado la  Comisión Económica para  América Latina  

y e l  C aribe  (CEPAL) (a  p a r t i r  d e l modelo d e l Banco Mundial) ind ican  lo  

p reca rio  de lo s  p o s ib le s  n iv e le s  de in vers ión  fu tu ra , exc lu ida  Costa R ica, 

a menos que cambien drásticam ente la s  condiciones y  expec ta tivas . Es é s te  

un dato que debe llam ar a la  re f le x ió n , ya que todos lo s  p a íse s  han 

adoptado un curso de acción de modernización económica y  p o l í t ic a .  S in  

embargo, e sto s  procesos de apertura  dependen, para  s e r  sosten idos en e l  

p lazo  medio, de condiciones fav o rab le s  de crecim iento económico.

La inform ación sobre f lu jo s  de in vers ión  y acervos de c a p it a l  es  

prácticam ente in ex isten te  en lo s  p a íse s  de Centroamérica. Más d i f í c i l  aún 

es e l  panorama s i  se  in tenta un mayor d esg lo se  de la s  ac tiv idad es  

productivas, lo  que impide en d e f in it iv a  p lan tea r  escen arios  a lte rn a t iv o s  

de t ra y e c to r ia s  de l a  in vers ión  y su impacto sobre  la  a c t iv id ad  económica 

a lo s  n iv e le s  de desagregación  d eseab les . E llo  o b lig a  a r e a l i z a r  

e je r c ic io s  de sim ulación exclusivam ente a n iv e l de grandes agregados. 2/ 

La con figu rac ión  de un marco gen era l de e s t ra te g ia s  de d e s a r ro llo  en 

cada vino de lo s  cinco p a íse s  y  a n iv e l re g io n a l represen ta  un prim er paso  

para l a  id e n t if ic a c ió n  de necesidades de in ve rs ión . Un o b je t iv o  id e a l

7

2 / En e l  marco d e l Proyecto BID/BCIE/CEPAL se  han re a liz a d o  cómputos 
g lo b a le s  de acervo de c a p ita l  mediante e l  método de lo s  in ven ta rio s  
perpetuos para  Honduras y  Costa R ica.
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s e r ía  conocer, además, la s  metas cu an tita t iv a s  de crecim iento económico por 

p a ís ,  para p lan tea r  a p a r t i r  de e l l a s ,  y con ayuda de un modelo de 

sim ulación, d ife re n te s  a lte rn a t iv a s  de crecim iento de la  in vers ión , y 

conocer e l  impacto sobre un grupo de v a r ia b le s  determinado (producción, 

empleo, exportaciones, im portaciones, e t c . ) »  1/

La f a l t a  de datos e s ta d ís t ic o s  suficientem ente desagregados sobre  

f lu jo s  de in vers ión  y acervos de c a p it a l  fu e  su p lid a  en p a rte  con 

inform ación d iv e rsa , de orden c u a lita t iv o  y  cu an tita t ivo , procedente de 

fuentes también d iv e rsa s  (entidades p ú b lic a s , organismos em presaria les, 

estu d ios  em píricos, en tre  o t r a s ) . E llo  perm itió  lo g ra r  una aproximación  

de la s  á reas  p r io r i t a r ia s  a atender mediante l a  re ac tiv ac ión  de lo s  n iv e le s  

de in vers ión . Por o tro  lado, a n iv e l macroeconômico, l a s  c i f r a s  

d isp o n ib le s  de formación de c a p it a l  indican  que hubo un d e te r io ro  

con sid erab le  durante la  década de lo s  ochenta en la  reg ión . Esta  

constatación  constituye ya una prim era in d icac ión  d e l comportamiento 

re c ien te  de l a  in vers ión  d ir ig id a  a l a  in d u str ia , y  de la  necesidad de 

fomentar la s  in versiones en e l  sec to r.

3 / Esto será  p o s ib le  durante e l  segundo año d e l Proyecto, mediante 
e l  uso de lo s  modelos que han s id o  a justados.
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Por lo  a n te r io r , l a  detección  de necesidades de in ve rs ión  es necesariamente  

c a su ís t ic a  y  pragm ática. De tomar en cuenta son la s  o rien tac iones  

gen era les  de la s  p o l í t ic a s  económicas de lo s  p a íse s  y lo s  programas o 

pronunciamientos de modernización productiva de lo s  p rop ios  sectores  

p rivados. Las p o l í t ic a s  económicas en lo s  cinco p a íse s  descansan  

fundamentalmente en medidas g lo b a le s  de reforma económica, a ju s te  y 

e s ta b il iz a c ió n , expresadas tanto  en e l  manejo de instrumentos f i s c a le s ,  

monetarios y  a ran ce la r io s  principalm ente, como en l a  desincorporación  de 

empresas p ú b lic a s . Desde la  óp tica  de la s  p o l í t ic a s  a g r íc o la  e in d u s t r ia l,  

la  desgravación  a ra n c e la r ia  y e l  fomento de la  exportación  de productos no 

tra d ic io n a le s  son elementos comunes en todos lo s  p a íse s . 4f

1. E l sec to r agropecuario  5/

En consonancia con la  e s t ra te g ia  gen era l de d e s a r ro l lo  tendiente  a una 

mayor apertu ra  de la s  economías centroam ericanas y  a vina reducción  de la s  

in tervenciones e s ta ta le s  en la  economía, e l  sec to r agropecuario  se  ha 

ten ido que en fren ta r a  un descenso de la  p rotección  que trad icionalm ente  

gozaba. R estricc ion es  no c u an tita t iv a s  han dado p ie  a  b a rre ra s  

a ra n c e la r ia s , y  é s ta s  han dism inuido, en e sp e c ia l en subsectores como lo s  

granos b á s ico s . Por o tro  lado , lo s  p rec io s  su je to s  a co n tro l se  han 

reducido y , en aqu e llo s  que son f i ja d o s ,  e l  c r i t e r io  tien de  a s e r  una 

aproximación a lo s  p rec io s  in te rn ac ion a le s . Estas nuevas condiciones para  

l a  producción agropecuaria se han v is t o  re fo rzad as  por p o l í t ic a s  de t ip o  

de cambio que estim ulan a la s  exportaciones o que a l  menos no d iscrim inan  

en su contra. In c luso  en algunos p a íse s  ex isten  su bs id io s  a la  exportación  

basados en conceptos de compensación de d is to rs io n e s  y de in d u stria

III. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS PAISES

4/ Para una descripc ión  de la s  p o l í t ic a s  a ra n c e la r ia s  y de fomento 
a la s  exportaciones no t ra d ic io n a le s  en Centroamérica, véase , CEPAL, 
P o l ít ic a s  in d u s t r ia le s  de Centroamérica y Panamá (LC/MEX/R.314 (SEM .46/2)}, 
agosto  de 1991.

5/ Las ag ro in d ú stria s  que se  consideran en e sta  d e f in ic ió n  s e c t o r ia l  
son a q u e lla s  que corresponden a cadenas p roductivas engarzadas con la  
a g r ic u ltu ra  de alim entos.



in fa n t i l .  En e s ta s  c ircu n stan c ias , la  in vers ión  se con v ie rte  en e l  

elemento c lave  para lo g ra r  m a te r ia liz a r  la  nueva e s t ra te g ia  de d e s a rro llo ,  

basada en una mayor e f ic ie n c ia  g lo b a l.

