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PRESENTACION

Este t ra b a jo  p resenta una vers ión  p re lim in ar de lo s  c r i t e r io s  e s tra té g ic o s  

para o r ie n ta r  l a  asignación  de recursos de in vers ión  en Centroam érica. Se 

incluyen también elementos de d e fin ic ió n  de p r io r id ad e s  s e c to r ia le s .  E l 

documento es un informe de avance y  un instrumento de t ra 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 Latin a  y  e l  C aribe  (CEPAL) a l  Banco 

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





A. LAS PRIORIDADES DEL DESARROLLO CENTROAMERICANO

E l o b je t iv o  de e s ta  sección  es señ a la r la s  p r io r id ad e s  para e l  d e s a r ro l lo  

re g io n a l centroamericano con o b je to  de d e f in ir  lo s  grandes c r i t e r io s  que 

puedan g u ia r  l a  id e n t if ic a c ió n  y  se lecc ión  de proyectos de in vers ión  en lo s  

secto res  p roductivos. Las dec larac ion es p re s id en c ia le s  em itidas en la s  

cumbres de m andatarios centroamericanos son la  fuente o b lig ad a  para  

in ten ta r d e f in i r  lo s  lineam ientos para e l  d e s a rro llo  re g io n a l.

En medio de una década desgarrada por la  v io le n c ia  y  la  

confrontación , la s  Cumbres P res id en c ia le s  han con stitu id o  verdaderos h ito s  

en la  h is t o r ia  re c ien te  centroam ericana. Apuntalada por lo s  precedentes  

de Contadora, e l  Grupo de Apoyo y la  co laboración  de la s  p r in c ip a le s  

organ izaciones in tern ac ion a le s  y  d e l Papa Juan Pab lo  I I ,  la  Cumbre de 

Esquipulas I I  p lan teó  ‘'asumir plenamente e l  re to  h is tó r ic o  de f o r j a r  un 

destin o  de paz para Centroam érica". Se adoptaron acciones congruentes con 

e s ta  voluntad de paz y  claramente la  reg ión  ha dejado  de s e r  en forma 

p au la tin a  vmo de lo s  focos mundiales de c o n fl ic to .  Fue a p a r t i r  de la  

Reunión de Esquipulas I I  ce lebrada lo s  d ía s  6 y 7 de agosto  de 1987, que 

se  lo g ró  un punto de in f le x ió n  en la  h is t o r ia  centroam ericana. No 

obstante, la  v io le n c ia  como método de re so lu c ión  de c o n f l ic to s  no ha 

legrado  s e r  desterrado  de Centroamérica.

1* Las d e fin ic io n e s  de la s  cumbres p re s id en c ia le s

En lo  conceptual la  Cumbre de Esquipulas I I  p lan tea  con c la r id a d  m eridiana: 

"reiteram os con firm eza que Paz y D e sa rro llo  son in se p a rab le s ". A s í ,  lo s  

acuerdos y d e s a rro llo s  p o s te r io re s  han in c lu id o  no só lo  lo  m il i t a r  y la  

re c o n c ilia c ió n , s in o  también, con é n fa s is  c rec ien te , e l  d e sa fío  d e l  

d e s a r ro llo  económico, s o c ia l  y  p o l í t ic o .  En la  Cumbre de Montelimar d e l  

2 y  3 de a b r i l  de 1990 se  acordó: "que la  conso lidac ión  de la  democracia,

una vez superados lo s  obstácu los a la  paz, ex ige  en fren ta r con d ec is ión  e l  

d e sa fío  económico y , en consecuencia, deciden que la  próxima cumbre an a lic e  

fundamentalmente: a ) l a  reestru ctu rac ión , fo rta lec im ien to  y re ac tiv ac ión

de l a  in tegrac ión  económica re g io n a l;  b ) l a  evolución  h ac ia  un sistema  

productivo  in tegrado  de la  reg ión ; c) e l  replanteam iento de la



problem ática de l a  deuda externa ; y  d) vina mejor d is t r ib u c ió n  de lo s  

costos s o c ia le s  d e l n ecesario  a ju s te  de la s  economías".

La Cumbre de Antigua, conocida como la  Cumbre Económica, adopta lo s  

grandes lineam ientos d e l d e s a r ro llo  re g io n a l:

(1 ) Se d e fin e  la  apertura  externa y la s  nuevas c a ra c te r ís t ic a s  de 

l a  in tegrac ión  y de la  cooperación re g io n a le s  en e ste  contexto: "Im pulsar 

e l  d e s a r ro l lo  sosten ido  de Centroamérica mediante una e s t ra te g ia  conjunta  

h ac ia  a fu e ra , estab lec iendo  mecanismos de consu lta  y coordinación  para  

fo r t a le c e r  l a  p a rt ic ip a c ió n  de nuestras economías en e l  comercio 

in te rn a c io n a l.. .R e e s tru c tu ra r , fo r t a le c e r  y re a c t iv a r  e l  proceso de 

in tegrac ión , a s í  como lo s  organismos re g io n a le s  centroam ericanos, adecuando 

o rediseñando su marco ju r íd ic o  e in s t itu c io n a l para im prim irles renovado 

dinamismo y  f a c i l i t a r  su readaptación  a la s  nuevas e s t ra te g ia s  de apertura  

externa y  modernización productiva que emprenden lo s  p a íse s  

centroam ericanos, aspirando a la  conformación y conso lidac ión  de la  

Comunidad Económica d e l Istmo Centroamericano". 1/

(2) Se otorga a l t a  p r io r id a d  a l  combate a la  pobreza y a la  

promoción de l a  democracia económica: "R e ite ra r  l a  p lena voluntad de 

nuestros gob iernos para en fren ta r, mediante e l  e s fu erzo  p rop io , in d iv id u a l  

y  de l a  sociedad en su conjunto, lo s  d e sa fío s  d e l d e s a r ro llo ,  reactivando

4

1/ Un paso muy importante en e l  fo rta lec im ien to  de l a  in tegrac ión  
re g io n a l tuvo lu ga r  en la  Cumbre P re s id en c ia l de E l Sa lvador d e l 15 a l  17 
de ju l i o  de 1991, con la  norm alización de la  p a rt ic ip a c ió n  de Honduras en 
e l  programa de in tegrac ión  económica centroamericana a l  s u s c r ib ir s e  e l  
"Acuerdo M u lt i la t e r a l  T ra n s ito r io  de L ib re  Comercio en tre  e l  Gobierno de 
l a  República de Honduras y lo s  Gobiernos de la s  República de Guatemala, E l 
Salvador, N icaragua y  Costa R ica ". También debe mencionarse la  aceptación  
de la  d ec is ión  de Panamá de in corporarse  a l  proceso de in tegrac ión  
re g io n a l,  en p a r t ic u la r  mediante e l  in ic io  de lo s  estud ios  técn icos  
conducentes a l a  m u lt i la te ra liz a c ió n  de sus re la c io n es  com erciales con lo s  
p a íse s  de l a  reg ión . Otros avances incluyen la  d e fin ic ió n  de lo s  n iv e le s  
a ran ce la r io s  que deberán e s ta r  v igen tes  e l  31- de diciem bre de 1992, con un 
techo de 20% y un p iso  no menor de 5%, con fr a n ja s  interm edias de 10% y  
15%. Finalmente, se p lan tea  que en la s  negociaciones con te rc e ro s  p a íse s  
en m ateria com ercial (Estados Unidos, México y Venezuela) Centroamérica 
actuará como re g ió n , s in  p e r ju ic io  de lo s  avances b i la t e r a le s  que lo s -  
p a íse s  puedan obtener individualm ente.
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la s  economias para a b a t ir  la  pobreza en un marco e fe c t iv o  de democracia 

económica". 2/

(3 ) Se p lan tea  e l  d e s a fío  de l a  transform ación p roductiva y 

tecn o ló g ica  en sus dimensiones nacional y  re g io n a l: "Im pulsar un proceso  

nac iona l y  re g io n a l que perm ita a c e le ra r  l a  reconstrucción  y transform ación  

de la s  estructu ras  p roductivas y  tecn o lóg icas  de lo s  p a íse s  

centroam ericanos, como base para una re in se rc ió n  e f ic ie n te  y  dinámica de 

l a  reg ión  en e l  mercado mundial, que se traduzca en e l  b ie n esta r  de 

nuestros p u eb lo s". 2J

(4 ) Se otorga  p r io r id a d  a una fórm ula "susten t a b le "  de d e s a r ro l lo :  

