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PROLOGO 

El estudio del Sector Privado Centroarnericano 

consta de tres tomos. En el primero, se presenta un 

"Informe Integrado" bajo un enfoque regional, de los 

problemas m~s urgentes del Sector Privado y las solu 

ciones respectivas. Los dos tomos siguientes (Vol.I 

y Vol.II) comprenden, respectivamente: "El An~lisis 

de la Comision Centroarnericana" sabre cada pa!s, ba

sado en los resultados deencuestas, audiencias, en

trevistas y recopi1aci6n de informacion secundaria 

realizadas para e1 estudio, y "Resultados de las Au

diencias y Encuestas, ademas de la Metodo10g!a adop

tada y el enfoque del estudio". 

El presente documento contiene 6nicamente el 

informe integrado de los problemas y soluciones, ba

jo el punta de vista regional. 
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INTRODUCCION 

Durante el per!odo Mayo-Agosto de 1~81, y bajo los auspicios 

de la Oficina Regional del U.S. Agency for International Develop

ment tAID) para Centro America y Panam~ -ROCAP- una cornisi6n del 

Sector Privado Centroamericano compuesta por un representante de 

cada uno de los seis pafses del lstm~ nombrados por la Federaci6n 

de la Ernpresa Privada de Centro &~erica -FEDEPRICA- llevo a cabo un 

estudio acerca de la situaci6n del Sector Privado en el area. La 

;ornisi6n recibi6 el apoyo tecnico de un grupo de consuLtores miem

)ros de la facultad del Instituto Centroamericano de Administraci6n 

te Empresas -INCAE. 

PROPOSITOS DEL ESTUDIO 

El proposito del estudio fue el de realizar una encuesta ac

tualizada del Sector Privado en la·cual se consultar!an sus opinio

nes, percepciones y expectativas bajo tres dimensiones principales: 

.Identidad y Funciones del Sector P·rivado: Que es el Sector Privado, 

qUi~nes 10 conforman y cu~les son sus papeles en la sociedad cen

troamericana. 

Obzt5culos y problemas que enfrenta el Sector Privado: Cu§les son 

los factores que actualmente lirnitan su desarrollo en la regi6n. 

SOluciones orientadas a resolver los problemas: En qu6 forma pue

dnn lns ilgcncias internacionales de ayuda (bilateral y mul tila ter.al) .• 
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los ~1ernos y el Sector Privado rnisrno, ayudar a resolver los pr~ 

blcmas que tiene actualrncntc el Sector Privado. 

rtSTODOLO GIA 

Para llevar·· a cabo la encuesta, el grupa asesor de INCAE di

sena la rnetodologfa de la investigaci6n que permitiese mantener se

parados dos grupos de datos: por una parte, la informacion cbteni

da de los ernpresarios y ejecutivos encuestados - el reportaje- y 

por otra parte, el analisis elahorado por los mi~IDbros de la Corni

si6n en base a la informacion recopilada y a su experiencia y corro

cimientos. La encuesta se realize por dos medios: un cuestionario 

escrito, del cual se cbtllvieron 83 respuestas que· involucran la par

ticipaci6n cle mas de 300 empresarios y ejecutivos de la regi6n, r 
una serie de 33 audiencias que llevo a cabo la Cornisi6n en los pa!

ses del area, en las cuales participaron 211 miembros del Sector 

Privado. Los prop6sitos del cuestionario eran preparar el terreno 

para las audiencias y obtener informacion detallada sdbre varias 

~reas especfficas. Los propositos de las audiencias eran permitir 

un exarnen arnplio de las percepciones y expectativas del Sector Pri

vado y servir de foro para la generacion y discusion preliminar de 

ideas prometedoras para mejorar el desarrollo del Sector Priva~o de 

la reQi6n. 

De todo el proceso investigativo y anal~tico se han cbtenido 

los siguientes tipos de informacion: las opiniones emitidas por 

micrrbros del Sector Privado a trav6s de los cuestionarios, las opi

nioncs exprcsadas por empresarios y ejecutivos en las audiencias, 

el an~lisis de los comisionados, el anfilisis del grupo asesor de la 



Facultad de INCAE, y la informaci6n de !ndole cstad!stica. A to

do 10 largo de este reporte se ha tratado de identificar la natu

raleza y origen de la informaci6n utilizada con el fin de suminis

trar un aocurnento util para las entidades ~ntercsadas en mejorar 

su conocimiento de la problem~tica del Sector Privado y colaborar 

con eL desarrollo del Sector Privado y de La region. 

Las opiniones emitidas por los miernbros del Sector Privado, 

f.ueron forrnuladas por representantes de los siguientes grupos: 

SECTOR CUESTIO~ARIOS. AUDIENCIAS 

Agrfcola ::l1 42 

Industrial 31 38 

Servlcios 21 51 

Otros W 10 HO 

TOT A L. 83 l11 

Incluye:	 Pequefia y mediana empresa, profesionales, partidos 
polIticos, sindicatos y Gobierno. 

La Cornisi6n para el estudio del Sector Privado estuvo forma

da por las siguientes personas: 

Nm'lBRES PAIS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Jos~ Luis Bouscayrol Guatemala Agrindustria (azGcar) 

Manuel Enrique Hinds El Salvador Consultor!a Privada 

Enrique Bolanos Nicaragua Agricultura (algod6n) 

Francisco Terc1n Costa Rica Industria 

Rolando Reyna Panam~ Consultor:la Privada 

Leonardo Godoy	 Honduras Agrindustria y Comercio 



El grupo de consultores de la Facultad de INCAE estuvo com

puesto por: Julio Sergio Ram!rez, Noel Ram!rez, Jose Danilo Gu

tierrez,y Benito CObb. 

Adicionalmente, un comite de Facultad de INCAE nombrado para 

el efecto,. colabor6 en el disefio original de la investigaci6n y 

en el an~lisis de la problematica del Sector.Privado y de la re· 

gi6n y de las posibles soluciones. 

LIl1ITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio es acerca del Sector Privado cen~roame

ricano; por tanto, no se trata de u n estudio que cubra todo el 

ambito de la problematica economica, pol!tica 0 social de la re

gion, sino mas bien es el r~sultado de un auto-examen realizado 

por elementos activos de la iniciativa privada de Centro America. 

Por ello, su enfcque es, necesariamente, limitado y parcial y el 

valor espec!fico que tiene es principalmente como portavoz de las 

inquietudes de los actuales Ifderes de los ~egocios privados. Es

te estudio trata de presentar la problematica del Sector Privado 

tal como es percibida por el rnismo y se espera que sea un instru

mente eficaz en la orientacion de la ayuda externa a la region y 

de las decisiones futuras de los principales actores nacionales en 

cada uno de los parses del area. 

Adicionalmente a la presentaci6n de las percepciones del Sec

tor Privado sobre su identidad, problemas y posibles soluciones, 

se incorpora dentro de este ~nforme un analisis del grupo de Fa
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cult~d de INCAE uccrca del mismo tema, como un elemento rn~s de 

1nforrnaci6n para una rnejor comprensi6n de la problem&tica actuul. 



CAPITC_:J =
 
LA IDENTIDAD·DEL S~C7~~ PRIVADO 

QUi~ne~ 10 forman 

Una de las formas en que el Sec~==Privado se define a s! 

rnismo, incluye a todos los segme~~os ?=oductivos del pars can ex

clusi6n del.gobierno. 

Entre los encuestados existe la ~=~dencia a incluir dentro 

del Sector Privado a muy diversos gr~?os sociales no gubernamen

tales, a pesar de reconocer que ~~ie=es se expresan como sector. 

privado organizado representan di=ec~-::ente a solo una fracci6n 

del Sector Privado as! definidio. 

Proporci6n de las respuestas al 
cuestic~ario que incluyen a este 
grupo centro de su concepci6n del 

GRUPO Sector Privado 

Mediana y Gran Ernpresa 100% 
Peguefia Empresa 60% 
Ejecutivos ~ Profesionales 33% 
Trabajadores Independientes 33% 
Sector Laboral 19% 
Asociaciones Gremiales no lucrativas 23% 
otras 

I

Asociaciones no lucrativas 14% 

QUienes debcrfan formarlo 

Sin embargo, existe la percepci6~ de que muchos de los gru

pos que los encuestados consid~ran co~o parte del Sector Privado 

no se considcran a sf mismos como tales. 



-7-

Proporci6n de las respuestas al 
cuestionario que mencionaron grupos 
que son del Sector Privado pero que 

G r u p 0 no se sienten como tales. 

Pequena Empresa 43% 
Ejecutivos y Pro~esionales 33% 
Trabajadores inde?endientes 47% 
Sector labo=al 19% 
Asociaciones gremiales no lucrativas 15% 
Otras asociaciones no lucrativas 16% 

Aislamiento de los grupos organizados 

Ei Sector Privado organizado cuyo= voceros forman e1 gru~~ 

empresarial-gerencial, rep=esenta directamente una fraccj6n del 

sector productivo no gubernarnental y siente la falta de vincula

ci6n con otros .grupos sociales como 10 muestran sus propositos de 

mejorar la vinculaci6n con tales grupos. Esta diferencia ~ntre 10 

que actualrnente cubre el Sector Privado organizado y 10 que el cree 

que deber~a cubrir reviste especial importancia en las actuales 

circunstancias en el que el Sector Privado se siente debil ante la 

acci6n del Estado y de otros.actores y aislado de otros grupos so

ciales a quienes desea movilizar en su defensa. 

Propo~ci6n de los encuestados que siente que el Sector Privado
 
organizado:
 

No incluye a un gran numero de ernpresarios
 
medianos y pequenos Cerca del 50%
 

Requiere una mayor vinculaci6n de segmen

tos productivos no ligados actualmente a
 
las organizaciones del Sector Privado Una gran mnyor!a
 

Es d~bil, fragmentado, desunido, ineficaz Cerca del 50% 

Este aislamiento entre cl grupo empresariul:gercncinl_y.cl 



-8

resto del sector productivo privado es percibido tambi~n por los 

empresarios pequefios quienes a su vez se consideran marginados del 

grupo empresarial-gerencial y mas identificados con otros grupos 

sociales. 

Proporcion de los empresarios mediano y pequenos encuestados que: 

Se sienten involucrados en las orga

nizaciones ~el Sector Privado Una minor.ta
 

Sa sienten marginados por las orga

nizaciones del Sector Privado Una- mayor~a
 

Sienten que san llamados a partici 

par ~n las organizaciones del Sector
 
Privado cuando Ie conviene a Ia
 
gran empresa Una gran mayor.ta
- ' ........
 

Tienen interes en vincularse mas
 
a1 Sector Privado organizado Una mayor~a
 

No tienen interes en vincularse
 
a1 Sector Privado organizado Una mino"r.ta.
 

Conclusion 

De 10 anterior se puede cc:.ncluir que la amplia coa"licicSn.- de 

sectores productivos que esta impl1cita en la primera aefinici6n-
del "Sector Privado no existe actualmente y que el nucleo actua~ 

« ~; 

empresarial-gerencial percibe esa desvinculaci6n como lesiva para 

----- ----.



CAPITULO II 

LAS PRINCIPALES PREOCUPACIO~::::S DEL SECTOR PRIV~.DO 

Problemas Polfticos 

Merece destacarse en primer termino la alta preponderanci~ 

entre los encuestados de las preocupaciones de ~Qdo~e polftica
.".-- .-.---- ---

~nestab~!~~:~!-v~olencia,papel del Estado en la econom!a,~tc.} 

sobre ~as de fndole econ6mico-financieras (financiarniento, costos, 
==------------. '-------------

divisas, productividad, etc.).-- , 

Naturaleza de la 
Preocuoaci6n 

Frecuencia 
en 

en que fue mencionada 
las encuestas 

r 

Como mas importante Como 1mportante 

De !ndole pol!tica 90% ... 100%-
De fndole econornico-financ 10% 60% 

De otra !ndole 60% 

Adernas, existe alta preocupaci6n por la supervivencia del 

sistema de-empresa privada. 

~orci6n de los partici?antes en las 
1encias que ~encionaron ~reocu9uci6n P 

la superviver.cia del sistema: 

A corto plazo A mediano plazo 

Nicaragua y El Salvador Un~nime Unanime 

Resto -del ~rea Una minorfa Casi la mitad 

Esa preocupaci6n por la supervivencia es respaldada por la 
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pcrcepci6n muy difundida entre el Sector Privado que er.iste una 

conspiraci6n internacional contra el. Esta percepci6n es particu

larmente alta a nivel gremial 

Proporci6n de los encuestados cue mencio
naron 1a existencia de una conS?iraci6n 
internaciona1 contra el Sector Privudo 

En cuestionados Casi la mitad (Principalmente Guaternal~, 

El Salvador y Nicaragua) 

En <:ludiencias La rnayorla. (En Nicaragua y El Salvador 
fue casi unanirne). 

E1 Papel del Estado 

-Hay fuertes objeciones por parte del Sector Privado bacia el 

papel del Estado en la econom!a, que son congruentes con y refuer

zan su preocupaci6n por la supervivencia. 

Proporci6n de los entrevistados en las audiencias 
9ue critican e1 pape1 del Estado en 1a economia por: 

Excesivos Contro1es Excesivos Tamaii.os pollt.Econ6m. Estatizacic 

La gran rnayorla La rnayorla La rnayor!a La mayorla 

El Ambiente Laboral 

Curiosamente bay rnuy poca visibilidad de los problemas de !n· 

dole laboral. 

Frecuencia con que fue rnencionada en las encuestas 

Naturaleza de la Simplemente 
Prcocupaci6n Como importante Inclu!da 

De !ndole laboral Minor!a Minor!a 

Otras inquietudes em
rlj-cs.:,,~; .:\l,:s, r.,J :;'J..;c:r"les r-tayor!a' Mayor!a 



La Dimcnsi6n Social 

Existe igualmente una escasa preocupaci6n entre los encues

tados po~ las posibles ra!ccs de ord~n social que pueden haber 

generado 0 coadyuvado en la gestacion.de la cr!tica situaci6n a 

la que se enfrenta el Sector Privado segun su propia percepcion. 

Proporcion de los encuesta10s cue ir.dic6 pre0CU
pacion por los posibles o~fgenes de c~aen socia~ 
de la c=isis que enf~en~a la region. 

Mencion destacada Menos del 10%
 

Alguna menci6n Aproximadamente un 15\
 

El Exodo Empresar~al 

Otra de las preocupaciones importantes, particularmente por 
-

su impacto en la habilidad del Sector Privado organizado para so

brevivir es el exodo ernpresarial que ha ocurrido en los altirnos 

anos, especialmente en Nicaragua y El Salvador (acerca del cual 

no fue viable obtener cifras confiables) y especialmente el po

tencial exoco ~u~uro. 

Proporci6n de los entrevistados en las audiencias 
gue me.r.cionaron preOCU?uC10n por el exodo e~?resarial. 

Pa!ses Por el ya ocurrido Por el exodo futuro 

Nicaragua y 
El Salvador Casi la totalidad La gran mayor!a 

Otros pa!ses Una tcrccra parte Una ligcra mayor!a (SS~) 

En las audiencias fueron mencionados por los entrevistados 



en varias ocasiones, principalmente en Nicar~gua, El Salvador y 

Guatemala (en ese orden) las intenciones de contribuir personal

mente al exodo en un eventual -y para algunos irreversible- dete

rioro de la situaci6n interna del respectivo pars. Un empresario 

expres6 el sentir del grupo que 10 acompanaba en esta forma: "Ca

da ·uno de nosotros tiene su lista de senales para irse y la co

teja continuarnente". 

Es necesario notar que el exodo empresarial latente no cuen

ta can el respaldo unanirne y abierto de los encuestados, y que 

incluso rnuchos de ellos indican que est~n dispuestos a luchar y 

permanecer hasta el final al frente de sus ernpresas. otros no pien 

san as!. La"fuga de capital h~ano {e igualmente la fuga de ca

pital financieroh.por parte del sector ernpresarial es un.asunto 

que despierta enorrne controversia, puesto que en epocas de crisis 

pueden existir diferencias notables entre el interes individual 

(pro-~xodo) y el interes colectivo (reforzalnientQ del grupo). 

La Fuga de ~apitales y la Inversion Privaqa 

Otra preocupacion importa~~e entr.e el sector privado es la 

relacionada con el freno a la inversi6n privada y la fuga de ca

pitales. Aunque nadie expres6 abiertamente que estaba e~portando 

capital 0 que pensaba hacerlo en el futuro, una alta proporci6n 

de 'los encucstados indic6 que no ~ab!a ambiente favorable para 1a 

inversi6n y que par 10 tanto no estaban invirtiendo, 0 s610 10 ha

c!an a1 nivel m!nimo para mantcner competitivas sus empresas. 
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Proporci6n de los entrevistridos en las 
Audicncias cue mencionaron intcncioncs 
espccificas tie invcrtir en sus negocios 

Toda el ~rea Excluyendo Panarn~ 

Cerca del 10% Casi ninguno 

De otras fuentes consultadas, se puede notar que las cifras-----_. ---. 
cisponibles acerca del monto de la inversi6np~ivada y de 1a inver

si6n publica para la region, muestran una tendencia declinante en 

la primera y un aumento significativo en la segunda, dur~nte los 

ultimos tres anos. 

INVERSION BRUTA EN CENTRO k~ERICA 'y p~~!A~m, 1978-1980 
(en mi110nes de SC.A. 1970) 

1978 1979 1980 78-·80 

Inversion privada 1154.6 1084.9 876.9 

Inversion publica 637 656.3 731.2 

Crecirn. Inv.Privada 7.8 % ":'6% -19% -24% 

Creci.m. Inv.publica -2.8 % +3% +11% +15% 

Gr~ficamente se puede observar e1 comportamiento de la in

version as!: 

1200 
pc 

1000 ------------. 
~ I.Priv. 

800 

600 
t 

I.pub. 

19001978 1979 
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e1 movimiento de capital privado de la regi6n 

Indudub1emente hay un freno a la inversi6n privada en la ~e-

gi6n. -Es necesario advertir que e1 fen6meno es coman para toda el.---
~rea, con la excepci6n de Panam~: en cada uno de los restantes 

cinco parses e1 monto de 1a inversi6n privada bruta en 1980 fue 

menos que en 1978. 

Adicionalmente, 

hacia el exterior se incremento notablemente durante 

1976-1980. 

Movirniento de capital Drivado 
A90 --en millones de-C.A.S' 

1977 - 84.1 

1978 -281.1 

19·79 -524.1 

1980 -516.1 

-1405.2 

La relaci6ri entre inversi6n privada bruta y movimiento de 

capital privado durante e1 per~odo 1978-1980 muestra c1aramente 

una terdencia hacia la sustituci6n de 1a inversi6n privada por 1a 

exportaci6n de capitales. 

FONDOS PRIVADOS USADOS PARA INVERSIO~ES DE.CAPITAL 

Como Inversi6n Pri- Como e:..:portaci6n
MO vada bruta intel":1n de capital Totales ••

Manto % ~,lonto % MOnto 

1001979 1154.6 80 281.1 20 1.:l.l~.7 
1GO1979 1084.6 67 524.1 33 1609 

1980 876.9 63 516.1 37 1393 "00 

Es interesante notar que de la disponibi1idad total del Sec
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tor Privado para inversioncs de capital financiero, s610 un 20~ 

se transfer!a al exterior como exportacion de capital en 1978, 

mientras que esa cifra c~si ~c ha doblado para 1980 (37%). 
~ ...._.;-....;..:..:----

Conclusion 

El Sector Privado· siente alta preocupacion por asuntos de 

indole pol!tica y en particular par su supervivencia. Siente que 

el Estado esta asumiendo papeles que no Ie corresponden en el cam

po economico y sin embargo el misrno -el Sector Privado- esta re~ 

duciendo consciente y gradualmente su participacion en la econo

mfa, a pes~_ de percibir que el exodo de capital humane y finan

ciero privado que ha estado ocurriendo en la region en los Gltirnos 

aRos reducira sus FOsibilidades de supervivencia y desarrollo fu

turo. Sin Embargo expresa que no esta dispuesto a tomar rnedidas 

concretas en cuanto a frenar la salida de capital y talento ern

presarial a menos que el arnbiente para la inversi6n privada mejo

re.sustancialrnente. 



CAPITULO III 

LA CONJUNCION DE FACTORES 

SegGn las opiniones expresadas por los encuestados, el Sec

tor Privado centroarnericano se ve a s! misrno hoy ante el'reto de 

la supervivencia y ante la perspecti'V'a de un por\Tenir lirnitado 

~ incierto. 

A juicio de los entrevistados, una conjunci6n de fuerzas y 

factores adversos han estado debi~itando graaualment~ al Secto~ 

Privado en los ultimos afios y las perspectivas futurasllo permi-

ten preyer carnbios importantes que· aligerenlas presiones neaati

c= 

vas sobre. el Sector Privado, a menos que sa desarrolle una estra

tegia orientada espec!ficamente a mejorar las posibilidades que 

tiene este para superar con exito el rete actual contra su pro

pia existencia como forma b~sica de organizacion de las activida

des productivas en el area centroamericana. Estas presiones y 

arnenazas no son percibidas como uniforrnes en toda el area, n1 se 

consideran generadas por el rnismo conjunto de factores en cada 

caso particular. Los entrevistados consideran que el problema 

~a alcanzado niveles m~s cr!ticos en Nicaragua y El Salvador; n1

veles intermedios en Guatemala y Honduras y niveles mas bajos en 

Costa Rica y Panama. 

En aquellos pa!ses en los cuales la preocupaci6n inrnediata 

per la supervivencia es menos aguda, el Sector Privado se ve a 

s! mismo ante el problema dol estancarniento actual, de un gradual 

enco~5miento y una eventual desaparici6n a. mf.s largo plazo. 
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Los Cuatro CrUDOS de Factores , .. 

Las presiones adversas sabre e1 Sector Privado, tal como fue

ron identificadas a 10 largo de la encuesta, se pueden examinar 

bajo la perspectiva de cuatro. grupos de factores. El contexto 

macroecon6mico, el contexto po11tico, 1a 'situaci6n interna del 

Sector Privado, y los factores exterr.os 

En e1 ~arnoo rnacroecon6mico, ,el Sector Privado con~idera (y 

las cifras 10 confirman) que la regi6n esta atravesando un per!o-' 

do'de'empobrecimiento desigual y significativo en algunos parses 

y en otros de estancamiento econ6rnicc acompanados de un crecien~ 

te pape1 del Estado en e1 manejo de la' econom!a y aan de la prd~ 

ducci6n. 

En el campo PO~1~~CO el Sector Privado ~rcibe que la re

gion esta atravesandQ un perf~ de creciente iQestabilid~d y vio~ 

l~ncia pol!ticas, y de ~n deterioro gradual (y en a1~unos casas 
'"'-- ----= 

total) de'las relaciones entre e1 Estado y e1 Sector Privado. 

del Sector Privado esta caracterizada, 

por un aumento notable ce los sentimientos de inseguridad personal 
I e7" 

y de frustraci6n y un debilitarniento econ6mico a nivel de emE~csa. 

Los factores externos a juicio del Sector Privado, tampoco 

Ie son favorables: cree que hay un activo respaldo extcrn~ a gru

pos subversivos opuestos a la existencia misma del Sector Priva

do y una disponibilid~d de ayuda muy lim~or parte de acto
~- --... 

res cxtcrnos aliados a amigos del Sector Privado. 
~----------------



El Sector Privado considera, entonces, amenazada su existen

cia a causa del empobrecirniento y de l~· inestabilidad Y violencia 

pollticas del area, de su propia crisis interna y del efecto ad

verso de factores ey.ternos. 

Ambiente Econ6mico 

Empobrecimiento 
de Empresas y Econonia v EstatizacionI
 ¢ 

Ambiente Pol!tico Y Actores Externos 

Conspiraci6nDeterioro ~elacio Supervivencia del o@---tnes o:>n el Estado- Ayuda limitadaSector PrivadoInestabilidad 
Po11tica 

Ambiente Externo 

Exodo empresarial, 
frustracion, arnena
zas, 

A continuacion se presenta un examen mas detallado de cada 

uno de los cuatro grupos de factores. 

El Ambiente Econ6rnico 

El empobrecirniento que ha sufrido la regi6n desde los Gltirnos 

tres anos de la pasada d~cada se ha caracterizado por: 

a) Una declinaci6n del ritrno de la econorn1a y de la inver

5i6n privada. 



-19 

Ccntroamerica y Panam~ 

Tasas de Crecimiento del 
?IB (a costo de factores) 

Tasas de Crecimientq 
de 1a Inversi6n Bru~ 

Ano 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Crecimiento total a
cumulado en ~l pe
r!odo 1975-1980 

Tasa de crecimiento 
promedio perfodo 
1975-1980 3.5 0.6% o 10.9iZ'

*	 La tasa promedio estimada de crecimiento de la poblaci6n para toda 
el ~rea es de 2.9% anua1. 

b) El cierre de las fuentes externas de fipanciamiento 

para el Sector Privado, y el endurecimiento de las 

condiciones de P&Jo exigido por los abastecedores 

externos. 

De acuerdo a 10 expuesto por los ernpresarios de toda C~n

tro Arn~rica, excluyendo Panam§, durante los·~ltirnos tres afios han 

venido reduciendose sus fuentes de financiamiento externo. El cre

dito comercial que usualrnente recibian de sus abastecedores en el 

exterior ha disrninu!do notablernente y las condiciones bajo las cua

les sus abastecedores les despachan son m&s exigentes en los ter

minos de pago. Por ejemplo, exigen pago anticipado por giro 0 

carta de cr~dito confirmada, en lugar de giro contra docurnentos 0 

pago en 30, 60, 120 d!as despu~s de embarque. 
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c) El aumento del desempleo. 

No es factible obtener cifras confiables sobre el desern

pleo; sin embargo, es muy claro que en los a1timos tres afios se 

ha producido un notable aurnento del desemp1eo en Guatemala, E1 

Salvador, Nicaragua,y Costa Rica, tanto en el sector urbano como 

en el rural. Se estima que en los prioeros tres parses citados, 

el dese~pleo abierto no es inferior a~ 20% de la fuerza de traba

jo, y la cifra para E1 Salvador es sustancialrnente mayor. La de

clinacion de los precios del cafe y e1 azucar ha causado una re

duccion significativa en el emp1eo agricola estaciona1 en Guate

mala, y los desajustes a la p~oducci6n aqr!cola e industrial de 

El Salvador y N±caragua han repercutido muy negativamente en el 

emp1eo. 

d) .La fuga. de capital: las estimaciones sobre el mon

to·total desde principios de 1978 hasta 1a fecha 

fluctuan para la region como un todo entre mil y 

dos mil millones de d61ares. 

Tal como se menciono anteriormente, en los Gltimos dos 

anos (1979-1980) la fuga de capital excedi6 los mil millones de 

dolares (1,040 millones es e1 estimado), y no hay ninguna indica

cion que se este desacelerando, excepto tal vez por la obvia razon 

de que a medida que sale m~s capital la cantidad disponible para 

ser sacada en el futuro va disminuyendo y eventualmente e1 ritmo 

de salida de capital se reducira. Para 1980, 1a fuga de capital 

privado probab1cmcnte igua16 0 excedi6 la inversion privnda neta 
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de ese ana en 1a regi6n al rcpresentar un monto equivalente al 

60% de la inversi6n privada bruta ($516 mil10nes sobre $876 rni

llones) • 

e)	 El deterioro del sector externo de las econom!as 

de Centro America: creciente deficit en la ba1an

za comercial, baja en los precios de los principale~ 

productos de exportaci6n, reducci6n de los flujos d~ 

capital privado, creciente u~ode flujos de capital 

oficial y baja en las rese.-vas intemacionales. 

CENTROA~ZRICA y PANA~~ 

EVOLUCION pEL SECTOR EXTERNO 1978-1980 
(En millones de C.A.$) 

A 1't 0 S. 
CON C E P T 0 S 1978 1979 198(,
 

Deficit en 1a ba1anza comercia1 -1020 -738 -154£
 

camhios en 1a relacion de pre
cios de intercaITbio de bienes 
(promedio no ponderado de los 
seis pa!ses) -10.5 -12.% ~6 l ... . .. 

F1ujo neto de capital privado -281.1 -524.1 -516.: 

Deuda publica externa 3701 4528 6020 

Cambio en las reserv.internac. 159 -295 -860 

Pagos totales por 
la deuda externa 

servicio de 
410 384 475 

Crecimiento del scrvicio de 
deuda/crecimiento PIB 

la 
31% 165t. 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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Es importante notar que ya pnra 1980, el aumento en el ser

vicio de la deuda externa,que fue 'de $91 millones represent6 el l65~. 

del aumento del PIB a costo "de faetores, el eual fue de $55 rnillones 

para la regi6n. 

f) El creeiente papel del Estado en la econom!a. 

A los factores antes mencionados debemos anadir ademas el 

e:ecto sobre el sector privado del creciente papel del Estado en la 

econom~a. Esto puede verse en ~l auge de la inversi6n publica con 

relaqi6n a la inversi6n privdda en toda el area. Las nacionaliza

ciones de ernpresas en Nicaragua -40% del PIB controlado directamen

te por empresas del Estado en 1980- la nacionalizaci6n de la banca 

y el Comercio Exte~ior en El Salvador, la actividad creciente del 

Gobierno en la distribuci6n de productos basicos en Honduras y en 

la inversi6n industrial en Honduras y Costa Rica. Aparte del caso 

de Nicaragua en el cual se tiene la cifra de la participaci6n de 

las empresas estatales en el PIB (40%) no hay cifras disponibles 

que engloben la magnitud de la actividad productiva del area esta

tal de la econom!a, aunque claramente h~ aumentado, como 10 ilu~tran 

los ejemplos anteriores y como se infiere de las multiples quejas 

cel s~cto~ privado organizado en contra del Estado "empresario" y 

fa la competencia "desleal" de las empresas estatales principal

~ente en la comercializaci6n de productos basicos. 

g) Efecto sobre la rentabilidad de la empresa privada. 

No hay datos disponibles acerca de las utilidades obte

nid~s por las cmprcsas privadas, que pcrmitiesen mcdir el efccto 
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que las condiciones econ6micas y pol!ticas han tenido sobre la 

rentabilidad del Sector Privado. En general, los principales. te

mores expresados por empresarios y gerentes de empresas privadas 

se refieren m~s a sus expectativas futuras que a los resultados 

·actuales de sus netocios, de 10 que podr!a inferirse que las em

presas han tenido un ~xito relativo en ajustarse a las condiciones 

rn~s adversas de los Gltimos aRose 

El &~biente Polftico 

De acuerdo a la opini6n del Sector Privado, la violencia 

y la inestabilidad polftica han sido los aspectos mas notables y 

mas desfavorables para su desarrollo en Centro Am~~ica en los ul

mas aRose 

Dentro del contexto pol~tico deben destacarse: 

a) Crecimiento gradual de las tensiones entre el Sector 

Privado y el Estado. 

Con la excepci6n de Guatemala, las relaciones del Sector 

Privado con el Estado se han detericrado en los ultimos aRos en 

toda la regi6n. En Nicaragua, por ejemplo, el COSEP (la cupula 

empresarial del pafs) ha hecho fuertes acusaciones al Gobierno a

cerca de la orientaci6n pol!tica de este, y el Gobierno a su vez 

ha encarcelado y procesado judicial~ente a varios dirigentes del 

COSEP que firmaron la carta acusatoria. En El Salvador rnuchos em

presarios sientcn que el Gobicrno, y en particular la Democracia 

Cristiana, ha side rnjs perjudicial que la guerrilla, y el Gebier
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no ha acusado a ANEP (la cGpula empresarial) de subversiva y de 

incitar al golpe de Estado. En Hondur~s, el COHEP (la cGpula em

prcsarial) ha tenido una posici6n muy cr!tica acerca de·la pol!tica 

econ6mica del Gobierno, e igualmente en Costa Rica y Pan~ (aun

que esta altima en rnenorgrado) los sectores emp.resariales han a

cusaclo en varias ocasiones al Gobierno como. incompetente para ma

nejar la econom!a del pars. 

b) Subversi6n y lucha armada. 

Desde 1978 la lucha armada de !ndole p01!tica ha sacudi

do a 1a reqi6n. La guerra civil en Nicaragua y en El'Salvador y 

la creciente actividad guerri11era en Guatemala son los casos mas 

claros del auge de la violencia pol!tica en la regi6n, la ~ual se 

ha circunscrito casi exclusivamente a esos tr~s pa!ses. 

c)Crecientes tensiones intrarreqionales. 

A ra!z del triunfo sandinista en N~car~gua, las relacio

nes entre los gobiernos de los pa!ses del llamado triangulo del 

Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y el Gobierno de Nica

ragua se han deteriorado significativamente. S~ han hecho multi

ples acusaciones mutuas de intervenci6n y apoyo a grupos armados 

antigubernamentales y ha habido frecuentes incidentes frcnterizos 

entre Nicaragua y Honduras. El Gobierno de Costa Rica ha vista 

tambien detcriaradas sus relaciones con los gobiernos de Guatema

la y El Salvador a ra!z de su apoyo al Frente Sandinista en su lu

c~~ contra el r6girnen de Sornoza. 
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d) Intervenci6n de agentes y gobiernos extran;eros. 

Hay rnGltiples acusaciones de los di~erentes bandos y go

biernos envueltos en los conflictos politicos del ~rea acerca de 

la intervenci6n de actores extra-regionales en las acciones "arma

das. Adem~s, es pGblicamente conocido e1 activo respaldo de di

ver-sos gobiernos de fuera de la regi6n para 'los diversos grupos 

o gobiernos envueltos en los conflictos pol!tico-militares del 

~rea. 

El ~iente Interno.----- -- --_._-_._-..--

Dentro de muchos de los miembros del Sector Privado exis

te un bajo sentido de realizaci6n, influencia y logro. Las expec

tativas individuales de empresarios y profesionales indican la 

consideraci6n aa planes de contingencia que bajo circunstancias 

especificas aumentar~an el ya notorio ~xoda empresarial. Esto 

sienten ellos que ha debilitado ~l liderazgo del Sector Privado. 

Hay desconfianza hacia el, gobierno y hacia las actividades de ac

tares externos. El debilitamiento econ6mico de algunas empresas 

junto can la percepci6n de amenazas personales, insultos y hosti

lidad abierta ha provocado agotamiento an!mico y mentalidad de es

ta= "sitiado l' El grade de cohesi6n del Sector Privado a nivel na• 

cic:--al es considerado como limi tado e igualmente a nivel regional, 

aunque la presencia de un enemigo co~Gn ha generado movimientos 

tendicntes a aglutinar al Sector Privado nacional y regionalmen

te. Parece existir un grado notable de de~conocimiento de asun
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tos po~!ticos, sociales y econ6rnicos entre el Sector Privado y 

existe la tendencia a actuar por reacci6n, a la vez que son esca

sas las oportunidades en que el Sector Privado indica haber sido 

1nnovador y promotor de ca~ios socio-pol!ticos que tiendan a man

tener un avance equilibrado de la sociedad. 

Seg~n mencionaron algunas fuentes de El Salvador, se es

tima que en los ultimos tres afios los empresarios han tenido que 

entregar por concepto de pagos de rescate en.secuestros un monto 

del crden de $30 millones, que equivale a mas del 2% del PIB anual. 

Una cifra comparativa en Estados Unidos ser!a del orden de $50 bi

llones 0 m~s. Por otra parte, un gran ndmero de empresar10s ni

caragUenses y salvadorefios indicaron espec!ficamente que sa sen

t!an cercados y amenazados y resent!an profundamente las amenazas 

e insultos que recib!an con frecuencia. 

El Ambiente Externo. 

Percepcion del Riesqo. 

. 

~entro Am~rica es calificada en el exterio~como &rea de' 

alto riesgo para la inversion, con la excepci6n de Costa Rica y 

Panama (antes de la muerte del~General Torrijos'. El Sector Pri

vado externo esta a la expectativa y se ha producido un alto casi 

total a la inversion extranjera y un endurecimiento generalfzado 

de las condiciones de cr~dito comercial y bancario para la regi6n. 

La evaluaci6n externa del riesgo pol!tico para el ~rea 

indica que consideran que Nicaragua y El Salvador presentan un 
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nive1 de riesgomuy altai consideran re1ativamente alto el ries

go en Guatemala y Honduras y rnoderado en Costa Rica y PanamS. 

En el serninario auspiciado por el Consejo de las Am~ri-

cas en rnarzo de 1981, en el que partic;paron 52 ejecutivos de em

presas multinacionales de los Estados Unidos con uperaciones en 

Centro .A~~rica, se obtuvo la siguiente respuesta a 1a pregunta a

eerca de eual serra la recornendaci6n que har!an con relaci6n a la 

inversi6n en Centro Am~rica durante e1 per!odo '1981-1986: 

Recomendaci6n sobre Inversi6n* 
\porcentajes de cada pals) 

Pa!s Aumentac;1a 'Reducida 

Guatemala 8% 11% 
E1 Salvador 0 47 
Honduras 19 8 
Nicaragua 0 S4 
Costa Rica 20 0 

* El porcentaje restante recomendo mantener e1 status quo. 

Las expectativas de ese grupo acerca de~futuro del am

biente para negocios en e1 per!odo 1981-1983 indican que esperan 

un deterio~o adiciona1. 
Expectativas sobre el ambiente para 
•	 negocios, periodo 1981-1993 

(porcentajes de cada pals)* 

Pars Mejorra	 Deterioro 

Guatemala 11 40 
£1 Salvador 23 57 
Honduras 11 31 
Nicaragua 14 60 
Costa Rica 8 34' 

* E1 porcentaje restante no espera cambios importantes 
en e1 ambicnte. 
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Ayuda Externa
 

Began 10 expresaron en Washington durante la visita de 

la Cornisi6n de FEDEPRICA varios funciona~ios de diversos organis

mos internacionales de cr~dito, la region tiene poca capacidad pa

ra generar y ejecutar proyectos, 10 que'ha limitado la corriente 

de fondos realmente disponibles. 

La ayuda dispenible por parte de Estados Uni~os parece es 

tar bastante restringida por razenes presupuestarias internas, y 

se ha enfatizado per parte de funcienarios del Departamento de 

Estado de este pafs, que no consideran el ~Caribbean Basin Initia

tive- (C.B.I) como un miniplan Marshall. Existe, segan ellos, la 

predisposicion de parte de Estados Unidos a canalizar los esfuer

zos del C.B.I. principalmente a trav~s del Sector Pr~vado dentro 

de tres campos principales, que en su orden de importancia son: 

incremento del comercio, incremento de la inversion, y ayuda di 

recta. Han hecho ~nfasis en que todo esquema de ayuda debe bus

car efectos multiplicadores importantes, de manera tal que la ayu

da sirva de "semilla" para la reactivacion del .Secl:.or .1"rJ.vaQo. 

Consoiracion E:cterna. 
Uno de los aspectos m~s inquietantes para e1 Sector Pri 

vado de la regiGn es su percepcion del apoyo externo que reciben 

grupos de oposicion violel&"ta interesados en producir cambios ra

dicales en el ordenarniento pol1tice-~ocial y econ6mico de la:re

gi6n en direcciones que vendr!an a afectar ne9~tivamente el desen

volvimiento futuro del Sector Privado y podrfan cuusar su virtual 

ext.."1ci6n en uno 0 varios de los pa!ses del ~rea. Estc apoyo ex
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terno es percibido como contfnuo y creciente, y se cree que es 

motivado con fines estrategicos dentro de la competencia global 

entre las dos superpotencias militares. 