Se debe considerar que en la  reg ión  se han e s tab lec id o , a l  más a lt o  

n iv e l p o l í t ic o  y  gubernamental, p ropósitos bás ico s  de d e s a r ro llo  para  lo s  

sectores  agropecuario  y a g ro in d u s tr ia l, consignados específicam ente en e l  

Plan  de Acción para la  A g ricu ltu ra  Centroamericana (PAC ).

Los p ropósitos  d e l PAC de o to rgar in cen tivos a l a  producción  

agropecuaria , con so lida r e l  comercio in tra rre g io n a l de productos  

agropecuarios, g a ra n t iza r  la  seguridad  a lim en taria  e incrementar y  

d iv e r s i f i c a r  la s  exportaciones, son elementos su stan tivos  consisten tes  con 

la s  p r io r id ad e s  g lo b a le s  para e l  d e s a rro llo  nac ional.

Los c r i t e r io s  bás icos  e stab lec id o s  para señ a la r p r io r id ad e s  de 

proyectos a e sca la  r e g io n a l , se v incu lan  estrechamente en e l  Proyecto con 

l a  necesidad de d e s a r r o l la r  una mayor a r t ic u la c ió n  de l a  a g r ic u ltu ra  con 

v a r io s  secto res  d e l d e s a r ro llo  g lo b a l nac ional y  re g io n a l, y muy 

especialm ente con e l  sec to r de ac t iv idad es  in d u s t r ia le s .

A l reconocer e l  proceso de in d u str ia liz a c ió n  d e l agro  como un 

elemento de v i t a l  im portancia para e l  d e s a r ro l lo  de lo s  p a íse s  de 

Centroamérica, se  ad v ie rte  la  necesidad de acentuar la s  l ín e a s  de 

a rt ic u la c ió n  en e s te  campo de la  economía re g io n a l. A s í,  es  p rec iso  

aumentar y  a c e le ra r  e l  n iv e l de transform ación in d u s t r ia l  de productos 

prim arios (alim entos y o t r o s ) , de sum inistro  de insumos de origen  

in d u s t r ia l  requeridos por la s  ac tiv idad es  d e l agro , de equipos y 

m aquinarias para e l  mismo, e tc . En re a lid a d  esto  s ig n i f ic a ,  en últim a  

in stan c ia , e l  incrementar e l  grado de re la c ió n  en tre  l a  sociedad  ru ra l  y 

l a  economía en su conjunto en lo s  p a íse s  de la  reg ión .

2. E l sec to r in d u s t r ia l

Las e s t ra te g ia s  de lo s  gobiernos en e l  ámbito s e c t o r ia l  o su b se c to r ia l  

procuran, en la  mayoría de lo s  casos, t r a s la d a r  a lo s  sec to res  p rivados la  

id e n t if ic a c ió n  de lo s  subsectores o ac tiv id ad es  p r io r i t a r io s  a promover 

dentro de l a  e s t ra te g ia  de crecim iento, asignándole  a l  mercado o a lo s  

secto res  p rivados la  se lecc ión  de ac tiv idad es  ganadoras y  perdedoras. Las
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asociac iones em presaria les han d e fin id o  en grado d iv e rso  l a  o rien tac ión  de 

la s  e s t ra te g ia s  de d e s a r ro llo , lo  que contribuye a l a  id e n t if ic a c ió n  de la s  

áreas  para la  promoción de in vers ion es.

En Costa R ica, l a  C oa lic ión  C ostarricen se  de In ic ia t iv a s  para  e l  

D e sa rro llo  (CINDE) y la  Cámara de In d u str ia s  han e laborado  sendas 

propuestas de programas de reconversión  in d u s t r ia l.  E l prim ero, más 

orien tado  hac ia  la  promoción de ac tiv id ad es  exportadoras, y e l  segundo, 

d ir ig id o  fundamentalmente hac ia  lo s  secto res  que producen principalm ente  

para e l  mercado in te rn o . 6/ E l M in is te r io  de Economia ha m anifestado que 

l a  p o l í t ic a  económica se  en cargaría  de generar e l  ambiente macroeconômico 

necesario  para l a  reconversión  in d u s t r ia l  que lo s  secto res  em presaria les  

definan .

En E l Sa lvador, l a  A sociación  Salvadoreña de In d u s tr ia le s  (ASI) ha 

in ic ia d o  e l  Programa de Apoyo a la  Reconversión In d u s t r ia l ,  d i r ig id o  a 

empresas de la s  s igu ien te s  a c t iv id ad es : a g ro in d ú str ia , t e x t i l ,  cuero y 

ca lzado , quím ico-farm acéutica y  metalmecánica. Quizás é ste  sea e l  ejemplo  

más adelantado de programa de reestru ctu rac ión  in d u s t r ia l  en Centroamérica, 

especialm ente a r a íz  de l a  in terrupc ión  d e l programa de reconversión  

in d u s t r ia l  de Costa R ica , diseñado y puesto en p rá c t ic a  por la  Corporación  

C ostarricen se  para e l  D e sa rro llo  (CODESA).

En Guatemala, e l  M in is te r io  de Economía ha indicado que l a  e s t ra te g ia  

de d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l  descansará fundamentalmente en e l  sec to r p rivado . 

E l gobierno ha dec id ido  no f i j a r  ac t iv id ad es  p r io r i t a r ia s ,  con excepción  

de a q u e lla s  v in cu ladas a la  exportación  de productos no t ra d ic io n a le s  

(m aquila de ropa, p rin c ip a lm en te ). La Cámara de In d u str ia  de Guatemala 

e la b o ra r ía  e l  programa de reconversión  in d u s t r ia l  y e l  gobierno  p rocu ra ría  

obtener e l  financiam iento para su e jecución . La Cámara de In d u s tr ia  ha 

se leccionado ac tiv id ad es  p r io r i t a r ia s ,  principalm ente en función d e l  

c r i t e r io  de generación  de empleo. Se t r a t a  de la s  in d u str ia s  de alim entos  

procesados, t e x t i l ,  cuero, ca lzado , caucho, madera y  sus productos, y 

metalmecánica.
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6/ Véanse, Cámara de In d u str ia s  de Costa R ica , Reconversión  
in d u s t r ia l:  un re to  d e l secto r p r iv a d o , mayo de 1991 y  CINDE, Sistema 
Nacional de Reconversión In d u s t r ia l  (P ro y ec to ), agosto  de 1991.



En Honduras, e l  gobierno se encuentra en la  etapa de d e fin ic ió n  de 

l a  e s t ra te g ia  de modernización in d u s t r ia l.  E l M in is te r io  de Economía ha 

señalado algunos lineam ientos gen era les  y  ha re a liz a d o  una se lecc ión  

p re lim in ar de lo s  subsectores p r io r i t a r io s  para su reconversión . 7/ Las 

ramas que se  han seleccionado prelim inarm ente son: t e x t i l ,  vestido ,

ca lzado , cuero, madera y metalmecánica; e l  M in is te r io  espera acordar una 

l i s t a  d e f in it iv a  con lo s  secto res  p rivados y  e la b o ra r  conjuntamente e l  

programa de reconversión .