"Dar p r io r id a d  a l  estab lec im iento  de mecanismos centroam ericanos para la  

protección  de lo s  ecosistem as de la  re g ió n  y apoyar lo s  es fu erzos  

n ac ion a les , con e sp e c ia l é n fa s is  en lo s  recu rsos no renovab les, su e lo s ,  

bosques y  aguas". 1/

(5 ) Se p lan tea  un enfoque de seguridad  a lim en taria  re g io n a l:  

"Coordinar p o l í t ic a s  que permitan l a  incorporación  e fe c t iv a  d e l sec to r  

a g r íc o la  a l  d e s a r ro l lo  económico y  s o c ia l ,  en fatizando  programas que 

garan ticen  l a  seguridad  a lim en taria  y  e l  autoabastecim iento de productos

2/ La Cumbre de San Salvador acordó a su vez que l a  próxima Cumbre 
se d e s t in a r ía  preferentem ente a lo s  temas s o c ia le s :  "Reunirse en la
República de Honduras e l  12 y 13 de diciem bre d e l p resente  año y considerar  
preferentem ente la  tem ática s o c ia l ,  a e fe c to  de im pulsar e l  d iseño y  
e jecución  de un "Programa Regional para  la  Reducción de l a  P ob reza ", 
integrando l a  dimensión d e l mejoramiento d e l d e s a r ro l lo  humano, con l a  de 
e le v a r  la  capacidad p roductiva y  e l  in greso  de lo s  grupos más vu ln e rab le s "

2/ En l a  Cumbre de Puntarenas d e l 15 a l  17 de diciem bre de 1990, se  
avanza en l a  d e f in ic ió n  re g io n a l d e l tema c ien c ia  y te cn o lo g ía : "Aprueban
la  propuesta de "P o l í t ic a  R egional de C iencia  y  T ecn o log ía ", que e laboraron  
l a s  au toridades competentes y  le s  encomiendan un p e r f i l  de proyecto  de 
in vers ión  de d e s a r ro l lo  c ie n t í f ic o  y tecn o lóg ico  de lo s  secto res  
productivos, tendiente  a fo r t a le c e r  su capacidad com petitiva e innovación  
tecn o lóg ica  en congruencia con e l  Programa R egional de Reconversión y  
Modernización de esto s  secto res  y e l  Programa A ra n c e la r io " .

1/ La Cumbre de Puntar enas hace un reconocim iento a la  la b o r  de la  
Comisión Centroamericana de Ambiente y  D e sa rro llo  y  l a  in struyen  para  que 
d e fin a  acciones en una s e r ie  de campos.
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bás ico s , en condiciones de e s ta b ilid a d  de p rec io s  y  l i b r e  comercio en la  

reg ión  centroam ericana” . 5/

O tros aspectos de l a  D eclaración  señalan lineam ientos para e l  

d e s a r ro llo  que no son directam ente p ertin en tes para  un documento cuyo 

o b je t iv o  es d e f in i r  p r io r id ad e s  para  una e s t ra te g ia  de programación de 

in vers iones en lo s  sectores  productivos. Entre ésto s  merece mencionarse: 

l a  coord inación  y fo rta lec im ien to  de grupos centroamericanos que p a rt ic ip an  

ante lo s  fo ro s  y  con ferencias in te rn ac ion a le s ; manejo de la s  deudas 

externas; p o l í t ic a s ,  progranas y proyectos en educación e in vestigac ión  

c ie n t í f ic a  y  tecn o lóg ica ; coordinación de la  cooperación externa ; 

modernización de lo s  sectores  p ú b lico s  y formación de lo s  recu rsos  humanos. 

No obstan te , pueden r e s u lt a r  acciones in d ire c ta s  que podrían  ten er re la c ió n  

con proyectos de in vers ión  en lo s  secto res  p roductivos, como reconversión  

de deudas externas para lo s  p ropósitos  de proyectos p roductivos. A su vez, 

lo s  programas de modernización de lo s  sectores  p roductivos, l a  formación  

de lo s  recu rsos humanos y la  educación e in vestigac ión  c ie n t í f ic a  y 

tecn o lóg ica  se  v incu lan  con algunos de lo s  puntos p lanteados anteriorm ente  

e in c lu so  podrían  se r  su p re r re q u is ito ; s in  embargo, por no d e f in i r  nuevas 

áreas  c r í t i c a s  de in vers ión  productiva no se  le s  in c luye  ex p ro feso , lo  

cual no disminuye su im portancia para e l  d e s a rro llo  re g io n a l.

Las s e is  p r io r id ad e s  antes mencionadas se encuentran re ite ra d a s  y 

re fo rzadas  en l a  D ec laración  de Puntarenas; en p a r t ic u la r  en lo  que se  

r e f ie r e  a la  re in se rc ió n  de América C entra l como subregión  a lo s  mercados 

in te rn ac ion a le s , lo s  P residentes de la  reg ión  p lan tearon  su d ec is ión  de: 

” . . . continuar impulsando e l  estab lec im iento  de la  nueva in tegrac ión  

centroam ericana, que busca fo r t a le c e r  a la  reg ión  como un bloque económico, 

para in s e r t a r la  exitosamente en la  economía mundial, mediante l a  adopción  

de acciones como la s  s igu ien te s : l a  l ib e r a liz a c ió n  d e l comercio re g io n a l

y  e x t ra r re g io n a l; la  e jecución  de una p o l í t ic a  re g io n a l sobre  p rec io s  y

5/ l a  Cumbre de E l Salvador aprobó e l  P lan  de acción  para  la  
A g ric u ltu ra  Centroamericana que t ien e  como p ropósitos  ” . . .  in cen tiva r la  
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” , a su vez p lan tea  que la  l ib e r a liz a c ió n  
d e l comercio productos agropecuarios deberá o c u r r ir  en tre  e l  31 de 
diciem bre de 1991 y  e l  30 de ju n io  de 1992.
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abastecim iento de productos agropecuarios con e l  f i n  de g a ra n t iza r  la  

seguridad  a lim en taria  de Centroam érica; e l  apoyo a l  d e s a r ro l lo  de lo s  

secto res  productivos mediante programas de modernización y  reconversión ; 

l a  e labo rac ión  de propuestas e sp e c if ic a s  que conduzcan a so lu c ion ar e l  

grave problema de la  deuda externa que enfrentan  nuestros p a ís e s ; y la  

acción  re g io n a l conducente a e lim in ar lo s  obstácu los d isc r im in a to rio s  que 

su fren  nuestras exportaciones en o tros  p a ís e s " .

2. Las p r io r id ad e s  para lo s  provectos de in vers ión

De lo s  puntos anteriorm ente mencionados en la s  Cumbres P re s id en c ia le s  se  

deduce que la s  grandes p rio r id ad e s  en cuanto a l a  id e n t if ic a c ió n  y 

se lecc ión  de proyectos de in ve rs ión , tanto  re g io n a le s  como n ac iona les , 

deberán responder a :

a ) En cuanto a l  d e sa fío  de l a  com petitiv idad  in te rn ac ion a l:

i )  D e s a 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  la  com petitiv idad  de l a  producción s u s t itu t iv a  de im portaciones 

para que se  pueda adaptar a  clim as de mayor competencia. Esto requ ie re  

promover mecanismos de in tegrac ión  de l a  o fe r ta  con vina v is ió n  re g io n a l que 

impulse l a  complementariedad mediante la  debida e sp e c ia liz a c ió n  en 

productos y  p rocesos, de t a l  manera que se aumente la  com petitiv idad  de la  

reg ión  y  se  incremente e l  v a lo r  agregado regionalm ente.

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

no tran sab le s  y de aq u é llo s  que directam ente inciden  en e l  costo  de v id a  

de l a  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 — la  seguridad  a lim en taria , por ejemplo—  la  

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

i i i )  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 ten er p r io r id a d  lo s  proyectos  

de com ercia lización  e im portación conjunta.

iv ) Im pulsar l a  incorporación  de l a  pequeña y  la  mediana empresa a l  

esfu 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 a n te s .
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b ) 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 i o  

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

En e s te  sen tido , e l  Proyecto deberá c o n tr ib u ir  en l a  d e fin ic ió n  de 

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

recu rsos  hac ia  lo s  proyectos productivos de lo s  secto res  de b a jo s  in gresos. 

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  

f r o n ta l  a l a  pobreza.

c ) En cuanto a lo s  proyectos que involucren  e l  uso de recu rsos  

n atu ra le s  o que tengan consecuencias sobre e l  ambiente, deberán poseer una 

p ersp ectiva  de d e s a r ro l lo  "su s te n ta b le " . Es d e c ir , deberá in corporarse  un 

a n á l i s i s  d e l impacto am biental de lo s  proyectos de in ve rs ión , a s i  como 

o to rga rse  p r io r id a d  a  proyectos de manejo ra c io n a l de lo s  recursos  

renovab les . Además, deberán tener una consideración  e x p líc it a  la s  p o s ib le s  

so luc iones de p a rt ic ip a c 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, e stá  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  recu rsos 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 .