('l\OTrrnTn Tn _..... -.. ~ ... ..., .... 
LAS ·PROPUESTAS DEL SECTOR PRIVADO 

i 

Nuevas ideas sobre Actividades productivas. 

A 10 largo de la encuesta (cuestionarios y audiencias) 

se hizo ~nfasis especial en la necesidad de identificar.ideas nue

vas y prornete~oras que permitiesen resolver los problemas que en

frenta el Sector Privado. Se encontro que es mas facil identifi 
r 

coras sobre nuevas activicades productivas privadas • 
..... 

Proporcion de Encuestacos que su
girieron nuevas actividades pro
ductivas privada~. 

En cuestionarios Una minorfa
 

En audiencias Una minorfa.
 

Acci6n Grernial vs. Acci6n ProQuctiva 

La mayorfa de las estrat~gias para el fortalecimiento 

del Sector Privado que fueron sugeridas son predominantemente de 

acci6n gremial -como grupo de presi6n- y no de accion producti 

va. (inversion, productividad). La defensa del sistema es conce

bida mas como una tarea polftica -y aun militar- que como una ta

rea productiva. 
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Proporci6n de los Eneuestados que suqirieron 
el fortalecimicnto del Sector Privado a traves de: 

Acci6n grcmial Un~nirne 
Acci6n Produetiva ,Una rninorfa 
Accion Gubernamental Una mayor.la 
Apoyo Externo Un<l. mayorfa 

~~'~';d~~'~~)
 
"-"'_. ---	 ./' 

Una poreion alta de las propuestas ten!an	 que ver con su

gerencias de cambios en las pol~ticas del	 gobierno. Las pol!ticas 

gubernamentales m~s contr~~rsiales que fueron identificadas y pa

ra las cuales el Sector Privado propone cambios favorables son: 

a) Regulacion y control de la econom!a:	 precios, credito, corn~r

cio exterior. 

b) Estatizaci6n de la Econom!a, nacionalizaciones y confiscaciones. 

CJ Cornpetencia de ernpresas estatales con ernpresas privadas. 

d) Falta de claridad y consistencia en las reglas del juego: po
Iftica rnonetaria y fiscal; incentivos a la inversion, y le
gislaci6n laboral. 

e) Burocracia, favoritisrno y corrupci6n. 

Las propuestas del Sector Privado al respecto son: 

a) Liberalizaci6n de la economfa y operacion m~s autonoma del 
mercado. 

b) Freno a la toma de empresas privadas por el Estado. 

c) Que el Estado deje las labores productivas en manos del Sec
tor Privado. 

d) Oue haya estabilidad en la pol!tica	 econ6mica del Gobierno. 

e) Que se reduzcu el gasto pablico •. 
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f)·	 Que se Ie de activa p~rticipaci6n al Sector Privado en Ia po
l!tica econ6mica del Gobierno. 

Otras Propuestas 

Hubo numerosas sugerencias que inv.olucran financiamiento en 

gran escala y en los sectores cornerciales y agroexportadores un ~n

fasis notable en la necesidad de liberalizar el comercio (de im

portacion los prirneros y de exportacicn los segundos). 

otras propuestas rnencionadas con trccuenc1a en ~os cues

tionarios y audiencias fueron: 

a) Industrializacion orientada a cornpetir en el rnercado interna
cional. 

b) Estimular la inversi6n extranjera en el area. 

c) Financiamiento externo rnasivo directo al Sector Privado. 

d) Integraci6n de otros sectores productivos a las instituciones 
del Sector Privado. 

e) Llevar a cabo campafias publicitarias eri pro del concepto de 
ernpresa privada. 

f) Reestructurar el MCCA. 

g) Reducir las barreras a. las exportaciones de Centro Arn~rica 

(en Estados Unidos, principalrnente. . .h)	 Reformar los C6d~gos de Trabajo. 

Propuestas Mfno~itarias. 

Algunas propuestas rninoritarias int~resantes fueron: 

a) Reducir la protecci6n paternalista al Sector Privado 

b) Que la Banca Central sea aut6noma. 
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c)· Que.emprcsarios de E~~UU. y de Europa Occidental visiten cl 
~rea dando a conocer el marco institucional en que operan y 
la forma en que logran ma~tener sus empresas. 

d) Que la ayuda de Estados Unidos sea principalmente de actitud. 

e) Alentar partidos pol!ticos can ideologfas pro Sector Privado. 

f) ~~~pliar la frontera ~grfcola en lugar de Reforma Agraria. 

g} Parmar una red financiera privada en Centro America. 

h) Pramover el libre flujo de 
zanda con mana de obra. 

factores en Centro America empe



CAPITULO V 

LAS SOLUCIONES P£GIONALES 

A.	 Creacion de un Fondo de Pr~starnos y Reinversi6n: 

Se propone la creacion de un Fondo de auxilio inrnediato con 

aportacion de organisrnos internacionales de credito y entida

des	 de ayuda exterior y de gobiernos de fuera de la region 

que	 deseen apoyar al Sector Privado centro~~ericano, cuyas 

caracter!sticas fundarnentales ser~n las siguientes: 

1.	 Los aportesal fondo se haran en rnoneda de libre conver

tibilidad; 

2.	 Podr~· establecerse un fonda unicc regional 0 'un fonda 

par cada pars de la region s~gun se estime mas convenien

tee 

3.	 El fonda sera manejado por las organizaciones patrocina

doras con la colaboracion de las entidades del Sector Pri 

vado de 'cada pa!s; 

4.	 El 1estino inicial de los recursos del fonda ser~ el £i

nanciamiento de la cornpra de materias primas esenciales e 

insumos para las actividades productivas del Sector Pri 

vado de cada pa!s. 

s.	 El fonao hara pr~starnos directos en divisas a ernpresas pro 
.	 

ductivas (preferible a exclusivarnente del Sector Privado) 

los cuales seran pagaderQs en moneda local de cada pa!s, 

bajo las condiciones de tasa cambiaria a ser negociada en 
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el momento de otorg~rniento del pr~starno y en t~rrninos de 

tasa de inter6s y pl~zo a ser determinados en cada trans

acc~ n segun"6 .. lineamientos que ser~n establccidos posterio£ 

mente por la administracion del fondo; 

6.	 Para la concesi6n de cualquier prestarno se requerir!a un 

aporte de contrapartida v!a inversion de capital en su 

enpresa por parte del propietario de la empresa solicitan

teo La proporcion de aporte de ccntrapartica ser~ deter

minada por la adrninistraci6n del fondo en cada caso~ 10 

mismo que el calendario bajo el cual se har~n los aportes 

(que FJeden proceder en parte de utilidades retenidas ~u-

turaz). El aporte de contrapar~ida podr!a hacerse como a

porte de capital en el fondo de prestarnos en rnoneda local 

que se ira generando gradualrnente. 

7.	 El flujo de fondos sera el siguiente: 
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PRIHERA FASE: FOre-mClON DEL FONDa EN DIVISAS 

Organisi.los lnternacio . 
nales de Credito -

Entidades Gubernarnen
tales de Ayuda 

SEGUNDA FASE: DESE~rnOLSOS DE PREST~110S EN DIVISAS 

FONDO EN 
PAGOS EN DIvrSAS ADIVISAS 1---:-:N~O:-;:H;;::-;:BRE:-;:::--:::D:-::E:-::L--:::S:-::O:-::L-:;I:-;:C;-:;:l:-;::T;":'A.7-N;::;:T;-;::E:----~ 

TERCERA FASE: REPAGOS EN MONEDA LOCAL (y/o APORTES 
DA EN MONEDA LOCAL AL FONDa 

ENPRESA QUE RECl-

I
REPAGOS.
 

BIO PREST.i\l·10S EN 1---:-:N:-:::07:N:::E:=D7A--:-L:=O-=CAL":'"'~:-----....;.-}>
 
DlVISAS
 

CUARTA FASE: DESE~1BOLSO DE PRESTANOS 0 ThVERS::o.'.-sS EN 

FONDa E~ I PRESTAr-10S (0 INVERSIO~::S)~ 
Z.tONEDA IJOCAL EN MOt\l£DA LOCALi ... " 

FONDO EN .. ~ .. 

DIVISAS 

ABASTECEDOR f
 
EXTRANJERO .
 

DE CONTRAPARTI


FONDO EN \ 
1-10NEDA LOCp.L 

l·!O~EDA LOC.=\.L 

EHPRESA 
SOLICITANTE 
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gUIllTA Fl..SE: REPAGO DE PRESTlu'10S (0 RENDIHIE~':TO S/INVERSIONES) 
EN HONEDA LOCAL 

EHPRESA QUE RECIBIO 
PRESTN·l0 EN 1·10NEDA 
LOCAL 

:rO~DO EN 
MONEDA LOCAL 

EHPP.ESA EN LA CUAL EL 
FONDa INVIRTIO CAPITAL 
EN HONED.~ LOCAL 

SEXTA FASE: CONVERSION DEL FONDO EN MONEDA LOCAL EN FONDO 
EN DIVISAS. 

RECURSOS ENFONDO EN 
HO'NEDA. LOCAL J.i' 

HONEDA LOCAL 

RECURSOSS'ISTEK1\ BAN FONDO------y ~ 
ENCARlO LOCAL 

EN DIVISAS DIVISAS'-----"'"------' 

EXPLICACION DE LAS ETAPAS DE OPE~.CION DEL FONno 

Primc~a Fase: Formaci6n. 

Las entidades pa~rocinadoras del Fonda hacen 
aportes en divisas. 

los 

Segunda Fase: Prestamos en Divisas 

Ei Fondo hace pagOs en divisas a abastecedores ex
tranjeros a nombrc de las empresas a quienes sc 
les han aprobado prestamos. 
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Tercera Fase: Repagos y Contrapartidas 

Se crea el Fondo en moneda local mediante los re
cursos obtenieos· del repago en moneda local de 
los pr~stamos otorgados en diyisas y·mediante los 
recursos obtenidos por ·105 aportes de contraparti 
da en moneda local. 

Cuarta Fase: Pr~starnos e Inversiones eq Moneda'Local 

El Fondo en rnoneda local coloca sus recursos local
mente par medio de prestamos en rnaneda local a em
presas y de inversiones en empresas locales. 

Quinta Fase: Repagos y Rendimientos 

El Fondo en moneda local recupera los prestamos 0
torgados en moneda local y recibe los dividendos 
de sus inversiones. 

sexta Fase: Reconversi6n a Divisas 

Einalmente, cuando las condiciones cambiarias del 
pa1s 0 parses en cuestion 10 perrnitan, se hara 
~a reconversion necesaria del Fonda en rnoneda lo
cal al Fondo en divisas. 

Es de notar que: 

a) El Fondo en divisas se convertira qradualmente eu fonda en 
rnoneda local.• 

b)	 El Fondo inicialmente esta orientado como mecanismo de ayuda 

de emergencia y reactivacion economica a cort~ plaza para el 

Sector.Privado. 

c)	 El riesgo carnbiario es asurnido por el Fonda y no par los pres

tatarios locales. 

d)	 No hay garant!~ de reconvers16n ae los recursos en moneda 10

cal a divisas. Sin embargo, si existen organisrnos externos 

a la rcgi6n que tengan inter~s cn ayudar a reactivar al Sec
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tor Privado y a las econorn!as del ~rea, cs de suponer que su 

inter~s se dcba a que consideran que es factible lograr esa 

reactivaci6n. Par tanto, si esperan que.eventualmente se 

producir~ esa rcactivaci6n estaran anuentes a manejar los re

cursos del Fonda en moneda local dentro de cada pars durante 

el proceso de reactivaci6n hasta cuando las econom!as de los 

pa.!ses St.. haJ'an rccuperado y puecan obtener la reconversi6n 

de los recursos del Fondo en moneda local a divisas. Si las 

entidades que desean ayudar en la recuperacion economica del 

~rea consideran improbable la reconversion futura del Fondo, 

quiere decir que conside~an improbable la recuperaci6n econ6

mica del ~rea y que estan interesadas en ernprender una tarea 

inutile 
..('", t '. ~ c>~~ 

e)	 Probablemente las regulaciones existentes en varios organis

mos crediticios internacionales y de ayuda exterior, les im

pidan participa~ en un Fondo de la naturaleza del que aqu! 

se propone. 

Ventajas del Mecan1smo 

Permite la reactivacion del Sector Privado a corto plazo. Tal 

como 10 indicaron las encuestas y evidencias en casi toda la 

regi6n, y'tal como 10 confirrnan las estad!sticas relacionadas 

con el sec~or externo de las ~conom!as'del ~rea, uno de los 

rnayores obstaculos para la reactivaci6n de la producci6n en 

Cent=o America es la ~guda escasez de divisas para la irnpor------------_._- - ..-- ...._- ... _... 
taci6n de m3tcrins p.~~~~~. e insurnos. Es por ella razonable--.._ _-_ ... 

espcrar que el Fondo de Rcactivaci6n Econ6mica tendr5 plena 
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utilizaci6n inmediata y sera factor importante en dicha reac

~ivaci6n. 

Incentiva la inversi6n privada local. Debido a -105 requisitos
 

de inversi6n de contrapartida, el fonda no se convertira en
 

un mecanismo de desembolso unilateral, s-ino mas bien propicia


r~ los aportes 2dicionales de cap!tal privado local que seran
 

exigidos para el otorgamiento de prestarnos. Eventualmente-se


~~ necesaria cierta vigilancia sobre futuros pagos de-dividen


dos 0 equivalentes con el fin de evitar que el requisito de
 

aportes de capital de cont~apartida sea inoperante como meca


nismo para incrementar la inversion privada local.
 

Canaliza la ayuda directa e inmediata al Sector Privado. Evi


ta pasos intermedios y gestiones can entes estatales que po


dr!an prolongar el tiempo necesario para el otorgamiento y
 

desembolso de lo~ creditos. Esto es congruente con la opinion
 

del Sector Privado acerca de la dilacion de los tramites can
 

los entes gubernarnentales, particularmente en el campo de 0


torgamiento de divisas.
 

Popularizacian de la Propiedad Privada.
 

Formar:un eguipo de trabajo can el respaldo financiero de en


tidades de ayuda externa, que examipe y proponga a las enti 


dades del Sector Privado y a los patrocinadores del estudio,
 

los mecanismos espec!ficos que pueden utilizarse para difun


dir la propicdad privada de los medias d~ producci6n.
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Espec!ficamente pueden examinarse mecanismos tales como: 

1.	 Venta de acciones de las empresas a los trabajadores, a 

traves de nedios de financia~iento ajenos a la empresa 

en sf. 

2.	 Venta de las acciones de las empresas estatales al pGblico. 

3.	 Sistemas sirnilares al rnoviniento solidarista costarricense. 

4.	 FormQci6n de fondos de pensiones en las empresas privadas, 

las cuales a su vez se conviertan en.inversionistas de la 

empresa. 

Ventajas de la Difusi6n de la Propiedad Privada. 

a)	 Es' un mecanismo eficiente para la redistribucion de la 

riqueza y=el ingreso, al irnplicar un costa social m~s 

bajo que otras alternativas de redistribuci6n. 

b) Promoc~6n·efectiva del ahorro y la formacion de capital 

en los estratos de ingreso medio y bajo. 

c) Permite la reducci6n del arnbiente hostil que existe con

tra la empresa privada y contra el empresario. 

d) Proporciona un elemento util para la elaboraci6n de un 

nuevo contrato social. 

c.	 Regionalizacion e Internacionalizaci6n de la Inver~i6n Privada , 

Con el prop6sito de amortiguur el impacto de los cambios po

l!ticos y econ6micos sobre las e~presas privadas y a la ve~ 

de aumentar la intcgraci~n y uni6n de los sectores producti 

vas de la regi6n, se proponen los sigu~entes mecanismos para 
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la formaci6n de empresas privadas regionales:
 

a) Fusi6n de empresas de diversos pa!ses del ~rea.
 

b) Intercambio de acciones entre empresas de los diverses
 

paises del ~rea. 

c) Formaci6n de grupos regionales de inversi6n, conoper~

ciones a nivel regional. 

d) Intercambio de acciones entre empresas del area y empre

sas transnacionales. 

El equipo de trabajo que estara desarrollando los mecanismos 

para popularizaci6n de la empresa privada, podr~ llevar a ca

bo tambien el desarrollo de los mecanismos de regionalizaci6n 

e internacionalizaci6n. 

D. Programas de Formaci6n Pel!tico-Economica del Empresario. 

Con el respaldo de las entidades de ayuda externa, se propo

ne que se lleven a cabo cursos y seminarios formativos para 

los empresarios y ejecutivos de empresa, en los campos de a

n~lisis pol!tico y an~lisis economico. El enfasis principal 

debe estar en la comprensi6n y examen de la problematica local 

y regional. Las organizaciones cupula del Sector Privado del 

§rea ser!an las ent~dades coordinadoras.de tales eventos, los 

que deber!an ser disefiados y 'dirigidos dentro del mas alto 

nivel acad~mico y profesional. Se espera que mediante esta 

formaci6n se capacite al Sector Privado organizado para desa

rrollar respuestas creativas ante cambios ambientales aparen

mente adversos a SU~ metas. 
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E. Promoci6n del Comercio. 

Organizar y financiar la formacion de un equipo de trabajo 

regional de alto nivel para la p=omoci6n del cornercio de ex

portaci6n del area que estara a cargo de: 

1.	 Identificar productos cleves de la regi6n con potencial 

de mereado en parses fuera de Centro p_~erica. 

2.	 Negociar con los pafses que sean potenciales (0 actuales) 

cornpradores de productos clave las condiciones principa

les de comercio de tales proGuctos, can el fin de reducir 

los obstaculos que para tal cornercio existan. 

3.	 Promover la formaci6n de cOffi?anias de comercio nacionales 

y regionales pa"ra la exportaci6n dg productos clave. 

4.	 Fijar las-'bases para la formaci6n de un Banco Regional de 

Informacion sabre las condiciones de mercado y'abasteci

miento de productos clave. 

F.	 Promocion de la Inversion Extranjera. 

Organizar y financiar la formacion de un equipo de tra 

bajo regional de alto nivel para el incremento de la in 

yersi6n extranjera en el area, que estara a cargo de: 

1.	 Promover tratados de inversi6n entre los gobiernos del 

~rea y~gobiernos de los E~tados Unidos y de otros pa!ses 

desarrollados. 

2.	 Desarrollar una vinculaci6n ~~s activa de la Corporaci6n 

Financiera Internacional en la regi6n cqntroarnericana. 
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3.	 Negociar un mejoramiento de las condiciones establecidas 

por OPIC (Overseas Private Investment Corporation) para 

el segura de inversion en cada uno de los pa1ses del Srea. 

4.	 Formacion de un Banco de Informacion actualizada sobre 

las fuentes de financiamiento disponibles a nivel nacio

nal, regional e internacional. 

S.	 Desarrollo de negociaciones de intercarnbio de acciones 

entre empresas de la region y empresas extranjeras. 

G.	 Mejor~~iento del Ambiente Politico. 

Este es el campo en el cual las posibilidades son mas limita

das y las necesidades mayores. En la p~oblematica del Sector 

Privado el arnbiente pol!tico representa el aspecto de mayor 

trascendencia. Es por ella necesario hacer un esf~erzo espe

cial en mejorar el ambiente pol1tico para el Sector Privado 

respaldando firmernente actividades que a pesar de no represen

tar	 beneficio individual 0 inmediato, sin embargo, pueden ayu

dar	 a reducir a mediano plazo las tensiones y conflictos po~ 

l1ticos agudos que han creado un arnbiente desfavorable y con 

frecuencia insoporta~le, no s6lo para las actividades del Sec

tor	 Privado de varios pa!ses del area, sino tarnbien para la 

gran mayor!a de su poblaci6n. 

Las recomendaciones en este campo son las mas dif!ciles de ha

cer, y pueden resultar las menos practicas. Se ha tratado de 

esbozar rnecanismos espec!ficos, que aunque por s1 solos no 

van a resolver el problema del ambiente pol!tico, 51 pueden 



ser hsernilla" que inicie un proceso de distensi6n pol!tica 

gradual que perrnita ineorporar mSs aetores y reeursos y evcn

tualrnente produzea rnejoras signifieativas en el ambiente pol!

tieo de la regi6n y su deteriorada imagen externa. Son, pues, 

las reeomendaeiones que apareeen a continuaci6n solamente un 

pr~er paso para el mejoramiento del ambiente pol!tieo. 

1.	 Formacion de una Ccrnisi6n d~ Alto Nivel para el examen 

de la problematica polltic~ de la region y de cada uno 

de los parses. Dicha Comisi6n debera estar com?uesta por 

representantes del Seetor·Privado de cada pars, de los. go 

biernos y de otros seetor~s regionales 0 nacionales, que 

por su papel en la sociedad y por e~ aporte de recursos 

humanos que podr!an darle a la comisi6n se cQnsideren 

conveniente incluir en ella. 

Los integrantes de la comisi6n deberan ser personas de 

la mas alta calificaci6n moral y profesional y estar par

ticularmente calificados para la tarea por su formaci6n 

y/o experiencia. 

Las actividades de la cornisi6n, dado 10 delicado y com

plejo de sus tareas, debera estar alejada de la luz pu
blica y exentas de toda actividad propagand!stica, 0 pro

• 
selitista. Sus miembros deber&n abstenerse de recurrir 

a la opini6n publica bajo cualquier pretexto antes que. 

se hnya terminado el proceso de examen y an~lisis y se 

haya llcgado a algdn consenso b~sico en °la comisi6n acer



ca del camino a seguir. 

No se considera que la formaci6q de la comisi6n sea una 

tarea facil, como tampoco 10 es el problema que entrar~ 

a exarninar. Eso no obsta para que se enfatice la necesi

dad de respaldar activarnente esta iniciativa, dejando de 

lado temporalmente quejas, reclarnos y reinvindicaciones 

por justas que ellas fuesen, con el fin de iniciar el tan 

necesario y difieil proceso de distension politica del 

Istrno. 

2.	 Inicio de una campana publica, orientada a redueir los 

antagonismo violentos de earaeter politico, con el pro

p6sito de prornover un eambio de actitud entre la p.oblacion 

que tienda a favorecer la solucion de conflictos y dife

rencias politieas por vias acordes con el bienestar gene

ral de la poblacion centroamericana. 

H)	 Cambios en Politicas Gubernamentales 

La lista de carnbios en las politicas gubernamentales que ven

dr!an a mejorar la situacion del Sector Privado en la region 

serra muy extensa. Por ella, a continuaci6n se proponen al 

gunos cambios claves en politicas gubernamentales que ser!an 

de la mayor trascenJencia. 

1.	 Definici6n clara y aplicacion ~quitativa de las reglas. 

del juego por parte del Gobierno. 
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2.	 Exarnen cuidadoso del conjunto de controles gubernamenta

les'que regulan la econom!a con el fin de eliminar 0 mo

dificar aquellos cuya funciGn no va en beneficia del desa

rrollo equilibrado del pats. 

3.	 Freno a la tendencia estatiza~te de las actividades pro

ductivas y retorno al ambito ?rivado de aquellas que no 

revistan caracter estrategico 0 monop61ico. 

4.	 Reducci6n del gasto publico. 

5~	 Uso m~s amplio de los sistewas de licitaci6n publica para 

~l otorgarniento de contratos en el Es~~~n-

6.	 Revision de las pol!ticas gubernamentales en el manejo del 

Sector Externo , en la politica rnonecaria y crediticia. 

I)	 Mejorarniento del Ambiente Interno del Sector Privado 

1.	 Promover activamente el a~uento de la merrbres!a en las 

organizaciones del Sector Privado y su participaci6n en 

asuntos de interes cornun. 

2.	 Utilizar con mayor frecuencia las organizaciones gremia

les del Sector Privado para el dialogo con el gobierno y 

con otros sectores nacionales y regionales. 

3.	 Canaliz~r mas recursos reales (financieros y no financie

ros) a trav~s de las entidades gremiales del Sector Pri 

vado con el fin de reforzarlas y aumentar su influencia. 

4.	 Desarrollar en las organizaciones gremiales del Sector 

Privado actividades que generen beneficios en ~reas sen

sitivas (y a veccs intangibles) para los afiliados con el 

fin de aumentar su cohesi6n. 



CAPITULO VI 

ANALISIS DE ~A COHISION 

Introducci6n 

A continuaci6n se presenta un resumen de los analisis res

pectivos que la Comisien encargada del estudio realize sabre ca

da pp!s. Dicho analisis fue basado en los resultados obtenidos 

en las encuestas y cuestionarios. En este resumen se presentan 

anicamente los puntos basicos tratados en los respectivos estu

dios anal1ticos, los cuales se presentan en toda su extensi6n 

en el Volurnen I de este estudio: "Analisis de la Cornisi6n Cen

troarnericana". 
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RESUr-1EN DEL ANALISIS DE LA CO:·IISION 

GUATEt-tALA 

E1 aumento de la participacion del Estado en las actividades 

econ6micas es cadq vez mayor; el control de precios, as! como el de 

las importaciones y exportaciones causan d.ano a 1a econom!a privada. 

El alto grade de endeudamiento para poder cubrir el incremento del 

gasto publico ha contribuido en gran proporci6n al fen6meno infla

cionario. Las bajas en los precios de exportaci6n, la falta de £i

nanciamientos, la campana terrorista y ataques a la empresa privada 

son factores que han a1entado la disminuci6n de las inversiones. La 

fuga de capitales es alimentada por 1a subversion rnarxista-leninista 

y por las bajas tasas de interes en relaci6n con el extranjero. Es 

de notar que la campana internacional para danar. laimagen de Gua

temala ha perjudicado fuertemente el desarrollo econom~co del pats; 

esta campana ha side desarrollada principalmente por la prensa es

tadounidense. E1 boicot tur!stico, derivado de la misma campana dp

desprestigio, ha originado considerab1es mermas en esa importante 

fuente de divisa~. El deterioro de MeCA tarnbien ha ocasionado re

sultados negativos en la economia guatemalteca. Las presiones la

borales politizadas y la inseguridad personal, junto con todos los 
I 

factores anteriores son causa de los problemas que atraviesa el sec

tor privado; ~in embargo! se estirna que existe una reacci6n positiva 

de lucha y esfuerzo de parte del mismo p~ra hacer frente a todos los 

cbst5culos, qued~ndose y luchando por los principl~s de )~ libre em

presa. 
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En cuanto a la presentaci6n de soluciones se menciona como 

principal el restablecimiento de un clima de paz y tranqulidad que 

per~ita renacer la confianza y seguridad para e1 sector empresarial 

y la reactivacion de las actividades econ6micas, culturales y socia

1es. 

Se sugiere financiamiento amplio, a largo 91azO y a bajo cos

to, sobre todo del exterior e inversi6n extranjera directa. Se d~ben 

privatizar muchos programas del gobierno que ·serfan mejor ad~inis

trados par el sector privado y finalrnente realizar el mayor esfuerzo 

para reactivar el Mercado Comun Centroamericano y lograr mejores re

1aciones con U.S.A. y otros pa!ses desrrollados en una forma justa 

y equitativa. 
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RESUHEN DEL	 ANALISIS DE r,A. CONI::iIUN 

EL SALVADOR 

El plan terrorista y desestabilizador ha causado un arnbLente 

de gran incertidumbre pol!tica y econ6rnica, que ha motivado el des

censo de la inversi6n, fuga de capitales, desempleo y baja en la 
. 

tasa de crecimiento de la economfa_ La acci6n po1ftica de U.S.A. 

ha influenciado poderosamente la adopci6n de medidas nocivas al sec

tor privado, de parte del Gobierno. La falta de una base institu

cional y legal aumenta la desconfianza e inseguridad manifiesta del 

Sector Privado. El Gobierno esta divorciado de la empresa privada 

y dedicado a politiquerfa y demagogia. La estatizaci6n y polfticas 

,erradas del gobierno han contribuido al caos. econ6mico. 

L~ escasez de divisas, la restricci6n de las .£uentes de £i

naciarniento interno y externo est~ llevando a las empresas al cie


rre de operaciones.
 

Por otro lado, la falta de conciencia polftica del Sector 

Privado, un profunda sentimiento de impotencia y la vis~6n polftico

~ocial son causa de los males que actualmente padece. El Sector 

Privado es poco influyente, desunido, particularmente entre Ja pe

quefia y gran empresa y su base de apoyo popular es estrecha. No 

hay participaci6n ni influencia en el Gobierno. 

Para solucionar los problemas se menciona el desarrollo de
 

una campana internacional para mejorar la imagen exte~na; desarro

llar una plan de recuperaci6n econ6mica basado cn el potencial del
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Sector Privado,cn cuya formuiaci6n e implement~ci6n debe participar 

el Sector Privado desde posiciones en el Gobierno; asociar el Sec

tor Privado a los sindicatos y organizaciones camoesinas para Iograr 

un entendimiento social; que se preste gran atencion a la recupera

ci6n de la produccion agropecuaria, poniendo enfasis en la creaci6n 

de empleos. Finalmente, se requiere un plan de ayuda econ6mica 

ori~ntada al Sector Privado y a traves del mismo. 



RESUHEN DEL ANl..LISIS DE LA Cm·IISION 

HONDURi\S 

En t€rminos generales, el Gobierno ha ~antenido una actitud 

cerrada hacia el Sector Privado, tornando medidas unilaterales que 

afectan el desarrollo de este sector. La legislaci6n actual no se 

adapta a las necesidades presentes y se aplica en forma an~rquica y 

demagogica. El Sector Privado siente, al igual que otros pa!se>, que 

se han cerrado las fuentes de financiarniento externo y las internas 

so~ dewasiado r!gidas, bur6cratas e inoportunas. El impacto pol!ti

co de otros parses del area ha minado la econorn!a hondurena, per las 

estrechas relaciones que mantiene con la region. La ingerencia del 

Estado en ~reas propias del Sector Privado han ocasionado serios 

danos a la econ6m!a por la ineficiente a&~inistraci6n del mismo. 

NO ~xisten incentivos adecuados a la prornoci6n de exportaciones ni 

canales 6ptimos para implernentar un sistema de cornercializaci6n in

ternacional. 

Con miras a encontrar una soluci6n integral a los problemQs 

del Sector Privado como a la econom!a del pats, se debe buscar una 

participac16n del Sector Privado en la forrnulaci6n e irnplementaci6n 

de planes socio-econ6micos del pa!s. El cl1rna de confianza es ba
sico y as~ 10 debe entendeL el Gobierno s1 espera que los sectores 

de la producciqn se ernpleen a fonda para beneficio na~ipnal. 

Los pa1ses desarrollados deben actuar con mayor apertura y 

rapidez en el aspecto de ayuda econ6mic~. El Sector Privado y el 

pa!s nccesitan de amplias condiciones de cr~dito.e~terno en forma 
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rnasiva y terminos blandos. La ayuda econ6mica debe ser al Sector 

Privado directamente sin la intervencion gubernamental. Transfe

rencia de tecnolog!a y mercados m~s abiertos son conaiciones para 

la reactivaci6n del Sector Privado. 

-
La estructura actual del Sector Privado hondurefio es debil 

y falta de aglutinacion, por 10 tanto, si se quiere solucionar los 

problemas y combatir el proceso de desestabilizacion que vive Cen

troamerica, se debe propiciar el fortalecimiento de la conciencia 

gremial y el aumento de las bases del Sector Privado, tratando de 

lograr una integraci6n tanto vertical (hasta organizaciones peno

res) como horizontal (con otras asociaciones. en pa!ses amigos). 

El intercambio csntroamericanc debe ser concebido mas corno 

integracionista que como mercado comun unicamente, ademas de fomen

tar la idea de abrir mercados fuera eel ~rea. 

Buscar a nivel centroamericano la organizaci6n de una, gran 

central de compra de materias primas. Que los paises de la region 

suscrUxm en acuerdo fonnal para absorber cuotas proporcionales de 

excedentes poblacionales. Integracion de proyectos pilotos en cada 
, 

pats de la region para la explotaci6n agro-industrial con la parti

cipaci6n conjuht~ de capital privado de todos los pafses y de las 

grerniales obreras de la reqi6n. 
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RESUMEN DEL N~ALISIS DE LA COMISION 

NICARAGUA 

La polftica de parte del Gebierno de a~enci6n al sector ser

vicio, descuidando el sector productivo, sobre todD el privado que 

es. el de mayor porcentaje, obstaculiz6 el crecimiento de la econo

mfa. Aunque se crearon 112,300 nuevos e::tpleos en 1980, s6lo el 53% 

fueron en el sector productive, contribuyendo esto al aurnento de la 

inflaci6n. La enorme inversi6n fija estatal demuestra el proceso 

estatizante del Gobierno, aunado,con las confiscaciones y tomas·de 

tierras. El sistema es totaln\ente represivo de la empresa privada 

y seguD opiniones de muchos empresarios, la estrategia es 4e sobre

vivir ante un futuro incierto ya que est~man.que ~l Sector Privado 

tiende a desaparecer en los pr6ximos 10 afios. Esto ultimo apoyado 

por la asistencia financiera insuficiente para reponer p~rdidas de 

activos por la guerra, y constituirse en motor de la recuperaci6n 

economica. A1 Sector Privado se han financiado av!os pero no inver

5i6n, 10 que origina perdida gradual de la capacidad productiva y 

una tendencia a desaparecer. 

A pesar de las adversidades, el sector Privado ha mostrado' 

un esp!ritu de lucha p'ara 1ograr. sobrevivir y atenuar el peligro de 

que 10 exterminen. La opini6n s!,generalizada en el ambiente em

presarial,es qu~ el actual sistema. es de marcada tendencia totali

taria, de car~cter marxista-leninista.y enemigo acerrimo de la em

presa privada, 10 que hace la 1ucha dif!ci1 y pe1igrosa tanto en 

el aspccto econ6mico como de scguridad f!sica. A pesar del esp!
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ritu positivo del empresario.privado, la incertidurnbre ante la fal

ta de definici6n de las reglas del juego, no perrnite una efectiva 

planificaci6n econ6mica y por el contrario incentiva la desinversi6n 

y la fusa de capitales. 

Ante esta adversa situaci6n, la empresa privada debe forta

lecer y arnpliar las bases de sus asociaciones, logrando la union con 

organizaciones externas y promoviendo a traves de un trente com~n 

centroa~ericano, de asociaciones privadas, la comunicac~on de los 

principios y objetivos de la libre ernpresa y la triste verdad de 10 

cue ocu~re en Nicaragua. 

En cuanto al desarrollo de la reforrna agraria, el Sector Pri

vado recomienda arnpliar la frontera agr!cola, dada la gran extension 

territorial relativa a la poblaci6n,en vez de redistribuir la misrna 

tierra a oanos no productivas con los consecuentes resultados nega

tivos. 

Se necesita de financiarniento masivo y blando canalizado a 

traves del propio Sector Privado para evitar ~u mani1Julacion pol!

tica. Finalrnente el ernpresario debe arnpliar la frontera social, 

apoyar el slridicalismo libre y lograr una integraci6n de los traba

jadores en el proceso productivo. Se debe prornover latorna de con

ciencia social para que realmente contribuya al desarrollo socio

econ6~ico del pa!s. 
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RESUNEN DEL ANALISIS DE LA COHISIO~ 

COSTA RICA 

£1 pafs enfrenta grav·es probler.'.~s de naturaleza socio-econo

mica, pol!tica, rnonetaria y fiscal que inciden fuertemente en el 

desarrollo y rendimiento de la empresa privada. El deterioro del 

}~ercado Coman Centroamericano ha golpeado las eco~omras privadas. 

Es notorio el aurnento de la inversion publica en contraposicion a 

l~ privada, 10 cual es parte de un proceso de estatizaci6n, contro

les de precios, restricciones a ~as exportaciones, etc., cornpeten

cia desleal del Gobierno en la utilizaci6n de los recursos financie

ros. En 1980 el Banco Central des~in6 solamente el 13% de los re

cursos para el SectorPrivado. La escasez de divisas y la tasa de 

cambio fluctuante del colon no ha permitida ~a reposici6n de repues

tos, rnaterias prirnas, etc., ni la debida planificaci6n econ6mica de 

las empresas. 

Uno de los principales problemas ha sido la falta de canfia~

za en el Gobierno ante la falta de claridad de la pol!tica econ6mica 

y en general de las reglas de juego. Las de=iciencias en la adminis

traci6n publica y la tendencia estatizante, han cantrfbuido al aumen

to del sentimiento de desconfianza. 

El Sector~Privado reclama mayor participaci6n en las decisio

nes econ6wicas del pa!s. Hace falta asistencia t€cnica e incentivos, 

sobre todo, en el sector agropecuario. La lentitud del GobiernQ, par 

causa de la burocracia vigente, dificulta la resoluci6n de problemas 

y por tanto, el ajuste del empresario a la carnbiahte situaci6n. 
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Como soluci6n a los problemas, sugieren financiamiento a lar

go plaza, bajo costa y masivo; definici6n de la pol!tica econ6mica; 

promoci6~ de las exportaciones; prornover la mejor!a de los t~rminos 

de intercambio; fijar el col6n; fortalecer el ~ercado Comun Centro

americano; ayuda tecno16gica y capacitaci6n de tecnicos; estudiar 

nuevos tipos de relaciones obrero-patronales. 
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RESUMEN DEL ANALISIS DE LA COMISION 

PANAHA 

Aunque la actividad del Secto:r: Publico hacia el Sector Pri

vado no cs la ideal, no se percibe un arnbiente de hostili~ad abier~ 

taj sin embargo la empresa privada solicita la no ingerencia del Es

tado en ~~ que. el Sector Privado pueie desarrollar con m~s efi

eiencia. Los controles de precios y la polftica laboral son desin

ccntivos de la producci6n e inversi0n. En el aspecto erediticio, 

aunque Panama es. un centro financiero, la banca eomercial opera 

bajo un .objetivo de lucro y no desarrollista del pa1s, con 10 eual 

rnuchas empresas tienen problemas de financiamiento, sobre todo la 

pequena empresa, y si 10 encuentran es a un costa sumamente alto. 

La banca eomercial presta poca atenci6n a proyectos agropecuarios~ 

Apoyan el Nereado Comun Centroamericano, pero con ciertos re

paras daaas las peculiaridades de .la econorn1a panamena. 

El Sector 'Privado requiere de otorgamiento de creditos mas 

~giles y adccuados a cada sector, sobretodo en ~reas generadoras de 

empleoj mayores incentivos a la pequena industria. 

Los gremios empresariales·deben actuar unidos, defendiendo, 

no sus interescs personales, sino los principios de la libre empre

sa. En forma unida podran lograr participaci6n en la formulaci6n e 

implcmentaci6n de pol!ticas socio-e~on6~icas que producen, tanto el 

desarrollo de la empresa privada, co~o la soluci6n a ios problemas 

socialcs. 