N icaragua se encuentra en una fa se  de re d e fin ic io n e s  de su e s t ra te g ia  

de d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l,  enmarcada en un programa de e s ta b il iz a c ió n  y 

a ju s te  e s tru c tu ra l 8/, y  sustentada ahora en una economía de mercado que 

promueve una mayor p a rt ic ip ac ió n  d e l sec to r p rivado  y  una p o l í t ic a  de 

apertura  com ercial, lo  que se expresa en l a  e s t ra te g ia  de venta de empresas 

p ú b lic a s  y  en l a  desgravación  a ra n c e la r ia . £/ Hasta e l  momento, n i  e l  

gobierno  n i e l  sec to r p rivado  han e s tab lec id o  un programa de d e s a r ro llo  o 

reestru ctu rac ión  in d u s t r ia l e sp e c íf ic o , aunque es p o s ib le  estim ar que la s  

o rien tac ion es  de l a  e s t ra te g ia  son s im ila re s  a la s  de lo s  o tro s  p a íse s  de 

l a  reg ión . E l caso de l a  manufactura n icaragüense es  particu larm ente  

complejo por la  d rá s t ic a  d e s in d u str ia liz a c ió n  que s u fr ió  en lo s  años 

ochenta, lo  que demandará enormes recu rsos para l a  modernización de 

numerosas ramas; y  para c ie r t a s  ac t iv id ad es , como la  d e l t e j id o  p lano, se  

requ ie re  una v ir t u a l  reconstrucción .

1 2

2/ Algunos de lo s  c r i t e r io s  empleados para  l a  se lecc ión  de lo s  
secto res  son: generación de empleo y producción, u t i l iz a c ió n  de insumos 
nac ionales y  capacidad exportadora.

8/ Véase, Gobierno de N icaragua, S ta b il iz a t io n  and S tru c tu ra l  
Adjustment Program fo r  N icaragua 1990-1993. diciem bre de 1990.

9/ Véase, CORNAP, E stra teg ia  de P r iv a t iz a c ió n  d e l Gobierno de 
N icaragu a , ju n io  de 1991.
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La d iscusión  a n te r io r  perm ite e s ta b le c e r  la s  c a ra c te r ís t ic a s  y re q u is ito s  

que d ebería  poseer un programa de in versiones para  Centroamérica. Las 

o rien tac ion es de lo s  programas de d e s a rro llo  nac ional y lo s  

pronunciamientos y  documentos de la s  cumbres de p residen tes  

centroam ericanos constituyen  lo s  antecedentes ob ligados  para co n figu ra r lo s  

elementos de dicho programa, que a continuación se  d e ta lla n .

En lo s  momentos ac tu a le s , en lo s  que la s  p o l í t ic a s  de l ib e r a liz a c ió n  

y desregu lac ión  de la s  economías de l a  reg ión  son p a rte  p rim ord ia l de la s  

e s t ra te g ia s  de d e s a r ro llo  de lo s  p a íse s , un programa de in vers iones para  

l a  reg ión  debe v is u a liz a r s e  como un instrumento que s ir v a ,  tan to  a lo s  

agentes d e l sec to r p rivado  como d e l sec to r p ú b lico , como un insumo para la  

toma de dec is ion es de in vers ión . En e l  entorno centroamericano ac tu a l no 

s e r ía  p ertin en te  señ a la r con d e t a l le  montos n i usos o destin os  de lo s  

recu rsos para in vers ión . Como se  d i jo  antes, lo s  modelos d e l Banco Mundial 

que han s id o  adaptados para cada p a ís  s irven  de instrumento a d ic io n a l para  

e l  planteam iento de escenarios macroeconômicos a lte rn a t iv o s , a p a r t i r  de 

lo s  cu a les  se puede sim ular e l  e fe c to  de programas o t ra y e c to r ia s  

a lte rn a t iv o s  de la  in vers ión .

1. E l sec to r agropecuario  y l a  ag ro in d ú stria

E l o b je t iv o  g lo b a l que organ iza  e l  t ra b a jo  en e l  sec to r es  11 l a  recuperación  

a g r íc o la  y su transform ación hac ia  la  a g ro in d ú s t r ia " . De acuerdo con este  

lineam iento e s tra té g ic o , se  desprende l a  m etodología o rien tada  a la  

id e n t if ic a c ió n  de segmentos o complejos productivos que respondan a la s  

o rien tac ion es b ás ic as  (á reas  c r í t ic a s )  y  que posean un c la ro  p o ten c ia l para  

e l  d e s a r ro llo  de la  producción, c a ra c te r ís t ic a s  que hagan f a c t ib le  su 

p ro g re s iv a  v in cu lac ión  a un proceso de mayor in d u s t r ia liz a c ió n .

En un n iv e l más d e ta llad o  de je ra rq u iz ac ió n  de in vers ion es, estos  

c r i t e r io s  de o rien tac ión  g lo b a l se v incu lan  con o tro s  más e sp e c íf ic o s  d e l  

área  a g r íc o la  y a g ro in d u s tr ia l y que se  re lac ion an  con l a  se lecc ión  de 

sistem as productivos que, a través  de sus concatenaciones con la  in d u str ia ,

IV. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE INVERSIONES PARA CENTROAMERICA



puedan p roducir un s ig n i f ic a t iv o  impacto en la  re ac tiv ac ió n  y mayor 

crecim iento de la  producción, e l  empleo y  l a  generación de d iv is a s .

En v ir tu d  de lo s  m ú ltip les  aspectos involucrados, lo s  c r i t e r io s  para  

g u ia r  la  id e n t if ic a c ió n  y se lecc ión  de Proyectos en lo s  sectores  y  

productos de la  reg ión  se  están trabajando en e l  n iv e l  macroeconômico y 

microeconómico.

A n iv e l macroeconômico, se e laboran  marcos para ap rec ia r  la  

con sisten c ia  de la s  in ic ia t iv a s  de in vers ión  con lo s  o b je t iv o s  que se  

espera a lcan zar a mediano y la rgo  p lazo . La m etodología que se e stá  

sigu iendo requ ie re  de la  construcción de escen arios , como un medio para

c u a n t if ic a r  e l  impacto de la s  in ic ia t iv a s  de in vers ión  en lo s  o b je t iv o s  de

d e s a r ro llo  e stab lec id o s  por la s  autoridades de cada p a is  centroamericano. 

E l d iseño de escenarios se  complementa con la  id e n t if ic a c ió n  de segmentos 

productivos que se  consideran determ inantes en la  re ac tiv ac ió n  de la  

producción re g io n a l. Finalmente, e l  n iv e l de a c t iv id ad  que pueden a lcan zar  

lo s  segmentos se  expresa en proyectos e sp e c íf ic o s  de in vers ión , la b o r  con 

la  cual se re lac ion an  lo s  aspectos macroeconômicos a n te rio re s  con lo s  

microeconómicos.

A n iv e l microeconómico se t r a ta  de id e n t i f ic a r  y se lecc ion ar  

proyectos e sp e c íf ic o s  de in vers ión  que forman p a rte  de lo s  segmentos 

productivos id e n t ific a d o s  como potencialm ente im portantes y cumplen con lo s  

re q u is ito s  de provocar e fe c to s  s ig n i f ic a t iv o s  en e l  lo g ro  de lo s  escenarios  

y o b je t iv o s  e s tab lec id o s  y expresados en lo s  c r i t e r io s  e in d icadores.

En s ín t e s is ,  lo s  t r e s  n iv e le s  de t ra b a jo  que se  d e sa rro lla n  para  

id e n t i f ic a r  y se lecc ion ar proyectos de in vers ión  en la  reg ión , son lo s  

s igu ien te s :

a ) E laboración  de escenarios y p rio r id ad e s  d e l d e s a r ro l lo ;

b ) Id e n t if ic a c ió n  y  d e s a rro llo  de segmentos productivos, e

c ) Id e n t if ic a c ió n  y e labo rac ión  de una ca rte ra  de proyectos  

e sp e c íf ic o s  de in vers ión .