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

t ie n e  una in c id en c ia  d ire c ta  e  inmediata sobre  e l  p o s ib le  impulso de nuevas 

v en ta ja s  com parativas o de su st itu c ió n  e f ic ie n t e  de im portaciones, a s í  como 

sobre  lo s  n iv e le s  de e f ic ie n c ia  en l a  producción de b ienes no tran sab le s  

y  de b ienes s a la r io ;  puede ten er ion impacto sobre la  pob lac ión  que v iv e  

en condiciones de pobreza; y , en gen era l, e l  d e s a r ro l lo  "su s ten tab le "  se  

basa normalmente en e l  cambio tecn o lóg ico  en la  exp lo tac ión  de lo s  recursos  

n a tu ra le s . De t a l  modo, que lo s  proyectos de d e s a r ro l lo  c ie n t í f ic o  y  

tecn o lóg ico  en sus ap lic ac io n es  a lo s  sec to res  productivos cruza  

transversalm ente lo s  o b je t iv o s  an te r io re s , pero  su im portancia re q u ie re  una 

mención e x p líc i t a .  Además, deben tomarse en cuenta la s  a s p lia s  

p o s ib ilid a d e s  de co laborac ión  re g io n a l que ex is ten  en e s te  campo a l  

co n so lid a r e s fu erzos  de d e s a r ro l lo  y  de tran s fe ren c ia  te cn o lóg ica . E l 

Proyecto deberá poner e l  é n fa s is  en lo s  proyectos de in ve rs ión  que
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s ig n ifiq u e n  la  d ifu s ió n  de innovaciones y  que promuevan l a  v in cu lac ión  

entre  lo s  secto res  p roductivos y lo s  centros nac iona les 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 .

B. LA CONSISTENCIA MACROECONOMICA

Las p rio r id ad e s  antes señaladas para e l  d e s a r ro l lo  re g io n a l corresponden  

en gran medida con la s  d ir e c t r ic e s  de d e s a r ro llo  n ac ion a l. Se ha señalado  

que nunca en la  h is t o r ia  re c ien te  centroamericana hab ía  habido t a l  

correspondencia en m ateria id eo ló g ica  en tre  lo s  gab in etes  n i mayor 

s im ilitu d  en sus p o l í t ic a s  macroeconômicas.

No obstante, todas la s  form ulaciones de p o l í t ic a s  macroeconômicas se  

debaten en tre  lo s  requerim ientos de e s ta b il id a d  y e l  im postergable  

crecim iento. E l manejo de instrumentos como ta sa s  de in te ré s  y  t ip o  de 

cambio puede a p lic a r s e  de d ife re n te  forma s i  e l  o b je t iv o  es la  promoción 

de exportaciones no t ra d ic io n a le s , o s i  es  l a  reducción de la  in f la c ió n ;  

v incu lados, desde luego , en la  medida que una b a ja  in f la c ió n  es una 

condición para  e l  dinamismo de la s  in vers iones.

E l tema de la  consistenc ia  macroeconômica se  ha abordado en e l  

Proyecto mediante e l  uso de una vers ión  m odificada por la  CEPAL d e l modelo 

de con sisten c ia  macroeconômica e laborado por e l  Banco M undial. E l o b je t iv o  

de lo s  modelos que se  constru irán  para  cada uno de lo s  p a íse s  es  determ inar 

l a  con s isten c ia  de medicino p lazo  de determinadas metas de in ve rs ión . Se 

an a liza rán  la s  brechas que e s ta s  metas de fin an  en e l  sec to r externo y  en 

e l  ahorro nac ional con ob je to  de p lan tea r  su v ia b i l id a d .  Los modelos 

permiten, a su vez, suponer d is t in to s  escen arios de a ju s te  e s tru c tu ra l, por 

ejem plo, en cuanto a  la  e f ic ie n c ia  de la  in vers ión . 6/

Los d is t in to s  escen arios que se tendrán para cada uno de lo s  p a íse s  

se rv irán  de insumo para lo s  expertos s e c to r ia le s ,  quienes tomarán la s  

c i f r a s  g lo b a le s  de formación de c a p it a l  como insumo peora determ inar la s  

p o s ib ilid a d e s  en sus re sp ec tivo s  sec to res . E l o b je t iv o  s e r ía  re g re sa r

6/ En la  ac tu a lid ad  se han a ju stado  lo s  modelos para  E l Salvador y  
Honduras. Debe mencionarse que para e l  a n á l i s i s  macroeconômico se  e s tá  
contando con la  co laboración  de l a  Unidad de D e sa rro llo  Económico de la  
Subsede de la  CEPAL en México.



luego a la s  sim ulaciones macroeconômicas con l a  inform ación sobre e l  

p o ten c ia l s e c t o r ia l  y  co n c lu ir  con una v is ió n  más r e a l i s t a  sobre la s  

p o s ib ilid a d e s  de in vers ión  en Centroamérica. Este a n á l i s i s  p o s te r io r  no 

p reten dería  in tro d u c ir  nuevas e sp ec ific ac io n es  a lo s  modelos, s in o  un 

a n á l i s i s  de c r í t i c a  de lo s  re su ltad os  de formación de c a p it a l  de ca rác te r  

g lo b a l a  p a r t i r  de lo s  a n á l i s i s  de t ip o  s e c to r ia l .

C. EL ANALISIS SECTORIAL

Con e l  o b je t iv o  de c a ra c te r iz a r  e l  proceso de in vers ión  en Centroamérica, 

en l a  medida en que la s  e s ta d ís t ic a s  de cuentas nac ionales de cada uno de 

lo s  p a íse s  lo  p o s ib i l i t e n ,  se  re a liz a rá n  a n á l i s i s  de lo s  sectores  

in d u s t r ia l  y  agropecuario  en cuanto a  l a  formación y  e l  acervo de 

c a p it a l .  2/ En caso de que esto  no sea p o s ib le , se  d e ja rán  p lanteadas  

m etodologías con ese o b je t iv o . También se  hará una estim ación g lo b a l (s in  

e s p e c if ic a r  la s  dimensiones s e c to r ia le s ) de l a  formación y  acervo de 

c a p it a l  para  e l  caso de Honduras con e l  o b je t iv o  de d e ja r  p lan teada una 

m etodología de a n á l i s i s  que luego e l  BCIE pueda a p lic a r  a  lo s  o tro s  p a íse s  

de la  reg ión . A e s te  e fe c to  se  t ien e  planeado con tra ta r un consu ltor  

e sp ec ia lizad o .

E l o b je t iv o  de lo s  cómputos de formación y acervo de c a p it a l  por  

secto res  es contar con mayores elementos de ju ic io  para a n a liz a r  la s  

p o s ib le s  t ra y e c to r ia s  de l a  in vers ión  en Centroamérica. También en la  

medida en que se  determine e l  acervo se  puede a n a liz a r  su idoneidad en 

térm inos de lo s  o b je t iv o s  ac tu a le s  de la  e s t ra te g ia  de crecim iento y de 

acuerdo con e l  p o ten c ia l que e l  sec to r presente.

E l a n á l i s i s  s e c t o r ia l  de lo s  procesos de in vers ión  s e rv ir á ,  a  su vez, 

para  form ular c r i t e r io s  m acrosectoria les  de evaluación  de proyectos o 

programas de in vers ión . Podría  obtenerse de e s te  modo c r i t e r io s

1 0

2/ Hasta e l  presente se ha in ic iad o  e l  c á lc u lo  de la  form ación y  e l  
acervo de c a p it a l  d e l sec to r agropecuario  de Honduras, con ob je to  de 
determ inar la  e x is te n c ia  de inform ación n ecesaria . A su vez , l a  Unidad 
A g r íc o la  Conjunta CEPAL/FAO ha dedicado recursos a  l a  co labo rac ión  con e l  
Proyecto en e l  cómputo de l a  formación y acervo de c a p it a l  en e l  sec to r  
agropecuario  para  lo s  cinco p a íse s .
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discrim inantes de acuerdo con e l  aporte  que una determinada in ve rs ión  o 

programa pueda r e a l i z a r  a l  Producto in terno  Bruto (P IB ) d e l sec to r o sobre  

o tra s  v a r ia b le s  como d iv is a s  y  empleo. Este t ip o  de a n á l i s i s  p o s i b i l i t a r l a  

tomar grandes d ec is ion es  sobre á reas  de concentración subsectori a l  o de 

proyectos en lo s  que lo s  fondos d e l BCIE puedan ten er un mayor 

inpacto . 8/ P o s ib i l i t a r la ,  a  su vez , d e f in ir  lo s  c r i t e r io s  con o b je to  de 

c la s i f i c a r  lo s  p e r f i le s  de proyecto y  lo s  programas de in vers ión  d e l banco 

de proyectos que se  con stru irá  en e l  BCIE.