CAPITULO VIr 

UN NUEVO CONTP~TO SOCIAL 

'INTROOUCCION 

Los eventos pol!tico militares ocurridos en la regi6n en 

los ultirnos anos sugieren que existe un resquebrajamiento del con 

trato social b~sico entre los principales grppos sociales en Cen

tro America. No existe el acuerdo b~siconecesario entre los di

versas grupos sociales acerca de como debe dirigirse la marcha 

de la sociedad y cu~les deben ser las funciones de cada partici7 

pante en ella. Mas aun el grade de desacuerdo es creciente, 10 

misrno que el antagonismo mutuo entre los grupos adversarios. El 

alto nivel de violencia pol!tica y las acti... as campanas de los di

'Versos grupos en pugna par eliminar 0 someter a sus opositores 

son los s!ntomas m~s claros de la ruptura del contrato social 

en'la regi6n. 

;'A PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO 

5i consideramos al Sector Privado en los terminos m~s 

amplios sugeridos en la encuesta, incluyendo dentro de ~l a todos 

los sectores pr.oductivos no gubernamentales (con 0 sin animo de 

lucro), entonces el presente estudio acerca de la problematica ac

:ste Cap!tulo conticne el nnalisis del grupo de Facultad de 
~NACE involucrado p.n el proyecto Cel staff tecnico de Ia comi
516n y el C01~ltc Asesor de la Facultnd), y se incluye como otro 
elemento de ju.icio con el fin de col.:Jbor·ar al cntendimiento de' 
la problem~tica acLual y sus perspectivas. 
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tual del Sector Privado contiene el examen de la situaci6n primor

dialn~ente bajo la perspectiva de uno de los segrnentos comprendidos 

cn la definici6n amplia de Sector Privado: el segmento de propie

tarios y gerentes. 

Claramente la perspectiva desde el punto de vista de pro

pictarios y gerentes es muy valiosa y'n~cesaria para co~prender 

la situaci6n actual del Sector Privaco, pero es necesario advertir 

que, dada la gran diversidad de. intereses entre los qrupos inclu!

dos en la definicion amplia de Sector Privado, no puede asignarse 

la representatividad co~pleta de ~os grupos productivos no guber

namentales a los l~deres del Sector Pr.ivado· organizado en las cu

pulas ~~presariale~. 

LA DIHENSION POLITICA 

En el campo pol!tico deben destacarse los siguientes pro-'
 
blemas y obstaculos que deterioran la calidad de vida en la re

gi6n: 

a) Existe excesiva desconfianza y recelo entre los prin

cipales actores de la vida nacional: El Sector Pri

vado organizado, el Gobierno, los partidos po11ticos 

y Ibs sectores laborales. 

b) Hay un antagonismo creciente entre los grupos prota

gonistasry las difercntes coalicioncs que operan en 

cada pafs se yen envucltas con frecucncia cn una lu

cha por el poder abiertu y violcnta. 
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c)	 No hay mecanismos de di~logo establecid~s y respata

dos por los participantes. Aunque existen algunos me· 

canismos de dialogo fo=males (foros, asamblcas, reu

niones bipartitas, etc.) su efectividad es m!nima. 

d)	 Hay un bajo nivel de legitimidad: los diversos gru

pos intercambian rnutuas acusaciones de baja represen

tatividad y los procesos para la selecci6n de "l!deres 

en los diversos campos (especialmente en el campo po

l!tico) han estado con frecuencia plagados de irregu

laridades y de protestas y acusaciones de fraude par 

parte de los grupos desfavorecidos por las resultados 

oficiales • 

.. 

LA DI~mNSION ECONOMICA 

Los Gltimos afios·han side de estancamiento y aan de empo

brecimiento para la region en su conjunto. Como participantes en 

producir este fenorneno se pueden identificar los siguientes facto

res de !ndole econ6rnica: 

a)	 La Estrategia Econ6mica equivocada. 

La regi6n centraamericana esta sufriendo actualmente las 

consecuencias de la estrategia econ6mica equivocada que a partir 

del final de la Segunda Guerra Mundial ha seguido Am~rica Latina 

en su conjunto: el crccimiento a t=av~s de sustituci6n de impor

tacioncs y la protecci6n estatal a la industrializaci6n incipicn

te con la garant!a de los peguenos rnercados nacionales (0 regio

nales en Centro Am1rica) • 
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b) Las pol!ticas Econ6micas no coherentes. 

El papel del Estado en la econom!a de Centro America con 

frecuencia no ha sido exitoso y ha llegado en ocasiones a agudizar 

las crisis: La fuga de capitales no ha side propiciada solarnen

te por la inestabilidad pol!tica sino tambien por fijaci6n de ta

sas de inter~s inadecuadamente bajas y par las pol!ticas carnbia

rias que han tendido a sobrevalorar las rnonedas locales. Las di

ficultades crecientes de los sistemas de control de precias, la 

excesiva utilizacion de fondos para fines militares y el crecien

te envolvimiento directo del Fstado en tareas productivas con re

sultados frecuenternente insatisfactorios ilus~ran las deficiencias 

de la pol!tica economica en la asignaci6n de recursos. 

c) Los fattores externos desfavorables (en particular a 

ra!zde la crisis energ~tica) para 105 cuales la region no ha en

contrado una respuesta adecuada. Claramente la estrategia econ6

mica de crecirniento hacia adentro no ha dado resultados favorables 

bajo esas circunstancias. 

LA DI~ffiNSION SOCIAL 

La estrategia de crecimiento econ6rnico de la regi6n ha 

causado desajustes sociales irnportantes al distribuir rnuy desigual

mente los bene~icios del crecimiento en los cortos per!odos de 

bonanza. Aunque no existen muchas cifras al respecto, las pocas 

cifras disponiblcs (usualmente las de cotizaciones al Seguro So

cial) tienden a indicar que durante el per!odo comprcndido entre 

mcdiados de la d~cada de los sescnta y rnediados de los anos seten



-64

ta a rnedida que el producto per c~pita aurnentaba, el salario real 

de los trabajadores afiliados al Seguro Social se reduc!a. En el 

caso de Nicaragua, por ejemplo, su alza en la decada del 25% del 

PIB/C~pita fue acompanada de una reducci6n de casi el 30~ en el 

salario real de los trabajadores urbanos que estaban afiliados 

al Sc~uro Social. 

Existe adern~s un agudo problema de.~xpectativas insatis-. 

fechas entre amplios sectores de l~ poblaci6n~ El proceso de fo~ 

rnaci6n del MCCA y los resultados econornicos a nivel agregado ocu

rridos en los perfodos de bonanza generaron un alza significativa 

de las expectativas por el rnejoramiento de la calidad de vida que 

no han sido satisfechas en su mayorfa. 

EL PROBLE~m GLOBAL 

Debe considerarse entonces la problematica del Sector Pri

vado dentro del contexto global: la crisis actual que atraviesa 

la regi6n no es s610 del Sector Privado sino de todos los sectores 

Debe aceptarse que las condiciones reales han carnbiado sustancial

mente a 10 largo de las Gltirnas decadas y particularrnente durante 

la pasada decada, y debe reconocerse que estarnos en un nuevo 

mundo y no en el antiguo. Se deben, entonces, buscar mecanisrnos 

de orden socia\, pol!tico y econ6mico que sean Gtiles para la cons 

trucci6n de un nuevo .acuerdo entre los grupos sociales: un nuevo 

pacta social. 
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LA BU5QUEDA DE LAS SOLUCIONES
 

Serra ingenue recomendarle al Sector Privado que vaya al 

di~logo con sus ~dvcrstirios bajo la presu~ciQn que entre ellos no 

existen grupos interesados cn destruirlo 0 someterlo bajo su con

trol. Igualmente serra ingenue recome~darle a los otros grupos 

una acci6n similar. Si se ha enfatiz~~o hasta este punto la ne

cesidad de un nuevo pacta social, cabe hacerse la pregunta de leo

mo loqrarlo? lComo hacer un nuevo oacto social? 

Las ensenanzas de la historia pueden sernos Gtiles. To

memos el caso del Japen, por ejemplo: durante el per!odo 1948

1952 Japen atravesaba una aguda crisis: huelgas, paros, conflic

tos laborales severos, escasez de recursos, escasez de divisas, 

inflaci6n, empobrecimiento del pa!s. ~:uchos expertos afirmaban 

entonces que no habrfa forma que el pars pudiese salir adelante. 

Se llev6 a cabo un pacta social tripartito con la participaci6n 

del Gobierno, el Sector Privado y los Sindi~atos por medio del 

cual se establecieron entre otros puntos, la estrategia de creci

rniento econ6mico del pa!s (enfasis en el sector externo) y las 

condiciones de empleo: seguridad en el e~?leo (empleados vitali 

Ci05) y traslados de los aurnentos de productividad a los salarios. 

Las medidas y detalles de los acuerdos era~ rnucho m~s complejas 

que la menci6n anterior y scr~ de gran utilidad para la busqueda 

de caminos pr~cticos a seguir un exa~e~ posterior detallado de la 

cxperiencia del Jap6n. 

Existen otras experiencias en las cuales' sociedadcs pro
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fundamente divicidas han podido desarrollar mccanismos eficacp.s 

para la regulaci6n de conflictos entre los grupos 0 sectores en 

pugna. Los casos de Austria en la postguerra, B€lgica y Holanda 

a principios del siglo, ~1alasia despues de su independencia y Co

lombia en el periodo 1948-1960, son ejemplos pr~cticos de la ey.i~ 

tosa regulaci6n de conflictos polfticos y sociales agudos. 

ALGUNOS PASOS INICIALES 

a) Concientizaci6n. 

Los ejemplos hist6ricos son unanimes en indicar que los 

~nicos. que pueden hacer aportes positivos directoz. hacia la regu

laci6n exitosa de conflictos agudos son lo~ Ifderes de los grupos 

en pugna. Por 10 tanto, uno de los primeros pasos para el logro 

del nuevo pacta social sera el de concientizaci6n yeducacion de 

los lfderes de los diversos sectores sociales. 

Esto puede hacerse por ejemplo a traves de cursos y semi

narios, en' los cuales se presente a los participantes la perspec

tiva arnplia y detallada de la situaci6n actual para que a traves 

de 1a comprensi6n de los diferentes puntos de vista se llegue a 

reconocer la necesidad de un ca~~io de actitud y de una nueva vi

5i6n. En esta etapa ~era indispensable can tar can la ayuda de 

voces autorizadas de gran calidad m0r?l y experiencia tanto re

gionales corno extcrnas a la regi6n, con el fin de que sirv~[! comn 

~resentadores e interpretes de la situaci6n actual y' como catali

zadores del proceso de cambio de actitud y aceptaci6n de una nue
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va ·/isi6n. 

Esta etopa de adiestrarnicnto y lavado de cerebro puede com

prendcr ademas la organizacion de simposiums con empresarios de 

paises capitalistas y socialistas de fuera'· de 'la regiun, con po

lfticos de proyeccion internacional (i.e. Henry Kissinger, Willy 

Brandt, FeJ. ipe G:mzalez, L6pez Portillo) I y con acad6micos repu

tados en las areas de Econo~ia y Ciencia Politica. 

b) Forrnaci6n de un "think tank" en Centro A!TH~rica. 

Se propone la formaci6n de un "think tank" centroameric~ 

no, como entidad de ayuda tecnica para la forrnulacion de estrate

gias regionales y particulamente para el desarrollo de proy~ctos 

concretos scbre la negociacion del nuevo pacta social. Adern~s, 

te grupo tendra a su cargo la iniciativa en prornover y dirigir e 

proceso hacia los nuevas pactos sociales, para.lo cual debera co; 

tar con el apoyo y orientacion de las personalidades vinculadas 

al proceso en la fase de los simposi~~s. 

El patrocinio de las actividades de este grupo deber~ 

dbtenerse de las agencias internacionales de ayuda, y de las e~ 

tidades ~p.?=esentativas de los diversos sectores sociales en la 

region. 

EL FUTURO DEL SECTOR PRIVADO 

1\parentementE!, el futuro del Sector Privado en la regi.6n 

no cs rnuy halagador. En primer t6rmino, los mismos empresarios 
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perciben estas tendencias y es por ello de temer que la declina

cion de la inversion privada que se ha producido en los altimos 

aRos continue en el futuro cercano, 10 mismo que la salida de ca

pital privado. 

En segundo termino, los factoresque actualmente estan d~ 

teriorando la posici6n del Sector Privado·son en su mayor!a es

tructurales y no rnuestran una tendencia a disrninuir su influencia 

en el futuro cercano. 

A pesar de la vision anteriormente presentada, aGn e~is-

ten posibilidades de lograr que el.Sector Privado juegue un papel 

destacado en la regi6n en los prox1mos anos y logre un crecimien

to saludable. Buena parte de las respuestas del futuro depend~n 

de acciones que el propio Sector Privado puede llevar a cabo y 

de las reacciones ~ue estas acciones generaran por parte de otros 

sectores claves en los pa!ses del area. La profec!a de la desa

parici6n del Sector Privado es autorealizable en buen grado: un 

grupo social -el Sector Privado- que por decisi6n propia (no co

lectivw~ente acorn~n~, pero'como resultado del cUrnulo de decisio

nes individuales) reduce su participacion en l.as ac;'-:-i'::'~''''::'~~'::''_~:'':'-

ductivas de un:pa!s- al parar la inversi6n privada, exportar ca

pital a exportar. cerebros, por ejemplo -y que a la vez estirna que 

su supervivencia esta en juego y que su relevancia ser~ muy redu

cida en el futuro, esta participando activamente en ~ograr que 

sus expectativas se conviertan en rcalidad •. 
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cm~CLUSIO:J 

El Sector Privado en Centro P~~rica esta atravesando una 

crisis en la cual factores estructurales y coyunturales se han com

binado para hacerla n~s aguda, poniendo en peligro la su?erviven

cia de este en m~s de un pals de la region. 

El Sector Privado requiere urgentemente de alivio an!mico 

y financicro, pero para poder movilizar en su apoyo la ayuda ex

terna requerir~ no 5610 evidenciar la urgencia de sus necesidades 

actuales y la importancia de su papel en la regi6n, sino tarnbien 

necesitar~ r.;ostrar: en primer termina, su intencion de frenar la 

salida de capital financiera y humano. En segundo termina, su ha

bilidad para cancertar una accion conjunta y eficaz para -reactivar 

sus tareas productivas a traves de la inversion privada. En ter

cer termino, su capacidad para desarrollar iniciativas creativas 

que logren un mejor ajuste con los procesos de cambia politico y 

social que atraviesa la regi6n. FinaL~ente, su habilidad para 

interpretar los cambios ambientales y negociar para s! rnismo un 

papel que ~ueda jugar en la sociedad, mediante el acuerdo con los 

otros sectores sociales, principalmente el sector laboral y el go

bierno que Ie perInitan sobrevivir con exit/.:) segGn una '\"'isi6n nue

va de s1 mismo y~de su pais. 
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CAPITULO I 

I N T R a Due c rON 

Los problemas econ6micos j polfticos y sociales ocurridos 

en Centroamerica dieron origen a una seria preocupaci6n para 

evaluar las necesidades del sector privado a la luz de estos pr~ 

blemas; por el papel que este desempena en la Economfa y como 

podria ayudar a solucionar algunos de los problemas mas apre~ia~ 

tes, a nivel nacional y regionala 

El prop6sito de este estudio ha sido conocer, a traves de 

una encuesta actualizada, los problemas'y obstaculos del sector 

privado con el fin de identificar acciones y oportunidades-po

tenciales para la asistencia del exter~or encaminada ~ revita

lizar los recursos aportados por el Sector Privado para soportar 

los problemas de la re~i6n. 

El estudio ha side realizado para ser utilizado por el Sec 

tor Privado de cada pais, los gobiernos de Centroamerica y la 

conlunidad internacional. Entre los beneficios esperados est(n 

el de lograr e~timular el pensamiento analitico del Sector Pri

vado sobre su situaci6n actual, contribuir a mejorar el entendi 

micnto de los problemas percibidos y reales y la formulaci6n de 

ideas creativas, prometedoras y constructivas de como solucionar 

los problemas. 
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~e ha tratado de que las recomendaciones especificas se enume 

ran en el contexto de 10 que es realisticamente factible en Iugar 

de 10 que scria optima. De particular importancia se consideran 

temas sabre como podria el Sector Privado desempenar un papel mas 

activo en.la promocian del progreso SOCIaL; como pueden los gru

pos tradicionalrnente selectos de negocios y asociaciones de empr~ 

sarios, expandirse (Ej.: ofreciendo cursos de entrenamiento y. 

otros servicios a sus miembros menores, etc.) Se realiz6 un 

esfuerzo de contestar preguntas como lQue pasos y programas puede 

desarro11ar e1 sector privado para aplicar10s especificamente a 

los problemas sociales y economicos actuales (Ej. apoyo al sa1a

rio minimo, seminarios compuestos sabre administraci6n de traba

jos - negocios, subcontratos de negocios con empresas pequenas, 

etc.) lComo puede el sector privado mejorar su imagen y comuni 

car cu~l es su papel en el desarrollo, a los gobiernos, publico 

y miembros de la sociedad en 2eneral? 

Para dirigir el estudio FEDEPRICA (Federacion de Empresas 

Privadas Centroamericana) integra una Comision de seis e~presarios 

centroamericanos, uno por cada pais, que seria 1a unica responsa

ble del contenido del rnismo. Los comisionados son lideres emer

gentes de sus respcctivas comunidades; con la formaci6n y expe
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riencia apropiada, y representan los distintos sectores producti 

vos de la region. 

El estudio se realizo por medio de encuestas, audiencias y 

entrevistas representativas con hombres y asociaciones de nego

cios nacionales y extranjeros, pequefios, medianosy grandes, y 

cuando fue pertinente, con personeros de cooperativas, sindicatos; 

y ademas con funcionarios de oficinas publicas de instituciones 

nacionales, regionales e internacionales. 
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CAPITULO II 

MET 0 DOL 0 G I A 

El procedimiento de investigacien ha side una mezcla de 

c.uestionario dirigido a particulares y grupos de negocio, audie!! 

cias con diferentes grupo~ clases de negocio y entrevistas con 

agencias reg10nales e internacionales. Ademas, paralelo al pro

ceso anterio~ se realize una recopilacion de datos estad!sticos 

secundarios disponibles en Bancos Centrales, ~linisterios, Agen

cias Internacionales, Universidades y Organizaciones de Negocios, 

as! co~o en estudios espec!ficos realizados por particulares y/o 

instituciones. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE I~~ESTIGACION 

I.FASE. REUNIONES PREVIAS: 

La primer fase la constituyeuna ronda de reuniones con los 

respectivos organismos cumbres de la ernpresa privada centroameri 

cana y otros grupos relevantes en la sociedad (politicos, sindi

catos, asociaciones de pequefia empresa)con el objeto de promover 

el estudio, informar sobre el alcance eel mismo, ~omuriicar el 

procedimiento y cronologia de la investigacionylograr la colauor! 

cion de esos grupos en cuanto apcyo e identificacion de personas 

y grupos que dcblan ser considerados para contestar los cuestio
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narios, participar en las a~diencias, etc., adcmas, que estas pe~ 

sona~ y/o grupos escn~idos fueran preparandose y documentandose 

par'a las etapas ulteriores del proceso investigativo. A todos los 

participantes en estas reuniones se 1es entrego un folleto que 

ilustraba sobre todo 10 anterior. 

II FASE. CUESTIONARIOS: 

El objeto principal de aplicar los cuestionarios fue obte

ner la primera aproximaci6n sobre 105 diferentes temas de investi 

gacion y que a las personas y/o grupos que posteriormente parti

ciparian e~ l~s aneienci~s (III Fase), les sirviera de preparaci6n 

y estirn~lo para doc~~entarse. y consul tar sobr.e cada te~a, que 

basicarnente serian los mismos que se discutirian en las audiencias. 

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO: 

El cuestionario estaba constituido de ocho secciones, cuyos 

temas 50n los siguientes. (21 Anexo NO.2, muestra el cuestionario 

utillzado) 

I E1 Sector Privado: Definicion y Composicion 

II Problemas Economicos, Politicos y Socia1es,que 



- 6	 

dificultan el desarrollo del secto; privado en los 

siguientes aspectos: 

1•	 Expansion de' 1a Producci6n 

2.	 Expansion de la Inversion Privada 

3.	 Aumento de las exportaciones 

4.	 Aumento del Comercio 

s.	 Aumento del Empleo 

6.	 Aumento de la productividad 

III	 E1 marco ins~itucional pGblico y privado: examen del 

pape1 que juegan las instituciones pGblicas y privadas 

segGn su grade d~ apoyo al desarrollo del sector priva 

do. 

IV	 Los organismos internacionales: evaluacion del papel 

que juegan estos organisrnos segGn su grado de apoyo al 

d~sarroll0 del sector privado. 

V	 Las fucntes de financiamiento: examen de 1aefectivi

dad de las divers as fuentes de financiamiento de 1a 

inversion privada. 
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VJ	 Los recursos humanos: necesidades·dcl Sector Privado 

y relaciones laborales. 

VII	 Las percepciones relativas al Sector Privado: mitos, 

problemas agudos poco conocidos, clima para la inver

sion, imagen publica e influencia del. ~ector 1rivado 

su papel en el desarrollo. 

VIII	 Acciones del Sector Privado: medidas especificas que 

puede tamar el Sector rrivado· como un todo para contri 

buir a su propio buen desarrollo en toda la regionJ·m~ 

jorar las relaciones con el sector publico, aumentar 

su contribucion al progreso social y aumentar el tamafio 

de sus instituciones forrnalmente o~ganizadas. 

MUESTREO: 

El cuestionario fue clistribui~~ ~~t~o los diferentes subsec 

tores y grupos claves de cada pais. ~J contest~cion se realiz6 en 

comisiones representativas de cad a subsector ~ormadns por Juntas 

Directivas Q grupos organizados especificamente para tales efec

tos. (El Capitulo III prescnte la tabulacion de los cuestio 

narios). 
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El 90\ de los cuestionarios fue contes~ado po~ gremios y 

asociaciones y el 10\ por personas particulares de reconocido. 

prestigio. El total de personas involucradas en la encuesta fue 

de 350 aproximadarnente. 

Consider3~do que en todos los paises se realiz6 el mismo 

esfuerzo de promoci6n y seguimiento del estudio, la relatividad 

de las,repuestas, clasificadas por pais, rnuestra en cierta forma 

el nivel de preocupaci6n 0 percepcl.on que los respectivos sectores 

privados' tienen por sus problemas y necesidades. Asii podemos 

ver en el Cuadro-oNo. 1 que el 79.6\ de los cuestionarios respondi 

dos corresponderi conjuntamente a Guatemala, El Salvador y Nicara

gua. 

En el Cuadro No.2 se observa que del total de cuestiona

rios contestados en cada pais, Guatemala, El Salvador y Nicara

gua, tuvieron una marcada representatividad en el sector indus

trial, mientras que Honduras la obtuvo en el sector Agrindustrial. 
1 

Costa Rica y Panama muestran el mismo comportamiento para todos 

los sectores. 
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CU.~DRO No.1 

DISTRIBUCION DE RESPUESTAS A CUESTIO~ARIOS 

(PORCENTAJES) 

PAIS AGRINDUSTRIA INDUSTRIA SERVICIOS GrROS TOTAL 

Guatemala 2.4 9.6 4.8 6.0 22.8 

El Salvador 6.0 8.4 6.0 0.4 20.8 

Honduras 3.6 2.4 1.2 1.2 8.4 

Nicaragua 9.6 13.2 9.6 3.6 36.0 

Costa Rica 1.2 1.2 1.2 3.6 

Panam~ 2.4	 2.4 .2°. '4 1.2 8.4 

TOTAL	 25.2 37.2 25.2 12.4 100.0\ 

" I	 I'
"\

I 
\ !
J 
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CUADRO No.2 

DISTRIBUCION DE RESPUESTA A CUESTIONARIOS 
J 

SECTORES POR PAIS 

(PORCENTAJES) 

P A I S E S
 

SECTOR GUAT· SAL' BOND NIC C.R. PANAMA 
~-;....;.....------ --- ------.--....;...---~--...;~-

Agrindustria 10.5 29.4 42.8 26.8 0.33 28.6 

Industria 42.1 41.2 28.6 36.6 0.33 28.6 

Servicios 21.1 29.4 14.3 26.6 0.33 28.6 

Otros 26.3 14.3 10.0 14.2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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III FASE. AUDIENCIAS:
 

Posteriormente a1 tiempo previsto para conte star los cues 

tionarios, e1 cua1 vari6 desde tres a cinco semanas, se realiz6 

un cicIo de audiencia (Hearings) con asociacior.es privadas y otros 

grupos claves de cada pais, con el objeto de que la Comisi6n Cen 

troamericana encargada del estudio, escuchara y sostuviera un dia 

logo ablerto con grupos de c~da sector y a 1a vez profundizara 

en aspe~tos mencionados en los cuestionarios. 

Las audiencias 0 "Hearin~s" tuvieron una duracion de dos 

y me~ia horas cada una, distribuidas en la siguiente forma: 

1 hora:	 Exposici5n individual 0 conjunta del grupo invita

do. Ponencias. 

1 hora:	 Preguntas por la Comisi6n 

1/2 hora:	 Dialogo abierto entre la Comisian y el grupo invi 

tado. 

Dur~nte la primera parte cada grupo realize su exposici6n 

en relaci6n a los siguientes temas: 
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a) Principales problemas y obstaculo~ en s~ sector 

b) Aspectos econ6mico, politico y sociales que conside

raron relevantes a la luz de sus problemas y necesi

dades. 

c)	 Intormacion y eonelusio"~s que consideraron importa~ 

tes para el estudio. 

d)	 Recomendaeiones y soluciones. 

Inmediatamente despues de finalizar 1a audiencia. cada 

miembro de 1a Comision preparaba un "reportaje" de la wisma, para 

10 eual eontaba con un formulario especial (Anexo No.3), y que 

5irvi6 como doeumento de eonsulta en 1a preparaei6n de! informe 

final de este estudio. 

En e1 Anexo No. 4 se presenta e1 "Plan de Preparaci6n y 

Ejecuei6n ... tiP. las Audieneias',' un breve cronagrarna de esta prepara

ci6n; dicna documento es parte del fo11eto q~e se entrego en las 

reuniones (I Fase) de promocion·e informacion del estudio a los 

que partieiparon en elIas. 

Se realizaron 38 audiencias con un total de 24 participan

tes cuya distribucion relativa por pais se presenta en el 5i

guicnte Cuadra: 
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CUADRO No.3 

DISTRIBUCION RELATIVA DE PARTICIPACION 

EN AUDIENCIAS 

-l\Ttfr.iERO NUMERO 
DE DE" 

PAIS AUDIENCIAS PAprrICIPANTES 

Guatemala 6 43 20 

E1 Salvador 7 45 21 

Honduras 6 24 11 

Nicaragua 8 54 26 

Costa Rica 6 19 9 

Panam§ ·5 26 12 

TOTAL 38 211 100\ 
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Las organi~aciones 0 grupos que participaron en las audien 

cias, basicamente eran los que habian contestado e1 cuestionario, 

au'qrhle 1a mayor parte de las personas no eran las mismas. En el 

Cuadro No. 4 se presenta una breve descripci6n de los organismos 

o grupos que co1aboraron en e1 cuestionario y audiencias. 

CUADRO No.4 

GUATE~lALA 

Partido Democracia Cristiana
 
Sector Agrop~cuario
 

Sector Financiero
 

C4mara de Industrias
 

C4mara de Comercio
 

Consejo de Estado
 

C4mara de 1a Construccion
 

C~mara de Turismo 

Confederacion de Asociaciones Comerciales, Industriales 

ly Financieras (CACIF). 

EL SALVADOR 

Asociaci6n Sa1vadorena de Industriales (ASI)
 
C4mara de 1a Construccion
 
Asociaci6n Naciona1 de Productorcs de Henequen (HENSALVA)
 

I 
(\ '" 
" v 
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Asociaci6n Salvadorefia oe Beneficiadores y Exportadores 
de Cafe. 

Cooperativa Ganadera de Sonsonte 

Federaci6n Naciona1 de 1a Pequefia Empresa (FENAPES) 

Consejo de Entidades Agropecuarias 

Camara de Comercio 

Sociedad Comercia1 e Industrial Sa1vadorefia (~CIS) 

Asociaci6n Naciona1 de 1a Empresa Privada (ANEP)
 

Union de Empresas Privadas Salvadorefias (liDES)
 

Asociaci6n de Avicu1tores
 

HONDURAS 

Asociacion Nacional de ~Iedianos y Pequefios Industriales (ANMPI)' 
Asociaci6n de Productores de Azuaar 

Particos Politicos: Partido Nacional 

Democracia Cristiana
 

Asociacion Nacional de Industriales CANDX)
 

Sector Agropecuario
 

Sector Financiero
 

Camara de 1a Construccion
 

Camara de Comercio
 

Camara de Turismo
 

Consejo Hodureno de 1a Empresa Privada (COHEP)
 

NICARAGUA 

Consejo Super~or de 1a Iniciativa Privada (COSEP)
 

Union Naciona1 de Cafcta1eros Nicaragucnses
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Asociacion de Productores de Cana
 
Fondo de Desarrollo de la Industria Lactea
 
Asociacion de Algodone~os de Oriente
 
Camara de Industrias (ChDIN)
 

Camara de Comercio (nana~ua. Leon, Basaya y Jinotega)
 

Union de Productores Agropecuarios (UPANIC)
 

Confederacion Nacional de Profesionaleli (CONAPRO)
 

Central de Trabajadores Nicaraguenses (eTN) y otras Asocia
 

nes sindicales independientes.
 

Representaciones de los partidos politicos independientes.
 

Asociaci6n de Comerciantes de Productos Basicos 

COSTA RICA: 

Camara de Industrias 

Union de Ca~aras 

Sector Laboral: 

Asociaci6n Nacional de Empleados Publicos (ANDE) 

Frente Democratico de los trabajadore 

Confederaci6n de Trabajadores Costarricense~ 

Partido Politico: Liberaci6n Nacional 

Profesionales Independientes: Grupo de Profesionales de 

reconocido prestigio 

Sector servicios 
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PANAl'-lA : 

Sindicato de Industriales de Panama
 

Asociaci6n Panamefia de Ejccutivos de Empresas (ADEDE)
 

Asociacion Nacional de Ganaderos (ANAGAN)
 

Camara. de Comercio
 

Camara de Agricultura y Ganaderla
 

Union Nacional de Pequefia Industrias (UNPI)
 

IV FASE. RECOPILAClmJ DE' INFORMACION SECUNDARIA: 

Paralelo a la realizacion de los cuestionarios y las audien 

eias, el staff tecnico de apoyo metodologico y logistico del es

tudio, formado por un cueTpo de consultores del Instituto Centro 

americana de Administraci6n de Empresas (INCAE), llev6 a cabo 

una recopilacion de informacion estadlstica con ef objeto de que 

sirviera para cotejar 0 respal~ar las opiniones vertidas en los 

cuestionarios y audiencias. La lista que se elabor6 como infor

maci6n necesaria para recabar se presenta en el Anexo No. ~. 

Este tipo de informacion se obtuvo de fuentcs diversas, como Ban 

f' i 
. I 

'\; 
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cos Centrales, Oficinas 0 ~tinisterios de Planificacion, Oficinas 

de Estadlsticas Y Censos, Organizaciones Privadas, Organismos 

Internacionales, Estudios, etc. Estas estadisticas basicamentp 

se refirieron al perlodo 1975 - 1980. 

V FASE. ENTREVISTAS 

Debido al papel que han representado los organismos inter 

nacionales en el desarrollo socio-economico de Centroamerica y 

Panama, se incluy6 en el estudio una serie de entrevistas con re 

presentantes del BID, Banco Mundial, AID, algunos Bancos C6mer 

ciales de E.ll., etc. Bl objeto de estas entrevistas era recabar 

informacion comple~entaria disponibles en estas instituciones y 

consistente en cifras sobre desarrollo econ6mico y social, pro

gramas y planes, estudios, opiniones y percepciones sobre el area 

centroamericana. 

Para estos efectos, la Comisi6n Centroamericana encargada 

del estudio reali~o un viaje especifico a Washington y New York, 

~n donde ~fectuaron un total de 26 entrevistas en las que parti

ciparon aproximadamente 90 personas. El Cuadro No.5 presenta 

un resumen de las entrevistas realizadas. 

(~\ 
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CRONOLOGIA: 

La duraci6ri del estudio fue de cinco y medio meses,empezan

do a mitaddel mes de mayo de 1981 y terminando la segunda semana 

de Noviembre. 

Un cronograma descriptivo del tiempo empleado en su reali 

zaci6n; se muestra en el Anexo No.1. 
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CUADRO ~o. 5 

ESTunIO DEL SECTOR PRIVADO CENTRO AMI:RI C.-\ .~-
PAN)~,!A 

1.	 Mr. Roberto Fernftnucs, Acting Director for Latin _.!.=~:-':'can 
an the Caribbean: The World Bank. 

Z.	 Mr. Elio Gonella, Acting Director of Of£ic~ for Ca:===:..=al Arne 
rica: The World Bank. 

~.	 l-tr. David Lazar, Acting Assistant Administrator, =~-::-:3='au for 
Latin ;\merica and the Caribbean; Agency for Interr:~::~: :"onal 
Dev'elopment. 

4.	 ~tr: ~tarshall BroHn, Direc tor for Development Resot!::":':"'--:s. Bu
reau for Latin America and the Caribbean: Agency ~~.~ Inter 
national. -

S.	 Mr. J6hn Blacken, Director for Inter-American Affa~~~: De
partnent ~f Statc. 

6.	 Mr. Er.li 1 lHinbe n!, t Di rec tor for Office'. of Central .;.==~~=-ica: 
Inter-A~erican Development Bank. 

7.	 Ur. John Gurr, Deputy Regional Dire~tor for Latin ;.~..;.-erica: 
Overseas Private'Investment Corporat10n. 

8.	 Mr. Elise Dupont, Assistant Administrator Designate~ .:;.?ureau 
for Priva~e Enterprise: Agency for International ~~'~~lop
mente 

9.	 t-Ir. Everett Brig~s, Dcputy Assistant Secretary for =-;-.:.:~er

American Aff~irs: Department of State.
 

10.	 pro ~;orman Bailey, Staff Mel:tber, National Security c--:>.uncil. 

11 . Con~ n: $ !i?311 Dan tc Fascc 11, ~Icmber House of Forein A5'~~:'.:;.irs 
Sub· C";::l::i 1 t t Ct:. 

12.	 ~!()n:.lrt:t !!.1~·5, Profesional Staff ~rcmber, S~nate Fore~"':$n Re
laticl~l" r:.;.~~i::ec (majotit)"). 

Re
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Barrv Sklar, ProfessionaJ Staff ~Iember, Senate Foreign Rela 
tion~ Committee (minority) 

13.	 Congressman Dan ~lica, r·lember House Foreign Affairs Committee 

14.	 ~lr. Peter Gosnell, Senior Economist, Central America: EXP04t 
- Imnort Bank 

15.	 ~lr. Hugh Henry - Nay, Senior Investment Officer: . Internatio
nal Finance Corp. 

16.	 Mr. M. Peter ~lc Pherson, Administrator: Agency for Interna
tional Development 

17.	 Hr. ~tiguel Bonangelino, Division Chief, Central America Divi 
si6n: International Monetary Fund. 

18.	 Manolo Casanova: Director del Banco Internacional de Desa
rrollo BID por Estados Unidos~ 

19.	 Harvey Bale: Deputy assistant US. trade representati~e for 
Trade Policy Development. 

20.	 Stev~ Bosworth: Deputy Assistant Secretary State for Intera
merican Affairs. 

21.	 Larry Hiller: Vice - President Chemical Bank 

22.	 Roberto Martinez: Vice - President Bankers Trust 

23.	 Jos6 Manuel F~rngndez: Assistant Vice - President 

24.	 Alejandro Sans: Director, Latin American Operations. Council 
of The Americas. 

25.	 ~Iargareth Sayers: Assitant Vice - President, Manufactures 
H~nnover Trust Co. 

26.	 David Fagin: President, Rosario Resources Corporation. 
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ESTUDIO SECTOR PRIVADQ
 

CENTROAMERICA Y PANAMA
 

ACTIVIDADES 

-Reuniones Previas: 
Promoci6n'del Estudio 
Cucstionario y 
Audicncias 

-Cucstionarios: 
Distribuci6n 
Rccolcccion 
Tabulacion 

-Audiencias 

-Primer Borrador 
-Segundo Borrador 

-Entrevistas en 
'\'ashing ton 

-Tercer Borrador 

-Consulta del Tercer 
Borrador 

-Revision y Ajustes 

-Rcproducci6n 

- Illforme Final 

-lwfAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIElwfB . OCTUBRE NOVIE~mRE 

lQ 2Q lQ 2Q lQ 2Q lQ 2Q lQ 2Q lQ 2Q 1Q 2Q 
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I 
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N 
N 
I . 

t 

If 
I 

, 

Ie 
I 

f I 1 1 .. r Ii .. .. AI 
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ANEXO No.2 

CUESTIONARIO 

INFORMACION BASICA 

A)	 ~luchlJ agradeceri:amos suministrar la siguiente informacion: 

Fecha

Pai~,

B)	 Principal actividad a la que se dedica (agricultura, ganade
rl~, industria, mineria, pesquera, £inanciera, transporte, 
etc.) 

C)	 Principales g~upos, organizaciones,asociaciones, etc. a las 
que pertenece. 

D)	 EI cuestionario ha sido contestado como miembro de: (Poner
el nombre de la organizacion que pidi6 contestarlo) 

E)	 De acuerdo a su criteria Ud. se catalogaria como empresario. 

Pequeno ( ) 

~Iediano ( ) 

Grande ( ) 

F)	 NOmero de empleados que traqajan en su cmpresa: 

Hasta 2S ( ) 

De 26-100 ( ) 

De 101 - 1.000 ( ) 

~13 s de 1.000 ( ) 
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SECCIO~ I 

EL SECTOR PRIVADO 

En esta secci6n se Ie piden sus percepciones sobre la compo

sici6n, la funci6n, la situaci6n actual y perspectiva futuras del 

Sector Privado en su pars. 

1.~Quienes, a su juicio, se consideran a simismos como 

parte del Sector Privado en su pais? 

2.	 ~Quienes) que a juicio suyo son parLe del Sector Privado 

no se consideran a s1 mismos como tales? 

3.	 En la Sociedad cuales son los papeles que Ie correspon

den al Sector Privado? 

3.1. ~En el campo econ6mico? 

3.2. ~En el campo politico? 

3.3. "lEn e1 campo social? 

3.4. ~En otros campos? 

4.	 ~Cuales de estos papeles no estan siendo llenados satis

factoriamente? lPor que? lCuales de esas razones son 

{,!f'.\':
\ 
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de Indole interna. al Sector Privado y cu~les son 

externas a el? 

s.	 lCual es el futuro del Sector Privado en su pais? 

LQue espera Ud~ que Ie ocurra dbrante los pr6ximos 10 

afios? 

5.1. lAl Sector Privado en general? 

5.2. lA su sector en particular? 

SECCION II 

LAS	 PERCEPCIONES ACERCA DEL SECTOR PRIVADO 

6.	 Describa aquellas percepciones falsas que tiene el Sec 

tor Privado acerca de su misma situaci6n y su futuro, 

que Ud. considera m~s com~nmente difundidas? LPor qu~ 

se han difundido? lC6mo afecta esto al Sector Privado? 