Como p a rte  d e l t ra b a jo  de e labo rac ión  de escen arios  se ha intentado  

estim ar, en térm inos cu an tita t ivo s , e l  n iv e l y estructu ra  que presenta la  

formación y  e l  acervo de c a p ita l  agropecuario  en la  reg ión .

Con esto s  instrumentos se podría  obtener una base de inform ación  

apropiada para contar con elementos a n a lít ic o s  ad ic io n a le s  para e l
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d e s a r ro llo  de la  e s t ra te g ia  de programación de in vers ion es en 

Centroamérica.

A s í,  en una prim era etapa e l  t r a b a jo  se  ha orien tado  a id e n t i f ic a r  

in ic ia t iv a s  de in vers ión  que sean consideradas en lo s  p a íse s  de l a  reg ión  

como v it ó le s  y potencialm ente in te resan tes , además de poseer un razonab le  

grado de d e s a r ro l lo ;  también se ha examinado e l  grado de re la c ió n  que 

muestran con la s  o rien tac iones que e l  Proyecto ha e s ta b lec id o  como marco 

su stan tivo  y m etodológico, a f in  de j u s t i f i c a r  su in se rc ión  y p r io r id a d  en 

l a  ac tu a l e s t ra te g ia  de d e s a r ro l lo  de Centroamérica.

En es te  sentido, l a  e labo rac ión  de escen arios  y p r io r id ad e s  d e l  

d e s a r ro llo  s ig n i f ic a  c a ra c te r iz a r , en prim er lu ga r , e l  ritm o de crecim iento  

de la  producción a g r íc o la  y a g ro in d u s tr ia l de cada uno de lo s  p a ís e s  de l a  

re g ió n . A continuación se e s ta b lec e rían  ta sa s  a lte rn a t iv a s  de crecim iento  

consideradas com patibles con lo s  c r i t e r io s  f i ja d o s .

Estos escen arios son e l  marco requerido  para eva lua r e l  impacto que 

p rovocarla  la  incorporación  de segmentos productivos o productos, 

potencialm ente im portantes, en e l  incremento de la  producción a g r íc o la  o 

a g ro in d u s t r ia l.

En esa  d ire cc ió n , y de acuerdo con lo  p lanteado en e l  informe 

in i c i a l ,  la  lin e a  de acción a la  que se  l e  ha otorgado una mayor p r io r id a d  

ha s id o  e l  d e s a r ro l lo  de un complejo a g ro in d u s tr ia l en e l  á rea  de a c e ite s  

y g ra sa s . Es é ste  un proyecto de dimensión re g io n a l y de c la r a  im portancia  

e s t ra té g ic a . Además d e l es fu erzo  de id e n t if ic a c ió n  y  de form ulación d e l  

p e r f i l  de in vers ión , e l  e je r c ic io  re a liz a d o  con es te  segmento productivo  

ha ten ido  e l  o b je t iv o  de p lan tea r una m etodología de t ra b a jo  para  subsanar 

l a  d i f i c u lt a d  de no contar con una trama in s t itu c io n a l que responda a la  

e jecución  de un proyecto que invo lucra  numerosos acto res  p rivados , e 

in c lu so  elementos de p o l í t ic a  económica. Los encuentros em presaria les con 

presenc ia  de autoridades p ú b lic a s  han re su ltad o  s e r  un veh ícu lo  idóneo para  

concertar agentes económicos y de e sta  manera c o n tr ib u ir  a l a  d e fin ic ió n  

de la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e l p e r f i l  de in vers ión , a s i  como promover también 

su p o s te r io r  avance hacia  etapas más su sta n c ia le s  de concreción de la  

in ve rs ión . En e s te  sen tido , una recomendación a l  Banco Centroamericano de 

In tegrac ión  Econômica (BCIE) es l a  de promover la  re a liz a c ió n  de encuentros

15



em presaria les s im ila re s  para abordar lo s  p o s ib le s  grandes proyectos de 

in vers ión  a g ro p e c u a r ia -a g ro in d u s tr ia l.

E l próximo segmento productivo  que se proyecta t r a b a ja r  en e s ta  forma 

es e l  de c í t r ic o s ,  id e n t ific a d o  como un área  p roductiva que reúne gran  

p arte  de la s  p r io r id ad e s  e s ta b le c id a s  para e l  d e s a r ro l lo  de Centroamérica.

A p a r t i r  de lo s  p e r f i le s  id e n t ific a d o s  hasta l a  fecha en e l  sec to r  

se ha re a liz a d o  e l  e s fu erzo  a n a lít ic o  de c u a n t if ic a r  lo s  montos g lo b a le s  

de in vers ión  p re v is ta . E l v a lo r  g lo b a l de la s  in ic ia t iv a s  de in vers iones  

id e n t ific a d a s  alcanza poco más de 1,850 m illones de d ó la re s . Este es un 

monto que, de acuerdo con la s  inquietudes expresadas antes en e l  a n á l i s i s  

de la  formación de c a p it a l ,  se considera aún in su fic ie n te .

Esta suma g lo b a l de in ic ia t iv a s  de in vers ión  se  compone de a lg o  más 

d e l 66% correspondiente a inversiones que podrían  fomentar e l  d e s a rro llo  

y la  conso lidac ión  de ven ta ja s  comparativas y e l  acceso a  mercados 

externos; menos d e l 1% e stá  re lac ionado  con lo s  b ienes no tran sab le s , y 

un 43.3% se v in cu la  con e l  fomento de la  seguridad a lim en ta ria . No se  han 

captado, hasta ahora, in ic ia t iv a s  de in vers ión  re lac ion adas  con e l  fomento 

d e l d e s a r ro l lo  c ie n t í f ic o  y tecno lóg ico .

En forma sim ultánea a l  t ra b a jo  a n te r io r  de id e n t if ic a c ió n  de 

proyectos, se r e a l iz ó  una estim ación de la  in vers ión  que representaban lo s  

proyectos con lo s  que e l  BCIE estaba operando a la  fecha de la  preparación  

d e l p resente inform e. E l monto id e n t ific a d o  l le g ó  a c a s i  400 m illon es de 

d ó la re s ; a lred ed o r d e l 20% de e l lo s  corresponde a proyectos d e l Programa 

para la  Atención a lo s  Sectores Productivos. La mayor p a rte  de l a  

in vers ión  re stan te  la  componen la s  in ic ia t iv a s  que se  han id e n t ific a d o  para  

e l  Programa de C u lt ivo s  Permanentes (78%) cuyos proyectos e sp e c íf ic o s  están  

en proceso de s e r  id e n t ific a d o s .