A continuación se  p resenta una ve rs ión  p re lim in ar de lo s  c r i t e r io s  

para determ inar la s  p r io r id ad e s  en cuanto a l a  se lecc ión  de proyectos o 

programas que conform arían la  c a rte ra  de proyectos que se  obtendrá como 

fru to  f in a l  d e l Proyecto. Estos c r i t e r io s  se  deducen de la s  p r io r id ad e s  

para  e l  d e s a r ro l lo  re g io n a l y  no responden, necesarlam ente, a las 

p rio r id ad e s  ac tu a les  d e l BCIE. Se presentan en e s te  Informe con @1 

p ropósito  de obtener una reacción  d e l Banco. Una respuesta  b ien  pod ría  s e r  

que e l  BCIE no pretende abarcar todas la s  á reas  que se  sugieren  como 

p r io r i t a r ia s ,  o b ien  pod ría  p lan tea r á reas  c r í t i c a s  ad ic io n a le s  no 

contempladas en e l  presente a n á l i s i s  por razones p rop ias  de su 

m etodología. 9/

l .  Sector agropecuario

En lina prim era etapa se  han recop ilad o  lo s  t ra b a jo s  sobre  grandes programas 

de in vers ión  agropecuarios en lo s  que han p a rt ic ip ad o  tanto  la  CEPAL como 

e l  BCIE. Se re co p ila ro n  además o tro s  proyectos de in vers ión  preparados por 

l a s  in s t itu c io n e s  d e l sec to r . E l é n fa s is  ha s id o , de acuerdo con e l  

o b je t iv o  para e l  sec to r , se lecc ion ar ac tiv id ad es  a g r íc o la s  que admitan su  

v in cu lac ión  con la s  etapas a g ro in d u s t r ia le s . Esto s ig n i f i c a  id e n t i f ic a r  

grandes complejos o sistem as productivos que puedan ten er un impacto

8/ S e ría  una aproximación a l  costo  de oportunidad de determinados 
proyectos o programas de in vers ión .

9/ De un a n á l i s i s  d is t in to  d e l s e c t o r ia l ,  enfocado más a la s  
necesidades de financiam iento de la s  ac tiv id ad es  económicas, se  pod ría  
c o n c lu ir , por ejem plo, que e l  BCIE pod ría  ju g a r  un pape l im portante en e l  
financiam iento de la s  ac tiv id ad es  de pre-embarque y  post-em barque de la s  
exportac iones.
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importante sobre  lo s  sectores  agropecuarios y  a g ro in d u s tr ia le s . Requiere  

una v is ió n  de conjunto de proyectos de in vers ión  con sus aspectos  

a g r íc o la s ,  a g ro in d u s tr ia le s  y  de sus in te r re la c io n e s , y , además, de  

p o l í t ic a s  macroeconômicas que puedan ten er in c iden c ia  sobre  la s  dec is ion es  

de in ve rs ión  y  sus concatenaciones.

La m etodología que se  e s tá  sigu iendo p a rte  de e s ta  re c o p ila c ió n  de 

proyectos y programas para  luego som eterlos a l  a n á li s i s  de acuerdo con lo s  

c r i t e r io s  para  se lecc ion ar in vers ion es. Estas evaluaciones son 

pre lim in ares , dado que la s  estim aciones g lo b a le s  de acervo y  de formación  

de c a p it a l ,  que luego p e rm itir ían  un a n á li s i s  a d ic io n a l, apenas se  

encuentran en sus fa s e s  in ic ia le s .

Se r e a l i z ó  una evaluación  p re lim in ar de uno de lo s  programas 

p r in c ip a le s , l a  producción de a c e ite s  y  g rasas  com estib les. Es é s te  un 

caso c la ro  de in tegrac ión  de ac t iv id ad es  a g r íc o la s  con la s  

ag ro in d u s tr ia le s . In c lu so , en la  fa s e  a g r íc o la  e x is t e  experien c ia  en la  

reg ión  por p a rte  de pequeños productores (Costa R ica) y  de cooperativas  

(H onduras); en la s  fa se s  a g ro in d u s tr ia le s  más sim ples también han 

p a rt ic ip ad o  cooperativas . Las estim aciones de demanda, conforme a 

supuestos conservadores, indican  un mercado amplísimo, en e sp e c ia l s i  se  

consideran la s  p o s ib il id a d e s  de exportación  a mercados como e l  mexicano y  

e l  venezolano, con lo s  que la  reg ión  e s tá  negociando tra tad o s  de l i b r e  

comercio.

De acuerdo con lo s  c r i t e r io s  ten ta tivo s  para se lecc ion a r in vers ion es,  

se  re a liz a ro n  algunas estim aciones p re lim inares  d e l impacto de in vers iones  

supuestas sobre  e l  PIB a g r íc o la , d iv is a s  y  empleo. Basándose en esto s  

a n á l i s i s  y con e l  apoyo de la  Unidad A g r íc o la  CEPAL-FAO en coord inación  con 

l a  Gerencia de Promoción d e l BCIE, se  r e a l iz ó  un encuentro em presaria l con 

e l  o b je t iv o  de promover la s  in versiones en e s te  campo. E l re su ltad o  d e l  

encuentro fu e  altam ente s a t is fa c t o r io .  No só lo  se  re fo rz ó  l a  id ea  de que 

éste  puede s e r  un programa de im portancia para e l  BCIE que s a t is fa c e  lo s  

c r i t e r io s  antes mencionados, s in o  que también se  traza ron  a c t iv id ad es  de 

seguim iento.

Entre e s ta s  ac tiv id ad es , merece destacarse  en prim er lu ga r , la  

programación de un nuevo encuentro en septiem bre con o b je to  de fo rm a liza r  

l a  creac ión  de una asoc iac ión  re g io n a l de productores de a c e ite s  y  g rasas
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com estib les. En segundo lu ga r , la s  au toridades hondureftas de l a  S ec re ta r ía  

de Economía, quienes a s is t ie ro n  a l  encuentro, p lan tearon  su s o lic it u d  para  

que e l  Proyecto contribuya a p repara r un p e r f i l  de proyecto de in vers ión , 

para  s e r  promovido por e l  Gobierno. En v is t a  de que e l  p e r f i l  se  r e f ie r e  

a una in vers ión  con impacto re g io n a l y  a  que se podrían  generar modelos 

cuya u t i l iz a c ió n  trasc ien da  e s te  caso p a r t ic u la r ,  se  ha accedido a  

co labo ra r .

Desde un punto de v is t a  m etodológico, e l  a n á l i s i s  p re lim in ar de lo s  

com plejos a g r íc o la s  y  a g ro in d u s tr ia le s  ha p lanteado d e sa fío s  p a r t ic u la re s  

que pueden en fren ta r sus e jecuciones. Hace unos años e sto s  grandes 

complejos lo s  acometían la s  empresas e x tran je ra s  o b ien  e l  Estado a trav és  

de sus organismos de fomento e in vers ión . En l a  a c tu a lid ad , a l  haberse  

re t ira d o  e l  Estado de la s  in vers iones directam ente p roductivas en todos lo s  

p a íse s  de l a  reg ión , a q u é lla s  que no sean re a liz a d a s  por la s  corporaciones  

trasn ac ion a le s  pueden ten er d if ic u lt a d e s  de e jecución . Se p lantean  

d iv e rsa s  necesidades, en tre  la s  que se  puede mencionar: la  p reparación  de 

lo s  estu d ios  de fa c t ib i l id a d  con la s  dimensiones d e l proyecto g lo b a l;  la  

concatenación en e l  tiempo, en sus dimensiones y en sus lo c a liz a c io n e s  de 

l a s  in vers iones en p lan tac iones y  en la s  p lan tas  procesadoras ; la  

coordinación  de muchos productores a g r íc o la s  y la  o rgan izac ión  de la s  fa se s  

in d u s t r ia le s ;  la  concertación con la s  autoridades p ú b lic a s  d e l marco de 

p o l í t ic a s  macroeconômicas y de fomento adecuado, e tc .