7.	 lCuales son a su juicio, aquellos problemas de real 

importancia para el Sector Privado acerca de los cualcs 

existe poca conciencia dentro del mismo SectGT en cuanto 

a su gravedad y potencial impacto?Indique por que y 

c6mo afecta esto al Sector Privado. 
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8. P iones de otros sectores claves: 

8.1.	 leual es la percepci6n que tienen otros sectorcs 

claves del pais (incluyendo sectores del gobierno) 

acerca del papel del Sectol Privado y su ejecutoria 

en cumplir ese papel? lPor que? (En el espacio co

rrespandiente a esta pregunta, identifique un sec

tor clave, coloque la percepci6n que este tiene del 

Sector Privado y luega indique por que. En segui

da, identifique otro sector clave, etc). 

8.2.	 lComa afectar~ esto al Sector Privado en el futu

ro? 

SECCION III 

PROBLE~1AS ECONOMICOS, POLITICOS Y SOCIALES 

En esta secci6n se Ie pide que enumere en orden de mayor a 

menor importancia los problemas economicos, politicos y sociales 

que dificultan el desarrollo del Sector Privado en general y en 

los siguientes aspectos especificos: expansion de la praducci6n, 

expansi6n de la inversion privada, aumento de las expartacioncs, 

aumento del co~ercio, aumento del empleo y aumento de la produc

tividad. 
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9. Problemas y obstacul05 econcmicos, politicos y sociales: 

9.1.	 Problemas que dificultan el desarrollo del Sector 

Privado, en general. 

9.2.	 Problemas que dificultan la expansion de la produ~ 

cion. 

9.3.	 Problemas que dificultan la expansion de la inver

sio~ privada. 

9.4.	 Pronlemas que dificultan el aumento de~las expor

taciones. 

9.5.	 Problemas que dificultan el aumento del Comercio 

9.6.	 Problemas que dificultan el aumento del empleo 

por parte del Sector Privado. 

9.7.	 Problemas que dificultan el aumento de la produc

tivad. 

10.	 Refiriendose en particular a la pequena y mediana empre 

sa. Lque problemas especificos no incluidos en los pun

tos anteriorcs dificultan su desarrollo? 
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11.	 iCuales instituciones, organizaciones, acciones, medi

das, leyes, regulaciones, incentivos, etc., de indole 

publica 0 privada, nacionales 0 lnternacionales ha fa

vorecido significativamente el desarrollo del Sector 

Privado? Identifique las mas relevantes, y explique 

su efecto sabre el Sectol Privado. 

12..	 iCuales instituciones, organizaciones, acciones, medi

das, leyes, regulaciones, incentivos, etc. de indole 

publica 0 privada, nacionales 0 internacionales han 

perjudic~do notablemente el desarrollo del ·Sector Pri 

vado? Identifique las mas relevantes y explique su 

efecto sobre el Sector Privado. 

13.	 iComo evalGa Ud. la efectividad del Sistema Financiero 

para movilizar y dirigir fondos al Sector Privado? 

Sea especifico en su respuesta. 

SECCION IV 

ACCIONES DEL SECTOR PRIVADO 

En esta seccion se Ie pide que identifique acciones concre

tas que debe tomar el Sector Privado para lograr cumplir su papel 

con mayor ~xito. 
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14.	 tQue medidas especificas son necesarias para que el 

Sector Privado pueda £ort~lccerse y cumplir mejor con 

su papel en los pr6ximos afios? 

14.1.	 En actividades internas del Sector Privado 

14.2	 En actividades c~n otros sectores nacionales 

(incluyendo el gobierno). 

14.3.	 En actividades can organismos internacionales. 

15.	 lQue acciones puede llevar a cabo el Sector Privado, 

para modfficar a su favor la actitud que hacia el tienen 

otros sectores claves? (puede referirse especificamen

te a sectores mencionados po~ Ud. en la respuesta a la 

pregunta No.8). 

16.	 leoma puede el Sector Privado aurnentar su influencia 

ante los otros sectores claves del pais? Indique a 

cuales sectores se refiere en cada accion sugerida. 

17.	 tQue medidas especificas debel'ia tomar el Sector Privado 

de los demas parses del area para contribuir al buen de 

sarrollo del Sector Privado de su pais? 
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18.	 le6mo puede el Sector Privado de su pars contribuir al 

buen desarrollo del Sector Privado de los otros parses 

de 1a ret!i6n? 

19.	 lQue medidas especificas debe tamar el Sector Privado 

para aumentar su contrib~ci6n en 1a promoci6n del pro

greso social? 

20.	 Otros comentarios y recomendaciones. 
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A1':EXO No.3 

FORMULARIO PARA REPORTAR AUDIENCIAS 

GRUPO INVITADO--,.- _ 

PAIS _ FECHA-------,----
CO:·l1 SOXADO 

A. ANOTA~ LO MAS HtPORTAr.,T1c· DE ESTA AUDIENCIA 

l. PROBLEMAS 

2. SOLUCIONES POTENCIALES 

B. EVALUACION DE LAS SOLUCIO~ES PRESENTADAS Y DEL DIAGNOSTICO 
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c. ASUNTOS RELEVANTES QUE REQUIEREN ;·IAS INVESTIGACION
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ANEXO No. 4 

PLAN DE PREPARACION Y EJECUCION.DE 

LAS SESIONES DE TRABAJO DE LA CONISION 

CON GRUPOS CLAVES 

1) Idcntificaci6n de Grupos: Mayo 7 

Cada co~isionado identifica seij grupos claves en su pais, 

los que a su juicio es indispensable y valioso entrevistar 

rormalmente. 

2) Contacto inicial co!!-los Grupos: Mayo 11 - 15 

Cada comisionaao, al regresar a su pais haee los tontactos 

necesarios con los grupos identificados (presumiblemente 

a traves de los lideres), con el objeto de: 

a) 

b) 

c) 

Informarles acerca del proposito del proyecto 

Obtener su colaboraci6n para organizar los grupos 

Informarles ace rca de la futura visita de miembros 

del staff para la preparaci6n de las sesiones de traba 

jo del grupo con la Comisi6n. 

3) Sesi6n Preparatoria can los Grupos: ~Iayo 18-Junio 5 

Cada lider de cada grupo ser~ entrevistado par un miembro 

del staff para: 
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a) Identificar a los otros miembros del grupo, 

de confirmar su participacion. 

y tratar 

b) 

c) 

Explicarle el cuestionario 

Obtener una identificacion preliminar de los temas 

claves y de nuevas ideas. 

d) Identiflcar fuentes de informaci6n secundaria 

e) 

f) 

Acordar fecha, lugar y arreglos generales para la 

sesion de trabajo del grupo con la Comision. 

Acordar la fecha de deVolucion del cuestionario 

g) Programar una segunda sesion preliminar con los miembros 

del grupo para familiarizarse con el procedimiento de 

la sesion de trabajo. 

Ademas, un miembro del staff discutira en esa ocasi6n con 

el funcionario local de enlace los detalles administrativos y 10

gisticos de las sesiones de trabajo. 

Las visitas aqui contempladas deberan efectuarse tres serna

nas antes de la sesion de trabajo de los grupos con Ia Comision. 
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4)	 Actividades Previ~s inmediatas a las sesioncs de trabaio 
;.;.;:.=.:;;.~..;;;....;;.;..;:;.;:;..;;...~...;;;..,;~.;.:::...~~;....;;..,;-~~~-.,;..,~;;;...;;.~...;;..;.;.~-.;;...;;.....;;:.;;~-

Dos dras antes de efer.tuar las sesiones de trabajo en' un 

pais, miembros del staff estaran a cargo de: 

a) Verificaci6n de los arreglos para 1a reunion. 

b) Confirmacion de asistencia de invitados 

c) Fami1iarizar a los invitados en los procedimientos 

de 1a s,esion. 

d) Actua1i:~aci6n de lista de temas c1aves 0 ideas nuevas 

con los grupos. 

e) Obtenci6n de ios cuestionarios respondidos y analisis 

preliminar. 

5)	 Informacion a suministrar a la Comisi6n a1 llegar a cada 

pais para las sesi'ones d'e trabajo. 

El Comisionado anfitri6n y el staff suministraran a J~s 

otros comisionados antes de iniciai' las s~siones de traba

jo 10 siguiente: 

a) Datos basicos sobre los invitados 

b) Cuales son los temas claves y la informacion relevante 

de antecedentes sobre el pais. 

\~
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c)	 Lista de preguntas de interes 

Una	 parte de esta informacion sera de 1ndole general y se 

elltrcgara a1 llegar los comisionados a cada pais y otra parte 

sera espccifica para cada sesion de trabajo y estara disponible 

antes de 1a sesion correspondientc. 

6) Sesion de trabajo co'n grupos invi t'ados 

Se espera llevar a cabo seis sesiones por pais, con una du

racion de tres h~ras por sesion distribuidas as!: 

a)	 Media hora, antes de que se inicie la sesion formalmente, 

habra una reunion con el staff para 1a presentaci6n y 

discusi6n de la informacion mencionada en el numeral cin 

co. 

b)	 Presentaciones orales por parte del grupo invitado en 

las cuales daran una exposicion de los aspectos ~as re

levantes a su juicio. Se recibiran como parte integral 

de 1a sesi6n aquellos documentos 0 potencias escritas 

elaboradas por los invitados que estos, presenten a con

sideraci6n de 1a Comisi6n. 
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Las	 presentaciones orales duraran entre 30 y 60 minutos. 

c)	 Intercambio de preguntas y Tespuestas entre la.Comisi6n 
y los invitados. Este di~1ogo estara orientado especial 
mente a la profundizaci6n de algunos temas c1aves .Y al 
examp.n de nuevas ideas. 

Esta parte de 1a discusi6n tendr~ una duraci6n que aunada 
a 1a parte anterior no exceda 1 l/Z horas. 

d)	 Sesion de resumen y conc1usiones. 

Terminada 1a sesi6n con los invitados, la Comisi6n y el 
&ta££ repasar~n'lo alIi tratadb y elaborar'n los resume

nes de la sesi6n, compilar~n la informaci6n documental 
recibida y se obtendra de cada comisionado las notas 

escritas de 1a sesion junto can cua1quier otr~ adici6n 
o comentarios finales que podr~ obtenerse por escrito 0 

ser grabada en cinta, segun resulte mas conveniente. 

\,'/\\
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ANEXO No.5 

INFOR\lACION SECU~:JARIA 

:legional 
1) Rol del Sector Privado { Por Pais 

I:	 Generacion de empleo (Total de la econo';!lia y por sector) 

'* Monto: Total y por Sub - Sector 

I:	 \ SITotal y S/Sub - Sector 

I:	 Dividir urbano y rural 

'* Emple~ Publico / Evoluci6n de la Econornia 

'* Voliimenes de produccion vs. volumen total de.l-pars 

Total*
 
'* Por Sub - Sector
 

*	 \ de contribucion total y sub - sector 

Total 
Participacion en las Exportaciones { Sub - Total 

'* Relaciones de intercambio 

Total
'*	 Participacion en la Inversion { 

. Sub - Total 
I: Contribucion en impuestos y salarios pagados. 

2) Inversion (1975/80) 

'* Fuente global a nivel nacional 

'* Uso 
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*	 Sector en que se invirti6 

*	 Fuga de Capitales 

* Emigraci6n de profesionales y tecnicos 

3) Rol de la asistencia Financiera (1975/1980) 

*	 Nacionales 

*	 Regionales 
Privada

*	 Internacionales
 
Gobierno
 

En cada uno ver:
 

,* :4ontos Procedlmientos
 

11	 Plazos Asistencia Tecnica 

Condiciones Capacitaci6fr de Personal* 
ok Destino 

Moneda Local 
4) Acceso al Credito 

Convertible a moneda extranjera al tipo 
oficial. 

5)' Actitudes actuales de las fuentes de financiameinto hacia C.A 
(Distinguir gobiernos de empresarios) 

*	 Disponibilidad 

*	 Percepci6n del riesgo 

*\	
Namero de Instituciones Financieras 

Domestica 
6) Deuda pablica Organismos Internacionales 

Externa { nanca Comcrcial Internacional 



*	 Sector en que se invirti6 

Fuga de Capitales 

Emigraci6n de profesionales y tecnicos 

3)	 Rol de 1a asistencia Financiera (1975/1980) 

:I: Nacionales 

Regionales 
Privada 

*	 Internaciona1es 
Gobierno 

En	 cada uno ver: 

:~lon'tos	 Procedlmientos* 
P1azos	 Asistencia Tecnica* 

* Condiciones Capacitacion de Personal 

:I: Destino. 

Moneda Local 
4) Acceso al Credito 

Convertible a moneda extranjera al tipo 
oficial. 

5)	 Actitudes actuales de las fuentes de financiameinto hacia C.A 
(Distinguir gobiernos de empresarios) 

*	 Disponibilidad 

Percepcion del riesgo
 
1
 

Numero de Instituciones Financieras* 
Domestica 

6)	 Deuda. Publ ica Organismos Internaciona1es 
Externa 

{	 Danca Comercial Internacional 
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7)	 Organizaciones del Sector Privado 

'Ie	 Objetivos
 

Intereses
* 
'Ie ~lotivu.ciones 

'Ie Capacidades
 

'Ie Numero de miembros y su evoluci6n
 

'Ie Edad
 

Programas ~~tuales:	 Efectividad y Eficiencia; 
objetivos; medios. 

8)	 Rentabilidad en el Sector Privado orientado a la exportaci6n 
(cafe, algodon, azucar) (1975/80). 

Comportamiento
 

'Ie Estructura costos de producci6n: Evolucion
 

'Ie Controles de precio, cuotas, inflaci6n, etc.
 

9)	 Estudios Actuales: 

FEDEPRICA Y afiliados
 

'Ie INCAE
 
1
 

'Ie Organismos Internacionales
 

'Ie Organizaciones Privadas y Publicas
 

Bancos Centrales
 

'Ie Particulares, Otros.
 



- 40 

10)	 Mapa politico de cada pais, con breve descripc~6n de los 
principales grupos, usando el esquema Ilchman - Uphoff. 

11)	 Tenencia de la tierra, uso de la tierra, areas bajo'cultivo,
empleo agricola. 

12)	 Estadisticas sociales: salud, nutrici6n, vivienda, educaci6n. 

13)	 Importaciones de petr6leo: voluwen, costo, precto. 
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CAP I T U L 0 I I I 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 11 
TABULACION 

A continuaci6n se expone la tabulaci6n de los Cuestionarios 

para cada pais, analizando las opin~ones y co~stestaciones a ca

da una de las preguntas especificas. 

Se expone cada pregunta y seguidamente la frecuencia relati 

va d~cada opinion vertida sobre las misma. A (alto) 

70 - 100\; M (medio): 40 - 70\; B (bajo): menos del 40%. 

SECCION ! 

EL SECTOR PRIVADO 

En esta secci6n se' les pidio sus percepciones sobre la compo 

sici6n, la funcion, la situacion actual y perspectiva futuras 

del Sector Privado en su pais. 

1•	 l.QUIENES, A SU JUICIO; SE CON5IDERAN A 51 MI SMO COMO 

PARTE DEL SECTOR PRIVADO EN'SU PAIS? 

-------------------------~---------------------------- ------------

11	 Debido al bajo porcentaje de cuestionario obtenido en Costa 
Rica, se opto por no rcalizar la tabulaci6n de este pais. 



... 42 '!' 

(PORCENTAJES) 

:a 

SECTORES ·GUATE~IALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA CENTROA.\tERI CA 

f.tediana y 
Empre~a 

Gran 
100 00 DO 100 10 lOO 

Pequefia Empresa 

Ejecutivos y 
Profesionales 

59 

26 

59 

27 

71 

.. 

57 

37 

57 

33 33 

Obreros 
sinos 

y Campe
21 12 .. 23 16 

Sector Lnboral 
(Sindicatos) 

Asociaciones Gre
miales No Lucra
tivas 

21 

31 

3S 

29 14 

17 

20 

19 

23 

Otras Rclaciones 
No Lucrativas 

Trabajadores
Indepcndicntes 

10 

26 

23 

23 

14 

43 

13 

40 33 

14 

33 

- = 

------.
6"



2.	 lQUIENES, QUE A. JUICIO SUYO SON PARTO DEL SECTOR PRIVADO NO'SE CONSIIJERAN ASI MISMOS 
COMO TALES? 

(PORCENTAJES) 

•SECTORES	 GUATEMALA . EL' SALVADOR' HONDURAS' . NICARAGUA PANAMA CENTROAMERICA 

Pequeiia Empresa 31 47 43 '. 57	 43 

E~ecutivos y
rofesionales.	 37 41 57 23 17 33 

Obreros y Campe.
sinos 26 29 28 10 19 

Sector Laboral 
(Sindicatos) 21 29 28 13 15 

Asociaciones Gremia1es 
No Lucrativas 5 29 28 13 15 

Otras Asociaciones 
No	 Lucrativas 5 12 57 17 17 16 

Trabajadores.
Independientes	 31 70 57' 43 33 47 

-
*	 Este cuadro 110 q!Ji-ere ~eci.,," que e1 ·porcentn.j e::df.£erencia1 di·ce ~o contr·nrio, sino que 

mas bien muestra la correlaci6n existente entre la pregunta 1 y 2 de que siendo perci
bidos por otros que 10 son, elIas mismos no 10 cons~deran as!. Esto refleja, y as! 
se percibi6 en los cuestionarios y audiencias que hace falta integraci6n entre todos 
estos y justa de fortalecimiento de las asociaciones privadas, dirigidas al 3umcnto 
del	 numero de socios e integraci6n de sectores que tradicionalmente no han perteneci
do	 a elIas. . 
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3. lEN LA SOCIEDAD CUALES SON LOS PAPELES QUp LE CORRESPONDEN AL SECTO~ ~RIVADO? 

3.1.	 ~EN EL CAMPO ECONOMICO?
 

(PORCENTAJES)
 

r 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PAN~~ 
-----------------....;;;..;;.~ ~-...;;;.,~~~~~-.;;.-;....;.-----.;;~,;--.;......;......-.-;..;.~~--

Producir eficientemente ~ediante 
inversi6n en los sectores ~grieo 
las, comercial e industrial. ~ 

A A A A A 

Innovaci6n y 
10gia. 

adquisici6n de tecno 
A A A A A 

~eneraci6n de Emp1eo A A A A A 

Justa retribuici6n del Em~leado A A A A A 

Aumento de Divisas A A A A A 

P1anificador y tomador de decisiones 
a nive1~del pais. A 

Atender Impuestos A A A 

Ape~tura de Nuevos Mercados A 

Convertirse 
Gobierno. 

en Proveedores del 
A 

Atracr Crcdito Internacional A 

-
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3.2. lEN EL CAMPO POLITICO? 

(PORCENTAJES) 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~~ 

Participacion activa 
miento de rrogramas 

en plantea-
A A A 

Escogencia de Ejecutivos 
Puest{)s Ptiblicos 

p~a 

A 

Supcr\'isor, 
rador 

orientador y mode-
A 

Defc'isa libre empresa A A A A 

Asesor, oricntador, fiscal y cr!
ti:o como medio de proteger la 
libre empresa . A. A A 

In~truirse pol!ticamente A. A 

Reafirmar existencia como sopor
~e a regimenes democr~ticos. A A 

~~ruparse 
decisi6n 

para obtener poder de 
A 

Promover el. plur~lismo politico; 
alternabilidad en el poder; vi
gilancia 

A 

Ningun papel B 

~ 
~ 
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3. 3. E~ EL CAMPO SOCIAL?"' 

( PORCENTAJE§) 

GUATEMALA' EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANMtA 

Participacion activa en mejorar con
diciones socio-economicas de obreros A A A A 

Formar conciencia de 1a importancia 
del obrero como factor de producci6n 
y en su derecho a participar en 1a 
explotaci6n de los activos. .Dcbe ha
ccrse a travcs de una reciprocidad
del sector laboral y no por coaccion. A 

Promovcr, planificar, imp1ementar 
. programas desalud, vivienda y edu

caci6n como medios de dar partici
pacion a los obreros. A A A ·A A 

Concientizar sobre 1a neccsidad 
de humanizar'e1 medio A 

Crear emp1eo y pagar salarios 
justos A A 

E1 campo social es competencia del 
Estado y e1 Sector Privado sola
mente debe vigilar y moderar A 



3.4. l EN OTROS ~AMPOS? 

(PORCENTAJES) 

GUATEMALA' " EL" SALVADOR· HONDURAS NICARAGUA PANMfA 

Cooperacion con el Gobierno, Acti
vidades culturales A A A A 

Re1aciones internacionales 
otros sectores privados 

can 
A A 

Atraer inversi6n extranjera A 

Promover becas A 

Fomentar actividad religiosa y
va10res espirituales A 

Vocero internacional de 10 que 
pasa en el pais A 

Vocero de 1a importancia de 
papel en el desarrollo 

su 
A 
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(PORCENTAJES) 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~lA 

CAUSAS EXTERNAS . CONT. 

Excesivo proteccionismo estatal 

Invasion armada de movimientos de 
izquierda en Centro America A 

A 

A 

CAUSAS INTERNAS 

Fuga de capitales 

Fuga de profesionales y 

Falta de conocimiento 

tecnicos 

M 

A A A 

M 

M 

M A 

Problemas politicos, ccon6micos 
y sociales 

Falta de unidad y conciencia em
presarial en decisiones economicas 

Falta de liderazgo 

Descuido en la formaci6n cmpresarial 
y desarrollo de capacidades innova
doras 

A 

I 

A 

A 

A 

A 

A 

i-:" 

-

M 

(en el 
1'-1 pasado) A 

A 
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4. lCUALES DE ESTOS PAPELES NO ESTAN SIENDO LLENADOS SATISFACTORIAMENTE? lpn~ QUE? lCUALES 
DE ESAS RAZONES SON DE INDOLE INTERNA AL SECTOR PRIVADO Y CUALES SON' EXTERNAS A EL? 

(PORCENTAJES)EN La ECONO~lICO 

Ninguno 

CAUSAS EXTERNAS 

Estatizaci6n 

Burocracia Estata1 

Compctcncia dcslea1 del Estado 

Corrupci6n Estata1 

No definidas reg1as del juego 

Inseguridad legal 

Inseguridad £isica 

Falta de financiamiento 

Ambivalencia del Gobierno 

In£luencia de izquierda 

Fa1ta de de£iniciones 

P01!tica Economica 

Desconfianza en 01 Gobierno 

GUATEMALA' £L' SALVADOR' HONDURAS 

A A A
 

M A A
 

A A
 

AllM
 

M A
 

A A
 

A A
 

A 

M 

NICARAGUA PANAr-tA 

A A 

A A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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EU LO POLITICO 

°CPORCENTAJES) 

GUATEMALA EY; SALVADOR HONDJRAS NICARAGUA PANMIA 

Ninguno 

CAUSAS EXTERNAS 

A- A A A M 

Falta pluralismo 

L~bertad de expresi6n restringida 

Cohesi6n/represi6n 

Atnques 31 Sector Privado por
ideologias de izquierda 

Estatizaci6n. Pocn participaci6n
del Sector Privado en decisiones 

A 

M 

A 

A 

A A 

A 

A 

A 

A A 

CAUSAS INTERNAS 

Ha faltado una organizaci6n, estr 
tcgia y politicas definidas· del 
Sector Privado A A A 

Conformismo M A 

Falta de liderazgo 
. ° No fo!maci6n politica del Sec.Pr. 

A 

A 

A 

A A A 

A 

A 

.,.-/ 11 En c1 posado, 

~ 
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E1'l LO SOCIAL 

,(PORCENTAJES) 

"GUATEMALA . nL" "SALVADOR ' HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

N v'l a • 

CI.USAS EXTERNAS 

cvantamicnto y endoctrinamiento
 
laboral
 

Ataque sistematico al Sector Pri-' 
vado hacc disminuir el esfuerzo
 
realizado
 

Temor del Sector Privado de no te
ner capacidad para concientizar 
a sus trabajacor~s 

Fal ta de parti.;i).1ci6n del Sector 
Privado en decisiones socia~es 

CAUSAS INTERNAS 

El Sector P~ivado fracasa en el . 
campo social poy~ue ante el avan
cc de Ia Joctrina socialista no 
rcsponden adecuadamente y remedia~ 

sus~diferc~cias ~n este campo. 
. ,

Falta.conciencia de su papel en In 
socicdad 

M A M A 

M A B A A 

A A A 

M 

A A A A 

M A A A 

A, A A 

-.a = 



(PORCENTAJES) 

= 

GUATEMALA ° ELo SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

CAUSAS INTERNAS 

Falta de unidad e intcgrac10n A A A A 

Falta de divulgacion haciendo con
ciencia de la funcion de la li
bre empresa 

1/ En el pasado.
 



s.	 lCUAL ES EL FUTURO DEL SECTOR PRIVADO EN SU PAIS? l.QUE ESPERA USTED QUE LE OCURRA 
DURANTE LOS PROXIMOS 10 ANOS? 

5. 1 AL SECTOR PRIVADO EN' GENERAL Y·. 5.2 A SU SECTO~ EN PA]~TICULAR •
 

(PORCENTAJESJ 
. '
 

GUATEMAL"A' EL' 'SALVADOR" HONDURAS NICARAGUA PANAMA
 

Puede desapare~er A A A 

Sobrevive si sabe demostrar 
en la economia 

su papel .. A A A 

Depende de su lucha contra la subver
sion y los sectores totalitarios 

Depende de la politica y ayuda de USA 

EI futuro del sector agricola es in
cierto porque es el mas afectado 
por la subversi6n, reforma agraria,
etc. . . 

A 

A 

A 

A21 

A A 

A 

Despues de pasar la crisis volveran 
a ser indispensables a Ia sociedad 

Depende de los resuitados politicos 
en Centro America y el MERCOMUN .M 

B. 

Sector industrial desaparecera 

Comercio aguantara 

M 

A 

11 Principalmente agroindustria, profesionales y el sector financiero.
II Financicra, militar y establecimiento de las reglas ~el juego. 

--,
~ 



SECCION II 

LAS PERCEPCIONES' ACERCA DEL SECTOR PRIVADO 

" 

6.	 DESCRIBA AQUELLAS PERCEPCIONES FALSAS QUE TIENE EL"SECTOR PRIVADO ACERCA DE SU MIS~fA 
SITUACION Y SU FUTURO, QUE USTED CONSIDERA MAS COMUNMENTE DIFUNDIDAS. 

POR	 QUE SE HAN DIFUNDIDO? lCOMO AFECTA ESTO AL SECTOR PRIVADO? 

(PORC~NTAJES) 

'GUATEMALA °EL' SALVADOR· HONDURAS NICARAGUA PANPJIA
 

Responsable de todos los males A A B A 

Causas: Propaganda comunista 
Publicidad y control estata 

A A 
A 

Crccrse insustituiblc como medio de 
generar desarrollo econ6mico y socia B B 

La pOl!tica a los politicos B 

El empresario piensa que el capita
lismo es absoleto y por tanto debe 
dejar paso al socialismo B 

Va a desaparecer A 

La 
y 

consideran 
fuerza 

como enemigo sin valor 
A A 

Sobrevivira 
•• £1 Sector Privado puede actuar siem-, 

-  pre can su mismo esquema ante el Go 
~ bierno y. problemas labornles. 
~ 

A 

B 

B 



7.	 lCUALES SON A SU JUICIO, AQUELLOS PROBLEMAS DE REAL IMPORTANCIA PARA EL SECTOR PRIVADO 
ACEllCA DE LOS CUALES EXISTE POCA CONCIENCIA DENTRO DEL'MISNO SECTOR EN CUANTO A SU 
Gl~VEDAD Y POTENCIAL IMPACTO? 

INDIQUE paR Qun-Y COMO AFECTA ESTO AL SECTOR PRIVADO 

"CPORCENTAJES) 

"GUAT.EMALA " EL" SALVADOR" HONDURAS NICARAGUA PANA1\IA
 

Poca concicncia del pcligro que corre 
al creer 'iue podria sobrevivir dentro 
de un esquema marxista-lcninista 

DistanciJmiento 
blico y frivado 

entre e1 Sector PG

Falta d~ organizacion, unidad y pla
neamiento estratcgico del Sector Pri 
vado e:l la politico, econ6mico y 507 " 
cial M 

Penetra:i6n comunisti en C.A. "A 

Baja prtductividad 

Corrupci6n gubernamenta1 B 

Burocracia Bstatal B 
" 

Obsole~a 
" 

legislaci6n B 

Dep~nd.crcia de precios internaciona1es B 

Imagen,ncgat~va del Sector P!~~ado B 

A 

A A 

A A A A 

B 

B 

B B 

B B 



_. Si 

.(PORCENTAJES) 

·GUATEMALA . EL SALVADOR' HONDURAS NICARAGUA PANN·tA 

Inseguridad, violencia B A 

Falta de reglas del juego B M 

Crecimiento demografico B i ! 

Falta de salud y educacion B 

Control de precios 

La inflaci6n B 

Problemas laborales B 

Falta de incentivos .. .., B 

COMO AFECT~RA ESTO AL SECTOR PRIVADO? 

Desaparecera 

Generara nuevas recursos para adap
tarse al cambio y planear estra
tegicamente 

M A 

M 

A 

M 

B 
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8. PERCEPCIONES DE OTROS SECTORES. 

8.1 CUAL TIS LA ~ERCEPCION QUE TIENEN OTROS SBCTORES CLAVES DEL PAIS (INCLUYENDO SECTO
RES DEL GOBIERNO) ACERCA DEL PAPEL DEL SECTOR PRLVADO Y SU EJECUTORIA EN CUMPLIR 
ESE PAPEL? POR QUE? .
 

(PORCENTAJES)
 

Ii 
GUATEMALA' TIL' SALVADOR' HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

GOBIERNO: 

El Sector Privado es 
'la inestabilidad 

causante de 
A 

Es una clase privil~6iada con 
- masiadas exencionES 

de
A. A A 

RELIGIOSO 

No realizan el suficiente es
fuerzo pari s6.ucionar los 
problemas so~!~le~ :A: A A 

Es un explotado'.. A. 

1-ULITAR 

Consideran su uosici6n positiva .
. ·Y:·,necesaria' .

-, 

No· confia en ~l':Sector Priv'ado 

A-

A 
e, 

/> 
. '-/ 



.(PORCENTAJES) 
I . 

-
'GUATEMALA . "TIL··· SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA,\IA
 

PARTIDOS POLITICOS 

Es	 favorable la participaci6n del A 
Sector Privado en el proceso
politico	 . 

VARIOS (EN GENERAL): 

Sector sin conclencia social,
 
oportunista
 

Motor de los cambios politicos,

econ6micos y sociales
 

SECTOR LABORAL 

A la expectativa observando a 
los ,actorcs . A 

Causa del desequilibrio social y
econ6mico B 

Desconfiu. El Sector Privado es 
cxplotador 

Hay que participar conjuntamente
 
en la dcfensa de 1a democracia
 

A 

A 

A 
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CAUSAS DE ESAS PERCEPCIONES: 

(PORCENTAJES) . 

. 'GUATEMALA' EL SALVADOR HONDURAS NI'CARAGUA PANfu\tA 

El Sector Privado no se ha dcfendido 
destacando su papel cl el desarro
llo economico y sQcial del pals A 

Incomprension del Gobierno y
dares de su funcion 

trabaja
A 

Reacciona en forma desordcn~da sin 
tratar de montar una campafia sis.te
matica para defendcrsc A' 

No exige una posicion sincera y
cional a1 Gobierno 

ra
A 
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8.2	 lCOMO AFECTARA ESTO AL SECTOR PRIVADO EN EL FUTURO?' 

.(PORCENTAJ"ES)" 

Desap2recera 

Sera seriamente afectado 

£1 Gobierno tomara decisiones no fac
tibles sin medir consecuencias que 
aumentaran la distension Gobierno
Sector Privado 

Aumentara presion'laboral 

El Sector Privado buscara soluciones 
para generar cmpleo y bienestar 
social 

Se fortaleeera y organizara s6lida
mente, planeando estrategicamen
te para veneer las dificultades. 

"GUATEMALA" 

A 

" EL' SALVADOR" HONDURAS 

A 

NICARAGUA 

A 

A 

PANANA 

A 

"A 

A 

M 

M 



SECCION III
 
I 

PROBLEMAS" ECONOMICOS', POL"ITICOS Y SOCIALES 

EN ESTA SECCION SE LE PIDE QUE ENUMERE EN ORDEN DB MAYOR A MENOR IMPORTANCIA' LOS PROBLE~~S 
ECONOMICOS, POLITICOS Y SOCIAl,ES QUE DIFICULTAN TIL DESARHOLLO DEL SECTOR PRIVADO EN GENERAL Y 
EN LOS SIGUIENTES.ASPECTOS ESPECIFICOS: EXPANSION DE LA PRODUCCION, .EXPANSION DE LA INVERSION 
PRIVADA, AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES, AUMENTO .DEL COMERCIO, AUMBNTCJ DEL EMPLEO Y AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD. 

9. PROBLEMAS Y OBSTACULOS ECONOMICOS, POLITICpS'Y SOCIALES. 

9.1 PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLq DEL SECTOR PRIVADO EN GENERAL. 

9.1.1 A NlvnL DEL SECTOR PRIVADO EN SU PAIS . 

.(PORCENTAJES) 

GUATEMALA . EL SALVADOR . HONDURAS NICARAGUA PANAMA
 

Estatizacion A A A 

Incertidumbre 
region 

politic~ del pats y la : 
A A A A 

Faita definicion de ~eglas del juego A A 

Pesima planificacion economica y social A A A A 

Difamacion in ternaci.onal A 

Indisc;pIina Iaboral A 

Presion~~e sindicato~ laboral~s 'A A 

-
-'
 



(POnCENTAJES) 
. ~ . . 

GUATEMALA ° BLo SALVADOR· HONDURAS NICARAGUA PANA.\IA 

Inscguridad fisica causa baja en 
vcrsi6n y tcmor n involucrarsc 

la in
A 

Incipicntc industria D 

Corrupcion estatal M 

Explosion dernografica 

Burocracia estatal 

M; 

A 

A. 
"" 

A 

Iliquidez y falta de financiamiento A A 

Escasez de divisas A- A 

Dcterioro del MERCQ~UN CENTROAMERICANO A 

Inflaci6n rnundial AI A 
." 

A 

Bajos precios de productos tradi
cionales de exportacion 

Nonocultivo tradicional" A 

Falta de recursos naturales A 

Aprovechamiento de capacidad insta
lada en industria: 25-60\ 

Falta confianza en el esquema poli
tico o:~~l Gobierno . 

'. .~ . 

Poco in~icr6s de los paises ""~~pita-" 
lista~ .en los problemas del pais. 

. . 

A,. 

A 

"A 
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(PORCENTAJ'ES) 

GUATEMALA' EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA
 

Falta de productiv1oaa 

Falta regimen legal 

Diferencias de ingresos personales 

El odio de clases 

Ealta de capital 

. Agresi6n fiscal 

Ausencia de consumidores 

Control estatal 

Altos intereses bancarios 

Bajo accesoa tecnologia 

Faltan proyectos de inversion ade
. cuados a1 reducido tamafio del 

Mercado 

Falta participaci6n de los dife~en
tes sectores en la toma de deci

. siones 

Carencia de infracstructura basica 

Bajo nivel de educaci6n 

Desnutrici6n. falta de salud y
vivicnda-' 

A A 

A A A 

.A 

A A 

A A 

A A 

A 

A A 

A A 

A A· 

A A 

A 

A A 

A 
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(PORCENTAJES) 

·GUATEMAI.A . Et"SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMt\ 
", 

Promulgacion de leyes inconsultas J
dcmagogicas J alentadas.por iz
quierdistas 

9.1.2. A NIVEL DE LA A€TIVIDAD ECONOMICA A LA QUE USTED SE DEDICA.
 

Falta financiamicnto A A A 

Alto costo recursos crediticios A A A 

Burocracia instituciones financieras A A A 

Ineficiencia instituciones financ. A 

Falta de mercados A A 

Controles de precios A A A 

Inflacion A 

Alto casto de materias primas A A 

Presion luboral A A A 

BurocTacia cstatal A A 

Leyes del Gobicrno A A 

- . 
'---::

-'. 
~._-

Ley de regulaci6n del ejcrcicio prof~sional. " A 



·. . 
t" .. \l ... 

(PORCENTAjE~) 

. 'GUATEMALA' Et·, SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

Influencia "exagerada" de e:~mentos 
internacionalistas en todos los 
sectores A 

Falta divisas A 

Falta de tecnicos A 

Falta seguridad y confianza A 

Planes educativos en manos de elemen
tos extcrnos totalitaristas A 

Falta encrg!a electrica y transporte A 

Ninguna participaci6n en el Consejo . 
Nacional de Educaci6n A 

Prioridad de metas politicas sobre 
la educaci6n . 

Deficiencia en educacion superior 
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9.2	 PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA EXPANSION DE LA ·PRODUCCION. 

(PORCENTAJES)· 
~ .' 

= 

°GUATEMALA TIL· SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAl-1A 

Falta financiamiento 

Alto costa recursos financieros 

Burocracia financiera 

Falta de mercados 

Inflaci6n 

Alto costa de materiales 

Falta de divisas 

Faltan tccnicos en comercializaci6n 

Falta capital 

Falta confianza en el futuro politico 

Invasiones, expropiaciones y
ciones injustificadas 

Uso de los recursos del pats
ridadcs militares 

Anarquia laboral 
Excesiva burocracia estatal 
Baja Productividad obrera 

confisca

en prio


A 

J. 