2. E l sec to r in d u s t r ia l

Un prim er elemento a tomar en cuenta es la  d e fin ic ió n  de la s  á reas  c r í t ic a s  

o p r io r i t a r ia s  para la  reconversión  productiva que han señalado lo s  

gobiernos y lo s  p rop ios secto res  p rivados. Se t r a t a  de id e n t i f ic a r  

aq u e lla s  ramas in d u s tr ia le s  particu larm ente expuestas a l a  competencia 

in te rn ac ion a l como re su ltad o  de l a  desgravación a ra n c e la r ia .
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E l a n á l i s i s  de e s ta s  ac tiv id ad es  s ir v e  para determ inar cuá les de 

e l la s  podrían  eventualmente re co n ve rt irse  y  v o lv e rse  com petitivas a n iv e l  

in te rn ac ion a l y  cuá les e s ta r ía n  en l a  p os ic ión  más desventa josa , a causa 

de la  amplia brecha tecn o lóg ica  y  com petitiva que su reconversión  ten d ría  

que c u b r ir .  Salvo  s itu ac ion es  muy p a r t ic u la re s , lo s  esfu erzos de 

reconversión  no deberían  in c lu ir  ramas con s e r ia s  lim itac ion es  de 

com petitiv idad. Entre estos dos extremos, e x is t i r ía n  subseetores de 

com petitiv idad  re lativam ente b a ja , pero  que, dado e l  c a rác te r  e s tra té g ic o  

y p r io r i t a r io  de sus producciones (a lim entos, t e x t i l ,  v e s tid o , calzado , 

c ie r to s  segmentos de l a  metalmecánica, por e jem p lo ), deberían  emprender 

programas de reconversión , encaminados prim ordialm ente a  mantener su 

presenc ia  en e l  mercado in terno  fren te  a lo s  productos importados, s in  

d esca rta r l a  p o s ib i l id a d  de exportar en e l  mediano p la zo .

Un segundo aspecto surge d e l a n á li s i s  a  n iv e l microeconómico, en 

donde la s  acciones de reconversión  y  la s  in vers iones requ eridas  se  d ir ig e n  

a empresas in d iv id u a le s . Para e l lo ,  e s  n ecesario  contar con d iagn óstico s  

de la  s itu ac ión  p roductiva , tecn o lóg ica  y  com ercial de cada unidad  

productiva , de donde se  d e r iv a r ía n  prepuestas concretas de 

m odernización. Un aspecto importante a considerar a l  e s ta b le c e r  d ichas  

propuestas es e l  tamaño de la s  unidades p roductivas. Las enpresas grandes  

por lo  gen era l cuentan con l a  in fra e stru c tu ra  adecuada para  form ular y  

e je cu ta r  sus p rop ios proyectos de modernización, in c lu id o  e l  acceso a l  

financiam iento. E llo  es  particu larm ente c ie r to  en lo s  casos que la s  

empresas cuentan con nexos o son f i l i a l e s  de empresas con c a p it a l  

ex tran je ro , lo  que además contribuye a lo g ra r  una e f ic a z  gestión  

em presaria l y f a c i l i t a  l a  p rov is ión  de a s is te n c ia  técn ica  y la  

incorporación  de innovaciones te cn o ló g icas . La s itu ac ió n  de l a  pequeña 

empresa es muy d is t in ta :  s i  b ien  esta s  unidades pueden reconocer la  

necesidad de e le v a r  su com petitiv idad , es  frecuente  que no cuenten con la  

inform ación n i con e l  acceso a l  financiam iento n ecesarios  para  

m odernizarse.

La d is t in c ió n  de tamaños es re levan te  porque p lan tea  la  d ec is ión  

e s tra té g ic a  de que a) predomine e l  más fu e rte , prop iciando una 

recom posición de la  estructu ra  d e l c a p it a l  a  su fa v o r  a  p a r t i r  de la s  

empresas que no logren  s u b s is t ir ,  o b ) más b ien  t r a t a r  de e v it a r  tina mayor
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concentración de la  propiedad y e l  c ie r r e  de empresas, lo  cual s ig n i f i c a r ía  

necesariamente e le v a r  l a  com petitividad de la s  empresas pequeñas.

Una te rc e ra  p erspectiva  t ien e  su o rigen  en e l  examen de la s  

ac tiv id ad es  que pueden responder, adecuadamente y en e l  co rto  p la zo , a la s  

oportunidades de exportación  que se abren a p a r t i r  d e l cambio en la s  r e g la s  

d e l juego de la  p o l í t ic a  macroeconômica. En e ste  caso, lo s  e s fu erzos  de 

reestru ctu rac ión  pueden s e r  a l  n iv e l m icro, mediante in ic ia t iv a s  de 

in vers ión  por empresa, o mediante acciones subsectoria le s ,  como por ejemplo  

l a  reconversión  de la s  ac tiv idad es  re lativam ente s e n c i l la s  de m aquila en 

l a  in d u str ia  de l a  confección , en ac t iv id ad es  más completas e in tegradas, 

incorporando lo s  procesos p rev io s  de h i la tu ra  y t e j id o  y promoviendo e l  

d e s a r ro llo  de nuevas capacidades para e l  óptimo abastecim iento de la  

m ateria prima, e l  oportuno financiam iento, e l  d iseño de procesos y  de 

productos, la  com ercia lización , e inc luso  la  eventual venta b a jo  marca 

p rop ia . Esto supone, a su vez, una renovada e f ic ie n c ia  en la  gest ión  

em presaria l. Los proyectos de reconversión  de e s te  t ip o  re q u e r ir ía n  la  

p a rt ic ip a c ió n  de v a r ia s  empresas, pues en p a íse s  pequeños como lo s  

centroam ericanos, e stas  in ic ia t iv a s  normalmente trascienden  la s  

p o s ib ilid a d e s  de empresas in d iv id u a le s .

Una cuarta  área de programación de in versiones para la  modernización  

in d u s t r ia l  t ien e  su o rigen  en e l  aprovechamiento de la s  ven ta jas  

com parativas e s tá t ic a s  de lo s  secto res  p rim arios para  in te g ra r lo s  con l a  

in d u str ia , lo  que gen eraría  ven ta jas  com petitivas dinám icas. La 

v in cu lac ión  p roductiva entre lo s  sectores  agropecuario  y  m anufacturero se  

puede p lan tea r  en ambas d ire cc io n es ; por un lado , p ro p ic ia r  una 

transform ación in d u s t r ia l  c rec ien te  de lo s  productos d e l campo y , por e l  

o tro , promover e l  d e s a r ro llo  de aq u e lla s  ramas m anufactureras que producen 

insumos para la  a g r ic u ltu ra . En e l  prim er caso se e s ta r ía  pensando en la s  

in d u str ia s  de alim entos, v e s tid o , t e x t i l ,  cuero, ca lzado  y  de l a  madera. 

En e l  segundo, se t r a ta  fundamentalmente de c ie r to s  sec to res  de la  

in d u str ia  metalmecánica (u t e n s il io s  e implementos a g r íc o la s  y  algunos 

bienes de c a p it a l )  y la  in d u stria  química ( f e r t i l i z a n t e s ,  p la g u ic id a s ,  

fu n g ic id a s ) .

La e s t ra te g ia  de d e s a rro llo  a g ro in d u s tr ia l deberá descansar en la  

instrum entación de proyectos que generen un impacto s ig n i f ic a t iv o  a n iv e l
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macroeconômico, lo  que requ ie re  adoptar e l  enfoque de complejos 

a g ro in d u str ia le s  que cubren la s  d iv e rsa s  fa se s  d e l proceso productivo : 

producción p rim aria , transform ación in d u s t r ia l  y com erc ia lizac ión . La 

re la c ió n  en sentido  opuesto bu sca ría  incrementar la  o fe r ta  lo c a l  de insumes 

para e l  sec to r agropecuario , a  través  d e l apoyo a lo s  subsectores  

in d u s t r ia le s  que se señalaron . Aquí cabe la  p o s ib i l id a d  de d iseñ ar una 

e s t ra te g ia  re g io n a l de e sp ec ia liz a c ió n  y complementariedad p roductiva  en 

l a  fa b r ic a c ió n  de esto s  b ien es, en e l  marco de un proceso s e le c t iv o  de 

su stitu c ió n  de im portaciones.