De modo que desde su concepción debe con siderarse  quiénes serán  lo s  

gesto res  d e l proyecto con e l  f i n  inmediato de que la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e l  

p e r f i l  se  adapten a  esto s  po ten c ia le s  in v e rs io n is ta s . También desde la  

p ersp ectiva  de la  promoción d e l proyecto y  en la  consideración  misma de su 

f a c t ib i l id a d ,  debe con siderarse  e l  p o ten c ia l de concertación  en tre  lo s  

in v e rs io n is ta s  p rivados y de ésto s  con la s  autoridades p ú b lic a s .

Esto supone vina m etodología de form ulación y  promoción que hasta  

ahora e l  BCIE no ha re a liz a d o  en sus proyectos de in ve rs ión  en lo s  sectores  

productivos. Su p r in c ip a l ju s t i f ic a c ió n  es  que en la s  c ircu n stan c ias  

in s t itu c io n a le s  ac tu a le s  de lo s  p a íse s  de la  reg ión  puede haber una 

d e b ilid a d  en lo s  acto res  de lo s  grandes proyectos de in vers ión  en e l  sec to r  

agropecuario  y  a g ro in d u s tr ia l considerados como com plejos p roductivos. E l 

r ie s g o  de no reconocer e s ta  d e b ilid a d  es que con excepción de lo s  proyectos
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que e jecu ten  la s  grandes compañías ex tran je ra s , puede o c u r r ir  que e l  

o b je t iv o  de v in cu la r  la  producción a g r íc o la  con l a  a g ro in d u s tr ia l sea  

atomizado en pequeñas in vers iones s in  un impacto s e c t o r ia l  de im portancia. 

E l marco d e l presente Proyecto pod ría  s e r v i r  para algunos casos p i lo t o  que 

luego podrían  eva lua rse  con e l  o b je t iv o  de que e l  Banco d e fin a  sus 

p o l í t ic a s  para  re la c io n a rse  con lo s  sec to res  p rodu ctivos ; te sa  que deberá  

abordarse  en consu lta  con lo s  p a íse s  de l a  reg ión  para d e f in i r  lo s  

mecanismos p o ten c ia le s  de concertación de la  form ulación, promoción y  

e jecución  de lo s  proyectos de in vers ión  de com plejos a g ro in d u s tr ia le s .

Se encuentran también en una fa s e  p re lim in ar de evaluación  p o s ib le s  

programas en lo s  s igu ien te s  campos: c í t r ic o s ,  a g r ic u ltu ra  por r ie g o  y

com erc ia lizac ión  de productos a g r íc o la s  perecederos.

La in vestigac ión  ap licad a  y  la  tran s fe ren c ia  de tecn o log ía  en e l  

sec to r agropecuario  t ie n e  mayores muestras de é x ito  en la  reg ión  que la s  

que pueda e x h ib ir  e l  secto r in d u s t r ia l.  Existen  c u lt iv o s  como e l  c a fé , l a  

palma a fr ic a n a  y e l  banano, en lo s  que la s  p roductiv idades log radas se  

ubican en tre  la s  más a lt a s  d e l mundo. También en lo s  llamados productos 

no t ra d ic io n a le s  se  ha logrado  adaptar la s  tecn o log ía s  más modernas con e l  

o b je t iv o  de lo g ra r  l a  com petitividad in te rn ac ion a l; algunos de lo s  

productos más so b re sa lien te s  son leus f lo r e s  y  la s  p lan tas  ornamentales, 

h o rta liz a s  y  fru ta s  fre sc a s . XQJ

En v is t a  de que l a  com petitiv idad  in te rn ac ion a l demanda cada vez un 

mayor uso de la s  te cn o lo g ía s  óptimas, estos  re su ltad o s  merecen re fo rz a rs e  

en lo s  p royectos de in vers ión  que se  p lanteen . Es d e c ir ,  debe asegu rarse  

e l  empleo de la s  tecn o log ía s  adecuadas a la  com petitiv idad  in te rn ac ion a l,  

lo  que puede s ig n i f i c a r  in cu rsionar en algunas te cn o log ías  se leccionadas  

de vanguardia.

Pueden p lan tea rse  proyectos que tra s la d en  h ac ia  a fu e ra  l a  fro n te ra  

de ap lic a c ió n  de innovaciones. En e sp e c ia l, es de in te ré s  promover e l

10/ O tra tien d e  a se r  l a  h is t o r ia  en lo s  casos de producción para  e l  
mercado in t e r io r ,  cuando é sta  ha estado en manos de pequeños productores. 
De t a l  manera que se  presenta un caso  de c la ro  dualismo e s tru c tu ra l en la  
producción agropecuaria  centroam ericana. Este no e s  e l  lu ga r  de abordar 
tan vasto  problema, que in vo lucra  aspectos de a s is te n c ia  técn ica , 
tran s fe ren c ia  de tecn o lo g ía , p o l í t ic a s  de p rec io s  y  de pro tecc ión , 
mercadeo, e tc .
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d e s a r ro llo  de b io tecn o log ías  ap licad as  a  l a  a g r ic u ltu ra  t r o p ic a l  e  

innovaciones d e sa rro lla d a s  en o tra s  reg ion es . Existen  algunos casos  

ex ito sos  en Centroamérica de ap lic ac ió n , por ejem plo, de c u lt iv o s  de 

t e j id o s  a l a  propagación asexual de esp ec ies , en casos como e l  banano, 

p látano  y  tu bércu los . Este t ip o  de proyectos que promueven la  ap lic a c ió n  

de innovaciones re su lta  de im portancia p rim o rd ia l, en v is t a  de que lo s  

mercados in te rn ac ion a le s  serán  crecientem ente com petitivos y  que la  

innovación se rá  cada vez más uno de lo s  elementos que d e fin an  l a  capacidad  

com petitiva.

Adicionalm ente, lo s  re q u is ito s  de dism inución de productos quím icos 

en la  a g r ic u ltu ra  y , en gen era l, l a  preocupación por l a  contaminación  

am biental, son especialm ente severos para l a  a g r ic u ltu ra  t r o p ic a l .  La 

producción de la s  zonas t ro p ic a le s  como l a  centroam ericana co rre  e l  p e lig ro  

de v e rse  desplazada de sus mercados de exportación  a medida que la s  normas 

f i t o s a n it a r ia s  se  vuelvan más e s t r ic t a s .  En e s te  sen tido  es  v i t a l  la  

in vestigac ión  y  e l  d e s a r ro llo  de innovaciones que perm itan re d u c ir  la  

presenc ia  de elementos contaminantes en lo s  productos y en lo s  ambientes 

en lo s  que éstos  se producen. Es importante promover un programa re g io n a l  

de reducción de lo s  e fe c to s  contaminantes de la s  p rá c t ic a s  a g r íc o la s  y 

a g ro in d u s t r ia le s , en e l  que e l  BCIE p od ría  f in a n c ia r  aq u e llo s  proyectos  

productivos que se enmarquen dentro de e ste  programa.

Es dato  conocido que una elevada proporción  de lo s  sue lo s  

centroam ericanos (más de dos te rc io s ) son de vocación fo r e s t a l ,  y que 

d iv e rso s  fa c to re s  socioeconómicos están  asociados con e l  hecho de que esto s  

su e lo s  fo r e s t a le s  se están  incorporando crecientem ente a usos agropecuarios  

con re su ltad os  de d e te r io ro  eco ló g ico . En algunos p a íse s , como Costa R ica, 

e x is t e  una importante p a rte  d e l t e r r i t o r io  nac ional b a jo  d is t in ta s  formas 

de p ro tecc ión  (más d e l 20 por c ie n t o ) , s in  embargo, la  p res ión  sobre  estas  

á rea s , ante e l  inminente agotamiento de lo s  bosques no p ro teg id os , mueve 

a pensar que l a  e s t ra te g ia  de conservación tendrá que a taca r e l  cúmulo de 

fa c to re s  socioeconómicos que a fectan  la s  d ec is ion es  de t a la r  bosques cuyos 

su e lo s  no son aptos para o tro  t ip o  de exp lo tac ión . En o tro s  p a íse s , como 

E l Sa lvador, e l  d e te r io ro  eco lóg ico  y  l a  pérd ida  de su e lo s  es  aún más
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grave. 11/ Entre l a  d iv e rs id ad  de fa c to re s  involucrados se menciona la  

ausencia de una tra d ic ió n  de manejo ra c io n a l de lo s  recu rsos fo r e s t a le s  que 

in c luya  proyectos de re fo re s ta c ió n  y  una in tegrac ión  de l a  in d u str ia  de la  

madera con e l  manejo de lo s  bosques.