°A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A
 

A
 

A 

A 

A 

.A 

A
 

A
 

A 

A 

A 

A 

A
 

A
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. 9.3 PROBLEMAS QUE DIFICULTAN LA EXPANSION DE LA INVERSION PRIVADA 

(PORCENTAJES) 

. "GUATEMALA " EL· SALVADOR' HONPURAS NICARAGUA PANAMA
 

Inseguridad personal y de bienes A A 

Falta iinanciamiento ,A A A A 

Falta capital A A A A 

Falta un estado de derechos A A 

Futuro incierto A A 

Compromisos internacionales A 

Metalidad conservadora A 

Falta consistencia en politica estatal A A 

Bajos precios de productos~de export •. 
disminuyen el poder economico del 
pais ' A 

Expropiaciones, confiscaciones;etc. A 

Problemas laborales (anarquia) 
Leyes y Controles del Gobierno 
Baja productividad.obrcra 
Altos impuestos 
Falta politica econ6mica coherente" 
=-

A 

A 

A 

A 

A 

.. 
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(PORCENTAJES)
 

.. 
. 'GUATEMALA .. EL "SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANJ\MA 

Baja produccion A 

Aumento de actividad estatal 
el agro 

en 
A 

Falta mane obra"calificada A 

Toma de decisiones por personas 
no capaces e inexpcrtas A 
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9.4	 PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL AUMENTO DE,LAS EXPORTACIONES
 

,(PORCENTAJES)
 

======= ========="======== ======='====-==========, :==========-==== 

'GUATEMALA' ' 'EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

Inadecuado politica exterior del 
gobierno A A A 

Burocracia estatal ' A 

Altos costos vs 
exportaci6n 

bejos prccios de 
A A 

Inoperante mercado comiin C.A. A 

No se aplican cambios de librc 
comercio A 

Sistema preferencial de centroam~ricano . es el adecuado a·las condlClones actuales 
Escases y alto costa del transporte A 

A 

A 

Bajos precios interpacionales A A 

Altosimpuestos a la exportacion 

Destrucci6n' , de bienes por la guerrf 
lla 

A 

~ 

A 

Faltan incentivos 
•Industria de transforrnaci6n no 

tada a la exportaci6n 
prie~ 

A 

A 

.- '-..-.>*
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9.4
 

GUETMALA .. EL' SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANr~\IA 

Baja produceion A 

Aumento de actividad 
estatal en el agro A 

Falta mana de ~bra 
calificada A 

Toma de dccisiones 
por personas incapaces 
e inexpertas A 
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'9. S PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL AUltfENTO DEL CONERCIO 

.(PORCENTAJES) 

= 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

Falta de circulante en el medio A· A A 

Inflacion A A A 

Competencia desleal del gobierho A A A 

Burocracia aduanera A 

Mercado limitado A 

Altos precios de combustible A 

Falta divisas par~ importar A A 

Baja produccion A A A 

Falta politica impositivn ~oherente .A 

Falta agresividad del empresario' A 

Falta infraestructura (carreteras~etc) A 

Control del Gobierno A A 

Disminuci6n del intercambio comercial
 
con centroamerica
 

.Alto indice de delincuencia 
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9. 6 PROnLE~fAS QUE DIFICULTAN UL AUNENTO DEL EMPLEO POR PARTE 
DEL SECTOR PRIVADO 

(PORCENTAJES) 

aa:================================================= 
GUATEMALA' ' EL' SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

Falta de invcrsiones A A 

Creciente carga social 
agitaci6n lnboral 

A 

CicIo agricoladependientc 
da precios internacionales A 

Codigo del trabajo y sus reformas 
inccntivan cl clesempleo A 

Puntos sefialados en 9-1 a 9-5 A 

Falta oferta de trabajo, ya que
todo 10 acapara el sector pGblico. A 

Poder popular (alojamicnto) 

Disminucion del .J1lam~. de obra califi 
cada por haber inp,resado en'activl 
dades ,no productivas (cj~rcito, mi 
licia~, etc.) '. -

A 

A 

Falta de~£inanciamiento A 

Politicn~ laborales incohercnte Y~Con
~ tradictorias 

o A 
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(PORCRNTAJES) 

= 
GUATEMALA . Et SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANIu\IA 

Altos cargOs laborales A 

Altos costas de recursos crediticios A 

Restrucci6n· de la demanda A 
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9.7 PROBI.El-1AS QUE DIFICULTAN EL AUfvfENTO DE LA PRODUCTIVIOAD 

(PORCENTAJES) 

., 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~~ 

Falta educacion profesional y.tecnica A A A 

Bajo nivc1 educativo no permite 
nacer deseo de superacion A A 

Fa1ta de investigaciones e innovacioncs A A 

Falta tecnologica adecuada A A A 

Falta mano de obra calificada A 

Falta formacion integral a1 cmprcsario A 

Falta de conciencia del p~pel que el 
cmpresario debe descmpcfiar como fac 
tor de cambio cconomico y social. - A 

Hue~gas politicas A 

Situaciones politicas del pais A 

Indisposicion obrera para trabajar A 

Deficiente utilizaci6n de las unida~. 
des de producci6n A 

Rompimiento de la escala jerarquica:
annrquin, Inbornl 

\/.,/-,-"" ...... 

i . 

A 
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(PORCENTAJES)
 

GUATEMAI.A EL SAI.VADOR HONDURAS NICARAGUA PA~AMA 

Presion sindical por tomar e1 con
trol de las empresas "Trabajadores
a1 poder" A 

Fuga de profesionales y tecnicos 

Fa1ta de recursos en nuevos equipo~' hy
• repuestos por la escasez de divi

sas. 

A 

A 

Leyes laborales, lejos de armonizar 
aumentan las tcnsiones obrero-patro.
nales. A 



- 77 

10.	 REFIRIENDOSE EN PARTICULAR A LA PEQUEnA Y MEDIANA EMPRESA, QUE PROBLEMAS 
ESPECIFICOS NO INCLUIDOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES DIFICULTAN SU DESARRO
LLO ? 

(PORCENTAJES) 

GUATEMArJ . EI.. SALVADOR' HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

Burocracia y alto costo financiere" A	 A A A A 

Falta de acceso a las fuentes de
 
financiamiento A A A A.
 

No hay capacidad gerencial y tamp2, 
co posibilidad de contratarla A A· A A 

No tiene recursos para claborar es 
tudios adecuados sobre sus proyec 
tos A	 A 

No ticnen tecnologia adecuada A A	 A 

Las· cargas tributaria y sociales 
afectan mls a la peauefia cmpresa, 
(neces~tan~tratopreferencial)	 A 'A 

I' 

Presiones politicas para alienarlos
 
!i las:organizaciones estatalcs
 
eond i:k ionan el finane iaJll!,erl~o A
 

~,Reforma Agraria vs coleetivismo 
estatal . 

Ah--.-.I ' __0'_;, 
:._...... 
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(PORCENTAJES) 

=:===========;:::=============================---
GUATEMALA EL: SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

Restricci6n a la.libr.e comercializa 
cion de productos basicos - A 

Auscncia de una politica coherente 
hacia el desarrollo de la peque
fia cmpresa A 
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11.	 CUALES INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, ACCIONES, MEDIDAS, LEYES, REGULA-
ClONES, INCENTIVOS, ETC., DE INDOLE PUBLICA 0 PRIVADA, NACIONALRS' 
o INTERNACIONALES HAN FAVORECIDO SIGNIFICATIVA~IENTE EL DESARROLLO 
DEL SECTOR PRIVADO? IDENTIFIQUE"LAS MAS RELEVANTES, Y EXPLIQUE 
SU EFECTO SOBRE EL SECTOR PRIV~DO" 

GUATEMAtA' EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~IA 

Comcrcio Centroamericano de 
tivos fiscales 

incen
1-1 " 

~Iercado Comun Centroamericano A A A A M 

Proceso 

Banca 

de Integraci6n Economica A 

A 

A 

A 

A 

M 

Leyes cmitidas por el Gobierno 

Luz de fOPlento a)l1cola 

FEDECREDITO 

M 

A 

A 

FEDECACES A 

BID 

ReIn A 

A 

A 

A A 

A 

A 

BANCO MUNDIAL A M A 

.-\_';'. 

~
 



- 80 

(PORCENTAJES) 

Creaci6n del Fonda de Desarrollo 
Econ6mico 

Seguro Social 

Financi~ra de la Vivienda 

Leyes de fomento a las cxportacio 
nes; caza y pesca; turismo. -

CONADI 

BANADESA 

ExnmANK 

BIRF 

AID 

FOMDFI 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO . 

INFOD 

COJIDEFRA 

CONSEJO SUPERIOR 
... 

DE LA INICIATIVA 
PRIVAD~ (COSEP) 

Programa de al£abetizacion del Gobierno 

"0 Ley de abigeato (contra robo de ganado) 
',,- ...:0 
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(PORCENTAJES) 

. 
GUATEMA EL 'SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~1A 

Ley de Control del Ganado'hembra A 

N~xico, Venezuela, U.S.A, Canad5 A 

Leyes de incentivo a In Industria A 

Centro Financiero Intcrnacional A 

Libre circulacion del d6Iar A 
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12.	 CUALES INSTITUCrONES, ORGANIZACIONES, ACCIONES, MEDlnAS, LEYES, RE~lJLA

ClONES, INCENTIVOS, ETC., DE INDOLE }'UnLICA a PRIVADA, NACIONALES 0 INTF.R
NACIONALES HAN PERJUDICADO NOTABLEMJ1NTE TIL DESARROLLO DEL SJ:CTon rRIVADO ? 
IDENTIFrQUE LAS MAS RELEVANTES Y EXPLIQUE SU ·EFECTO SOBRE TIL SECTOR PRIVA
DO. 

(PORCENTAJES) 

GUATEMALA' .. 13L SALVADOR HONDURAS NICARA(~UA PAN~\rA 

Acciones comunistas e 
de Cuba y Nicaragua 

influencia 
A 

Las grandes potencias y sus con
ceptos de campos de expcrimen
taci6n de sus model os de dcsa~ 

rrol1oen area centroamericana. A 

Politica de Dcrechos Humanos de 
Carter A M 

Campal1as de desprestigio de 
!nternacional" 

'''Amnistia 
A 

Instituciones publicas reguladoras A 

Exceso de leyes de control A 

Burocracia Gubernamental .. -' A A A A A 

·Rcforma Agraria 
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(PORCF.NTAJES) 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~fA 

N~cionaliz3ci6n de Ia Danca 

Control de Productos Basicos 
de expC?rtaci6n 

AID Y Crcditos atados 

OTr (Regulaciones no aplicables 
a paises en desarrollo) 

OEA 

Tolcrancia del Gobierno con Sindicatos. 

Acciones politica de Estados Unidos 
ha influido en la ndopci6n de las 
medidns nocivas de parte del gobie~ 
no 

Pronsa internacional con su campafta 
de dcsprestigio · 

COHDEFOR 

A 

M 

B 

M 

A 

A 

.B 



- 84 

(PORCENTAJES) 

GUATEMALA· EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~~
 

Instituto Nacional Agrari~ B
 

Control de Precios B
 

Acciones del Gobierno General A
 

Las organizaciones para estatales A
 
(~DS, CST, ATC, etc)
 

Cargos Tributarios A
 

Monopolizaci6n de medios de comuni

cae ion A
 

Politizaci6n del ejcrcito A 

Control des leal del Estado A
 

Planificaci6n Econ6mica no adecuada A
 

Relaeiones con URSS a CUBA A
'. . 

.-------------------------~---------------------
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13.	 COMO RVALUA UD. LA EFECTIVIDAD DEL SISTnMA FINANCIERO PARA. MOVILIZAR 
Y DIRIGIR FONDOS AL SECTOR PRIVADO. SEA ESPECIFICO EN SU RRSPUESTA; 

(PORCENTAJES) 

GUATEr.fALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~rA 

Ineficaz e ineficientc. M A A A 

Parcial en 
recursos 

Ia distribuci6n de 
M A A 

Lentitud de Ia Junta Monetaria 
para tomar decisioncs M 

Tramites Ientos A' A 

Banca Privada agiI, pero se ve 
afectada por grandcs Proyectos 
d~ Inversion Publica y el 
deficit. fiscal que hacc restar
les rccursos A 

Poco'orientada al desarrollo del 
pais y de mentalidad ~onservadora 
(promueve actividades de bienes 
raices y consumo en vez de pro
..1 ..... ~ -" 

A 

\" Burocratica y politizada A 

t • . 

Condicionamiento de prestamos afi 
liciones en or~anismos oficiales. A 
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14.	 EN F.STA SHCCION SE LE PIDE QUE IDRNTIFIQUF. ACCIONES CONCRETAS QUE DEBE TO~·rAR 
EL SECTOR PRIVADO PARA LOGRAR CUMPLIR SU PAPF.L CON f\IAYOR EXITO. 

QUE	 MEDIDAS ESPECIFICAS SON NECESARIAS PARA QUE EL SECTOR PRIVADO PUEDA FOR
TALEtERSE , CUMPLIR MEJOR CON SU PAPEL.EN LOS PROXIMOS AROS? 

14.1	 EN ACTIVIDADES INTERNAS DEL SECTO~ PRIVADO.
 
(PORCENTAJES)
 

GUATE~fALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANAMA
 

FortaleceT, consolidarse, unificarse 
a nivel local e internacionnl, hrin
dandose apoyo y compartiemlo experiencias 
(t~dos los sectores grandes y pequefios). A 

Frentc Cornun Local, Centroarnericano 
c internacional en dcfensa del 
sector privndo.	 A 

PublIcidad internacional paTa mejorar,
imagen. A 

Organizarse y planear cn base a un me
joramiento de las relaciones obrero
patronales. M 

Publicidad: local sobre beneficios del 
sector privado. A 

Participacion del sector laboral en 
ganan~ias 

Apertur~·.a las fuentes de poder. y mej orar 
relaciones Gobierno SectorOoPrivado I pa 
ra obtener participacion y detener
estatizaci6n" 

A A A. 

A A A 

A A A 

A A 

A 

A 
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(PORCENTAJES) 

GUATRHALA EL 'SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PANA~IA 

A nivel local inteprarse con sindi
catos. clero. asociaciones urofe
sionales. etc. 

Particinaci6n activa en el desarro
llo de la integraci6n centroameri
cana de capitales y tecnologia 

Aumentar eficiencia y productividad M 

Detener fuga de capitales y 3traer 
inversion extranjera 

Incrcmentar y asegurar la participa
cion en organismos de plnnificaci6n 

y desarrollo, locales' e inte~ 
nacionales. 

Evitar influencias extcrnas en las 
relaciones obrcro - patronalos 

Promover, incentivar e implementar 
programas de salud, vivicnda y edu
cion M 

Presion para que organismos interna
cionales dirigan sus fondos al sec
tor privado directamente A 

·A A 

A 

A 

A 

,A A 

A 

A A 

Participar en organismos internaciona 
les en analisis y planeamiento pari 



(PORCENTAJES)
 

GUATEMALA EJ.. SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PAr\M~·JA 

enfrentar la problematica centro
americana. 

Pcdir mis agilidad y objetividad 
a los organismos internacionales 
cuiles tienen gran participacion 
de burocratas y tecn6cratas. 

Promover formulas para asegurar al 
inversionista local y extranjer~ 
contra riesgos politicos (Expro
piaci6n, confiscaci6n, etc.). 

Promover la obtcncion de financia
micnto blando y masivo para asis 
t c:nc ia t'cCJd cn; mcj orar productT
vidad y desarrollo de nuevos pro7 
yectos. 

Asumir responsabilidadcs en el de
sarrollo del pais en forma comple 
ta y dedicada sobre todo en la par 
te economica. -

Solicitar al Gobierna financiamiento 
en base a planes de descrrollo pa
ra cada sub-sector. 

A A 

A 

A 

A A 

A 

A 



(PORCENTAJES)
 

Exigir cumplimiento de leyes 
e eliminacion de las que son 
restrictivas (las de medios 
de comunicaci6n, comercio) 

Definir claramente areas en las 
cuales tendra ingerencia e1 
gobierno. 

Elaboraciones de un nt.evo codi
go de trabajo con la partici
pacion de todos los se~tores. 

Promover tecnificaci0n de la 
fuerza iaboral 

Intercambio continuos de infor
macion con organismo~ .interna
cionales 

Formar grupos de capacitaci6n po 
litica que instn.yan a los --
miembros del sector privado 

Mantcner e1 contac:o con todos 
los sectores y c)labor~r con 
organi~rnos priv3dos en programas
tccnicos, soci~les y c~lturales. 

•(;UATEMA LA EL SALVADOr~ HONDURAS NICARAGUA PA~'\r.IA 

A 

A 

A 

A. 

A A 

A 



15.	 QUE ACCIONES PUEDE LLEVAR A CABO EL SECTOR PRIVADO, PARA J.1ODIFICAR A SUo 
FAVOR LA AC1'ITUD QUTI BACIA EL TIENEN OTROS SECTORES CLAVES? 

(PUEDE REFERIRSE	 F.SPECIFICAMENTE A SECTORES MENCIONADOS POR UD. TIN 
LA RESPUESTA A LA PREGUNTA No.8). 

(PORCF.NTAJES) 

'GUATEMALA EL SALVADOR' HONDURAS NICARAGUA PANAMA
 

Participaci6n desintercsada 
con el gobierno A 

Frente comun con cl gobierno 
contra el comunismo A 

Dcfinir conjuntamentc'con cl 
sector laboral rcgIns del 
juego obrero-patronalcs A 

Crear centros de informacion 
profcsional en actividades 
pOliticas y econ6micas. A A 

Llcnar a cabalidad su funciori 
social y cooperar en cl de
sarrollo comunitario. ·A A 

Abrir sus pucrtas al sector la
boral'~~cmostrando prcocupaci6n'
por" c1_ y sus familias. A A 

~El cmprcsario grande.debe apoyar
al pequeno A 



(PORCENTAJES)
 

GUATEMAL"A lH~ SALVADOR HONDURAS NICARAGUA: PANAMA 

Acercamiento al gobierno.pAra
explicarles que las expecta
ti V3.s .. socia:'es, podrian
ser satisfechas dentro de un 
cstado de earecho y libre 
cmpr{~sa 

Efectuar cur50S de capacitaci6n 
y scminariJs sobre comunica
c~6n para trasmitir los obje
tivos del sector privado. 

Fijaci6n de objetivos comunes J 
. intcrcambio y discusi6n en 

foros y paneles. A 

Flujode informationes e inter
cambio de expcriencias sobre 
c1 papel que debe cureplir el 
Sector Privado, y lograr mayor
participaci6n politica. . 

A 

A 

A A 



16.	 COHO PUEDE EL SECTOR PRIVADO AU~fENTAR EL NIVEL DE SU pARTICIPACION·EN 
LAS DECISIONES CLAVES PARA TIL PAIS QUE TOHAN OTROS SECTORES? IN
DIQUE A QUE SECTORES SE REFIERE EN CADA ACCION SUGERIDA. 

(PORCENTAJES) 

____________________·.:;;G..::;.U:..::A.:.T.:.;.m;;.;;..fA:..;.::.;LA;;.;;.·_·_...;n~~I:::..• ..:.::.S:=.:/I...:.::I;:;.;~V~A~DOR 

I! 
POLITICOS 

Relaciones regulares 
Aceptar su papel y respetar10 

A 

A 

IIONDU RAS NICARAGUA PANA~fJ\ 

LABORAL 

Aceptarlos como paite integral
del proceso economico. Dismi
nuir la politizacion. Aumentar 
el contncto en cl campo social A A A A I~ 

Retribuci6n justa del trabajo A· A A A 

Prestaciones sociales justas 
\

Informar de los fines del sector 
privado en este campo 

A 

A 

A 

A 

Comite conjunto para resolver pro
blemas A A 

Participaci6n eqvitativa
gamlnc ias 

en las' 
A 

Becas a hijos do txabajadoros A A 



(PORCENTAJES)
 

___________________...:::.G.=.uA:.:..:..T~EJ:.::.1A~L==A:..=_._ _=E:.=·L:.....::S:.:..;A:..::L..:.V:..:A.::.D.=.OR:..:....-=J:.:..;-JO~N~D~URAS NI CARAGUA PANAJ\fA • 

t-lIl..ITAR 

Relaci6n informativa y menos
 
oportunis.ta A
 

Acercarse para explicar.la im

portancia del sector privado
 
y colaborar en las acciones
 
militares para pacificar el
 
pais A
 

GOBIERNO 

Unificar acciones para combatir
 
la corrupci6n y Ia burocracia
 
y sol uc ionar intcgralmcntc los
 
problemas. A
 

Plantear posician. clara de la
 
postura dl!l Ii ector privado -.
 
dentro de una econo~ia social
 
'd e mercado. A
 

Buscnr participacion en su compo~ 
sicion y demostrar que seria 
con· el fin unico de mejorar el 
pai~. A. 

Comunic~cion abicrta en pos de la
 
defensa y soberania nacional A
 



(PORCENTAJRS) 

'2 = 
GUATEMALA nI.. SAr.VADOR 1I0NDURAS NI CARAGtJA Pl\~A~IA 

Promovcr la uniuad ue t~dos
 
los sectores para buscar mayor

participaci6n en el Consejo de
 
Estado en donde fueron desplaza

dos - A 

Participar en deci~iones por media
 
de comisiones mixtas. A
 

No reaccionar violcntamente contra .
 
el proceso de cambio. A
 

Buscar y dar apoyo ec~n6rnico y mo

ral
 

Demostrar eficiencia·y continuar
 
buscando el dialogo. A
 

EN GENERAL 

Mantcner los canales de comunica

cion abiertos con sectores como
 
La Prensa, universidades, obrero
 
democraticos, funcionarios publi 

cos, iglesia, con Ia idea de un
 
dialogo honesto, educando y concien
 
ti;ando a sus participantes. Todo ~.
 
con" el fin de comba tir:.los esfuer

zos"marxistas-leninistas de concien
 
tizar al pais. -
 A 



17.	 QUE MEDIDAS RSPECIFICAS DEBERIA TOMAR EL SECTOR PRIVADO DE -LOS DENAS 
PAISES DEL AREA PARA CONTRIBUIR °AL BUEN DESARROLLO DEroO SECTOR 
PRIVADO DE SU PAIS? 

18.	 l.OMO PUEDE EL SECTOR PIUVADO DE SU PAIS CONTRlnUIR AL BUEN DESARROLLO 
DEL SECTOR PRIVADO DE LOS OTROS PArSES DE LA REGION? 

(PORCENTAJES) 
I I 
I' 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PA~A~IA 

Frente Comun Activo A A A· 

Unificacion de podere~ A A. A 

Intercambio de experiencias 

Planificacion y estrategia comun 

A 2:.1 
A 

A 

A 

A A 

A 

Creacion de multinacionales 
ccntroamcricanas sin buscar cl 
favoritismo individual" A 

Fomcntar unidos la vigencia del 
sistema democratico A A A 

Reactivacion y reestructuracion del 
Mercado Comun A A A A 11 

Gesti6n conjunta de creditos diri 
gidos al sector privado A 

Buscar apoyo U.S.A. para bloqueo en 



(PORCENTAJJiS)
 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PA:-:ANA
 

contra de la penetraci6n comunista A 

Formar instituciones centroamericanas 
para entrenar empresarios politica 
y economicamente A 

Trasmitiendo las experiencins de ha
ber permitido anteriormente 
a ungobierno corrupto y lucgo apo
yar a otro resenticlp y asesorado 
por ideolugias adversas a los in
tercscs del sector privado. A 

No dejarse eliminar par~ 
ejemplo"e incentive al 

servir como 
area. A 

1/ Con trato preferencial a Nicaragua. 

2/ En Centroamerica y a nivel mundial. 



19.	 QUE NEDJDAS ESPECIFICAS DEBE TOMAR EL SECTOR PRIVADO PARA AUf\fF.NTAR SU 
CONTRIBUCION EN LA PROHOCIONDEL PROGRESO SOCIAL? 

(PORCENTAJES) 

GUATEMALA TIL SALVADOR IJONDURAS NICAnAGUA PJ\~A~rA 

Promover e1 cooperativjsmo, empresas 
de cogcsti6n y autogcstion y com
plejos industriales que generen - 
empleo. 

Justa retribucion del capital humane 

Programas con la participacion de 
los trabajadores, en salud,vivien
da, educacion, etc. 

Reestructurar el mancjo. de los fondos 
de prcstaciones sociales para evi
tar la burocracia en ~u administra
c.ion 

Inversion en actividades del agro y
adquisicion de tecnologia adccuada 

El cultivo de granos bnsicos, para
alimentar al pueblo, con eficiencia 
que permita bajo5 precios. 

I! 

A 

A A 

A A A 

A 

A 

A 



(PORCENTA..TES)
 

"GUATEMALA TIL" SALVADOR· HONDURAS NICARAGUA PJ\NAJ\fA 

Atender las cargas impositivas 
para que c1 gobierno pueda cum 
plir su labor social A 

Sa1arios justos A 

Incentivos monetarios a 
tividad del obrero. 

1a produc 
A 
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CAPI1ULO IV
 

AUDIENCIAS
 

TABULACION E INFOR~1ES
 

En este capitulo se representan las percepcio 

nes de los respectivos Sectores Privados del area 

centroamericana, con base en el cicIo de audiencia 

realizado en cada pais. 

Representa la labor de la Comisi6n Centroameri 

cana, encargada del estudio y consiste en un "repo!. 

taj e" integ.rado de 10 .Que se escuch6 y se dialogo 

en cada una de las audiencias. Cada comisionado en· 

base a las "hojas de reportaje" de las audiencias 

(ver capitulo II: Metodologia, Audi~ncias) la suya 

propia y las de los demas, realiz6 una sintesis 

por pais que posteriormente fueron integradas en utt 

solo documento. 

\ 
,

\i 
\' \
\ . 

\ 
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RESUMEN DE AUD IENCIAS 

En el resumen se presentan probIemas y soluciones m~s 

atigentes al Sector Privado en si; ~unque la mayor parte de los 

problemas son consecuencia de factores politicos y desestabili

zadores que afectan a la region, estos'Y sus soluciones se. 50S 

layan en el resumen.· a fin de concentrar la atencion en medidas 

e~pecificas y directas. Esto no quiere decir que el problema po 

litico no sea importante y por cl contrario, tal como sa"mencio

na en la mayor pa~te de las audiencias , este es el principal 

problema sumado a la desestabilizacion armada con el apoyo de 

Rusia, Cuba y otros paises, el cual trae como consecuencias, 

desconfianza, inseguridad fisica y de bienes, fuga de capitales, 

desinversion, restriccion de mercados, aumento de presion labo

ral, disminucion de la productividad y la rentabilidad, dismi

nuci6n general de volumen de produccion, cierres de empresas y 

como ultimo resultado el incremento del desempleo, que a su 

vez viene a alimentar al proceso desestabilizador. La opini6~ 

generalizuda es que primordialmente debe solucionarse el proble

ma politico en toda la region (en alguno paises en mayor grade) 

y una vez restaurada la confianza en el sistema, entonces s!, 

implementar otr3s medidas, para que puedan obtenerse resultados 

positivos. 
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Si se quiere proIundizar el Problema Politico y ademas 

los prcsentados en este re~umenJ en t6da la di~ensi6n que fue

ron expuesto en las audiencias J debe el lector referirse a los 

resultados de las respecttvos paiscs) que se exponen a conti 

nuaci6n d~l resumen. de .. las audiencias~ enffoTma tabulada. 

La forma en que fue reportado cada pais obedece a la opi

nion de los comisionados respectivos y se considero para ello las 

pecualiaridades de los problemas internos y el desarrollo de cada 

pais. 



PROULEMAS Y OBSTACULOS DEL SHCTOR PRIVADO CENTROAMERICANO
 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA
 

El estancamiento del Mercado Co-
I Centroamericano como consemun 

cucncia de estar bas ado en un 
esquer.ta de sustituci6n de im
portaciones en un mercado dema
siado pequeno, mas que de "In
tcgracion Economica" ha- 'sido 
de "libre comercio". La· ines
tabilidad del mismo y medidas 
unilaterales tomadas por los 
paises, ha°c.1etcriorado sus ob
jetivos iniciales. X X X X 

Falta de financiamiento, tanto 
interno como cxterno j ·los cos
te:; de los recursos son altos 
y los tramites para obtenerlos 
demasiado burocraticos. Poca 
cficiencia de las instituciones 
financieras internas. X X X X X 

Politicas l"cformistas del Gobier~ 

no son dc·structivas de la em
gresa privada. X X X X 



(PORCENTAJES)
 

GUATEMALA ELSALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANA.\IA
 

~o cxiste una politica economl 
ca clara, cohercnte y sobre
todo estable. 

Aumcnto del descmpleo 

Inflaci6nyproblema energetico 

Escasez de divisas 

Disminucion de Ia produce ion 

Deterioro de los terminos de 
intercambio 

Marginaci6n de la pequefta em 
presa en todos los aspectos:
crediticios, organizativosj 
incenth~s y leyes prcferen
ciales. 

Ataques y desprestigto de 1a 
emprcsa privada, tanto in
terna como internacionalmen 
te. Existc una campana 
internacional sistematica 
para dafiar la empres:l priva 
ua. 

x x 

x X 

X 

X x 
X 

X x 

x 

x x 

x x x x 

x 
X 

x 

X 

X· 

X 

x 

X 

X 

x 

x X x 

x
 



(PORCENTAJES)
 

GUATEMALA EL ·SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PA~A\fA 

Plan dcscstabilizador alentado 
por la pcnetraci6n sovietica 
a travcs de Cuba. 

Sistema de rcforma agraria que 
propugna la propiedad colec~ 
tiva y no la individual. 

Bas~ legal no es clara y e5ta~ 

bl~ y en algunos casos anar
quias y parcializada. 

Base institucional inestable 

Control de precios e interven
sionismo estatal. 

Administracion publica defi 
cicnte y excesivamente buro 
cratica 

Fuga de capitales causada 
por la desconfianza e incer 
tidumbre en el sistema. 

Disminucion de la inversi6n 
privada ·intcrna y·extcrna. 

x x x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x x 

x x 

x x x 



(PORCENTAJHS)
 

GUATEMI\LA . HI; "SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA 
. 

RICA PANA~IA 

~~sc~nso del turismo que consti 
- --::< - -~ : •• ="~- "'" de 1.' ngresos -__ ~ __ •• t:.l!'-\,;. 

;:::::5idcr~bl~s. x x 

Alto grado de endeudamiento y 
~JlJmCJl to del a hecha en la ba
lan:a de pagos. x x 

D~ficit fiscal y politica tribu 
taria incoherentc con las . 
neccsidadcs especificas de 
cada sector. X 

Analfabetismo x x 
~ot de la poblaci6n es indigena 

con economias de subsistencia. X 

No cxiste participaci6n del sec 
torprivacic en el planeamien7 
to economico y social del pais. x x x x x x 

Corrupci6n gubernamental 

Politica iaboral no adecuada pa 
ra que a su v~z,·propicie el
aumento del empleo, la produ~ 



(PORCENTAJES) 

= 

cion y sea una real protec
cion de los trabajadores.-

Falta de unidau del sector 
empresarial. 

Problemas politicos y subver 
sion arI!lada. 

T5rmi~o5 de intercambio no 
justos para economia del 
pals. 

Falta tecnologia c invcstiga
cion. 

Altas tasas tributarias que 
des1ncentivan la inversion. 

Control .y reprcsion del par
tido en c1 poder, con un
esquema ideo16gico marxis 
ta-leninista que tiendea 
exterminar la empresa pri
vada. 

Reducc(brr de utilidades 0 
perdidas por saqueos, asal 
tos, impuesto patriotico, 
pago de salarios caidos, 

'GUATEMALA °EL· "SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAHA 

x x x x x 

x x 

x x x 

x x 

x x 

x x 

x 



(PORCENTAJES) 

•*' 

GUATEMALA J!!; 'SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PAN:\~IA 

buja procluctividad, falta de 
divisas. 

Confiscaciones de empresas en 
general. 

Fuga de profcsionalcs y tcnicos 
par ralta de oportunidadcs de 
trabajo$ atractivas.Lpy de 
profesionales es represiva y
politizada. 

Inseguridad personal 

Aparquia laboral alentada poli
ticamente. 

El sector privado centroamericano 
irrespetando contratos con 
sus agentes distribuidores en 
Nicaragua. 

Competencia dcsleal del gobier
no sobre todo con las dispon!
bilidades de divisas. 

CTcucion de organizacioncs ofi
cialistas paralelas alas dcl 
sector privado para ejcrccr 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



11 

(PORCENTAJES)
 

GUATEMALA EL ·SALVADOR HONDURAS NrCARAGUA COSTA R'lCA PANA~IA 

presion polltica sobre loS
 
productorcs. x
 

Falta de unidad del sector 
privado; defensa de sus in 
tereses personales y no de 
los principios de la libre 
empresa. 

En e1 caso de Guatemala as alentada tambien por la bajas ta5as de intcrcs 
comparadas con otros paiscs. 

Empieza a darse manifcstaciones de este fenomeno. 

x 



----------

SOLtJCIONES A LOS PIWB LEr.1AS 

OllSTACULOS DEL SECTOR PRIYJ\DO 'CEN'1'lWI\J\1ERICANO. 

(PORCENTAJES) 

. "." ". . ... GUATEMALA' TIL' SALYADOR .~ HONDURAS ," NICARAGUA' COST.A 

Industrializacion basada en una 
apertura de los mercado mundia 
les, con libre flujo de los 
f;1ctorcs de producci6n, como:" 
medio de que las empresas se 
formcn mas cficientcs y compe
tivas. x 

Estimular y abrir Ia inversion 
e.Y.tranjera. x 

Financdamiento cxterno masivo 
cnalizado directamcntc n tra
ves dol Secf,fr Privado (no 01 ....
 
Gobicrno) Podria ser ndminis

trauo'por un comite, con parti

cipaci6n de todos los secto-~
 
res (inc1uY9ndo 1;1 pequefta effipre
 
sa, sindicatos, organizacio-

ncs campesinas,. etc.) Crea

cion de un fonda internacio~
 
nnl. '. ·x 

x 

x x x 

.x x x x
 

RICA . PANJ\'\JA '.
 



(PORCENTAJE) 
. . 

Ii i.1 • 

GUATEMALA ··EL· 'SALYADOR ····HONDURAS NICARAGUA"· COSTA RICA PAN~fA 

Integration efectiva y Activa del 
sector laboral y campesino y 
otros sectores que tradicional~ 
mente no han participado en el 
sector privado organizado; en 
general ampliar las bases del 
Sector Privado. X x x x 

Lograr participaci6n activa del 
sector privado enel proceso
de toma de decisiones del pai~ 
tener rcpresentantes en el Go
bierno. X. x x 

Desarro1lar una campana intcrila 
cional p\1ra cornunicar los bene 
ficios del Sector Privado y er 
Sistema de 1ibre empreSQ, que 
a 1a vez restablezca 1a imagen
negativa (que so est4 dnndo). 
Integraci6n de todos los sec
tores privados, nacionales, 
centroamericnnos, y a nivel 
Internaciona1, formando un fren 
te comun que abogue por los 
uercchos del Sector privadoj fo .. 
mente e1 mutuo apoyo y defensa, 

intercambio de experiencia 
y con?t~nte comunicaci6n. x x x x 



·c.rORCEN'rAJTI) 

GUATEMALA ..TIL SALVADOR. HONDURAS. NICARAGUA. COSTA RICA PANANA
 

Restructuraci6n del Mercado Co
rnun Centroarnericano, realizando 
una efectiva "integraci6n econ6 
mica" que perrnita e1 libre flujo
de factores. Continuar can la 
revision del regimen arancela
rio y adunnero. nacer los esfuer 
zo para que los paises no apli- 
quen uni1ateralmcnte dispocisio
nes restrictivas al intercambio 
del afea, sin consult a can los 
dernas paises. X X X X 

Lirnitaci6n de la inversi6n PGbli 
ea como mcdida, para controla~ 
la inf1aci6n. X 

Privatizar empresas y programas 
que e1 Gobierno desarrolla y 
que las invcrsiones que cste 
realiza scan de caracter efccti 
vo y no una' mera. presentaci6n 
de obras fisicas. Dcjar en mano 
del Sector Privado areas en In 
que cs mas eficicnte que el sec 
tor publico. - x x x 

Capacitaci6n de profesionales y
Tcenicos • Nueva .1'ecnologia. x V 

.A x 



"(PORCENTAJEl 

. G~~r~A~A ..£L .SALVADOR , HONDU.RAS... NICARAGUA COSTA RICA PANlu\JA 

Ayuda cconom1ca y tecnologica de 
los paiscs desarrollados;libera
cion <.lcl comercio Int ernacional
y que rcalmcnte se aplique cl 
sist:ma gcneralizado de pre£c'
renC1as. 

Apoyar la Agroindustria como ba 
se principal del desarrollo. -

Revisar y reformar la legisla
cion y contener la corrupci6n
gubcrnamcntal. 

Prograrna de austeridad y ahorro 
sobre todo en el aspecto de di 
visas. 

Definici6n de la politica econ6 
mica y reglas del juego para 
rcataurar la confianza de los 
inversionistas. 

Propiciar una rnejora sustancial 
de los tcrminos de intercambio 
con los paises desarrollados. 

Mayor conciencia del Sector Pri 
vado en cuanto la realidad na~ 
cional y una actitud positiva 
y consttuctiva para beneficio 
del pais •. 

J\provcchar incapacidad
• 
'del Gobier .. 

~--, no y buscar necesidadcs' para se-r:-·, 
:,--,- llcnadas por 01 Sector Privado. 

x x 

x x x x 

x 

x 

x x x 

x x x. x x 

x 

x 
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.AUDIENCIAS

GUATENALA· 

EI desarrollo economico y social de Guatemala, al igual que 

el reI rest? de paises centromericanos, ha estado condicionado por 

distintos elementos de caraeter intelno y externo. Los sectores 

entrevistados coineidieron en cuanto a las causas de los problemas 

y unicamente muy pocos fueron vistos y analizados de diferentes 

perspectiva. Entre los problemas que se seftalaron con mAs enfasis 

en la~ audiencias celebradasen Guatemala, estan los relacionados 

con la inestabilidad, la crisis energetica, el alto grado de ende~ 

damiento, baja produccion e inflacion con desempleo. Falta de tee 

nologla, baja en el turismo, cxeeso de buroeraeia y defieie~tes se~ 

vieios ptiblieos. 

Aspeeto Hisforieos: 

Uno de los problemas que han a£ectado el desarrollo eeon6mieo 

y social de Guatemala y aue Ie ha dado una eonfiguraeion muy espe

cial, es el referente a la estruetura de su poblacion, en la que mas 

del 60\ esta compuesta por la elase indlgena, que eonstituye prac

ticamente un "pueblo entre OtTO pueblo" ya que se hablan distin

tos dialectos y lenguas derivados del Quiche, Cachiquel, Zutuhil, 

etc. y su economia es de subsistenciarprodueiendo en extensiones 

reducidas, aquellos bienes primarios que son necesarios para su 

alinlentncion y complctando sus ingresos con aetividades que desnTr~ 

11an en epo~'l de cosecha J corte 0 sicmLra de productos como el ca
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fe, algod6n, cafia de azucar, etc., que estaciona1mente demandan 

~ayor cantidad de mano de obra de 1a que hay permanentenente en 

los centros de producci6n. 

Esta importante capa poblacional no participa en 1a genera

cion del Producto Interno Bruto, sin embargo constituyeuna impor 

tante carga para e1 'Estado, ya que este- tiene que cubrir 
" 

los cre"' 

cientes gastos que deben realizar por concepto de construcci6n 

de escue1as y centros hospitalarios, vias de comunicaci6n y pro

gramas tendientes a una integraci6n social. 