Un quinto  fre n te  se  enmarca en la  promoción de organ izaciones  

in terem presaria les  a n iv e l s u b s e c to r ia l . Un es fu erzo  in te resan te  en e ste  

campo son la s  b o lsa s  de subcontratación de procesos in d u s t r ia le s . Este  

mecanismo p o s ib i l i t a  la  incorporación  de la s  pequeñas empresas a l  e s fu erzo  

exportador y  perm ite a lcan zar a lto s  grados de e sp e c ia liz a c ió n  y  d iv is ió n  

d e l t ra b a jo , a l  mismo tiempo que f a c i l i t a  l a  tran s fe ren c ia  de tecn o log ía  

y e l  con tro l de c a lid ad . La persp ectiva  su b se c to r ia l p od ría  s e r v i r  también 

para a lcanzar y con so lida r economías de e sca la  en ámbitos d iv e rso s :  

abastecim iento de m ateria prima (nacional o im portada ), com ercia lización , 

tran sporte  y  s e rv ic io s  d iv e rso s . En s ín t e s is ,  la s  in vers iones en e ste  

te rren o  ten drían  como meta e l  fo rta lec im ien to  de organ izaciones que 

promuevan la s  economías de e sc a la , l a  d iv is ió n  d e l t r a b a jo  y  la  

e sp e c ia liz a c ió n .

E l sexto  t ip o  de in ic ia t iv a s  de programas de in vers ión  también p a rte  

de una v is ió n  su b sec to ria l : en e s te  caso se  t r a t a  de p lan tea r  proyectos  

para l le n a r  ''v ac ío s” en cadenas p roductivas, detectados a trav é s  de un 

a n á l i s i s  de la  estructu ra  in d u s t r ia l o mediante e l  aprovechamiento de la  

inform ación que captura y procesa una b o lsa  de subcon tratación . E llo  

p e rm it ir ía  avanzar en la  construcción de ven ta jas  com parativas en nuevos 

productos y  p rocesos. Un tema in teresan te  que se puede c i t a r  en esta  

dimensión es  la  e sp ec ia liz a c ió n  en la  producción y  exportación  de algunos  

de lo s  b ienes más dinámicos en e l  comercio in te rn ac ion a l, lo  que re q u e r ir ía
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com pletar l a  e stru ctu ra  in d u s t r ia l correspondiente para  hacer ren tab le  y  

com petitiva la  fa b r ic a c ió n  de d ichos productos en la  re g ió n . 10/

Este t ip o  de in ic ia t iv a  puede a n a liz a rse  también desde una 

p erspectiva  su b reg ion a l, en lo s  casos en que re su lt e  conveniente la  

complementación productiva y  tecn o lóg ica  entre lo s  p a íse s  centroam ericanos. 

A s í, podrían  e x i s t i r  proyectos que involucren  no só lo  a v a r ia s  empresas, 

sin o  también a v a r io s  p a íse s , en lo s  que cada empresa p a rt ic ip an te  ten d ría  

a su cargo  una p a rte  e sp e c íf ic a  de lo s  procesos p roductivos, con e l  f i n  de 

a lcan zar e sca la s  de producción adecuadas para la  exportación . Las bo lsas  

de subcontratación  pueden c o n tr ib u ir  decisivam ente a estos  es fu e rzo s , pues 

a  través  de e l la s  se  id e n t if ic a r ía n  lo s  eslabones fa lta n te s  en la s  cadenas 

productivas que se d ec id ie ra  completar mediante proyectos de 

complementación in d u s t r ia l subreg ion a l.

E l punto an te r io r  nos l le v a  a la  consideración  d e l tema de la  

innovación y  d e s a r ro l lo  tecno lóg icos, elementos in d ispen sab les  en una 

e s t ra te g ia  de modernización que busque dotar de mayor com petitiv idad  a lo s  

secto res  p roductivos. E llo  re v e la  la  im portancia de d ed icar recu rsos para  

la  in vers ión  en proyectos tecno lóg icos  que promuevan a l  mismo tiempo la  

v in cu lac ión  en tre  centros e in s t itu to s  de in vestigac ión , por un lado , y  lo s  

sectores  p roductivos, por e l  o tro . Las in versiones en es te  campo son 

con sid erab le s , por lo  que e s ta s  in ic ia t iv a s  re basarían , en muchos casos, 

l a  dimensión n ac ion a l; s i t u a r la s  en l a  perspectiva  subreg ion a l 

p o s i b i l i t a r í a  un aprovechamiento más e f ic ie n te  de la s  in versiones y 

c o n t r ib u ir ía  a l a  d e fin ic ió n  de ven ta jas  com parativas sobre  una base  

su b reg io n a l.

Finalmente, se  puede id e n t i f ic a r  un últim o n iv e l en e s ta  l i s t a  

p re lim in ar: e l  que se  r e f ie r e  a programas de in vers ión  no e sp e c íf ic o s  a 

ramas o empresas p a r t ic u la re s , que tienen  un impacto d ifund ido  en la s  

activ id ad es  p roductivas. Un ejemplo s e r ía  e l  apoyo a la  c reac ión  y  

fo rta lec im ien to  de in s t itu to s  de normas y medidas, la b o ra to r io s  de prueba 

y a n á l i s i s ,  la b o ra to r io s  de c e r t i f ic a c ió n  y  con tro l de c a lid ad . O tras

10/ Un ejemplo es la  fa b r ic a c ió n  de productos que incorporan  
componentes metalmecánicos, e lec trón icos  y p lá s t ic o s  ( computadoras, 
te lé fo n o s , fa c s ím i le s ) .
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acciones c o n s is t ir ía n  en promover e l  estab lec im iento  de sistem as de 

inform ación sobre la s  c a ra c te r ís t ic a s  y p o ten c ia l exportador de la  p lan ta  

productiva , experienc ias  de reconversión  de ramas y  empresas p a rt ic u la re s ,  

f e r ia s  y exposic iones, y proyectos de in vers ión . Estas in ic ia t iv a s  

tendrían  un alcance subreg ion a l y  podrían  o rgan izarse  en forma p rivada  o 

m ixta, lo  que conduc iría  a una operación más acorde con la s  re a lid a d e s  

económicas v igen te s .
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V. LA DETERMINACION DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGIA PARA LA
JERARQUIZACION DE LAS INICIATIVAS DE INVERSION

A p a r t i r  de la  determ inación de lo s  elementos de un programa re g io n a l de 

in vers ion es, se avanzó en la  d e fin ic ió n  de lo s  c r i t e r io s  y la  m etodología  

para je ra rq u iz a r  in ic ia t iv a s  de in vers ión , siempre de acuerdo con lo s  

o b je t iv o s  d e l d e s a r ro llo  centroamericano y de cada uno de lo s  p a íse s  y 

tomando en cuenta la s  á reas  c r í t ic a s  id e n t ific a d a s  en la  prim era fa s e .

A s í, en un prim er p lano, se  id e n t if ic a ro n  t r e s  grandes t ip o s  de 

c r i t e r io s  para d iscrim inar en tre  programas o proyectos de in vers ión . 11/

1) E l c r i t e r io  e s t ra té g ic o . Lo poseen aq u e llo s  programas,

proyectos o ac tiv id ad es  que cumplen con lo s  o b je t iv o s  de d e s a r ro l lo

nacional y  re g io n a l y presentan la s  s igu ien te s  c a ra c te r ís t ic a s :  generan

una a l t a  proporción  d e l v a lo r  agregado; tienen  e fe c to s  dinámicos sobre e l  

re s to  de l a  economía; o frecen  p o ten c ia l de cambio tecn o lóg ico  para  aumentar 

l a  p roductiv idad  y  la  com petitiv idad, e incrementan l a  p a rt ic ip a c ió n  en e l  

comercio in te rn ac ion a l.