A p esar de la s  d i f ic u lta d e s  someramente esbozadas, lo s  proyectos de 

in vers ión  a g ro in d u s tr ia le s  que incluyen manejo de bosques se  ju s t i f ic a n  

plenamente desde e l  punto de v is t a  de la  vocación de uso de lo s  sue los de 

l a  reg ión  y como medida de mejoramiento de la s  condiciones y persp ectivas  

eco ló g ica s  de e sta  zona especialm ente r ic a  en especies t ro p ic a le s .

2. Sector in d u s t r ia l

A l  ig u a l que en e l  caso d e l sec to r agropecuario , para e l  in d u s t r ia l  se  

in tentarán  computaciones d e l acervo y de la  formación de c a p it a l  en e l  

sec to r . En e ste  caso, e l  a n á l i s i s  de l a  idoneidad d e l acervo requ ie re  

p lan tea rse  la s  consecuencias d e l cambio en e l  modelo de in d u s t r ia liz a c ió n ,  

basado en la  su stitu c ió n  de im portaciones, a l a  promoción de la s  

exportac iones. Se abre  a s í  e l  tema de l a  reconversión  in d u s t r ia l . 11/

La reconversión  in d u s t r ia l  se abordará desde d ife re n te s  p e rsp ectivas  

complementarías. En prim er lu ga r , desde e l  n iv e l microeconómico, en e l  que 

l a  óp tica  d e l problema es e l  de la  empresa in d iv id u a l. Las empresas pueden 

re q u e r ir  de modernizaciones su stan c ia le s  en sus equipos y  sistem as. 

Algunas de esta s  necesidades son su scep tib le s  de con ve rtirse  en proyectos  

de in vers ión  que podrían  s e r  aportados a la  c a rte ra  de proyectos d e l BCIE. 

En p a r t ic u la r ,  la s  empresas re lativam ente grandes tienden  a s e r  capaces de 

form ular sus p rop ios proyectos de reconversión  y  a contar con la s  

condiciones fin a n c ie ra s  que le s  permiten abordar lo s  mercados fin an c ie ro s  

s in  mayores tro p ie zo s . Muy d is t in ta  es l a  s itu ac ió n  de la s  empresas

11/ Honduras y  N icaragua cuentan con lo s  mayores recu rsos fo re s ta le s  
de la  reg ión . Sin  embargo, la  in d u stria  maderera de lo s  p a íse s  vecinos y  
sus p rop ias  p resiones a g r íc o la s  en la  ac tu a lid ad  amenazan con in ten tar  
exp lotac iones no ra c io n a le s  de esto s  recu rsos.

12/ Este conceptualmente incluye e l  subsector a g ro in d u s t r ia l , que es  
l im ít ro fe  en tre  lo s  dos sectores  in d u s t r ia l  y  agropecuario . S in  embargo, 
para lo s  e fe c to s  d e l proyecto e l  subsector a g ro in d u s tr ia l se  incorporará  
en e l  a n á l i s i s  d e l sec to r agropecuario  en consonancia con e l  o b je t iv o  de 
transform ar l a  a g r ic u ltu ra  en ag ro in d ú stria .
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medianas y  pequeñas que pueden no d isponer de l a  inform ación n i de la  

fo r t a le z a  f in a n c ie ra  para su reconversión . Aquí cabe l a  d ec is ión  

e s tra té g ic a  de que predomine e l  más fu e rte  y  que haya una recom posición de 

c a p ita le s  a p a r t i r  de la s  empresas que no log ren  s u b s is t ir ,  o b ien  t r a t a r  

de e v ita r  l a  concentración de l a  propiedad y l a  reducción en e l  número de 

empresas, para lo  cu a l debe abordarse frontalm ente e l  tema de e le v a r  la  

com petitiv idad  de la s  empresas medianas y  pequeñas. 13/

En segundo lu g a r , deben in tro d u c irse  la s  consideraciones de áreas  

c r í t i c a s  o p r io r i t a r ia s  para l a  reconversión  in d u s t r ia l,  que han d e fin id o  

la s  au toridades nac iona les y lo s  p rop ios  secto res  p rivados. 14/ En este  

campo es p re c iso  d e lim ita r  aq u e lla s  ramas in d u s t r ia le s  que están  su je ta s  

a e s tré s  cono re su ltad o  de l a  desgravación  a ra n c e la r ia  y e l  consecuente 

descenso en su p rotección  e fe c t iv a . Estas ramas deben s e r  an a lizad as  con 

e l  f i n  de p lan tea r l a  f a c t ib i l id a d  de su reconversión  basándose en una 

p robab le  eventual com petitiv idad in te rn ac ion a l. Los es fu e rzos  de 

reconversión  de "h o sp ita l"  no debieran  p rod igarse  a  ramas fuertemente  

amenazadas por s e r ia s  lim itac ion es  a su com petitiv idad .

Un segundo grupo de ramas in d u s t r ia le s  que debe se lecc ion a rse  es e l  

de a q u é lla s  en la s  que ante e l  cambio en la s  señ a les  de p rec io s  que hacen 

a t ra c t iv a  l a  exportación , ésta s  responden fác ilm en te . En e s te  caso lo s  

esfu erzos  de reconversión  tienden a s e r  predominantemente m icro mediante 

proyectos de in vers ión  por empresa. No obstante, también en e s te  caso se  

puede concebir e s fu erzos  subsectoria le s  mediante e s t ra te g ia s  que adopten 

e s ta  dimensión. Entre é sta s  se  seña la , por ejem plo, e l  in ten to  en l a  

in d u str ia  t e x t i l  y  de la  confección por pasar de sim ple m aquila a l  llamado 

"paquete com pleto", que requ ie re  d e s a r r o l la r  nuevas h ab ilid a d e s  de 

mercadeo, finaneiam iento y abastecim iento de m aterias prim as; hasta

13/ Una ju s t i f ic a c ió n  importante para  emplear una desgravación  
a ra n c e la r ia  g radua l fren te  a  una de "shock" es  precisam ente e v it a r  una 
p o s ib le  concentración de la  propiedad mediante un apoyo a  l a  reconversión  
de la s  empresas que lo  puedan re q u e r ir .

14/ Una propuesta m etodológica en e s te  sen tido , a p a r t i r  de la  cual 
se  pod ría  deducir un sistem a de ponderación puede ve rse  en Rodríguez, E. 
y M orales, P . "Se lecc ión  de ac t iv id ad 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 r ro llo Tecno lógico . 
Informe N o .9. D iv is ió n  Conjunta CEPAL/ONUDI de In d u str ia  y Tecnología . 
LC/G.1636, Santiago, agosto  de 1990.
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p lan tea rse  in c lu so  l a  venta b a jo  marca p rop ia  que requ ie re  un esfu erzo  

mucho mayor. En p a íse s  pequeños como lo s  centroamericanos es fu e rzos  como 

lo s  mencionados trascienden  normalmente la s  p o s ib ilid a d e s  de em presarios  

in d iv id u a le s , por lo  que proyectos de reconversión  de e ste  t ip o  qu izás  haya 

que p la n te a r lo s  para v a r io s  de e l lo s .

O tro ejemplo importante s e r ía  e l  d e s a r ro l lo  de b o lsa s  de  

subcontratación  en ramas cono l a  metalmecánica, con lo  que se  a lcan zarían  

re su ltad o s  de e sp e c ia liz a c ió n  y d iv is ió n  d e l t r a b a jo  s im ila re s  a lo s  que 

se  pueden lo g ra r  por l a  v ía  de la  concentración de l a  propiedad, pero  s in  

lo s  e fe c to s  correspondientes que se  consideran in deseab les . E l d e s a r ro llo  

de b o lsa s  de subcontratación  p o s i b i l i t a r í a  que empresas pequeñas y  

medianas se  incorporen a l  e s fu erzo  exportador y  que e s ta s  b o lsa s  

d e sa rro lle n  lo s  mecanismos de tran s fe ren c ia  de te cn o lo g ía  y  de con tro l de 

c a lid a d , que de o tra  manera s e r ía  d i f í c i l  de a lcan za r. En l a  ac tu a lid ad  

e x is t e  un es fu erzo  por c o n s t itu ir  b o lsa s  de subcontratación  en Costa R ica  

y en E l Sa lvador. 15/ S e ría  in teresan te  promover p royectos de 

reconversión  en e l  marco d e l fo rta lec im ien to  de la s  b o lsa s  de 

subcontratación  y  de sus mecanismos o p e ra t iv o s . Mantener una perspectiva  

subsectori a l  también s e r v i r ía  para con so lida r y  lo g ra r  economías de e sc a la ,  

por e je sp ío , en cuanto a la s  im portaciones de m aterias prim as, en la s  

negociaciones de tran sporte  tanto  de im portación como de exportación . 