PROBLEMAS :ACTUALES 

I) SUBV~RSION 

1) Todos los'sectores antrevistados en Guatemala hicieron 

enfasis en que el mayor problema por el que esta atravesando el 
, . 

pais, es el referente ::'.1 movimiento subversiv"o, que con e1 pret"ex 

to de modificar las aL~uales estructuras y de mejorar la situa- . 
- .. 

cion econOmiCi.l.y social·' "'1 pais, ha pretendido ll~gar a1 poder, 

mediante un proceso violento. Se considera que este movimiento 

subveTsivo, que se agudiz6 a finales de 1979, a raiz del Movimien 

to Sandinista de Liberacion Nacional en Nicaragua, y posteriorme~ 

te por la crIsis pOlltica imperante en la Republica de El Salva

dor, se esta desarrol1ando cO,n apoyo t~cnico, humano, financiero 

y rnilitar de gobiernos de marcada tendencia ~larxista-LeninistaJ 

tanto de America como del resto del }Iundo. Este factor limitante 

al desarrollo economica, social y politico del pais, fue rcitera

damcntc sefialado por los distintos grupos cntrcvistados, tal como 

~1 tpmn~ v In in~~rtidumbre Que hay en Ia pobln~i6nJ Ia fuga d~ 
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capitales, In baja en la produccion y el descmplco, In falta de 

financi~iento' interno y externo , baja en el turismo etc., quie

nes consideraron que del problema de la subversion se deriva casi 

la totalidad de los otros pT~blemas que ·afro~ta el pals. El.movi 

rniento subversivo se ha visto respaldado en plano internacional 

por distintos medios de comunicaci6n scicial y organismos y aso~i~ . 
ciones extranjeras, quienes han acentuado una c~~pafia da publici

dad en contra de Guatemala, lanzando acusaciones manifiestamcnte 

falsas y dolorosas en contra del PCll_S, aduciendo que nose resp~ 

tan los derechos,,·humanos, tratando de propiciar el resquebrajamiento 

to del sistema democratico y el regimen economico y' social del 

pais. Ademas, partidos y gobiernos socialistas, que confundidos 

por la campana de desprestigio antes me~cionada, y no conociendo 

nuestra realidad, han coadyuvado en el boicot econ6mico y pol~ti

co en contra de Guatemala. 

2) , Disminucion' d'e' la' 'Inve'r'slon 

La actividad subversiva a que se hace referencia en el parr~ 

fO,ant~rior, y los problemas politicos y sociales de Nicaragua y 
. ' 

El Salvador, ha traido como consecuencia un fuerte estancamiento 

de la inversion privada. 

En eJec.to, la i.nversion privada experiment6 una disminuci6n 

del 12.4~ en 1979, y la tendencia sc acentua en 1980, ya que de

creci6 en 19.2\, debido a la escasez de recursosfinancieros priva

dos externos para el financiamiento de nuevos~ proyectos y tam

bien a que por la mala imagen que se Ie ha dado a Guatemala ante 

In comunidad internncional, se ha restringido al sector privado 
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financiamiento de 1areo plal:o, c1 otorgamicnto de crcditos de cor 

tos p1azo para Ia obtcnci6n de rnaquinaria, materias primas, c in

sumos necesarios para el sistema productivo del pais. 

3) Baj a en las Reservas Nonctaria's' Internaciona1es 

E1 arnbiente de inseguridad y de incertidumbre que priva en 

el pais motive una importante salida de "divi$as, 10 cual unido a 

la considerable baja en los precios d~ los ~r~ncipales productos 

de exportacien del p~is, y el deterioro de.las exportaciones gua

ternaltecas a los otros miembros del Mercado Comun Centroamericano 

ha originado una sen'sible baj a en e1 niv"el de reserva."s monetarias 

internacionales del pais. En efecto de 1978 a 1980, se observe 

una per~ida en las reservas netas de Q.330.3 millones, ye. que de 

681.6 millones que~tenia el pais en 1978, descendieron a Q.351.3 

millones en 1980." 

4)" R"aja' "en' l'a' Pr'odu'ccien 

El pais ha evirlenciado considerable baja en la produccion a

gricola e industrial. Est~ fenomeno restrictivo se ha visto in£lu~ 
, " 

, " 

do por el terrorismo, que ha creado temor e incertidTh~bre en~re 

los agricultores, al destruir cultivos, inhabilitar camines y cen. ' 

tros de produccien~ Ademus, la baja en los precios de los princio 

pales productos de exportaci6n del pais, en especial el cafe, el 

azucar, algoden, etc., han inf1uido en la reduccien de las areas 

de ~iembra. Ha agravado el panorama ~grlcola del pais, el apare-
I .'. 

cimiento de 1a roya ael cafe, asi como las pOliticas re~trictivas 
.. 

de produccion adoptadas par las organizaciones internacionales 

del cafe y del azucar. La producci6n industrial por su pnrte,.se 
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ha visto advcrs~ncnte afectnda con las disposiciones rcstrictivas 

al comcrcio adoptadas por los Gobiernos de Nicaragua y £1 Salvador 

asi como por las medidas cambiarias adoptadas por Costa Rica. 

5) Desemplco: 

Los distintos sectores entrevistados coincidieron en mencio

nar e1 problema del descmpleo y sub-empleo de mano de obra en Gua 

temala) 10 que ha agudizado la corriente migratoria del campo a la 

ciudad en busca de nuevas oportunid~.des de trabaj 0 y de ingresos, 

Sin embargo, In fuerte restricci6n en la inversion privada, la per 

dida de mercados tradicionales (como los de Centroamerica), y la 

falta de financiamiento estan originando tambien un desempleo de 

mano de obra en los trabajadores de la ciudad propiciando a la vez, 

una restricci6n en la demanda interna. La tasa de desempleo y. 

sub-e:i:lpleo se atribuyen al fuerte crecimiento de la poblacioll ec~ 

nomicamente activa y desde luego, a la insu£iciente generacion de 

empleos productivos. Debido a antecedentes hist6ricos con raices 

religiosas muy profundas, loi programas de planificacion y orien

tacion familiar no ha tenido un efecto positivo, 10 que se ve,agr~ 

vado con el nivel educacional de la mayorta de la poblaci6n gua

tema1't:eca. 

6)' Nerma en los Ingresos Fiscales: 

Existiendo una relacion directamente proporcional entre los 

precios de los productos agricolas de exportacion y los ingresos 

fiscales del pais, se ha provocado una baja en los mismos que pIa! 

tea el problema de In imposibilidad gubernamcntal de poder atendeJ 

los rnayores niveles det gusto pubJico~ AGn cuando en t6rminos·nb .- \\' 
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solutos dichos ingrcsos no han uisminuido, su magnitud es insufi 

ciente para atcnder los rcqucrirnicntos del pals. En 1980, se ob

servo un d6£icit fiscal de Q~68 millones que fue causado par un 

fucrte crecimiento en la inversion publica y' que pro.voc6 una emi

sion de bonos por una cifra mayor a los 300 millones de quetzal~5J 

que indudablernente Ie Testo recursos a los sectores productivos 

del pals. 

7) Polltica Tributaria 

Es manifiesta la incoherencia en la polltica tributaria del 

pais, ya que al sector agricola, especialmente en e1 caso de los 

principales productos de exportaci6n, los impuestos del cafe, al

godan, carne, y azucar, se pagan sabre el valor de las exportacio 

nes, independientemente si los productores rio exportadores otiti~ 

nen 0 no ganacias, mientras que e1 resto de los contribuyentes 

~tributan sabre las uti1idades obtenidas, 10 cual adem's de cons

tituiT una injusticia tributaria desestimu1a al sector agropecua

rio del pais. 

8) Inflexibilidad de la Tasa de Interib Bancaria 

El Banco de Guatemala ha seguido una politica muy conservad£ 

ra e inadecuada de mantener fijas las t~~~s de inter~s, tanto ac

tivas como pasivas. La congelaci6n de las tasas de interes banc~ 

rio han propiciado la salida de capitales, ya que er,. palses veci 

nos como Nexico, Panama y TIstados Unidos de Norteamerica, las ta

sas de inter6s son mucho ruBs altas. 

'. 

\"
(\\
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9) Control de Prccios e Intcrvcncionis80 Estntal 

El control de precios ha desestimulado la produccion dc los 

arficulos de pr~lera necesidad, no haciendo atractiva la inversi6n 

y como consecuencia provocando la escasez de'dichos bienes. 

La tendencia de un intervencionismo I:layor del Estado en la i!!!, 

portanci6n y comercializaci6nde granos bi~icos, articulos de pri 

nera necesidad, fertilizantes, insecticidas, etc., ha agravado la 

situaci6n anterior, y puesto en sit11aci6n econ6mica delicadas a 

I:luch~s empresas. 

10 l Finan"ciarnie !'lto 

Hubo consenso en sefia1ar que uno d~ los mayores problemas es 

la escasez de recursos de capital, ya que por la imagen que sa Ie 

ha creado en ei exterior a nuestro pais, algunos organismos inter 

nac5.onales de credito, han considerado a Guatemala como "Pais de 

alto Riesgo" reduciendo 0 suspendiendo totalmente el financiarnien 

to externo. Se ha disminuido tambien el financiamiento de corto 

plazo y el credito de proveedores para la adquisici6n de materias 

primas y productos terminados, por 10 que el sistema bancario na

cional no ha poJido stender los crecientes requerimientos de cre

dito. La falta de recursos internos, la no concesion de creditos 

provenientes del exterior y 1a falta de inversion extranjera di

recta, ha originado una iliquidez en el sistema bancario nacional 

que ha repercutido negativamente en la actividad productiva y en 

los niveles de empleo ~ consumo del pais. 
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11) Turismo 

La agitaci6n subversiva, interna y externa, y el endurcci

miento de las rclaciones intbrnacionales contra GuatcQala, han 

ocasicnado una importante reducci6n en el turismo, con las conse

cuencias econ6micas y sociales que esto tiene, reduciendo crasti

camente los ingresos de numerosas empresas hotelcras, restauran

tes, servicios de t~~is, artesanias, agravandose consecuentemente 

el problema del dese~pleo de mana de obra en el pais. ErL ~lguna 

ciudades de los Estados Unidos y en varios paises de Europa, la 

campana de desprestigio contra Guatemala ha llegado a limites i16 

gicos, al. grade de amenazar a las agencias de viajesque vendenb~ 

letos aereos con destino a Guatemala, boicots propiciados por or

ganizaciones laborales internacionales y entrega personal de folIe 

tos contra Guatemala en el momenta que el turista viaja a este 

pais. La campana orquestada en el exterior contra Guatemala, la 

recesion mundial, el problema de encrgeticos y la situacion impe

rante en Nicaragua y El Salvador, asi como el caso de Belice, es

tan conttibuyendo a hacer cada dia mas dificil la indusria turis

tica en Guatemala. 

II)I!\FLACION 

En Guatemala, al igual que el resto de paises centrorumerica

nos, la in£laci6n se ha hecho sentir con mayor intensidad por la 

escasez de recursos de capital, ausencia de tecnologia adecuada y 

una al ta depcndencia externa. De 1975 a 1980 el Ihlice de Precios 

a1 consumic.1or ha nwncntado en 66~. El indicc tuvo crccimiento a

nuales de 7.9~ en 1978, 11.5~ en 1979 y 10.7t en 1980. 
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En 10 interne hn sido fuctor dctermir..ante en cl proceso in

flacionario de Guntemala J la sensible disminucion en In produe

cion de granos basicosi el estacamiento de la inversion privnda 

en el sector mnnufncturero, y la pOlltica g~bernalmcntal de cu

brir sus deficit presupuestarios con valores del Estado. 

En 10 externo, elementos decisivos en el proceso inflaciona

rio son e1 aumento crecicnte y sisternitico de los precios del pe

traleo y sus derivados, la inestabilidad del dolar en el mereado 

de divisas, Y la expansion de los mercados de la Union Sovietiea 

y China Popular para productos agric01as, bienes de capital, mat~ 

rias primas y la propia tecnologia, J.o eual ha originado un aumen 

to sustancial en los precios de tales bienes y servieios. 

III) FALTA DE TECNOLOGIA 

La falta de tecnologia es un problema serio para e1 pais, 

pues esta originando capacidad instalada ociosa y baja productivi 

dad y la falta de eapacitacian esta eontribuyendo a agravar el 

problema de desempleo y sub-empleo. 

IV) PROBLEMA LABORAL 

El movimiento sindical de Guatemala ha venido respondien~o 

prineipnlmente a objetivos politicos, olvidando los aspecto eeana 

mico y sociales de los trabajadores. 

Varias de las orgnnizacioncs sindieales de tendeneia Marxista 

han contribu!do a crear un clima de violencia en Ins empresas que 

intencionnlmente se selcccionan para descstabili~ar la eeonomia nn 

cional 'i trntnn de llegar a1 poder por la iiolencia. No obstante, 

\
I~\ 



en la actualidad muchas cmpresas manticnen excclcntesrclacioncs 

con sus rcspcctivos sindicatos. Sin embargo, los grandes conf1i£ 

tos colectivos se han originado por motivos politicos, tales co

mo las huclgas por solidaridad 0 el incumplimiento par parte de 

los sindicatos de los pactos colectivos de condiciones de traba

jo. 

V} AD~IINISTRACION punL rCA 

Se pusieron de manifiesto una serie de problemas relacionados 

con la Administracion Publica del pais, sefialanaose, en especial 

10 re£erente a exceso de burocracia, servicios publicos deficien

tes, el no cumplimiento.por parte del propio Estado de las leyes 

del pais, tal como no sacar a licitacion publica la contratacion 

de obras y servicios; el mal funcionamiento de las entidades des

centralizadas de servicio publico las cuales, con raras excepta

ciones., gen:eran unicamente perdidas que tienen que ser cubiertas 

con el presupuesto publico. Esta situacion se agrava COll la gran 

inversion publica~ue esta realizando el Gobierno que no se ajusta 

a las necesidades reales del pais, y el sector guatemalteco de la 

construcci6n desplazado par compafiias extranjeras, por 10 que se 

han perdido parte de los beneficios que podria generar la construe 

cion de ohras publicas. 

VI) RELACIONES CON CENTRDANERICA Y PANANA 

La region centToamericana viene haciendo esfuerzo desde hacc 

dos cfcadas para su intcgracion, con el objeto de que, mediante In 

conjugaci6n de los esfucr~o de todos los paises,se pudiern logrnr 

un desarrollo economico y social mSs acelcTado. Desafortunadam~n 
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te en estos 20 afio, la regi6n centroanericana se ha visto afectada 

por una serio de circunstancia adversas, las cuaics han obstaculi 

~:ldo -el perfeccionamiento del Mercado Comun CentroU-Jllcricano. Las 

Jnes up~laterales adoptadas por algunos gobiernos (como el ca 

~u de Nicaragua que impuso altos impuestos al consumo); el conflic 

to belico entre El Salvador y Honduras surgido en 1969; el terre

mote de ]972 que destruy6 la capital de Nicaragua y los profundos 

cambios de orden polJ'.1-ico y social ocurrido en el ano 1979 en Nica 

ragua y El Salvador, deterioraron adn mis la situaci6n del Merca

do Comun Centroamericano y estan impidiendo las posibilidades de 

un pronto arreglo. Debido a esos fen6menos pollticos-sociales, 

que han conllevado una falta de capacidad de pago para importar 

cada uno de los paises de la region esti adoptando medidas unila 

terales para reduc~r sus importaciones, entre elIas las de produ~ 

tos guatemaltecos. 

En efecto, las disposiciones adoptadas por el Banco Central 

de Reserva de El Salvador y el Banco Central de Nicaragua, tendie~ 

tes a no otorgar divisas para importar determinados bienes, han 

perjudicado sensiblemente las exportaciones de Guatemala. Estos 

problemas se han agravado con las distintas ~i~posiciones de or

den cambiario que desde el 24 de septiembre de 1980 ha puesto 

en vigor el Banco Central de Costa Rica y que van desde la autori 

zacion de divisas esenciales para el 50\ del valor de las import~ 

ciones (el otro SO~ restante deberia obtellerse en el mercado par~ 

lelo), la disposicion de dejar fluctuar el Colon, dc·acuerdo con 

el comportamiento de la ofcrt a y dema-nda de divisas, hasta la uni 

ficaci6u nuevamente del tipo de cambio; todo 10 cual ha afectado 
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ncgat i V <:L'Tlcn te el comercio in trarcgional. 

Para Guatemala es vital que se normalice el Mercado ComGn 

Centroamcricano, ya que gran ~arte de la produccion industrial del 

pais cst~ destinada a la region habiendo lleg~do en 1980 a expor

tar a Centroamerica 441 millones de pesos centroamericanos, que 

representaron el 29\ de nuestras exportaciones totales. 

VII) RELACIOXE3 DE GUATE~~LA CON EL RESTO DEL ~~~DO 

A.- Estados Unidos de Norteamerica 

Estados Unidos de Norteamerica constituye el principal merca 

do comprador para nuestros productos y a la vez, es nuestro prin

cipal proveedor, por 10 que Guatemala se ve directamente afectada 

con cualquier cambio de politica economica exterior de dicho pais. 

Desafortunadamente Estadcs Unidos tiende hacia el proteccionismo 

de sus productos. Realmente la politica proteccionista de los E~ 

tados Unidos no constituye un fenomeno aislado, ni transitori~; 

es una estructura ya existente, en que se van incorporando: nuevos 

instrumentos y modalidades de proteccion adicional y se haee uso 

cada vez mas de medid~nc arancelarias, como las restricciones 

cuantitativas, los derechos compensatorios, subsidios a la produ£ 

cion interna, acuerd03 "voluntarios" de limitacion de exportacio

nes, con consecuencias ncgativas para las exportaciones regionales 

especialrnente de azucar, cafe, carne, calzado. textiles, artieulos 

de cuero, flores naturales y otros. 

Aun cuando Estados Ullidos tiene en vigor el Sistema Gehcrali 

:ado de Preferencins, por tratarse de una mcdida unilateral, por 

\ 

~\ \ 
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sus clmlsulas de sal \'aguard:l y la cor.lplcj idad de sus proccdimicn

tos no constituye, de mnncra alguna, una soluci6n a los problemas 

comercialcs de Guatemala con aqucl pals. 

Adem5s de las barrcras protcccionista, arancclarias y no aran 

celarias, la relaci6n comcrcial con los Estados Unidos se ha visto 

afectada debido a la baja en los precios de nuestro principales 

productos de exportaci6n, mientras que los productos que importa

mos de Estados Unidos han aumentado co~side~ablemente, deterioran

do aun mas la relacion de los terminos de ente>:r'calllbio con ese 

pals. 

Por otra parte, la inversion privada directa y los creditos 

estadounidenses y de organismos financieros internacionales) don

de Estados Unidos tiene participacion Laportante J se han reducido 

drasticamcnte afectando al sistema productivos del pais, y coadyu 

vando al proceso de desestabilizacion economica y social de Guate

mala 

Pueden resumirse los problemas con 1vs Estados Unidos de Nor

teamerica eh la siguiente forma: 

a) Problemas del intercambio comercial, debido a1 estab1eci

miento de cuotas, derachos comp~nsatorios, medidas sanita

r~as, etc. 

b) Corte de ayuda financiera. 

c) Restriccion del turismo estadouilidense hacia Guatemala;. 

d) FaIta de asistencia militar. 
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B) Rclacion os con e1 rc s to dc1 r-tundo
 

El Testa de paises industrializados ha expandido durante los 

G1timos ailos e1 protcccionisnlo, crcando un impacto negativo en e1 

comercio internacipnal y perjudicando seriamente a Guatemala. Es 

te nuevo proteccionismo que manifiesta mayor intensidad a partir 

de 1973, el colapso sufrido por el sistema monetario con la flota

cion de la moneda y la crIsis energetica, constituyen algunos de 

los factores que han obstacu1izado a1 desarrollo economico de 

nuestro pais. 

II. - SOLUCIONES 

Se recogen a continuaci6n las principales soluciones que fu~ 

ron planteadas para resolver los problemas anteriores, haciendose 

la aclaracion de que no estan colocadas en orden de prioridad, ya 

que las mismas estan entrelazadas. 

1.- Estabilidad Politica 

Es necesario que el pais alcance la estabilidad politica y Ie 

corresponde-al Gobierno de la Republica hacer todas los esfuerzos 

para lqgrar 1a tranquilidad y Ia paz que se requiere. Esta tran

quilidad polltica propiciaria 1a inversion nacional y la inversion 

extranjera que el pais necesita y contribuiria a mejorar la imagen 

de nuestro pais que se ha presentado distorsionada. Esto, induda

blemente,mejoraria nuestras re1acioncs con otros palses. 

2.- Financiruniento 

En vista de las condiciones scfia1adas cn c1 cstudio. y dada 
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Ia situaci6n econ6mica actual del pals, se requiere finnnciamien

to para ;ue el sector privndo pueda impulsar la cconomia nacionul. 

El finuncinmiento debera cubrir ta;::bicn programas del sector 

publico pero que los mismos sean realmente de primera prioridad 

para el pais. 

3. - Revision de 18 pl!lliticn comerci'al de los Estudos Unidos de PJnerica 

Es necesario que los Estados Unidos de America revisen 5U p~ 

litica come~cial~con Guatemala, pues el sistem~ actual de cuotas, 

barreras no arancelarias y proteccionismo no permite el crecimie~ 

to ordenado de las actividades productiva del pais, maxirne 1a de 

los productos agro-industriales que se exportan a ese pais. 

4.- Funci6n Administrativa 

El Gobierno de la· Republica debe revisar su politica economi

ca y social, tratando de implantar austeridad en el gasto publico, 

canalizando en mejor forma los recursos que obtiene, limitando la 

funcion de las entidades descentralizadas y, de ser posible, adop

tar la posicion de privatizar algunas de estas entidades. 

Las )bras que se realicen deben ser realmente de beneficio 

colectivo, y no unicamente para presentar obra f1sica, cuidando 

que los fondos sean correctamente administrados 

5.:: Tr:cnolog!u 

Uno de los problemas mfis serios que se han confrontado en 

nuestro pais es la cnrcncia de tecnologia para mcjorar la produ~-
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tividad y en c.onsccucncia proporeionar mayor bicnestar a los ehi 

dadanos. 

Es de vital impoTt~ncia tambien la eapacidad de los guatcmal

teeos, pues tina de las eausas que estfin contribuyendo a agravar 

e1 problema de desempleo es la faIt a de eapacitaeion. 

6.- Inflacion 

Deben adoptarse: todas aqu elIas lnedidas t endientes a evitar 

el aumento de la inflaci6n, tales como: limitaci6n de la inver

si6n publica, especialmente aque1la que se cubre con la emision 

de va10res del Estado. 

7; - Politica con el ext'erior 

Que los paises desarr01lados no discriminen en proporcionar 

la ayuda economica y tecn016gica a que se han comprometidoj que 

1ibera1icen e1 comercio internaciona1, y que rea1mente se apli

que e1 Sistema Genera1izado de Pre£ere~cias. 

8.~ Re1~~i6n Obrero-Pat~ona1 

Para mejorar los nive1es de producei6n en e1 pais, para ha

cerla~mas competitiva en el ambito interne y en e1 mercado in

ternacional, es indispensable estrechar la relaci6n obrero-patr£ 

nOll. Para ello se requiere que las organizaciones sindica1es sear 

ajcnas a ideologias for5neas y se preocupcn por 101 superaci6n ~n 

tcgral de los trabajadorcs. 
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9. - ~tercndo Comlin Cen t rorun e r icano 

Es neccsario que los Gobiernos se aboquen seria~ente a la con 

sidcraci6n de los problemas que afectan a1 Mercado ComGn Centro

americana y se supriman aquellas medidas que estan restringiendo 

e1 libre intercambio comercial en la region. 

Debe continuarse con la revision de 1a po11tica arancelaria 

los programas de integraci6n fisica del area con los trabajos 

para uniformar las medidas de transito, aduaneras y sanitarias; 

suprimir las barreras no arancelarias especialmente aquellas 

que se han tornado aduciendo problemas en las reservas rnonetarias 

internacionales. 
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A U DIE N C I A S 

EL SALVADOR 

La emprcsa privada salvaclorcfia estfi or~anizada en dos 

gra~lcs asociaciones: la Asociaci6n Nacional de Ia Empresa Priva

da (A~EP)J que agrupa a asociaciones de empresas grandes y media

nas, y Ia Federaci6n Nacional de Ia Pcquefia Empresa Salvadorefia 

(FEXAPES), que agrupa asociaciones de cmpresas pequefias. 

Las entrevistas en DI Salvador se rcalizaron con estas 

confederaciones y con sus componentes principales, asr: Con ~NEP, 

y con la. Asociaci6n Salvadorefta de Industriales (ASI), Ia Camara 

de Comercio e Industria, y el Consejo de Entidades Agropecuarias 

( en si una agrupaci6n de asociaciones); con FENAPES, y cn~ la S~ 

ciedad de Comerciantes e Industriales Salvadorefios (SCIS). Adem's 

se realize una entrevista con Ia Uni6n de Dirigentes Empresaria-

les Salvadorenos (UDES), que es una agrupaci6n de ejecutivos y em 

presarios j6venes. 

Los resul tados de las audiencias se presentan a continua

cion: 

1. ASOCIACIO~ N.t\CIONAL DE LA E~IPRESA PRTVADA (A~EP) 

A~EP prescnt6 un diagnostico de Ia situacion d~l 

que pucde rcsumirse aS1: 
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El Salvador cs un pais que compartc can muehos otros las 

earaetcristieas b5sieas del subdcsarrol1o) pero que ade

mfis tiene 4 problemas cspeeifieos que eondieionan su his 

toria: 

a.	 La poea extension territorial con una alta den

sidad poblaeional. 

b.	 El rapido ereeimiento de esa poblaeion. 

c.	 La falta casi total de reeursos naturales, y 

d.	 La alta dependeneia de la eeonomia en tres pro

duetos de exportaeion (cafe, algodon y azuear), 

cuyos precios se determinan en vol~tiles m~rca

dos internacionales. 

Segun Ia opinion de ANEP, este cuadro presenta a El Sal

vadoT una unica solucion en el largo plazo para poder proporcionar 

empleo e ingresos crecientes a su poblacion: la industrializaci6n, 

complementada con un desarrollo del turismo en un esquema regional 

centroamerieano. 

Es opinion de ANEP que la industrializacion 5610 puede 

llevarse a cabo si la cconomia salvadorefia so abre hacia el merca 

do mundial, y si se tiene 6xito en promover la inversion extranjc 

ra pnrn complcmcntar cl ahorro interno. Para esto cs ncccsario 

rcalizar reformas cconomicas fundnmcntalcs para crear un ambicnte 
\ 

.)~\ 



- . 132 

propicio para el desarrollo de la iniciativa privada en el pais. 

ANEP hR realizado un cstudio sobre como esto puede realizarse, 

asfgJwndo al mercado el papel de creacion de oportunidadcs economi 

cas y al gobierno el de ascgu~aT que Estas puedan ser aprovechadas 

por toda la poblacion, por medio de programas de educacion, vivien 

da y salud. 

Como parte de la problematica economica que habria que 

resolver para realizar estas reformas, ANEP menciono el estanca

mien to del Mercado Coman Centroamcricano OfCCA) , como consecuencia 

de estar basado en un esque~a de sustituci6n de importaciones en 

un Mercado demasiado pequeno. ANEP menciono el termino "Integr~-

cion Economica" como el objetivo inicial del proceso, que luego 

se perdi6 por el mas limitado de libre comercio de productos in-

dustriales; este concepto podria ser mas relevante para un futuro 

tratado si todos los paises optan por abrirse al Mercado mundial, 

pues permitir!a el libre trans ito de faetores de produccion, 10 

cual daria mas eficiencia competitiva al area centroamericana fren 

te al mercado internacional. 

En el corto plazo) A~EP percibe que el pais se encuentra 

frente a un definido plan de desestabilizaci6n por parte de Cuba 

y la URSS, que toma vent~ja de los problemas del pais para promo

ver la instauracion de un regimen prosovietico en El Salvador. Es 

te plnn comenzo a principios de la dccada de los sesenta con In 

formacion de grupos terroristas, que algunos nnos despucs formaron 

frcntes de agitocion politica Ilnmados "movimientos de maso". 
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Los grupos tcrroristas cOlllcn:aron sccucstr;:l1\.!oY ascsinan

do lidcrcs ernprcsariales (dc 1971 en adelante), obtcnicndo sustan 

ciales voltlmcnes de dinero en rescatcs. Al ir avanzando lad6

cada, a cstas actividadcs 5e sumaron las de los movimientos de rna 

sas, que en la cpoca de las cosechas se movian al campo para obs

taculizar la recolecci6n de los productos, y en el r~sto del ana 

actuaban en Ia ciudad, tomgndose empresa~ industriales (en asi 

llamadas "tonlas pacificas" para las cuales utilizahan armas de 

fuego), manteniendo como rehenes a empleados y ejecutivos hasta 

que forzaban acuerdos laborales ruinosos para las empresas. 

Como resultado de estas tomas, muchas ernpresas cerraron, 

principalmente de las que operaban en la zona ]ibre que se dedica 

ban a la exportaci6n fuera del area centroamericana. 

Todo esto cause un arnbiente de gran incertidumbre econ6

mica y politica, que motive ca1da en la inversion, fuga de capit~ 

les y el descenso en la tasa de crecimiento de la economia. 

Con la caida del regimen del General Romero, 1a violen

cia se incremento al nivel al que se encuentra ahora. 

El gobierno actual, ultimo de una sucesion de Juntas, es 

apoyado por ANEP en cuanto a su lucha contra las guerrillas, pero 

es fucrtemcnte criticado por sus politicas de reformas. ANEP con 

sidcra que en la manera en que se estan llcvando a cabo, son des

tructivns de la cconomia, producen mayor dcscmpleo y ponen en pe

ligro In mismn lucha contra 1:\ gucrr.i.l1n porque aumentnn ('1 des
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contento popu]~r, A~EP manifesto no cst~r a favor de deshacer las 

rcformas, pero si de nodificarlas para volvcrlas m5s productivas 

y estab1es. Ideas para lograr esto ~e encucntran en el Plan ya 

mcncionado. Ade~a5, A~EP insis~c en que se p,ague 10 expropiado. 

ANEP considera que todo esto se va agravando por 1a falta 

total de politica econ6mica por parte del gobierno, por 1a incer

tiduwbre que el gobierno fomenta en discursos y declaraciones que 

A~EP califica de demag6gicas, por el ataque continuado del sector 

privado por parte del gobierno. A esto se Ie suma la ineficiencia 

e incapacidad administrativa para conformar una situaci6n de caos 

economicos que s6:o beneficia a 1a ultra-izquierda. 

A principios del ano pas ado ANEP analiz6 su situacion -

frente a1 gobierno para decidir que posicion tomar ante el~ y de 

entre 6 posibi1idades (con range desde oposicion activa a apoyol 

escogi6 1a comunicaci6n, es decir, el buscar un dialogo con miras 

a lograr una participaci6n del sector privado en el gobierno, y . 

can ella, dar el apoyo del sector. Desnues. de 18 meses de esfuer 

zos, A~EP no ha logrado establecer esa comunicacion de una manera 

efectiva. El Partido Democrata Cristiana, a1 integrarse en la --

Junta de Gobierno en Enero de 1980, estableci6 como politica que 

e1 sector privauo no debe ser aceptado dentro del gobierno, y ha 

mantenido esa politica hasta el momento. 

De especial preocupacion para A~EP es la idcolo,gia "Com!.!. 

nitarista" del Prcsidente Duarte, ideologia que rechaza la econo

m"ia de mercado en favor lIe una controlada por c1 Estado a travcs. \
ll,. \ 

de "comunidadcls" en crnprcsas y vccindarios. 
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ANEP cree que debe haber un proceso electoral libre para 

permitir que el pueblo escoja su destino; estas clecciones dcbcn 

ser acompanaoas de una solucion militar al problema de las gucrri 

lIas que se oponen al proceso electoral. A~EP cree que la Dc~ocra 

cia Cristiana no esta scriamente decidida a dar elecciones libres 

sino, mas bien, esta actuando de una ~anera que indica que desean 

rnanipular el proceso para mantencrse indefinidamente en el poder. 

Como ejemplos de esto,ANEP menciono el dominio de 1a De

rnocracia Cristiana en el Consejo. Central de Elecciones, en e1 que 

no hay miembros de otros partidos, 1a falta de 1ibertad de prensa 

para, todo~ excepto los Democratas Cristiano~y la fa1ta de liber 

tad de reunion excepto para sus propios mitines. 

Como serio obstaculo para 1a solucion de estos problemas, 

ANEP indica que e1 conf1icto sal~adorefio se ha internacionalizado: 

La Ultra-izquierda, que es debil internamente en terminos de ap9

yo de lapoblacion, ha generado un movimiento internacional de apd 

yo a traves de su apendice politico) el Frente Democratico Revo

lucionario (FDR), proyectando una imagen de movimiento democrati 

co que no es y con la ayuda de grupos similares en otros paisesj 

por otro lado, 1a Democracia Cristiana, que tambien es debi1 poli 

ticanente en El Salvador, se ha pintado en e1 exterior como go- 

bierno centrista, que no es, y pintdndo a los que se Ie oponcn 

en alga como "cxtremistas". ANEP cree que es neces:J.rio corregir. 

cstas im5gcnes porquc cada vez las dccisiones intcrnas depcnden 

de las im5gencs cxtcrnas, pero no ticnen recursos suficientes pa

ra haccrlo, aunquC' contlnlwmentc rcali:a csfuerzos en cste scnt"iuo. {
I} ') 
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Como soluciones, ANEP propone las siguicntcs:
 

a)	 Elecciones libres para que el pueblo escoja su destino. 

h)	 Participacion del Sector Privado (incluycndo sindicatos 

y organizaciones campesinas) en el gobierno de transi

cion. 

c)	 Un plan del sector privado empresarial a sindicatos y 

organizaciones campesinas. 

·e)	 La creacion de un movimiento de ayuda al pais siguiendo 

las lineas de la doctrina Truman. co~ ayuda econornica 

militar, diplomatica y politica por parte de Estados - 

Unidosy otros paises democraticos. La ayuda economica 

gubernamental seria la semilla de este movimiento pero 

el grueso estaria constituido por inversion privada en 

el pais. 

f)	 El empresario debe participar en politica nacional por 

medio de partidos politicos. 
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II. FEDERACION NACIO;\:AL DE LA PE()UE~A mrPRESA SALVADORERA 

(FENAPES) 

FENAPES puntualiz6 que la crisis salvadorena es fundamen 

talmente politica y que se ha vuelto r.Jas aguda porque El Salvador 

se ha convertido en un campo de experimentacion de las superpoten 

cias y de movimientos politicos internacionales. FENAPES ve al .

gobierno actual tan peligroso como la guerrilla porque con su de

magogia e incapacidad esta destruyendo al pais en una forma que 

es la que la guerrillas mismas desean. 

Les preocupa que el pais esta en quiebra~ que e1 desem

plea aumenta, que no hay confianza en e1 g9bierno, que no existe 

politica economica, que hay corrupcion, que no hay divisas~ que no 

hay creditos para la pequefia empresa en Ia banca naciona1izada a 

pesar de la existencia de liquidez en los bancos. Todo esto se 

debe a la incompetencia del gobierno y a que este tiene una ideolo 

gia contra la empresa privada. En Ia opinion de FENAPES estos fa£ 

tores son mas importantes para explicar la carda economica del 

pais que la-actividad guerril1era, a pesar de que esta ultima es

ta orientada precisamente a eso. 

FENAPES manifesto que ante todo esfa problem5tica, la em 

presa privada no ha estado unida porque la gran cmprcsa se abro

g6 en el pasado el derecho de rcpresentar a todo el sector-:F.ENAPES 

se siente marginado en cste sentido. Ademas sena16, hay una gra

ve fal ta de 1 idcra:go en la cmpresa privada. 

J/D
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Con respccto a 1a internacionalizacion del con£licto, - 

FENAPES senale que ni la Democracia Cristiana ni cl FDR son fucr

tes localmente y sin embargo, cstan influenciando profundamente 

la historia del pals dcbido a sus concxionc£ internacionales. La 

empresa privada en cambio, no cuenta con auxilio externo, igual - 

que otros sectores democraticos. 

Indico tambien que tanto la Democracia Cristiana como el 

FDR llevan adelante campafias internacionales de desinformacion, 

que dan una imagen distorsionada de 10 que pasa en el pais. 

Al preguntarseles sobre su pTeferencia entre la Democ~~

cia Cristiana y laultraizquierda, FENAPES los considero iguaIm~~ 

te orientados a 1a destruccion del sector privado, solo que con 

diferen,tes tac ticas. La Ul tra- izquierda estrla muerte rapidan, 

la Democracia Cristiana nla muerte lenta". 

Como soluciones FENAPES propuso las siguientes: 

a) Es necesario buscar una solucion politica a1 conf1icto. 

b) Se requiere la creaci6n de un fonda internacional para 

ser usado en 1a recuperaci6n economica del pais. 

c) Para canalizar estos fondos, es necesario crear una co

mision tccnica, no pol!tic~J can participaci6n de la 

pe.quefia empresa. 

d) Que hayn participacion institucional del sector privado
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en el gobierno para balane~~rlo y dar confianza al pa!s, 

Volver plur.:tlista al gobicrn'J de transici6n. 

e)	 Que el gohicrno dcfina las reglas del juego y las con

firmc con actitudes y aceiones. 

f)	 Que los sectores privados de otros paises ayuden al 

salv.ldorcflG a que aelaren a nivcl internaeional que en 

el esquema actual ;la ernpresa privada se hunde, por 

10 eual la ayuda urge. 

h)	 FENAPES, considero que las elecciones no son viables 

en este momenta como solucion debido a que hay Ley 

Nareial y:~falta de libertad. 

i)	 Es necesario que el sector privado amplie sus bases 

acercandose a sindieatos y organizaciones eampesinas. 
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I II. SOCIEDr\D OJ:; eO~IERCr;\NTES F. TNDUSTRIAU:S (SeTS) 

La SCTS que agrupa a pequefios comerciantes e industria

les, y que forma p3rte de rE~APES, considero como e1 problema fun

damental en su sector que el pequeno empresario se esta volviendo 

cada vez mas pequefio, convirtiendo sus emprcsas en negocios fa

miliares, en un proceso que tiende a la extincion. Las causas de 

este problema los atribuye SCIS a actitudes agresivas del gobierno 

contra la ernpresa privada, a leyes 0 proyectos de ley basados en 

Ii demagogia, a la subve~sion y a problemas existentes dentro d'e 

las estructuras del pais. 

Como ejemplo concreto de esto, SCIS eito e1 proyecto de 

Codigo del Trabajo~ que contiene medidas que son destructivas de 

la pequena y mediana empresa, tales como: 

a)	 La obligacion por parte de todas las empresas de 

abrir una cuenta de ahorros pa~a cada uno de sus 

empleados, depositando en elIas un mes de salario 

por cada ana de trabajo en la empresa, con carac

ter retroactivo. Esto quebraria a todas las empr~ 

sas que estan con problemas de i1iquidez y renta

bilidad. 

b)	 La total inamovilidad de los emp1eados, que no po

drian seT despedidos 3unque se los pague indemniza 

cion. 
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c)	 Dos personas puedcn convocar a una huclga y 

forzarla. 

d)	 Equiparacion inmediata de salarios en los diferentes 

sectorcs productivos, 10 cual queb~ara a los peque

nos empresarios que usan tecnologias menos intensivas 

en capital que los grandes y por 10 tanto no pueden 

pagar los mismos sueldos. 

e)	 Aumento de vacaciones y otros beneficios fuera del 

alcance de las empresas. 