2) E l c r i t e r io  complementario o de co rto  p la z o . Lo cumplen

a q u e llo s  proyectos que pueden c o n tr ib u ir  rápidamente a e le v a r  lo s  n iv e le s  

de a c t iv id ad  económica. La dism inución de l a  p rotecc ión  a ra n c e la r ia  

perm ite la  expansión de la s  ac tiv id ad es  tecnológicam ente s e n c i l la s  y  de la s  

que cuentan con ven ta ja s  com parativas. Sin embargo, puede o c u r r ir  que se  

ubiquen en secto res  poco dinámicos d e l comercio in te rn ac ion a l o que 

enfrenten  una fu e rte  competencia, por lo  que su re n ta b ilid a d  puede se r  

lim itad a , lo  que s ig n i f ic a  p o s ib ilid a d e s  de crecim iento en e l  co rto  p lazo , 

acompañadas, probablemente, de tendencias d es favo rab le s  en sus p rec io s  

r e la t iv o s .

3) E l c r i t e r io  de e s t r é s . Lo detentan aq u e lla s  ac tiv id ad es  

sometidas a un descenso re lativam ente importante en sus n iv e le s  de 

protección  e fe c t iv a  a causa de l a  desgravación a ra n c e la r ia . Desde e l  punto 

de v is t a  de la  reconversión  productiva, es necesario  apoyar a aqu e llo s  

secto res  que puedan e le v a r  su e f ic ie n c ia ,  en lu ga r de ded icar recu rsos

11/ Véase, CEPAL, C r it e r io s  para la  asignación  de recursos  
op. c i t .
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importantes a lo s  que no o frezcan  p o s ib il id a d e s  de m ejorar su posic ión  

com petitiva.

Estos c r i t e r io s  permiten una ca rac te rizac ió n  de lo s  proyectos  

ubicados dentro de la s  áreas c r í t ic a s  d e fin id a s  anteriorm ente. E l 

s igu ien te  paso m etodológico es proveer un conjunto de ind icadores cuya 

función s e r ía  to m a r  operativos  estos  c r i t e r io s  y , simultáneamente, 

je ra rq u iz a r  lo s  proyectos de acuerdo con su p o ten c ia l aportación  a la s  

p rio r id ad e s  d e l d e s a r ro llo  nac ional y re g io n a l.  12/

12/ La determ inación de c r i t e r io s  se  basa en E. Rodríguez y
P. M orales, "Se lecc ión  de ac t iv idad es  para e l  programa de reconversión  
in d u s t r ia l de Costa R ica ", In d u s tr ia liz a c ió n  v  D e sa rro llo  Tecno lóg ico . 
Informe No. 9 (LC/G.1636), D iv is ió n  Conjunta CEPAL/ONUDI de In d u str ia  y 
Tecnología , agosto de 1990.
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V I. INDICADORES PARA LA CARACTERIZACION Y 
JERARQUIZACION DE PROYECTOS

Los ind icadores que se  proponen son re lativam ente sim ples, teniendo en 

cuenta que en ocasiones se carece de la  inform ación n ecesaria  para su  

c á lc u lo . Los correspondientes a l  c r i t e r io  e s tra té g ic o  son lo s  s igu ien te s :  

1) Ind icadores de m ovilización  de recu rsos nac ionales y

iOnaléS •

2)

3)
técn ico :

a ) V a lo r de la  m ateria prima n ac ion a l/ reg ion a l empleada por 

la  a c t iv id ad ;

b) P o r c e n ta je  de v a lo r  de n a b o r í a c a

C)

d)

e)
f )

n ac ion a les/reg ion a les  con respecto  a l  v a lo r  t o t a l  de la s  

m aterias prim as;

In tegrac ión  v e r t ic a l  (v a lo r  agregado sobre  v a lo r  bru to  de 

la  p rodu cc ión );

Gasto r e la t iv o  en e le c t r ic id a d ;

Gasto de energ ía  e lé c t r ic a  por t rab a jad o r , y  

Ventas a sectores  productivos n ac ion a les/reg ion a les  

(ventas in te rm ed ias ).

Ind icadores de magnitud y dinamismo:

a ) Peso r e la t iv o  de la  ac t iv id ad  dentro d e l v a lo r  agregado  

t o t a l  o s u b se c to r ia l;

b ) Generación de empleo, y

c ) Tasa de crecim iento de la  producción.

Ind icadores de p roductiv idad  de lo s  fa c to re s  y  p rogreso

a) C ap ita l (v a lo r  agregado por unidad de c a p i t a l ) ;

b ) Labora l (v a lo r  agregado por hombre em pleado);

c ) T o ta l (p roductiv idad  d e l c a p it a l  d iv id id a  por e l  número 

de t ra b a ja d o re s );

d) S a la r io  promedio por trab a jad o r , y

e ) Dinamismo de la  p roductiv idad  d e l t r a t a  jo .

4) Ind icadores d e l p o ten c ia l exportador:

a) P a rt ic ip ac ió n  en la  generación de exportaciones d e l  

secto r manufacturero;
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b) P a rt ic ip ac ió n  en la  generación  de exportaciones a 

te rce ro s  mercados d e l sec to r m anufacturero;

c) P a rt ic ip ac ió n  de la s  exportaciones a te rce ro s  mercados en 

la s  exportaciones to t a le s  de cada a c t iv id ad ;

d) P a rt ic ip ac ió n  de la s  exportaciones en la s  ventas to t a le s ;

e ) Crecim iento de la s  exportaciones a te rc e ro s  mercados, y

f ) Exportaciones netas de insumos inportados.

• 5) Ind icadores de e f ic ie n c ia  de l a  estru ctu ra  p roductiva  (combina

lo s  c r i t e r io s  de p roductiv idad , po ten c ia l exportador y  com p etit iv id ad ).

Evaluación de ac tiv idad es  y p e r f i le s  de in vers ión

La m etodología propuesta puede s e r v i r  para je ra rq u iz a r  tan to  ac tiv id ad es  

productivas como p e r f i le s  de in vers ión . En lo  que atañe a lo s  p e r f i le s ,  

un prim er paso con siste  en id e n t i f ic a r  e l  sec to r de a c t iv id a d  donde se  

líb ica  la  in ic ia t iv a  de in vers ión  y  lo s  sectores  que potencialm ente  

re su lta r ía n  impactados en caso de e je cu ta rse  e l  proyecto en cuestión . 

Para cada proyecto se  estim arían  lo s  ind icadores que se han señalado, y lo s  

d ife re n te s  p e r f i le s  se  ordenarían  jerárquicam ente de acuerdo con la  

puntuación obtenida en lo s  re spectivo s  in d icadores ; por ejem plo, se  

a s ig n a r ía  e l  número 1 a l  p e r f i l  que p resen tara  e l  v a lo r  mayor d e l  

ind icador, e l  número 2 a l  p e r f i l  con e l  s igu ien te  v a lo r  más a l t o ,  y  a s í  

sucesivamente. De e s te  modo, la  estim ación de lo s  ind icadores propuestos  

p e rm it ir ía  d e r iv a r  lo s  elementos necesarios para je ra rq u iz a r  lo s  p e r f i le s  

de in vers ión  que e l  Proyecto vaya incorporando en la  c a rte ra  a p resen tar  

a l  BCIE.