Podrían  s e r v i r  también para  a lcanzar la s  cantidades mínimas n ecesarias  para  

exporta r. En gen e ra l, lo s  proyectos de in ve rs ión  podrían  ten er como meta 

e l  fo rta lec im ien to  de la s  organ izaciones que promuevan la s  economías de 

e sca la , l a  d iv is ió n  d e l t r a b a jo  y  l a  e sp ec ia liz a c ió n .

En te rc e r  lu ga r , se  puede p lan tea r p royectos de in ve rs ión  que 

correspondan a una concepción su b sec to ria l de reconversión  in d u s t r ia l.  

Mediante un a n á l i s i s  de l a  estructu ra  in d u s t r ia l  de una rama determinada 

es p o s ib le  p lan tea r  proyectos que tiendan a l le n a r  vac ío s  en e s ta  rama, lo

15/ E l Proyecto lo  e jecu ta  la  Federación de Entidades P rivadas de 
Centroamérica y Panamá (FEDEFRICAP) y  e s  fin an c iado  por l a  Agencia de 
Cooperación Española. Está en preparación  un Convenio de cooperación en tre  
FEDEPRICAP y l a  CEPAL con e l  o b je t iv o  de que e l  Proyecto pueda coord inar  
a c t iv id ad e s , en l a  forma de proyectos de in vers ión , con e l  proyecto  de 
formación de b o lsa s  de subcontratación .



que co n c re ta rla  l a  producción de determinados b ienes y  h a r ía  re n tab le  un 

mayor número de in vers ion es. En e s te  caso se  e s t a r ía  re f ir ie n d o  a la  

construcción de ven ta ja s  comparativas en nuevos productos y p rocesos. Este  

t ip o  de a n á l i s i s  re su lta  muy p ertin en te  para Centroamérica en tan to  que la  

su stitu c ió n  de im portaciones implantada fu e  de etapa f i n a l  d e l p roceso, por 

lo  que la s  e stru ctu ras  in d u s t r ia le s  re su ltan te s  son bastante  incom pletas.

Un elemento ad ic io n a l que se  puede in tro d u c ir  en e s ta  dimensión d e l  

a n á l i s i s  e s  id e n t i f ic a r  lo s  productos que en e l  comercio in te rn ac ion a l 

están  en re tro ceso , estancados o son lo s  más dinám icos. 16/ A p a r t i r  

de esta s  consideraciones, re su lt a  in te resan te  p lan tea r  l a  p o s ib le  

e sp e c ia liz a c ió n  en b ienes dinámicos, lo  cu a l puede re q u e r ir  com pletar la  

estru ctu ra  in d u s t r ia l  con e l  o b je to  de hacer re n tab le  la  producción de un 

determinado b ien . En esto s  casos, es frecuente  que l a  d e fin ic ió n  de 

productos no co in c ida  con la  C la s i f ic a c ió n  In d u s t r ia l  In tern ac ion a l  

Uniforme. Por ejem plo, lo s  aparatos para  o f ic in a  (uno de lo s  productos más 

dinámicos) involucran  procesos de la s  ramas p lá s t ic o s ,  e le c t ró n ic a  y  

metalmecánica. 17/

En e s te  sen tido , puede p lan tearse  una cuarta  dimensión d e l a n á li s i s  

que p a rte  de v is u a l iz a r  la s  e stru ctu ras  in d u s t r ia le s  a n iv e l  re g io n a l.  

Este paso p e rm it ir ía  d e f in i r  l a s  p o s ib il id a d e s  de producción e in vers ión ,  

considerando la s  p o s ib le s  coraplementaciones en tre  l a  producción de io s  

d is t in to s  p a ís e s . Podrían  s u r g ir  proyectos de producción que incluyeran  

no só lo  más de una empresa s ino  más de un p a ís ,  ya sea con una d iv is ió n  de 

procesos o r é p l ic a s  de lo s  mismos procesos con e l  f i n  de a lcan za r lo s  

mínimos deseados o en fren ta r la s  cuotas de te rce ro s  con producciones de 

orígen es d is t in to s .  In c lu so  podrían  l le g a r  a  p lan tea rse  v in cu lac ion es  

mediante la s  b o lsa s  de subcontratación , a s í  como form ular o b je t iv o s  de 

im portación, manejo d e l tran sp orte  y  l a  com ercia lización  de re a liz a c ió n
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16/ Véase por ejemplo e l  Informe de la  Economía Mundial, 1989, CLEPI, 
Santiago.

17/ Siguiendo e s te  t ip o  de a n á l i s i s  l a  C oa lic ión  de In c ia t iv a s  de 
D e sa rro llo  (CINDE) de Costa R ica ha d e fin id o  como sec to r p r io r i t a r io  tanto  
para  l a  reconversión  in d u s t r ia l  como para l a  a tracc ión  de in vers ion es  la s  
ac t iv id ad es  p lá s t ic o s ,  e le c tró n ic a  y  metalmecánica.



re g io n a l.  S e r ía  in teresan te  p lan tea r  proyectos de in vers ión  que promuevan 

l a s  d e fin ic io n e s  de com petitividad sobre  una base re g io n a l.

Una de la s  d eb ilid ad e s  e s tru c tu ra le s  de la s  economías 

subdesarro1ladas  es  l a  ausencia en la  incorporación  de lo s  elementos 

c ie n t í f ic o s  y  tecn o lóg ico s  a lo s  secto res  p roductivos. Esto ha ocu rrido  

por una couple j a  red  de fa c to re s , entre e l lo s  merece destacarse  que la  

e sp e c ia liz a c ió n  in te rn ac ion a l en b ienes de tecn o log ía  estándar y la  

su stitu c ió n  de im portaciones de b ienes de tecn o log ía  también estándar y  de 

fa s e  f i n a l ,  en gen era l, se asocian  con una competencia basada en costos y  

no en innovación te cn o ló g ica . En consecuencia, e s ta s  a c tiv id ad es  no 

generan demandas im portantes sobre  lo s  secto res  c ie n t í f ic o s  y  tecn o lóg ico s . 

No obstante, e l  d e s a r ro l lo  requ ie re  de la  incorporación  de la s  capacidades  

c ie n t í f ic a s  y  tecn o lóg icas  con lo s  sectores  productivos para  c rea r  la s  

condiciones de un aumento sistem ático  de la  p roductiv idad  y  de l a  capacidad  

de innovación. Por o tro  lado , en muchos casos, l a  e sp e c ia liz a c ió n  en lo s  

productos dinámicos d e l comercio in te rn ac ion a l demanda de una fu e rte  

capacidad de innovación, pues en é sta  se  basa la  com petitiv idad . De t a l  

manera, que la  incorporación  de la  innovación mediante proyectos de 

in vers ión  abre una de la s  áreas c r í t ic a s  de gran  re levan c ia  en e l  mediano 

p lazo . 18/ In c lu so  puede su g e r irse  que una de la s  á reas  de t r a b a jo  d e l  

BCIE fu e ra  e l  financiam iento de proyectos de in vers ión  de innovación  

tecn o lóg ica  de ca rác te r  re g io n a l, lo  cua l requ ie re  de la  obtención de una 

l ín e a  de financiam iento que se  adapte a la s  condiciones de e s te  t ip o  de 

proyectos. En p a r t ic u la r ,  r e s u lt a r ía  de gran  in te ré s  que e l  BCIE 

contribuyera  a l  financiam iento de una red  de centros de generación  de 

c ien c ia  y  tecn o lo g ía  y de sus mecanismos de tran s fe ren c ia  a  lo s  sec to res  

productivos, de t a l  manera que lo s  es fu erzos  re a liz a d o s  en un p a ís  sean  

aprovechados en lo s  demás. Este es un campo de a lt o  costo , por lo  que 

economías pequeñas como la s  centroam ericanas deb ieran  ten er un a lto
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18/ In c lu so  pod ría  pensarse que e l  financiam iento de lo s  proyectos  
de innovación cuenta con un elemento de b e n e fic io  s o c ia l  su p e rio r a l  
privado , por lo  que pod ría  ten er condiciones e sp e c ia le s  en cuanto a p lazo s  
o ta sa s  de in te ré s . Un ejemplo p ionero  en e ste  campo es  e l  préstamo d e l  
BID a l  Consejo N acional de In vestigac ion es  C ie n t íf ic a s  y  Tecnológicas  
(CONICIT) de Costa R ica.



in centivo  para  com partir costos . Este es fu erzo  s e r ia  además co incidente  

con e l  o b je t iv o  de promover la  d e fin ic ió n  de ven ta jas  com parativas sobre  

una base re g io n a l.