Ademas, 1a SCIS puntualizo que la nacionalizacion de 1a banca ha 

resultado en una disminucion del credito a 1a pequefia empresa, en 

un aumento de los tramites y garantias requeridas y ~n el aurnento 

del periodo necesario para obtener una decision. Esta·disminuci6n 

no se debe a la falta de fondos proque los bancos tienen liquidez, 

afiadi6 SCIS, sino a la burocratizacion que con1leva el manejo es

tatal de las actividdes productivas. Los funcionarios que traba

jan a niveles a los que se tornaban las decisiones de credito no 

requieren ahora tomarlas y pasan los expedientes a niveles mas a1 

tos, en donde se les piden mas tramites y garantias. Los plazos 

ahora tambien tienden a ser mas cortos. Como sector, SCIS consi

dera que necesita asitencia tecnica, financiamiento de capital de 

trabajo, y que sus puntos de vista no son considerados n tornados 

~n cuenta por el gobierno. 

Considera que hay muchos organismos gubernamenta1es en 

los que debcria estar representado y no 10 est5. 
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Enfocando hacia e1 sector priv8do como conjunto, scrs, 
picnsa que e1 gran empresario se olvido en el pasado de cstrechar 

los lazos can la pequefia cmpresa y por eso es que no obtuvo sol';.da

ridad cuando cl gobierno los expropio en las reformas agraria, barr 

caria y de las exportaciones. Esta falta de unidad la ven como 

un grave problema a resolver; en su opinion, falta todavia coneien 

cia en la empresa grande de que la pequena empresa es importante. 

La falta de unidad de la e~presa privada, afiade scrs, ea~ 

sa una gran debilidad en este momento en que el gobierno esti ata 

cando a todo el sector. La politica del pais esta fuera del alean 

ce de la empresa privada, en manos de personas que por su demagogia 

estan destruyendo al pais. Preguntados sobre su preferencia entre 

la Democracia Cris:tiana y el FDR, los consideraron igualmente de~ 

tructivos de 1a empresa privada, los Unos CIa D.C) de una manera 

mas lenta, los otros CFDR) de una manera mas rapida. 

En el largo plazo, scrs se muestra sumamente preocupada 

por el problema demografico, que 10 considera como una amena4a p~ 

ra la la pa~ y la estabilidad regional, por io cua! cree que.debe 

ser abordado por todos los paises del area. 

Como soluciones, SClS propone las ~i~uientes: 

a)	 Participacion de la empresa privada en el gobierno 

de transicion. 
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b)	 Accrcarsc al sector Iaboral para haccr planteamien

tos conjuntos Gtiles para Ia recuperaci6n y desa-

rrollo de Ia economia del pals. 

c)	 El cmpresario deD~ participar en Ia politica del 

pais y no solo en los movimientos gremiales. 

d)	 Legislaci6n que reconozca la importancia de la pe

queiia empresa. 

e)	 Ayuda externa dirigida directamente al sector pri 

vado. 

f)	 D~rle representaci6n a la pequefia empresa en~orga-

nismos gubernamentales. 

g)	 Darle Asistencia a la pequefia empresa, tanto credi

ficia como tecnica. Se puede crear un fondo para 

asistencia tecnica profesional. 

, \ (r
.)
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IV. ASOCIACIO~ SALVAnORE~A DE I~DUSTRIALES (A~I) 

La ASI considera que el peligro mas grande que confronta 

el sector privado en El Salvador cs la instauracion de un r~gi~en 

marxista-leninista como el que desean irnponer las guerrillas. A 

cste resultado puede contribuir el tipo de socialisrno (trcomunita

rismo") que la Democracia Cristiana quiere imponer en el pais, 

porque t;ende a destruir la economia, facilitando el acceso al p~ 

der de una ninoria armada y organi~ada como la ultra-~zquierdd. 

La ASI percibe al presente gobierno como incompetente y 

demagogico, volcando a quitar las banderas a la ultra-izquierda 

sin pensar en las consecuencias para el pais. Esto crea un clima 

de inseguridad que lleva a dcsinversion y desempleo. La negativa 

del gobierno a oir a otros sectores,contribuye a mantener una ap~ 

tia politica que es sumamente peligrosa en estos momentos y que 

ha sido causa importante del caos politico actual, Ademas de es 

t~ existe el terror creado deliberadarnente por la ultra-izquierda. 

ASI considera tambien que la imagen internacional esta 

seriamente distorsionada y que esto es muy negativo porque las in 

fluenci~ internaciona1es son muy grandes en cl pais. 

ASI ve con preocupacion la existencia de granjas estata

les colectivas creadas por 1a Rcforma Agraria. Cree que deberian 

ser repartidas en propieda individual a los beneficiarios, quc - 

lucgo pllcden ser organizados en Coopcrativas pard tomar ventaja 

de las economias de escala. 



Las soluciones propllestas por ASI son: 

a) Balancear e1 poder de Ia Junta de Gobierno. 

b) Realizar elecciones para que cl poder emane del pueblo 

c) Fortalecer las fuerzas dernocraticas del pals. 

d) Participaci6n politica del empresario. 

e) Campafia para mejorar imagen externa. 

f) Realizar un plan de recuperacion econornica de emergencia. 

g) Abrir la economia gradualmente al cornercio internacio

nal para convertirla en una economia de exportaci6n. 

h) Acercarse a los sindicatos y organizaciones campesinas. 
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r. co~s EJO DE [~;T I OADES AGROPE ClJ:\R rAS 

EI consejo es parte de ANEP y agrupa a las organizaciones 

del Sector Agropecunrio. 

Los problema5 principales los visualizan tanto en el go

bierno como en la guerrilla, ademas de las condiciones adversas 

del pais en cuanto a falta de recursos naturales frente a una po

blaci6n numerosa y creciente. 

Segun el consejo, hay una grave falta de confianza en e1 

gobierno yen elfutt:ro, 10 cU:ll ha llevacb a que no se esta invirtie.!!. 

do en e1 mantenimiento de la producci6n. E1 desemp1eo esta cre

ciendo, siendo la estimaci6n del Consejo que esta ahora cerca del 

401 ~n el sector agropecuario; en el Gltimo afio el desempleourba 

no ha aumentado en 35,000 personas. 

EI gobierno no esta aumentando el empleo en las fincas 

colectivas producto de la reforma agraria, en las cuales Ia pro

ductividad es cada vez menor debido a incompetencia administrati 

va, burocracia y corrupci6n. 

Los empleados agTlcolas desplazados por la reforma agra

ria han recibido compensaci6n por las propiedades confiscadas, 

h3bicndoseles prometido el pago en honos no ncgociables a tasas 

de interes muy inferiores a la tasa de inflaci6n. Estos empresa

rios no dcsean que In reforma ngrnria se anule y les devllel\,an 

sus propiedades, sino que les pagllc con bonos negociables que l,ps 
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permitnn reintegrarse como empresarios a In economia. Adversan

tambiGn la crenci6n de granjas colectivas porque en vez de con

tribuir a la cstabili:acion del pais can In creacion de nuevas em 

presarios,mantienen a1 campesino como empleaHo de empresas que 

ahara son cada ve~ menos eficientes y rinden menos beneficios pa

ra ellos. Ademas, e1 Consejo considera que las granjas colectiva 

son instrumentos de manipu1aci6n politica de los campesinos. 

De gran preocupaci6n para el Consejo es la destrucci6n 

d~ las economias locales en las areas rurales, debido a la falta 

diinversi6n y de actividad econ6mica en general. Pequefios empre

sarios cuyas actividaes dependian de la agricu1tura estan enfren

tados a su desaparici6n en todo e1 pais. Estas economias locales 

una vez destruidas, costaria mucho rehacerlas. 

Segun datos del Consejo, e1 rendimiento del algod6ri baj6 

32\ en 1980-81 y las granjas c01ectivas cultivando ese producto 

perdieron C.26.6 millones (US$10.6 millones a1 cambio oficia1). 

E1 area ~embrada en este cultivo ha bajado de 130.000 ~Iz. en 1979 

a 84.000 es~e ana. 

En el cafe,aparte de los desastrosos precios internaciona 

les, se confronta la seria amennza de la roya, que pucde destruir 

a un p1azo de unos pocos anos la mayor parte de let capacidad pro

ductiva del pais si no se Ie combate. En este momento, y desde 

hace un ailo y medio que llego In rO)'a a1 pais, no existe ningun 

programa nacional para combatirla y muy pocos emprcsarios 10 est5n 

haciendo por la amena::u constante lie l".Ie la reL:,.na a~raria se C!X 
'I ,:, 

(, 

\'l v 
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tender5, re~lizandosc Ia scguncla etapa. Esto tambi6n desincenti

va ~ los procluctorcs a reali:aT l~s inversiones que anualmentc 

hay que realizar para mantcnor alta la producci6n de cafe, puesto 

que los productores no quieren endeudarse, RaTa combatir 1a roya 

o para realizar las otras inversiones, s~biendo qUd les quitarin 

las fincas, no les pagar5n, y quedarin en deuda con los bancos. 

Adicionalmente, como resultado de 1a nacionalizacion de 

las exportaciones de caf~, eI marg~n de comercial.izacion se ha 

aum~ntado, 10 cuaI significa que a cada precio el productcr reci 

be menDs de 10 que podria recibir si la exportaci6n estuviera 

en manos privadas.Los costes actnales por· quintal estin en 

C.130 y el precio que el gobierno para es C~90. Todo esto 10 ve 

e1 Consejo como una grave amenaza para la economia del pais, que 

obtiene 1a mayor parte de .sus divisas de 1a exportaci6n de cafe. 

Con respecto al sector privado, el Consejo considera· que 

Ie falta conciencia politica, y que adolece de falta de unidad. 

Como soluciones, plantean las siguientes: 

a) Participacion politica del sector privado. 

b) Que se busque 1a unidad del sector. 

c) Que la reforma agraria se pague con bonos negocia

bles, 0 usabIes como garanti1s en prestamos p~ra 

Tealizar inversioncs de tal forma que los propie

tarios ucsplazados pllcdan reintegrarsc a la econo 

m.i'a. 
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ci)	 Que se presto gran atenci6n a la rccupernci6n 

de ]a producci6n agropecuari<l en los planes de la 

naei6n, ponicndo enfasis en la creaci6n de empleos. 

e)	 Aeercamiento del sector privada a los nuevas pro

pietarios de la tercera etapa de la refarrna agrarla 

y presi6n para que las granjas calectivas de 1a pri 

mera sean repartidas en propiedad individual~ 
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VI • CA~rARA DE CO~rERCTO E TXnUSTR rA DE EL S..\LVADOR 

La Camara de Comercio considera como uno de los proble

mas fundamentales del pais i3 falta de una base institucional le

gal sobre Ja cual orientar las sOluciones a 10. crisis que actual

mente vive el pais, puntuali:ando dcnfro de esto la falta de una 

Constitucion Politica. La que habla fue derogada por la Junta de 

Gobicrno, que reservo para S1 los poderes constituycntes hasta 

que no exista una Asamblea Constituyente. Esta sera electa supue~ 

tamente en 1982. 

Este, y otros factores, contribuyen a una anarquia poli 

tica, manifiesta en la falta de apoyo popular al gobierno, que se 

rnantiene por apoyo internacional. Segun la Camara, ningun grupo 

politico tiene este apo¥o en este momento, y menos la guerrilla. 

Esto ha llevado a desinversi6n, desconfianza en el go-

bierno, altas tasas de desempleo. 

El gobierno esta divorciado de la empresa privada ~ de

dicado en opinion de la Camara, a poJitiqueria y demagogia, 

siguiemlo unu·.estrategia de robar banderas a la izquierda que eS 

ta destruyendo al pais. 

Con respecto a la guerrilla, 10. Camara percibe un empa


tc militar en el scntido de que 10. guerrilla no es capaz de botar
 

0.1 gobicrno pero tampoco el gobicrno hn po~ido climinarla. 
. 1 

j J) 
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:\tribu)"cndo esto a1 influjo tie a)'uda que 1<1 guerrill:l rccibc dc 

Nicaragua; la mala politica del gobicrno pucdc c\"cntualmentt" ali 

mCJitar <1° 1<1 gucrr ilIa porquc por su denagogia csta de~trl1)'cndo la 

cconomIa salvadorcfin. 

Como soluciones, In C~mara propone 10 siguiente: 

a)	 Balancear el poder en la Junta de Gobierno mediante la 

incl~sion de otros sectores democraticos en ella, entre 

ellos el sector privado. 

b)	 Desarrollar un plan de recuperaci6n economico basado 

en potencial del sector privado, en cuya formulaci6n 

e implemen.tacion debe participar el sector privado 

desde posiciones en el gobierno. 

c)	 Mejoramiento y correcci6n de 1a imagen externa de 10 

que esta sucediendo en EI Salvador. 

l/\
') . 
(;,f. ~ " ~ 

I 
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V1 I. U~:r()~ DE DTRTGE~TES F~IPRI:SARI ALF.S SALVl\DORE~OS (ODES) 

UDES considera que el pais sc encuentra en un mo~e~:o 

de incertidumbre econ6mico, social y politica a Ia cual con:=i~u-

yen tanto la ultra-izquierda como la Democracia Cristiana e~ el 

gobierno. 

Dividen los problemas en controlables e incotrolables: 

Dentro de los segundos clasifican Ia falta de recursos natu~ales, 

Ips precios internacionales de los productos de exportacion y las 

ingerencias internacionales en Ia crisis salvadorena. 

Dentro de los controlables consideran el desgobierr.o y 

la .d~sinformaci6n internacional que existe sobre 10 que pas~ en 

El Salvador. 

Consideran que ni la guerrilla ni la D.C., tienen apcyo 

popular, y que Ia D.C. esti haciendo tanto dafio al pais que Ia ha 

cen similar a Ia ultra-izquierda en el largo plazo. 

Como soluciones plantean las siguientes: 

a) Buscar un retorno al orden constitucional. 

b) Basar el desarrollo del pais en una economia socia: 

de mercado. 
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c)	 El logro ~e un balance social a trav~s de una mcjor 

rclaci6n obrero-patronal, 10 mismo que a trav6s de 

mas comunicaci6n y entcndirnicnto entre todos los sec 

tores en una institucionalizaci6n progresiva del pais. 

d)	 Xo deben ~ecretarse mas refoTwas hasta que el pueblo 

sea consultado en clecciones libres. 

e)	 N§s unidad y participaci6n politica en el sector 

privado. 

", It?
/1' V
"v 



A U DIE N C'! A S 

H 0 N D U R A S 

PROBLDIAS H\TER!':OS DE HONDURAS 

A) Historico 
.... , 

1)	 El descubrimiento y colonizacion de Centro America por el Im

perio Espanol Ie irnprime a cada pais centroamericano el signa 

y personalidad de aquellos colonizadores, derivandose de ese 

hecho, la estructura Juridica, Politica, Econ6mica y Social. 

que aun pesa tremendarnente en la vida nacional. 

2)	 La presencia de empresas inversionistas extranjeras·, banane

ras y mineras, fundamentalmente, que llegaron para obtenerg~ 

nanci.as iinicamente,estimulan la corrupcion gubernamental,· 

distorsionando el desarrollo economico nacional y propiciando 

la mala imagen del inversionista extranjero. 

3)	 Las revuel tas belicas internas fueron mas constantes que en 

los otros paises centroamericanos, produciendo un menor 

desarrollo relativo con el resto del area. 

4)	 El ana1febistmo casi estatico inside tambien negativamente 

al desarrollo Nacional. 

5)	 La Conducci6n Nacional, valiente 0 debil. cedia finalmente 

ante el empuje de los intereses y el disimulo nacional,por 

falta de una conciencia patri6tica fucrtemcnte arraigada co

mo una consecucncia del grado de ignorancia cxistcnte 



Problemas Actu31es 

Estos problemas plantcados por los difcrcntcs sextorcs encuesta40s 

podrian agruparse de la siguiente forma: 

1) Los que son responsabilidad del Sector Publico. 

2) Los que son responsabilidad del Sector Empre.saria1. 

3) Los que son responsabilidad externa. 

Los proble~as gue son responsabilidad del Se"ctor Publico 

a)	 La re£orrna agraria que ha sido usado como una herramienta de 

alto contenido demag6gico, fue implementada en 1972 mas pa

ra cump1ir un fin politico, descuidandose su verdadero propo

sito como era el aumentar la produccion y propiciar una mayor 

distribucion de las riquezas. No necesariamente se debe ha

cer reforma agraria para quitarle a1 que produce ~ darle a1 

que no tiene como producir, mas bien se debe bus car una com

binacion de estos dos extremos con miras a aumentar 1a pro

ducci6n y mejorar el estatus social de las mayorias popula

res; 10 anterior no descarta que en casos necesarios si se 

debe haccr uso de rnedida~ correctivas contempladas en 1a le~ 

una es que predios extensos que no cumplen con su funcion so

cial, sean parcelados y entregados a personas que si hagan u

so adecuado de ellos para beneficio naciona1. 

b)	 Lcgislaci6n AnquiIos~da, Anirquica y Dcmagogica 

El sector empresarial cncucntra que hay lcgislaci6n de todo 



tipo y que ya es tiempo de rcvisar y cambiarla por otra nue

va y bien disefiada. Se estima que no se debe producir legi~ 

lacion andrquica y mucho menos improvisada como ha estado 

sucediendo en los ultirnos 10 afios. Tarnbien plantean los se£ 

tores ernpresarial, laboral y campesino, e1 grave problema de 

la creacion de 1eyes dernagogicas con fines politicos. 

c) No Participacion 

Hay clamor. generalizado de todos los sectores de que se debe 

institucionalizar la participacion en 1a toma de decisiones; 

sin duda alguna, las medidas economicas, legislativas 0 so

ciale$) con amplia participacion de los diferentes sectores 

afectados son mas efectivas y mejor apoyadas. 

d) Improvisacion Estatal 

.
Es necesario para lograr un creciente desarrollo nacional, 

que el Estado abandone 1a improvisacion y real ice un plan 

de desarrollo economico seriamente concebido, coherente y 

establ~ para cada sector. 

e) Paternalismo Estatal 

El paternalismo estatal origina influencia en el sector pri

vado, muehas empresas se aeogen a este tipo de produccion, 

sin pensar en medidas efeetivas para aumentar su productivi

dad. 



f) politica Bnncaria Estatal Rigida e Inoportuna 

EI sector empresarial no puede desarro1larsc cuando las me

didas bancarias estatales son rlgidas e inoportunas, no obe

dccen a las necesidades reales de cada sector, mostrando di~ 

torsion entre los objetivos de cada sector y las politicas 

de credi~o. 

g) Corrupci6n Gubernamental 

Este es un mal inveterado pero en los ultirnos anos pareciera 

que ha disminuido, no se puede concebir un desarrollo soste

nido ni esperar un apoyo decidido del pueblo en todos sus ni

veles cuando la corrupcion se institucionaliza. 

h) Legislacion Laboral Par~ial 

El Codigo del Trabajo no cumple su objetivo a cabalidad cuan

do al ponerlo en practica, este se parcia1iza a cU~lquiera 

de los sectores. 

i) Otros.Problernas que afectan a1 desarrollo del Se~tor Ptivado 

Falta de Asistencia Tecnica.
 

Fa1ta de incentivos a la Producci6n, Exportaci6n~ etc.
 

Falta de Financiamiento.
 

Control de precios con tendencia a generalizarse.
 

Falta de Capital de Trabajo, 5gi1 y suficicntc.
 

Falta de mercado adccuado para ciertos articulos.
 

Se grava la capitalizaci6n de las ganancias.
 

. 1(\' 

~) 



Problemas que son Respon~abilidad del Sector Empresarial 

a)	 Fal ta de Unidad del Sector' Em'pr'csarial 

Esta falta de unidad tiene su origen basicamcnte en una de

bil conciencia de los a£iliados. Por 10 anterior el Sec

tor Empresarial es debil, £alto de audicia y agresividad. 

b)	 El Sector Ernpresarial no hace labor d~ Investigaci6n 

Por debilidad econ6mica, por deficiencia organizativa, por 

falta de preparaci6n tecnica, por falta de apoyo estatal, 

los empresarios no hacen labor de investigacion 0 si la ha

cen, no sobrepasa niveles empiricos. 

c)	 No acepta aun el Sector Ernpresarial Perticipa'cion Labo'ral 

en las Ganancias y Adminis·tra·ci6n 

El Sector Empresarial convive arm6nicamente con el Sector 

Sindicalizado pero aun no acepta la participaci6n ni en la 

conducci6n ni en la distribuci6n de las ganancias; cxpresan, 

que para ella se necesitaria hacer m4s conciencia en elSec

tor Laboral para que entiendan mejor su funcion dentro de la 

Unidad Productora. 

d)	 Carece de Ia Audacia necesaria para reali:ar grnndes Inver

siones 

Esto da Ia impresi6n de vivir un circulo vicioso; 10 cierto 

cs que aun no hay el cntusiasmo y Ia audacia para propiciar 

inversiones cuantiosns, como no sea en casas esporadicos. 

El Gobicrno expr~sa que esa actitud 10 obliga a participar 
,j \ 
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dircctamcnte en el Area del Sector Emprcsaria1 y los emprc

sarios argumen~l en el sentido de que por falta de apoyo gu

bernamental no se arriesgan en las 4reds de inversiones ma

yores. 

e) Escaso Financiami~nto Propio 

Pese a que en Honduras hay una relativa Paz Social en compa

raci6n ~on el resto de Centroamerica, los sucesos en los 

paises vecinos tambien danan su imagen en el exterior, con~ 

trayendose 1a inversi6n extranjera, restringiendose el capi

tal de inversion a mediano y corto plaza y hasta e1 credito 

de los proveedores. El Estada vive momentos dificiles con· 

la caida de los precios de los mas importantes rubros de ex

portaci6n por 10 que poco puede ayudar, y luego los recursos 

Propios del Sector Empresarial son tan exiguos que no tie

nen ninguna sigrtificacion; esto los ha llevado a una contrac 

cion de las fuentes de trabajo con toda lao gama de ulterio

res consecuencias. 

Problemas que son de Resportsabilid~d EXterna 

a) La Convulsi6n del Area Ce~tr6a~~ri~ana 

Los sucesos recientes de Nicaragua y El Salvador y los que 

ya casi cronicos de Guatemala, han afectado a Honduras casi 

con la misma intensidad en cuanto a los efectos externos de 

finallcinmicnto, crcditos de proveedores a corto plazo, in

significantes inversioncs extranjcras y lucgo cl Expectro 



Subversivo ha gencrado temor contrayendo aun mas las pocas 

inversiones privadas que se habian programado. La desocu

paci6n crece y el circulante se contrae. y un desaliento ge

neralizado se percibe en todo el pais. 

b) Contraccion del Turismo 

El fencmeno es general en Centroamerica y las razones tambien 

son las mismas; nadie desea visi~~T una region convulsionada; 

a Hond1lras no la separan del resto de Centroamerica y e1 Oa

sis de Paz Hondurefio no trasciende con suficiente fuerza co

mo para neutralizar la sicosis ya creada. Por 10 tanto, es

te rp.ng1on que comenzaba a despuntar generando ocupacion se 

ha estancado'J dejando a los inversionistas se~iamente afec

tados, inclusive para hacerle frente a sus compromisos ban

carios. 

c) Los Precios Internacionales 

Los articulos producidos por el area, objeto de exportacion, 

no reciben un tratamiento de intercambio justo~ a 10 que hay 

que adicionarle una gran inestabilidad de los mismos. 

d) Refugiados 

En los ultimos dos alios el pais ha recibido de 60.000 refu

giados especialmente con procedcncia de Nicaragua y El Sal~ 

vador, por razones de las convulsiones internas vividas nor 

ambos paises; la ayuda intcrnacional rccibida para at~nder-



los ha estado muy por debajo de 10 necesario. 

e) La Inflacion 

Fenomeno generalizado con sefiales de crecientes deterioro, 

sefialandose como principales causas el aumento del precio 

de los energeticos y materias primas. La incapacidad y fal

ta de toma de conciencia del Gobierno ante la situaci6n ha

ce que no se sepa manejar este problema, agudizandose el pr~ 

blema y el indice de precios al consumidor se ha disparado 

niveles mayores del 50% y aunque el Gobierno ha insistido en 

un nivel inflacionario del 12%, se estima un nivel muy por 

encima de esta cifra. 

f) Falta de Tecnologla 

Cada dla se hace mas cara y sin embargo mas necesaria, para 

poder competir. En un futuro inmediato se deberan hacer es

fuerzos serios para importarla y ponerla en marcha. 

11.- RELACIONES DE HONDURAS CON EL RESTO DE CENTROAMERICA 

Todos los sectores reconocen muy buenas relaciones con el resto 

de Centroamerica incluyendo a Panama, lamentando obviamente el 

encuentro armado entre Honduras y El Salvador en el pasado re

ciente, con tendencia actual acelerada a resolver5e en breve pla-

ZOo En 10 referente al Mercado Coman, el Sector Empresarial no 

cifra mayorcs esperanzas en este ensayo que ya cumpIi6 20 nnos de 

vigcncia cncontr5ndosc actualmentc en un momento muy contrnversinl 

y critico; parn Iiondurns signific6 $83.9 millones de las expopta- L\ 
;, 1/ 



ciones en 1980. No podr5 m3rcllar bien hasta tanto no se regrese 

a la ~cntalidad original de Integrucion Econo~ica y carnbiando 

las actitudes unilaterales de los gobiernos.que obstruyen su fun 

cionamiento. 

111.- RELACIO~ES DE HONDURAS CON EL RESTO DEL NUr,mO 

A) ESTADOS UNIDOS DE NORTEA~ERICA 

Honduras que se ha desarrollado en la orbita de influencia 

de U.S.A., mantiene una rel~cion estrecha con aquel pais; 

sin embargo, tal pareciera, que en los ultimos afios se estu 

viera originando un deterioro de las relaciones. 

Valdria la pena revisar la forma en que U.S.A. ~rotege su 

mercado interne y por el otro lado acepta el libre ;uego de 

105 precios internacionales para los articulos deexporta

cion. 

Las instituciones finan~ieras de desarrollo y otros organis

mos de aquel pais, deberian revisar sus recomendaciones en 

10 que se refiere al trato con Honduras. exoresaron los sec 

tores encuestados. 

B) OTROS PAISES 

Las relaciones de Honduras con el resto del mundo por razo

nes de Geografia y de la vinculacion tradicional son de me

nor impoTtancia, aunque se obscrva una tcndencia crccicnte. 



Se puede concluir, en t6r~inos generales, que el tratamiento 

proteccionista esti en~3rcha, di(icultando seriamente el 

desarrollo comeTcial. 

El sistema monetario internacional complica aun mas las rela

ciones. 

IV)	 SOLUCIONES 

1)	 Hay cansancio en el tipo de gobierno autoritario y sin parti 

cipacion, existente en los u~tirnos 10 afios. Se tiene gran es 

peranza en el futuro orden dernocratico que supone culminara 

con elecciones honestas el 29 de Noviernbre proximo. 

2)	 Urgen financiamientos liberalizados, abundantes, y en termi

nos blandos. Todos los sectores consideran que al obtenerse 

nuevos financiamientos, deben ser canalizados directamente a 

los sectores que usaTan del rnismo, evitando la ingerencia gu

bernarnental. 

3)	 Que el concepto democracia se extienda al Area Social y Eco

no~ica. 

4)	 Participacion institucionalizada del Sector Privado en for

Qa efectiva y real siendo un ingrediente busico en la toma 

de dccisiones; en esta forma los errores serian menores y se 

tornarian politic3s coherentcs y adecuadas a todos los secto

res. 



5)	 Se debe buscar con gran afan la r.reacion de una sociedad 

mas justa; el criterio para introducir cambios no debe ser 

construido sobre el temor) sino que sob.re una sincera toma 

de conciencia de que son urgentes. 

6)	 El lucro, el bienestar individual y de privilegio no debe 

ser el Gnico motor del sector empresarial» para con los 0

breros; se debe pensar en la amplia base nacional. 

7)	 La productiviciad se debe incrementar a todo los niveles y 

en todos los sectores; para ello es indispensable mejorar el 

nivel tecnico y disminuir el analfabetismo. 

8)	 Definir las areas especificas en que jugara cada sector; ape 

garse a un" plan de desarrollo justa y concebido con la par

ticipaci6n de todos lossectores, el que debe ejetutarse y 

respetarse. 

9)	 Apoyar basicamente el desarrollo de la Agro-Industria, como 

base principal del desarrollo. 

10)	 El intercambio centroamericano debe s-r concebido mas como in 
. 
tegracionista que como Mercado comun unicamente. 

11)	 Trabaj ar mas con la idea de abrir mercados fuera del. ar~a. 

12)	 Poncr"en marcha los mecanismos que propendcn a repatri~r el 

capital que por la ins~guridad 0 por las mejores oportunida

des externas 0 una combinaci6n de ambas» se ausentaron del 
..pals. 



13)	 Irnpulsar el turismo y rcvisar el apoyo dado con miras a me

jorarl~s; se estima que estarIa mejor dirigido por un Ente 

en el que el Sector Privado tuviera amp~ia participacion. 

14)	 Revisar y reformar toda 1a legislacion que atrasa el desarro 

110 nacional, haciendo enfasis en el Agro, en la Industria, 

en el Campo Laboral, en el Area Financiera y Fiscal. 

15)	 Combatir a fondo 1a corrupcion. gubernamental, bajo e1 enten

dido de que cualquier intento desarrollista fracasara, 0 su 

lO$ro sera insignificante de no producirse una mejorIa en 

este aspecto. 



A U DIE N C I A S---------'. . 

N I CAR A G U A 

Pese a las adversidades que ha afrontado en los ultimos afios, el 

Sector Privado nicaraguense ha dado muestras de un acendrado opti

rnis~o y espiritu de lucha y segun 10 expresaron los empresarios, 

miembros de partidos polIticos y sindicatps democraticos a esta Co

J~isi6n, el Sector Privado se encuentra ante una fatal incertidum

brei anenazado con hacersele desaparecer por la velada definicion 

'ideo16gi~a delgobierno, debilitado por abandono, voluntario unas 

veces y obligado en ot!as, y ~or falta·de estimcilos al Sector Empr! 

sarial. 

Ambiente Politico - Estabilidad 

El objetivo principal actual de la empresa privada nicaraguense es 

sobrevivir en un sistema socio-politico-economico que Ie es total

~ente adverso y cuyo esquema ideologico marxista-leninista amenaza 

con liquidarla. Expresaron los empresarios que el futuro es incier 

to y que el Sector Privado tiende a desaparecer en los proximos die: 

afios. 

La Rcvoluclon sandinista result6 adversa y el FSLN tom6 para sf so

lo todo el poder que fue conquistado por una total unidad nacional 

que incluia activa y fuert.:" participacion del mismo Sector Privado. 

La fal~a de definici6Il iJeo16gicn nccptada por el mismo gobierno 



pero claramentc pcrcibida por sus actuaciones; la anarquia revan 

chista; las tomas de fincas y f5bricas las mas vcces instigadas 

y manuflageadas como problemas laborales; el fuerte control sin

dical por el Frente Sandinista; los problemas laborales azuzados 

par sus propias organiz3ciones; la inseguridad en la tenencia de 

la propiedad; la formaci6n de parte del partido de gobierno de 

org~nizaciones gremiales paralelas a las del Sector Privado; la 

par~icipacion activa y altamente dominante de los asuntos nacio

nales de ma~ de 17000 internacionalistas; la creacion de un enor

me y poderoso ejercito "popular"; la ley de regulacion a los pro

fesitHlC::l.J.es con la que los controlan )" pierden independencia; l'a 

eliminacion de los profesores (a todo nivel) no marxista y arreba 

to de la autonomia universi taria por el FSLN;ola represi6n co.ntra 

los sindicatos y partidos democraticos y no oficialistas; la pe

netracion de celulas del FSLN en las empresa~ y otras organiza

ciones para minarlas desde adentro, s6n a juicio de losoentrevis

tados todos muestras de actitudes totalitarias y estatizantes can 

la clara intenci6n de implantar en un momento no preciso aun el 

sistema marxita-Ieninista y que par de pronto causa gran incerti

dumbre y absoluta falta de credibilidad en el gobierno al que mas 

bien se Ie considera inmoral por su actitud engafiosa cinica. 

A juicio tambien de los entrevistados, existen otras inquietudes 

cau,saJas por 01 temor a 1a creacien de los "Tribunales Populares" 

la bnja de la cnlidnJ profcsional a toJo nivel, inclusive a nivel 

gobierno, que dificliita la planificaci6n, administraci6n y de

sarrollo de todo tipo de emprcsa y que contribu)'e al climn de 



incertidumbre reinnnte,quc no hnce 16gico pcnsar que el cmprcsa

rio nicaraguense de see opostar su fu~uro contra las inciertas cx

pectativas politicas preva1ccicntes. 

So1uciones Sugeridas: 

Las ~edidas defensivas para esta situacior. aqui descrita J y suge

rida por los encuestados debera estar basada en la unidad de los 

partidos po"1iticos dcmocraticos, sindicatos y medios de comunica

cion ~ndep~ndiente? con el sector privado. Debe ta~bien expor

tarse a gobiernos amigos~ a organizacibnes del sector privado ex

terno y a otras organizaciones y sectores la triste verdad de. 10 

que ocur~e actualmente en Nicaragua yla traicion del FSLN a las 

anhelos por democratizarla. Contribuir dentro de io posible para 

que las pragmiticos del gobierno prevalezc~n sobre l6~ dogm4ticos· 

y para que se elimine la influencia de 105 internacionalistas sa

bre el gobierno asi ~omo propiciar la lcgislacion necesaria para 

defcnsa de empresas nacionales. Sobre todo J presionar sobre el 

gobierno y el partido frentista para que dpfinan su plan politico. 

Panel del Estado en la Economia 

La ideologia marxista-leninista del Partido d~ Gobierno y su ac

titud totalital"ia facilmente Ie lleva a procurar intervenir cad..t 

vez mas en todo asunto econ6mico: E1 mercado iJltcrnacional de los 

prod~~tos de exportaci6n sc ]la rcstringido a nivelcs poco signi

ficont~s dcbido a 1a nacionoli:nci6n de Com~rcio Exterior de los 

principales productos de exportacion y clesafortunndamcntc sc 



cncu'cntra en ma.nas inexpcl·ta.S "'j sin la sag~cidad que se reqlliere 

para este tipa de aperacianes; el 33\ de las enpresas industria

les han pasada a pader dcl Estada) 10 mismo quc el 20~ de las 

tierras labarables y un bllen numero de cmpresas camerciales y de 

.scrvicio -todas par la via de confiscaci6n; el Fstado par medio 

de un plan precancebido maniobra para adjudicnrse casi todo el 

sector comercio hacienda que la parte Hcomercio" del Sector Pri

vado desaparezca por inanicion, por la enorrne falta de divisas y 

par la desleal competencia del.mismo Estado) al crear gran numero 

de expendios populares y canales de distribuci6n de productos pril 

cipalmente esenciales; los contro1es de precios que ha estab1eci

do.reducen los rnargenes de utilidad 10 que'pone al Sector Privado 

en situacion impdsible de competencia; e~iste fuert~ presion para 

cornercializar productos esencia1es a traves de los Com~tes de 

Barrio (CDS) en detrimento ~e los pequefios comercios privados. 

Todo esto puede interpretarse como una corriente clara y planeada 

de hacer desaparecer al sector comercio privado par inanici6n sin 

necesidad de nuevas confiscaciones. 

Ademas, se p~rcibe una corriente estatizadQra cuando el gobierno' 

aprovecha cualquier excusa real a im~ginab1e para confiscar y pra5 

tica cl favoritismo estatal. 

En el aspecto de politica ecoll0mic3. el Estado ha aumentado con

sidcr~blcmente In deuda cx.terna del pais. Las continuas emisio

ncs de moncda sin respaldo alguno) el usa indiscriminado dnl rc



d0s~ucnto por e1 sistcnla financiero han contribuido nl aumento de 

1a inflaci6n sin haber una p1anificnci6n ccon6mica definida que 

~ogre a la vez un aumcnto de 1a oferta y controlar por esta via 

el proceso inflacionario. 

La excesivn carga fiscal ha tambien contribuido a la contraccion 

de 13 produccion. 

La pro~oci6n de exportaciones de productos no tradicionales ha 

perdido interes de parte del" Estado por estar dedicado al resurgi

miento de los productos no tradicionales. 

La influ~ncia del gobierno en e1 manejo de gran parte ae la pro

duccion ha traido como consecuencia el excesivo credito al Area 

Propiedad del Pueblo y al rnismo, gobierno central as! como el au

mento del deficit en cuenta corriente y Balanza de Pagos a niveles 

bastante mayores que"los programados. 

Nicaragua, dicen los empresarios, es una empresa que si no es £i

nanciada masivamente ya sea por Rusia 0 por los E~tados Unidos, 

quedar~ por mucho tiempo tan pobre como Haiti. El encumbramiento 

del Estado como rector y controladorde todas las actividades eco

n6micus del pais, ha creado una situacion interna que no pe~mite 

el libre desarrollo de las fuerzas productivas, ocasionnndo una 

ccntr~cci611 econ6rnica crcciente que cl TIstado incxp1icablemcnte 

critic~, pero que en el fondo onlite solucionar a trnves de medi

dns conducentcs. 



S.l tunci 011 tconOJnl ca tiC 1 ~ec tor Fyiv:!do 

En Nicaragua no sc trata solamente de mover fina economia a como 

puede suceder en cualquier otro pais de America. Se trata prime

ro de recuperar los niveles anteriores de producci6n (recuperar 

perdida 31 .S~ del PIB); reponer todos los elementos de capital 

danaclos 0 perdidos durante el periodo insurrecciona1 cuyas con

servadoras estimaciones 10 situan entre 600 y 900 mi110nes de do 

lares. sin tomar en consideracion e1 valor de reposici6rij y nive 

lar la acentuante y enorme brecha de Ba1anza de Pagos ademas de 

producir la riqueza que se ofreci6 distribuir al pueblo de acu~E 

do a sus expectativas por 1a guerra de 1iberacion. 

El Sector P rivado en su genera1idad atraviesa par una p.cofunda 

crisis economica originada por: masivas confiscaciones· a gran par 

te de este sector; falta de financiamiento oportuno yadecuado; 

pago del Impuesto Patri6tico creado por e1 nuevo. gobierno sandi

nista; na£o de fuertes sumas en conceptn rlp"salarios caidos" por. 

los dos meses de inactividad productiva durante Ia guerra insurrec 

ciona1; falta de divisas que a 1a vez reduce la capacidad produc

tiva par escasez de materias primas y repuestos. Controles de 

precios internos que reducen los margenes de utilidades a niveles 

adecuados y en muchos casos ocasionan mas bien perdidas; 'altos im

puestos y mala comcrciali:acion de productos de exportaci6n; fuga 

de ccrebros y tecnicos capacitados; irrcspeto de contratos de 5U

plidores cxtranjcros a1 circunvalar a sus agcntcs ycndicndo di

rcctamcntc a1 gobicrno; altos costos financicros accntundos por 



d~ 1sitos prcvios con hasta varios rnescs de anticinaci6n "ara im

?ortaciones; garant13s despropercionadas cxigidas por financiado

res; baios nrecios de productos tradicionalc~ de exportacion ade

mas de falta de sagacidad en su comercializacion de parte del Es

tado; competencia desleal del Estado en abastecimiento de produc

tos para su comercializacion por el sector privado; bajfsimo m4r

gen ·de utilidades logradas en contratos y/o licitaciones del Es

tado; virtual falta de financiamiento al sector'comercio"; vir

tual inactividad en el s~ctor tt~onstruccion" que en 1977 dis£ru

taba del 40~ de 850 millones de cordobas y para 1980 solo disfru

taba de· 6 millones; falta de ahorro en el Sistema Financiero Na

cional adernas de incertidumbre politicas ha.causado el casi cese 

total de construcciones del sector privado. Ademas de todo p~to, 

la baja productividad debida a actitudes laborales ha debilitado 

enornemente al sector privado y la anunciada reforma agraria redu

eira aun mas al sector nrivado. 