Por o tro  lado , ex isten  fa c to re s  ad ic io n a le s  que, en algunos casos, 

re su ltan  de gran  importancia y que t a l  vez no sean r e f le ja d o s  por lo s  

in d icadores, por lo  que se rá  necesario  in c lu ir  c r i t e r io s  ad ic io n a le s  

ad hoc, en función de la  natura leza  d e l proyecto o programa en cuestión . 

Algunos de esto s  fa c to re s  podrían  se r : e l  ca rác te r  nac ional o re g io n a l d e l  

proyecto, lo s  recursos fin an c ie ro s  n ecesarios  y  o tra s  consideraciones de 

ca rác te r  s e c to r ia l  o s u b se c to r ia l. Estos fa c to re s  ad ic io n a le s  surgen de 

l a  ap rec iac ión  de ex tern a lidades  importantes de acuerdo con l a  d e fin ic ió n
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de la s  á reas  c r í t ic a s ,  que no necesariamente son r e f le ja d a s  por lo s  

in d icadores.

Desde un punto de v is t a  m etodológico, e l  sec to r agropecuario - 

a g ro in d u s tr ia l o fre ce  una com plicación ad ic io n a l. Dado que la s  

in te r re la c io n e s  ex isten tes  en tre  la  a g ro in d ú stria  y la  a g r ic u ltu ra  son 

estrechas, habrá que e x p lic i t a r  esas in te rre la c io n e s , para que la s  

determ inaciones mutuas de in vers ión  en cuanto a e sc a la  y en e l  tiempo se  

aborden de manera in te g ra l ,  desde la  perspectiva  d e l couplejo  productivo  

g lo b a l.  Esta p re fe ren c ia  por la  v isu a liz a c ió n  de la s  cadenas productivas  

en e l  sec to r , t a l  y como se  p lan teó  en e l  informe in i c i a l ,  t ien e  

consecuencias importantes tanto  para la  form ulación y  evaluación  de lo s  

proyectos de in vers ión , como para la  organ ización  de la  promoción. La 

d if ic u lt a d  que debe abordarse es la  f a l t a  de vina c la ra  trama in s t itu c io n a l  

en e l  sec to r p rivado , que perm ita o r ie n ta r  y  d e s a r r o l la r  con e f ic ie n c ia  y  

de modo s istem ático , permanente y  p rogresivo , e l  proceso de generación de 

in vers ion es desde su id e n t ific a c ió n  hasta su financiam iento y e jecución . 

Sin embargo, se considera que se está  en p resenc ia  de una s itu ac ión  

t r a n s it o r ia ,  a t r ib u ib le  a l  cambio de modelo de d e s a rro llo .

En e fe c to , se observa que hay un importante acervo de conocimientos 

técn icos en la  reg ión , y un po ten c ia l en e l  aparato  productivo  d e l agro y 

l a  a g ro in d ú stria . Esto hace suponer que una base in s t itu c io n a l más 

d e sa rro lla d a  d e l sec to r p rivado , apoyada por lo s  organismos gubernamentales 

p ertin en tes , pod ría  a c e le ra r  e l  proceso de acumulación de in vers ion es y  de 

incremento de la  producción en la  reg ión .

En d e f in it iv a ,  la s  o rien tac iones e s tra té g ic a s  y  p r io r i t a r ia s  para  e l  

d e s a r ro llo  nac ional y re g io n a l, a s í  como la  m etodología propuesta, 

p erm itir ían  e s ta b le c e r  la  je ra rq u izac ión  de in ic ia t iv a s  de proyectos de 

in vers ión  para coadyuvar a l  BCIE en e l  proceso de toma de d ec is ion es de 

financiam iento a lo s  sectores  productivos. En p a r t ic u la r ,  p o s ib i l i t a r í a
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as ig n a r lo s  recu rsos de promoción de proyectos a aq u e llo s  que tu v ieran  un 

mayor impacto en e l  d e s a rro llo  re g io n a l. 13/

La m etodologia propuesta p e rm it ir ía  o rgan iza r e l  t ra b a jo  de 

programación fin an c ie ra  d e l BCIE en dos in stan c ia s . En prim er lu ga r , s i  

se  opta por una promoción ac t iv a  de proyectos de in ve rs ión  en lo s  sectores

* p roductivos, con esta  m etodología se podrían  a s ig n a r lo s  escasos recursos  

de promoción a la s  ac t iv idad es  de mayor im portancia, ya sea por

,  consideraciones e s tra té g ic a s , de corto  p lazo  o de e s t ré s . En segundo

lu ga r , independientemente de que la  e s t ra te g ia  in s t itu c io n a l sea a c t iv a  o 

p as iva  en cuanto a la  reco lecc ión  de p e r f i le s  de in vers ión , e l  método antes  

d e sc r ito  f a c i l i t a  una je ra rq u izac ión  de lo s  proyectos, de t a l  manera que 

se  puedan a s ig n a r lo s  recursos in s t itu c io n a le s  para p ro p ic ia r  y  a c e le ra r  

e l  paso de lo s  p e r f i le s  a estud ios de p re fa c t ib i l id a d ,  f a c t ib i l id a d  y , 

finalm ente, a inversiones en aqu e llo s  casos que correspondan a la s  

p rio r id ad e s  d e l d e s a rro llo  re g io n a l.

Otra conclusión importante d e l Proyecto BID/BCIE/CEPAL es la  

e x is ten c ia  de un número importante de proyectos e  in ic ia t iv a s  de in vers ión  

en lo s  secto res  productivos de la  reg ión . S in  embargo, en lo s  mercados 

fin an c ie ro s  se  nota l a  ausencia de c ré d ito  adecuado a proyectos de 

envergadura con un período re lativam ente extenso de maduración, como por  

ejem plo para  lo s  c u lt iv o s  permanentes. Tampoco la s  in st itu c ion es  

f in a n c ie ra s  v isu a liz a n  e l  p o ten c ia l de in vers ión  en proyectos grandes que 

presenten eslabonam ientos, como en e l  caso de la s  cadenas productivas  

a g r íc o la s  y  a g ro in d u s tr ia le s . E l BCIE puede ju ga r  un pape l trascendente  

en l a  re ac tiv ac ión  de la  in vers ión  productiva de Centroamérica mediante un 

aumento su sta n c ia l de lo s  recu rsos de financiam iento que puede o fre c e r .  

Por su p a rte , e l  Proyecto e stá  en capacidad de generar una demanda 

p o ten c ia l de montos e levados y  enmarcada dentro de la s  áreas c r í t i c a s  d e l

• d e s a r ro l lo  de la  re g ió n ; puede asimismo c o n tr ib u ir  a  l a  obtención de

13/ En e l  caso de p a íse s  d e l sudeste a s iá t ic o , l a  ap lic a c ió n  de 
c r it e r io s  como lo s  propuestos ha serv ido  para d e f in i r  l a  as ign ac ión  d e l  
c réd ito , a s í  como sus condiciones, con una c la ra  p re fe ren c ia  por la s  
activ id ad es  e s t ra té g ic a s . La duración de lo s  in cen tivos, a  su vez, se  ha 
hecho depender de consideraciones de in d u str ia  in fa n t i l .  Pero esto  
presupone p o l í t ic a s  in d u s t r ia le s  a contrapelo  de la s  actualmente adoptadas 
en Centroamérica.



mayores recu rsos fin an c ie ro s  para e l  BCIE mediante presentaciones de la  

c a rte ra  de proyectos ya id e n t ific a d a .
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