Uno de lo s  mercados más importantes en cada p a ís  e s tá  con stitu id o  por  

sus secto res  p ú b lico s . En algunos casos se  ha documentado cómo éste  ha 

s id o  instrum ental en e l  d e s a r ro llo  de algunas in d u str ia s  como l a  quím ica, 

lo s  m icroprocesadores y  muchas más. En la s  c ircu n stan c ias  de p a íse s  en 

d e s a r ro llo ,  e l  sec to r p ú b lico  puede promover la  innovación de sus  

abastecedores nac ionales siempre que no se  generen condiciones de 

protección  que tiendan  a c o b i ja r  in e f ic ie n c ia .  Como un caso p i lo t o  dentro  

de es te  planteam iento, se encuentra en v ía s  de re a liz a c ió n  una co n su lto ria  

para e l  Proyecto sobre la s  p o s ib ilid a d e s  de la  in d u str ia  co sta rricen se  de 

am pliar su capacidad para s u p li r  la s  demandas d e l sec to r de generación  y  

de d is tr ib u c ió n  de energ ía  e lé c t r ic a  . Los o b je t iv o s  se r ía n , poj. un ¿duo, 

generar p e r f i le s  de proyecto de in vers ión  que am pliaran esa  capacidad de 

s u p l i r  la s  demandas de e s te  se c to r , que podrían  in c lu ir ,  en algunos casos, 

innovación te cn o lóg ica ; y , por e l  o tro , generar una m etodología que luego  

fu e ra  a p lic a b le  en lo s  o tros  p a íse s  de la  reg ión .

Finalmente, se  pod ría  id e n t i f ic a r  un últim o n iv e l que es e l  de 

proyectos de in vers ión  con impacto para  todo e l  se c to r  in d u s t r ia l.  Se 

t r a t a r ía ,  por ejem plo, de l a  creación  de in s t itu to s  de norm alización y  

medidas, con tro l de c a lid ad , cumplimiento de medidas f i t o s a n it a r ia s  

in te rn ac ion a le s , e tc . 19/ En muchos casos esto s  in s t itu to s  b ien  pueden 

o rgan izarse  en forma p rivada , m ixta o p ú b lic a . S in  embargo, e l  formato  

privado  o mixto puede conducir a  un d e s a r ro l lo  más acorde con la s  

re a lid a d e s  económicas. Un aporte  que p od ría  hacer e l  BCIE es promover e l  

en lace en red  de la s  in st itu c ion es  que se  vayan conformando en lo s  p a íse s  

centroam ericanos, de t a l  modo que puedan e sp e c ia liz a r s e  y  complementarse 

en lo s  s e rv ic io s  que brinden a lo s  secto res  in d u s t r ia le s .
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19/ En e s te  caso también, e l  mencionado préstamo d e l BID a l  CONICIT 
hace un planteam iento in teresan te  sobre  e l  financiam iento in i c i a l  y  e l  
modus operand! de in s t itu to s  como lo s  propuestos.
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E l planteam iento para e s te  sec to r d i f i e r e  de lo s  an te rio re s  en v a r io s  

sen tidos, ya que se  r e f i e r e  a  subsectores de lo s  grandes sec to res  de la  

economía — in d u s t r ia l,  agropecuario , com ercial—  con l a  c a r a c t e r ís t ic a  de 

que l a  a c t iv id a d  es re a liz a d a  por grupos pob lac ion a le s  de b a jo s  in gresos . 

Por lo  tan to , cuando se  hacen estud ios de acervo y  de formación de c a p it a l  

en lo s  sec to res  mencionados, en re a lid a d  se e s tá  incluyendo a la s  

ac t iv id ad es  en manos de lo s  secto res  de b a jo s  in greso s . No h ab r ía  fuente  

de inform ación macroeconômica que perm itiese  desagregar l a  form ación de 

c a p it a l  de acuerdo con e l  n iv e l de in gresos de sus e jecu tan tes . De t a l  

manera que no t ie n e  cabida e l  a n á l i s i s  tanto  de la  formación y  e l  acervo  

de c a p it a l  como de lo s  sectores  c r í t ic o s  de l a  in vers ión  en e s te  sec to r . 

No re s u lt a  p e rtin en te , tampoco, p lan tea r un estud io  sobre l a  idoneidad d e l  

c a p it a l .

Por su p a rte , lo s  pequeños proyectos de in vers ión  que re su lta r ía n  de 

este  sec to r escapan a  la s  ac tiv id ad es  de un banco de la s  c a ra c te r ís t ic a s  

d e l BCIE. S i é s te  se ded icara  a f in a n c ia r  pequeños proyectos en forma 

d ire c ta , sus costos h arían  inm anejable l a  a c t iv id ad . De modo que s i  e l  

BCIE no t ie n e  planeado f in a n c ia r  directam ente e s te  t ip o  de proyecto , poco 

sen tido  ten d ría  p repara r una c a rte ra  de p e r f i le s  de proyectos de in vers ión . 

Tampoco se  prevé que dentro de la s  ac t iv id ad es  prom ocionales que e l  BCIE 

pueda r e a l i z a r  en e l  fu tu ro  se  encuentre e l  promover p royectos de muy b a jo  

monto.

De t a l  marnera, lo s  térm inos de re fe re n c ia  p re v is to s  para  e l  experto  

en proyectos de b a jo s  in greso s , que no parecen tomar en cuenta la s  

c a ra c te r ís t ic a s  p a rt ic u la re s  de e ste  sec to r , no concordarían con la s  

necesidades que se  pueden tener en e l  financiam iento de pequeños proyectos.

La exp erien c ia  d e l BCIE en e l  finaneiam iento de sec to res  de b a jo s  

in gresos en sus programas para  l a  pequeña y  mediana empresa y e l  de 

microempresas, se basa en su funcionamiento como banca de segundo o te rc e r  

p iso . Es d e c ir ,  son o tro s  in term ediarios fin an c ie ro s  lo s  que tienen  

re la c ió n  d ire c ta  con lo s  p re s ta ta r io s , además que l a  superv is ión  de 

s o lic itu d e s  y  c ré d ito s  aprobados tampoco la  puede abordar en d e t a l le  e l  

Banco.

3. Sector productivo de baios ingresos
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Se ha propuesto , por lo  tan to , que e l  aporte  d e l Proyecto sea en e l  

área  de d e tec ta r organismos fin an c ie ro s  idóneas para  c a n a liz a r  

financiam iento a  lo s  proyectos productivos de lo s  sec to res  de b a jo s  

in gresos . Se t r a t a r la  de r e a l i z a r  un d iagn óstico  en cada uno de lo s  p a íse s  

de l a  reg ión  con e l  o b je t iv o  de id e n t i f ic a r  cu á les  son lo s  organismos 

ex isten tes  capaces de manejar c ré d ito  de pequeños proyectos. E l a n á li s i s  

pod ría  in c lu ir  aspectos o rgan iza tivos  y  fin an c ie ro s  de la s  in st itu c ion es  

prese lecc ion adas , con e l  f i n  de determ inar sus necesidades de apoyo 

fin a n c ie ro  o de a s is te n c ia  técn ica .

E l o b je t iv o  d e l a n á li s i s  propuesto s e r ía  apoyar la s  funciones d e l  

BCIE como banca de segundo o te rc e r  p iso  en e l  financiam iento de pequeños 

proyectos. Se ten dería  a lo g ra r  aumentar l a  capacidad de c a n a liz a r  

recu rsos por p arte  de lo s  organismos e sp ec ia lizad o s  en e s te  t ip o  de 

financiam iento y , de e s ta  manera, en forma in d ire c ta , poder c o n tr ib u ir  a 

aumentar e l  financiam iento d isp o n ib le  para  lo s  secto res  de b a jo s  in gresos.  

Los estu d ios  p lanteados también se  podrían  complementar con una exp lo rac ión  

de fuentes que a su vez re fo rza ran  la s  ac t iv id ad es  d e l BCIE en e l  

financiam iento de pequeños proyectos.

En consecuencia, con lo  a r r ib a  señalado se  ha p lanteado una 

m odificación  en lo s  términos de re fe re n c ia  d e l experto  p re v is to  en esta  

área . Su e sp ec ia lid ad  no debe se r  necesariamente en e l  campo de lo s  

pequeños proyectos, s in o  más b ien  en e l  área  f in a n c ie ra  y de a n á li s i s  

o rgan iza tivo .
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