No existe -practieamente- inverslon privada nl eriolla ni mucho 

menos extranjera. 

SoluciQnes Sugeridas. 

En esta clasificacion, solamente e1 ~eetor agropecuario sugiri6 

espccificamente llcvar a cabo la rcforma agraria basada en la am

pliaci6n de la frontcra agricola dada la gencrosa extension terri

t.orial relativa a la poblaci6n; en vez de lograrla con la ,con'so

Cltcntc baja de 13 prodllceion rtl rcdistribuir In mislliu tierra a 

manes mcnos prodllctivns. 



Actuaci6n de Fnctorcs Externos 

El prob1e~a politico, cuya ~o1uci6n es base para resolver el pro

blema econ6mico, es alentado por la influencia cubana en la con

solid~ci6n de 1a revoluci6n nicaraguense, asi como tambien pOT 

las estrechas relaciones con otros paises del bloque sovietico 

N(s. de 17,000 internacionalistas.intervienen en todo asunto in

terno gozando de privilegios no concedidos a los nacionales. 

Tambicll afecta negativamentc"al bienestar economico-del Sector 

Privrido, el irrespeto 0 violaci6n a los contratos de agentes de 

distribuci6n de parte de industriales' centro~mericanos que ven

den directamente al. gobierno nicar~guense. 

La con~iraci6n comunista no esti limitada solarnente a Nicara2ua, 

sino que es comun, con diferentes ticticas, a toda Centroamerica 

Los bajos precios de los productos basicos de exportaci6n han"a~e£ 

tado negativa y fuertemente 1a economia de los vaises de ambas 

tendencias mundiales -izquierda y derecha- y comprenden nuestra 

idiosincracia para permitirnos desarrollar a nuestro·modo. 

Forta1ecer a1 Sector Privado con prestarnos cuidando que de manera 

especial' penetrcn hasta e1 pequefios y rnedianos productores. 

SITUACIO~ I~TERXA DEL SECTOR PRIVADO 

Aunque se defini6 un marco legal y juridico nsf como un E~tatuto 

de Gnrantia y Dcrecllos del Ciudad~no, cu~ndo el FSLN asumi6 cl 



podcr, estes no han side rcspetados. Actualmente no se rcspeto.n 

los marcos institucionalcs para 10. aplicaci6n de las normas m5s 

clementales de Derecho y las leyes son manipuladas politicamcntc 

sin rcspeto a los organismos judiciales. 

No hay incentivos para el Sector Privado, por el contrario el go

bierno ha aumentado la represion a los empresarios a traves de D~ 

crctos de Confiscacion total por "c.escapitalil;ador" 0 por el sim

pIe hecho de haberse ausentado 0 ausentarse -asi'indefinido en 

tiempo, del pais por un periodo de mas de seis meses. 

El empresario vive bajo el constante riesgo de hosti~amicnto y re

presion personal ;-··tanto como porque el ambiente Ie es hestil por 

el constante fomento de odio de clases, como t~,,~1)i~.!! ;:orque pa,n:L 

luchar por la supervivencia el sector privado ha tenido que parti

cipar activamente en politica, entend~da esta como la ciencia y 

arte de bien gobernar y no como la lucha partidista por el poder. 

El ~ .'ntido de logro )" realizaci.on frustrados ha ~ido una de l~s 

principales causas de la emigrncion hacia otros paises y la falta 

de dinamia en prornover inversiones. El ambiente de incertidumbre 

social poli~ica y Ia falta de definicion real de las r~glas del 

juego, son las causas principales de 10 anterior. La fuga de pro

fcsionalcs y tccnicos capacitldos ha alcan:ado cifras muy altas 

dcbido a 10. falta de oportunidades de trabajo, debido 0.1 temor 0 

de~prccio 0.1 cornunismo y ~ebi~o a la falta de renli:aci6n humana 

y ambicntc adccuaJo para los hijos }' el futuro. Con 1:\ nueva ll\J" 

de control profesional )' In politi:acion inJoctrinantc ue 1a I!Ju- (\
t-\ 



cDcj5n, se ~centu6 In fug~. 

Actu~lmcllt,~ el emprcsario h~ tornado conciencia de que su partiei· 

paci6n en ?olitiea a nivel de asociaciones es eseneial para velaI 

por sus intereses. Existe en 61 una mayor conciencia de la im

porta~cia ~e solucipn~r los problemas ioeiales Y'entender y reco· 

npnJ~~) so~re los problemas econ6micos del pais. Las relaciones 

13borales r 12 sindicalizaci6n han pasado a ser una de las ~reas 

n5s criticas en la administracion de las empresas. 

Soluciones Sugeridas 

A pesar.que se cuenta con una formidable estructura de las or

ganizaciones del sector privado, esta puede aun ser rnejorada a 

traves de 1a ampliacion de sus bases. 

Debe continuarse la contribuci6n a la unidad de los sectores de 

partidos y sindicatos democraticos, medios de comun~caci6n inde

pendiente y Sector Privado en unidad de accion. 

Estar siempre pres~ntes, no huir del pais y presionar para la de

rnoeratizacion civilista de Nicaragua. 

Forta1ecer y coordinar las inquietudes eomunes pro-demoerati=aeio 

de 13 CPDH, la Prensn, Sindieatos independientes. sindicatos y p~ 

tidos de~ocr~ticos, paises amigos de~ocruticos y organi:acionr.~ 

del sector pri\'aclo naciollales y e::<tranjeros que QUiCT311 '! c;lcban 

J.yucbr. 

,\;)':o\'cchJ.r incapacidac1 uel gobierno buscnndo nc.~ecsiuadcs para que 
(I. 

v)\'\') 



senn .Llenadas por el Sector privado y que se ponga en marcha de 

jnm~diato, ayud~ndo al gobicrno, la ejecuci6 n de los proyectos 

de US $300 millones en pr6stamos disponibles para construccio

nes. 

Dcn~nciar toda desviacion del. gobierno a los planes y anhelos e

nunciados en los planes de gobiern'J enunciados por la unidad que 

iOgTO el derroc~rniento de Somoza. Dial~gar y contruibuir a 1a 

dCDccratizacion, 

Buscar nuevas horizontes sociales y ~poyar el sindicalismo demo~ 

~ratico para obtener una verdadera alianza. 

OTROS 

No puede omitirse que la baja de los precios internaciona1es de 

los principales rubros de productos de exportaci6n incide enor

me~ente en 1a debi1idad de estos paises centroamericanos. 

Las dernandas sociales dcsatendidas en el pasado y ahora exagera

da~ente expectantes debido a ilusorias promesas d~ l~ revoluci6n, 

crean una situaci6n ncgativa y peligrosamente explGsiva ya que 

la dcbilidad econornica del pais y 1a falta de administraci6n e

ccn6nico y politica adecuada no hacen posible crear 1a riqueza 

p~:or.1etida. 

~~ic:lra.~ua cs un l'ais que no dispone de otros recursos n3tura1cs 

g~3tllitos y nbunJuntes (petr61eo, min~ral~~) que no sean su pro

pin tierra l~lbor~\ble y alga de bosqucs que Ie U)'lH.1C filcilment~ a 

").lAC~ 



dC3rrollarse. Todo resultado qucda sujcto a esfucr=os cuidadosa 

y persistcntes en 13 administraci6n ~c sus rccursos. 

Si a todo 10 anterior se Ie agrega la negativa influencia que la 

situaci6n econ6mica mundial, en franco periodo recesivo> nroyect 

sobie ios d€biles parses en desarrollo con un alLisimo costa de 

la encrgfa, nos encontramos que Nicaragua se encuentra virtual

mente en un callejon sin salida d0nde solo un acelerado empuje 

con masivos reCUTSOS financierQs internacionales -a~emas de una 

inteligente politica exterior que deba establecer el gobierno ni 

caraguense y que atraiga inversion extranjera~ podria abrirle el 

camino a la recuperaci6n. Sin embargo, la ·asistencia financiera 

por si sola, no constituye un recurso capaz de reactivar la pco
. 

nomiaj tiene que ir aparejada con el clima de equilibrio politic 

tantas veces mencionndo. El clima de inversion es pues de prio

ridad. 



A U D I F N C I ~ S 

COS T A RIC A 

Desde el inicio de 1978 al Jia de hoy, cl desarrollo eco

nomico social de Costa Rica ha sufrido una transformaci6n impor

tante que plantca un desajustc con el esquema institucional y con 

los val ores tradicionales de su sistema de vida democratica y aman 

te de la paz y de la libertad de trab~jo y de comercio que 1a 

Co~stituci6n de la RepGblica otorga,sin mas limitaciones que·las 

de interes nacional que las leyes sefialan. 

Por otra parte, el programa de d~sarrollo que fuera plani

ficado y propuesto-por los organismos de Gobierno a nivel nacio

nal, lejos, de cumplir sus metas, ua side fuertemente afectado 

por factores de indole interna y externo, los cuales han provoca

do la mayor crisis economica del pais en los ultimos cuarenta 

afios de su historia y un evidente estancamiento de las activida

des productivas tanto en el Sector Publico como Privado. 

Una de sus consccuencias, entre otras, ha sido la modifi

cacion de las condiciones bajo las cuales venia operando la 

emlJresa prlvada. 

Sin dudn alguna, esa situ3ci6n ·de crisis debe ser corregi 

da con urgencin. Para clIo, el Sector rrivado, estd dispucsto a 

/ \ 
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llevar a cabo los esfucrzos i sacrificios necesarios para cncon

trar las soluciones a los problem~s y dificultades que el pars 

confronta. El Sector Privado debe producir mas y adoptar una p~ 

Iltica de mayor austeridad y de prudencia hasta lograr el mejora 

miento de su economia y recncontrar el camino de bienestar comun 

y de tranquilidad, que caracterizo a Costa Rica en anos anterio

res. 

Todo aquello requiere como condicion indispensable, la 

ayuda oportuna de otros paises de reconocido po~enc1a1 economico 

y fin~nciero que, dando rnuestras de amistad y de solidaridad in

ternacional, quieren.brindar su experiencia y su cooperaci6n ~e

nerosas para que Centroamerica pueda recuperarse en el mas corto 

periodo de tiempo ~osib1e y se evite e1 pel1gro de mayores trans 

tornos y de mas graves problemas. 

PROBLEMAS ~lAS HIPORTANTES QUE COSTA RICA PRESENTA 

1) Folta de Finan~iamien~o: 

E1 problema sefia1ado como e1 rn~s importante, por la 

tota1idnd de los sectores consu1tados, es la escasez 

de recursos de capital y la falta de oportuno y adecua 

do financiamicnto asi como cl constante aumcnto dp 

ln~ nrecios de los insumos y articulos b~sicos. 



El programa de colocaciones para el presente afio de 

1981. del Banco Central de Costa'Rica, demucstra la 

limitaci6n del financiamiento a que se hace referen

cia, la cual se agrava notablemente por cuanto las 

a~ignaciones de credito hechas por el Banco Central 

son ficticias ya que. en 1a realidad. los Bancos 

no cuentan con el dinero disponible para la formali

zaci6n de operaciones de credito, aGn habiendo sido 

previamente aprobadas por sus respectivos Consejos 

de Directores. 

La declinaci6n de los precios de productos tradicio

nales en los mercados internacionales, especialmente 

los relacionados con el cafe, es causa de un acele

rado empobrecimiento del pafs~ 

La caficultura es, dentro de la actividad agrfcola, 

el rubro mas rclevante para el pais. Representa el 

principal renglan de la produccion nacional y la 

fuente mas elevada de divisas. Constituyc, asimis

mo, el medio mas eficaz de redistribuci6n de rique

za no 5610 por c1 elevndo n6mero de pue~tos de tra



bajo que ese cultivo origina, sino tambi6n, por la 

cantidad de pequefios productores'a los que financia 

su co·secha, y nor el monto considerable de ingresos 

que significan para el Fisco. 

En la realidad, 1a actividad cafetalera, 10 misrno 

que las otras actividacies agrlcolas y agropecuarias, 

deben de merecer una mayor consideraci6n de parte 

de los usuarios y paises consumidares de los produc

tos costarricenses y ser objetos de estimulos mas 

significativos que cornpensen en mayor proporci6n los 

riesgos naturales e 'imprevisib~es a que la actividad 

ag~icola est4 expuesta. 

3) Deficiente Adrninistraci6n Publica 

La deficiente Administraci6n Publica y del Banco 

Central, este como una agencia gubernamenta1 rn5s que 

como entidad rectora de la ecanomia del pais, son 

causantes en gran medida, segan manlfestaci6n de 1a 

mayoria de los cmpresarios, del deterioro econ6mico 

del pais que ha afectado seriamente e1 desarrollo 

del Sector Privado. El manificsto intervencionisrno 



del Estado en las· actividadcs propias del Sector Pri

vado, el acaparamiento por el mismo, de la mayor parte 

del caudal de operacion de los Bancos del Sistema Na

cional para programas no proeuctivos de Gobierno 0 de 

infraestructura, con fines mas politicos que de verd~ 

dera necesidad comunitaria y 1a voracidadfiscal que 

caracteriza la constante creacion de nuevos impuestos 

por parte de Ministerios y oficiales, han hecho dismi 

nuir vertigirwsamente el interEs y la capacidad empr~ 

5arial y de inversion del sector privado nacional y, 

como consecuencia, han ocasionado una reducci6n del 

acervo de bienes del pais. 

4) Aumento'de 1~. pYe'c"io's' d'e 1'0'5' energEticos: 

El drastico incremento de los precios de los energe

ticos, en general y de los refinados en particular, 

viene produciendo intranquilidad y perjuicio adicio

nal a la producci6n. Dichos aumentos se hacen m~s 

gravosos debido al sistema de comercia1izaci6n que 

la RECOPE (Refinadora Costarricense de Petraleo), 

empTesa subsidiaria del Estado, utiliza en 1a fija

cion de los prec~os para los usuarios de los combtis

/
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tiblcs, con margepcs de bencficio elevados para podcr 

servir de "Caja Chica" del Gobier'no, a la eual l!ste 

recurre para brindar ayudas y subsidios a un buen nu

mero de servicios Dublicos 0 de caracter social, entre 

los cuales el servicio de transporte colectiyo es uno 

de los mas favorecidos. 

Jales medidas, como'anteriormente se indica, encare

cen peri6dicamente los costos de producci6n y ocasio

nan desajuste que, necesariamente, se reflejan luego 

en el alza, tambien gradual, que se opera en el costo 

de la vida. Esos incrementos en los precios de venta 

son motivo, asimismo, de un deterioro en los niveles 

de competitividad del producto nacional frente a los 

del producto similar importado. 

El deterioro del Ner~ado Comun Centroamericano por 

causas de indole politica, economica 0 comercial ha 

dado 1ugar a una disminuci6n, en volumen, del inter

cambio entrc los paises de la region y, consecuente

mente, de una rcducci6n de la utilizaci6n·de In man6 

An .... 'h.,.!1 n~,..;nn~' V ~p 1:1 C":1n:lc:idnd instalada. 



A este rcspecto es notoria la falta de interes y de 

definici6n de los paises integrantes del M.e.C. para 

llevar a cabo una reestructuracion y rehabilitaci6n 

adecuadas de ese programa integracionista.· 

6. Perdidas del 'c're'dIto 

La perdida del credi to en las fue"nte·s de fina-ncia

miento externa y de la credibilidad nor incumnlimien 

to de los comprom~sos 0 por rnorosidad en los pagos 

de los suministradores de insumo y materias primas 

y de productos terminados, ccnstituyen un serio pro

blema para la mayor parte de las empres~s del Sector 

Privado. 

La l6gica consecuencia.de la perdida de esa confian

za es la merma de la produccion por fa1ta de materias 

primas y el desempleo cada vez mayor en el pafs. 

7. Inseguridad y Viol~ncia 

La excesiva liberalidad y condescendenc~a de los 

organismos de Gobierno para con grupos subversivos 

y la infiltraci6n comunista clandestina al territo



rio nacional, a traves de inmigr~ciones, no contro

ladas y acogidas a1 asilo politico que brinda nues

tro suclo, han ejercido una accion sumamente perju

dicial y perturbadora para la paz y el orden, espe

cialrnente a nivel universitario y del sector obrero. 

Esto ha contribuido a1 ambiente de tensi6n existente 

en e1 pals y ha hecho posibles recientes dernostracio 

nes de terrorismo, nunca antes vistas en C~sta Rica. 

Todo 10 anterior, sumado a la incertidumbre economi

ca, ha sido causa tambien de una notoria reducci6n 

de las inversiones de capital extranjero en el pals 

y de 1a perdida de los ingresos que e1 Tur~smo y 

actividades simi1ares hasta hace poco, proporc~ona

ban a Costa Rica, 

SOLUCIONES 

,.~~ soluciones Clue se indican a cont"inuacion fueron da

das a conocer por los grupos entrevistados. 

1. Financinmiento 

Financiamiento urgente, a largo plaza r a tipo de 

intercs blando, para la adquisicion de materias pri



mas y otros insu~os que permitan la reacti·:~~ion de 

la producci6n. Actualmente toda~ las div~:~~ ofici~ 

les disponibles, son utilizadas por el Go~~~~no para 

resolver el problema cambiario del pais. 

Simu! taneamen te debera definirse con clari. ~.~.1, la 

pOlitica economica y las reglas de juego ~~_ Gobier

no con obj eto derestablecer la confianza ?~;:-dJ.da y 

el afan de los empr-esarios. 

2.- Programa de' auster1dad y aho~~o 

Establecer un programa de 'austeridad y ah~~~O de 

divisas y de consumo tanto para el Sector ~.~ivado 

como para el Sector POblico de Costa Ric~~ ~aciendo 

conciencia entre la gente de que la re5t~,:;.~_:"'~ci6n eco 

nomica del pais depende de todos y del c~~~je Y de

cision con que los costarricenses acome~a~. ~~ tarea. 

3. Promoci6n de las exportaciones 

Promovcr las exportacioncs dentro del ~,~:;·:-;..~-1o Comun' 

Ccntroamericano y a nivel internaciona: 7 ~~; la acti

vidnd manufacturera, establecienco est ~.:::;.:..:~..".s 'sustCln

cinlcs para 1a nroducci6n exportable. 



Igualmente, intensificar la prod~cci6n de granos y 

de los demas productos de la agricultura y de la 

agroindustria, en general, de tal manera que se opere 

una rebaja en los costas y en los precios de venta 

de los articu10s basicos, hacienda posib1e 1a inmediata 

reduccion del costo de la vida, que en la actualidad 

es excesivamente elevado y abrumador. 

4. Mercado Coma~ Centroamericano 

Es urgehte que los Gobiernos de los paises miembros 

del ~Iercado Comun Centroamericano celebren las reu

niones necesarias para analizar las posibles solucio 

~es a los problemas que afectan su desarrollo normal, 

suprimiendo 0 modificando las disposiciones que estan 

interfiriendo su plena vigencia. 

Es igualmente urgente prestar atencion, por el sector 

empresarial centroamericano, a la revision del nuevo 

Arancel Aduanero Centroamericano, recientemente ter

minado de elaborar par la Comision Coordinadora Cen

troamericana, cuyo prop6sito es sustituir a1 actual

mente en vigcncia, pero cuyos m5rgcnes de protecci6n 
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al productor centronmericano' resul t:.:: ~:1 muchos 

casos, sensiblemente negativos para~: ~ector manu

facturero. 

Dtras medidas para su mej oramiento c ~::-:ualizacion, 

en algunos casos, 0 para su eliminac::.:::-:-.:., en otros, 

pero procediendo con un cri terio ce::-:·::~a.l"Jericanista 

y pensando en las ventajas de vivir ~:~dos e inte

grados. 

r·le; ores _l'recios y Ser\'i'cios Cen tro·a.=--=-:-':' ::::rn'o de" Cabo

taje. 

Acci6n conjunta de los paises cen~~=;~:~ricanos ante 

las oficinas internacion~les corres~~~:~ientes, para 

el logro de· mejores precios y facil~~~~des para nuestro 

productos tradicionales. 

Creaci6n de un servicio ccntroatile~':"=--:...'·::o de transpor

te mar.itimo de cabot3je, con itin=:-~ ios fijos y sa

lidas rcgularcs, que perrnita el i=-:~7=~~nbio comercial 

entre los pniscs Ccntronr.tqricanos . ..: ..• ~l Caribe. 

( (\
/ / . .' 
V 



6. Tecnologfa 

Buscar las facilidades necesarias para que el nivel 

te~no16gico del pals, adquiera los conocimientos y 

las especializacion adecuadas, mediante el concurso 

de los palses desarrol1ados, para un mejor aprovech~ 

miento de nu~stros recurS05 naturales, humanos y de 

produccion, 
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ANALIsrs DE LA COMISION 

PANAMA 

FACTORES ECONOMICOS Y POLITICOS QUE AFECTAN AL PAIS: 

POLITICA ECONOMICA: 

Durante la ultima decada Panama ha experimentado una rec~ 

peraci6n economica cuyos efectos comenzaron a sentirse ,a partir 

de 1-977 con el aumento del Producto Interno Bruto, en este per!5!,. 

do los sectores de mayor crecimientofuercn: Zona Libre, Set

tor Finantiero, Comercial, Construccion: los de menor crecimieri 

to fueron: los sectores agrfcola, manufacturero y ganadero. 

Nuestra economia ha crecido basicamente en torno a una 

economia de transito que gira sobre los efectos de la zona can~ 

leTa. La infraestructura que proporciona el ~rea de la metr6p~ 

lisesta dirigida bacia el aprovechamiento de 1a posicion geogra 

fica donde se ba desarrollado: la zona libre y el Sistema Ban

cario, sectores que tiene un alto grade de inversion, pero que 

generan·poca cantidad de empleo. 

E1 desarrollo economico de ~3nama, ha sido orientado ba

cia los sectores terciarios, 1a politica ha dificultado el dcsa 

rrollo de las empresas que generan mayor empleo. 
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to se debe basicamente a 

e1 eual no se obtiene en 

1a busqueda de un mejor modo de vida, 

las areas rurales. 

La forma como 1a poblaci6n de Panama esta distribuida en 

e1 espacio geografico nacional, es una de las mas irregulares 

en pais alguno en el mundo. A ello han contribuido e1 esti10 

de desarrollo y e1 Canal de Panama, concentrando e1 51% de 1a 

poblacion en e1 area metropolitana seguida por la region central 

cuya poblacion es de un 26%. 

En los extremos occidentales y orientales del pais vive 

el 19 a1 4\ de 1a poblacion respectivamente. Sin embargo, hay 

que destacar que la poblaci6n habita en localidades definidas 

como Urbanas como son las cabeceras de Provincias. 

CONCLUSIO~ES DE TIPO' EDUCATIVO: 

Panama ofrece hoy educaci6n clasica orientada basicamente 

a formar profesionales universitarios y se deberan desarro11ar 

mas activamente niveles de ensefianza tccnica 0 carreras interme 

dins que puedan crear profesionales idoneos tales como: Mecani 

cos,' Tecnicos, Agricolas, Maestros de Obrus, Albanilcs, Electri 

cistas, etc. 

I L\
~P' 
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CO:\CLUSIOi\ES DE TIPO POLITICO: 

1.	 EI modelo de desarrollo sociq econcSmico re(,,'liere di-· 

reccion politica quecomprenda el rol de la iniciati 

va privada en ~lL En un marco de libertades democra
-~ 

ticas, 1a 1ibertad de la libre iniciativa juega un pa 

pel	 importante. EI estado protector, paternalista, 

5610 debilita el desenvolvimiento economico de las 

empresas. 

2.	 El reto-~olitico del presente consiste en establecer 

las reglas adecuadas de desarrollo que sirvan para 

enfrentar eficientemente la problematicadel desarro

llo de~ografico y su participacicSn en la economia, 

resolviendo las necesidades basicas del pueblo y per

mitiendo su superaci6n mediante oportunidades de cap~ 

citacion. 

3.	 Las tareas politicas se logran fundamen~almente me

diante 1a participacion pnrtidista. S610 en 1a medi

da en que participemos de 1a polftica se lograra robu~ 

tecer la democracia, y, los partidos politicos no de

ben tener como ultimo objetivo el lograr 13 toma del 

poder, sino que debe ser este el primer paso en un 
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objetivo ultimo de gobernar con planes, estrategias y 

programas que fortalezcan e1 desarrollo. socio-econ6mi

co nacional. 

4.	 El momenta hist6rico que vivirnos obliga a revisar 

nuestros habitos. Tenemos que cornprender 10 que es 

pol1tica J la importancia de nuestra pnrtfcipacion. 

No hace falta dirigentes J 10 que falta es una mejor 

vision po11tica J cornprendiendo la pirnension de nuestra 

participacion y la irnportancia J como gobierno u oposi

cion, de dejarnos sentir en el mayor de los retos, la 

respuesta po1itica a 1a problernatica nacional para en

tonces, enmarcados en los parametros que la mayorta 

decida J dar respuesta a los problemas plopios del sub

desarrollo y lograr la justicia social a traves del 

desarrollo consecuente de nuestros recursos. 
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H]PORTA~CIA ECONO~IICA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS: 

1a produccidn quiza haya aumentado en algUnos rubros pero 

1a productividad no es 1a necesaria; para e1 crecimiento se ne

c €sitaran cerca de 35.000 empleos por ano, habiendo ahora mismo 

100.000 desocupados (20\ de 1a pOblacio~ La cantidad 

de empleos a crearse no es suficiente. 

rIPO DE ASOCIACIONES: 

Funcionan de acuerdo a 1a defensa de problemas actua1es 

mas que de principios~ 

CAMARA DE CO~fERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA: 

~unciona con grupos de estas ramas a una que muy modesta

mente e indirectamente esta representada 1a agricu1tura. 

SINDICATO DE INDUSTRIALES DE PAN~\~: 

Son importantes, necesitan mayor membresia efectiva y que 

participe; pues solo unos son los sacrificados. 

CO:\EP: 

Reune a todos los grupo (ex-presidcntes) aunquc ha tenido 



reaccion entre los ganaderos y pequefia industria que sienten 

que sus problemas y soluciones chocan. 

ASOCIACIO~ NACIO~AL DE GANADEROS: 

S6lo los ganaderos 1a.forman pero no se consideran 

CONEP. 

ASOCIACION ~ANCARIA: 

Realmente no se considera a sf misma empresa privada y no 

participa en 1a 1ucha activa por los problemas naciona1es del 

sector privado. 

PEQUE~A I~DUSTRIA: 

Estan demostrando gran cohesion y empuje, aumentando· 

membresia y participando activamente en busqueda de sus solu

ciones. 

Picnsan que deben participar en 1a p01rtica partidista. 
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ASOCIACION PANANE~A DE EJECUTIVOS DE E?-[PRESA: 

Tienen gran similitud con las anteriores en cuanto a pIa 

les y proyectos. 

ANAL"ISIS DE- PROBLEMAS Y OBSTACUr.OS 

~La acti tud del Sector Plblico hacia el sector p rivado _ 
~ 

no es 10 que se dijera 10 ideal, pero tampoco es violentamente ~~ 

hostil como en ~l resto de Centroam~rica y un inten~o de acer. ~J~ 
camiento, quizas seria bien visto por ambas partes; 10 que es~~ f 
muy posible es que no haya surgido la persona 0 grupo como ~l~. 

~9J ,4"
eslabon que produz~a esa unidad tan necesaria al paIs. F/ r ~~ 

La figura del General Torrijos actuaba como catalizador 

de las diferentes corrientes ideologicas y pol!ticas. Su desa 

parici6n aumenta la posibilidad de una inestabilidad social y 

economica. condicionada a una unidad de la guardia nacional que 

mantenga -un clima favorable a la inversion y traiga justicia 

social. 



-184-

PLANES DE DESARROLLO' °GUBERNk\IENTAL: 

La empresa privada solicita la no ingercncia del Estado 

en las empresas que puede desarrollar ella. 

El Estado esta desarrollando alguna de elIas donde quiz§ 

no hubiera hacido la facilidad de credito, etc. para que la 

Em~resa Privada 10 hiciera. 

tos planes del ~fIDA, para aumentar productividad y pro

ducci6n se pondran en practica en 1981 - 82. 

El proyecto Alcoholin~ con el fin de ahorrar divisas 

con 1a compra de petrd1eo,es de gran trascencencia. No obstan 

te,se ha~n~§o habiendo side Panama el nurnero uno hasta pa

ra consulta de otros parses, ha sido superado por Costa Rica y 

Colombia. 

Los planes de transformaci6n de los deshechos y sub-pro

ductos (derivados de 1a cafia de azucar), con el fin de abara

tar el costa del alcohol y "azucar, son unos de los m5s impor

tantes y de credibilidad en el pais: 

f' 
, . \ 
l 
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:erro Colorado (Mina de Cobre), est4 en estudio econ6mi

co. 

La.~anca Comercial no es 10 ~gil que debiera ser de acuer 

do a las necesidades reales del pars. Tampoco tiene una poli

tica bancaria, solo existe credito bancario. 

No hay un credito supervisado y administraci6n dirigida 

o vigilada. 

FINANCIAMIENTO: 

Los planes del BID y AID en.conj~nto con la banca (Banco 

Nacional) esta afreciendo financiamiento para la pequefia y me

diana industria a intereses bajos (9 6 10 \).. No obstante no 

ofrecen para capital de trabajo la cual 10 limita. La lentitud 
........
 

es una situaci6n inc~moda. 1hl:J;-w/
~.~ 
~~ 

La banca privada ofrece en los cr6ditos del agro y la 

industria un subsidio que proviene de un aumento de los inter~ 

ses a los prestamos comerciales y personales. 

La facilid3d para desarrollo de proyectos cs relativa;no 0

frccc vent3j3s que solicitnn los clientes como estudios y antHisis; 



no les dan seguimiento "5610 prestan, cobra~ y demandan legal

mente". 

POLITICAS y MECANIS~tOS' DE MOTIVACION: 

Actualmente, se est~ llevando a cabo una politica de 

incentivos que consiste en exoneracion de impuestos por varios 

anos asi como contratos con la nacion que tambien exoneran las 

importaciones de quienes se establezcan en determinados Polos 

de Desarrollo. Asimisrno se piensa en ~arques Industriales con 

el fin de controlar la inmigracion a la capital. 

Tambien hay una e~oneracion a la construcci6n, al combus

tible de los t~ansportes y al impuesto denominado 5\ y a la acti 

vidad agropecuaria. 

Relativo al Mercado ComOn Centroamericano .LOS 

empresarios que: 

En sus aspectos positivos, el ingreso al MCCA implica 

una arnpliaci6n del mercado para nuestras actividades comercia

les, agrlcolas e industriales, poniendo especial atencion a las 

etap~s de esa integracion, y posibilidades para la inversion de 

capit~l ccntroamericana y extrnnjcro, aprovechnndo el Canal como 

centro de cxportncion hacin parses europeos y 3sinticos 

L \~.. 
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Panama podria ser un centro de almacenaje y distribuci6n 

de importaciones hacia el area centroamericana can un sistema 

integrado de transporte terrestTe, aero y ferroviario. Se podr!an 

realizar una planificaci6n cientifica para explotar los recur

sdS naturales, asignando la explotaci6n a las regiones que pue

den producir materia prima al mas bajo costa y el procesamien

to a los centro~de mayor demanda; una integracion de.los recur 

sos ~idroelectricos, para elevar el nivel de la vida centroame

ricana; el libre transito, para elincremento del turismo; una 

~ntegraci6n de centrales universitarias y politecnicas, para 

el impulso de las investigaciones cientfficas y el mejoramiento 

de la salud de los centroamericanos. Par otro lado, la integr~ 

ci6n presenta formidables problemas para buscar las mas atindas 

soluciones. Par ejemplo: El sistema monetario; la legislacion 

laboral, los costos iniciales de transporte, los reajustes eco

n6micos, sociales y politicos y, entre tales ajustes, los con-' 

ceptos de soberania y la conjugacion de los intereses de los 

distintos grupos econ6micos y politicos de la region. Sin 

embargo, no hpy problema sin soluci6n si establecemos como me

ta una futura y verdadera integraci6n centroamericana en todos 

sus aspectos. Para ella, conviene estudiar' el pasado y las cau 

sas que motivaren la desintegraci6n de Centroamerica despues 

de la ~poca colonial. Es curiosa observar que la tecnologfa, 

en los medics de comunicaci6n no resta fronteras ni distancias; 
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pero no tenemos el co~aje de soportar una vision del futuro. 

No obstante la opinion de los industriales es en parte 

diferente segun elIas, debido a que los costos de Panama son 

m~yores que los de Centroamerica. 

ACCESO A ~lERCADOS REG IONALES Y. EXTRANJERO~ 

Se exporta sin problemas a.diferentes mercados indiscti

m~nadamente de la politica (parses socialistas incluidos) 

Se esta dando importancia a la consecuci6n de mercados 

nuevas aunque nuestros· costas, por baja productividad con mano 

de obra mas cara, nos afectan. 

RECOMENDACIONES 

La politica de financinmiento deb ian ser agilizadas y 

mas apropiadas sobre todo para los sectores que generan empleos. 

Las pequenas industrlas y las medianas incluso las agro

industria dcben tener protcccioncs espcciales y mayorcs incen

tivos. 
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El credito supervisado tecnica y administrativamente como 

nueva pOlitica bancaria as! como politica de desarrollo. El co

mercio y las exportaciones requieren de ser agilizados; deberan 

plantearse politicas con objetivos basicos, manten~endo el desa

rrollo que actualmente ha tenido el sector terciario, pero com

plementando el mismo con el desarrollo de los sectores manufac

tureros, agricolas, agro - industriales, ganaderias, con el fin 

de lograr un mayor crecimi3nto econ6mico. Para ello, Panama 

debera lograr incrementar sus exportaciones, especialmente la de 

los sectores primarios y manufactureros, de forma tal que se 10

gre beneficiar espe~ialmente a los grup?s humanos marginados de 

Panama. 

El desarrollo econ6mico debera ser mas balanceado, se de

be olvidar el mite de que Panama debe tener una economia total

mente agricola, 0 totalmente comercial, 0 totalmente industrial, 

o totalmente Zona Libre, 0 totalmente pais de servicio, ya que 

ninguna por S1 sola podra resolver los problemas de desempleo 

por si sola, por consiguicnte, Panama debera buscar un sistema 

que de un justo balance entre los sectores primarios, manufact~ 

reros y terciarios con el fin de lograr un crecimiento economico 

que responda a nuestros problemas y este orientado a una solu

ci6n real y efcctiva. 
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RECO~IENDACIO}JES DE TIPO DEHOGRAFICO: 

Con el fin de desalentar la emigracion de. las ar.e~s rura

1es bacia la capital, se debera~ 

1.	 Continuar forta1eciendo los progr~mas de ~nfraestru£ 

tura en la~ regiones rura1es. 

2.	 Incentivar la inversi6n en las areas rurales, espe

cialmente en los sectores agricoias, agropecuarios, 

ganaderos y agroindustriales, dando especial enfasis 

a las exportaciones. 

3.	 La politica de precios de sosten debera revisarse 

con el fin de determinar si es un verdadero est!mulo 

o no. 

PAPEL DE LA AYUDA EXTRANJERA: 

Aumentar los financiamientos de AID, BID pero no a 1a 1i 

bre oferta y demanda sino crear una bolsa de paquetes de "tecno 

log ia" que venda las ideas a los inversionis tas pri vados haci~·!!. 

doles ver nuevas oportunidades y no ahuyent5ndolos con costosos 

estudios de factibilidad, etc. 
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UIPACTO EN LOS NIVELES DE E~IPLEO: 

Lo .dicho con respecto a las bolsas tecno15gicas incluye 

a dar ~nfasis a los derivados de la cafia de azacar que actual

mente no se est§n aprovechando. Se podrian crear cerca de 10 

6 15 industrias nuevas con ellos. 

Dar enfasis a las fuentes alternas de energia (Biogas, 

etc) estudios de capacitaci6n para todo esto, charlas y promo

cion. 

Buscar mas posibilidades de empleo rural en 1a tecnolo

gia apropiada; no solo ofrecer dinero sino conducirlo y buscar 

10 mejor a cada pais. Creaci6n de una fuerza de analisis en 

cada pais que analice, recomiende, promue~a y ponga en practica 
. 

la ayuda extranjera a IdS necesidades de Centro America y Pana

rna. 

LOS PRESTA~IOS DE LA BANCA CO~IERCIAL At SECTOR PRIVADO: 
t 

S610 una ayuda directa se puede hacer pues ellos no 

controIan los intereses; no obstante pueden ayudar con tecno

logia y supcrvisi~n edecuada. Ln5 campafias de comercio y b3n 

cas de desarrollo privado scrian una solucion a 10 dicho antc



riormente; las instituciones internacionales.podrlan entrar con 

ella como administradoreas de sus fondos. 

A la pequena empresa debe dirsele a nivel estatal, un tra

tamiento especial; los pequefios empresarios con problemas dife

rentes a las demas no resisten mucho si no se les'ayuda. 

OTRl\S RECO~IENDAC I ONES: 

1.	 Es necesario que en el pais se establezca~ programas 

de estudios que ofrezcan alternativas par~ carreras 

tecnicas e intermedias, como solucion al problema de 

ocupacion de 1a :.lano de obra ." 

2.	 Es conveniente que exista una legislaci6n orientada 

a incentivar a l~s empresas que generan fuentes de 

trabajo toda vez que la politica economica actual be

neficie mgs a las empresas de usc intensive de bienes 

capital. 

3.	 Es el sentir del sector Privado panamefio que el Gobie~ 

no Nncional debe brindar proteccion especial .a las p~-

quenas y medianas emprcsas, que son gcneradoras de 

emplco 

( 

/'vl\J 
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4.	 Resulta conveniente y neces~rio que ~e estable~ca 

una reglamentacion especial sobre la explotaci6n 

y exploraciGn de hidrocarburos en todas las regiones 

del pais. 

·5.	 Con vista a un desarrollo economico y social es 

indispensable un mejor aprovechamlento de nuestra 

posicion geografica y del actual Canal de Panama, 

inclusive si ello requiere bna revision de los peajes 

en forma seria y cientifica para financiar programas 

de beneficia social y economico. 

ASPECTOS DE MAYOR CONSENSO: 

1.	 Buscar unidad entre E.P. 

2.	 Mayor consulta y dialogo entre estado y E.P. 

3.	 No participaci6n del estado en E.P. 

4.	 Cr~ditos especiales a pequefias industrias y agroindu~ 

trias. 

s.	 Control de precios actualizados. 
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A.S..1L.'JTOS DE r.tAYOR CONTROVERSIA
 

1.	 Definicion de platica del Gobierao 

2.	 Si Panam~ dejara de ser un lugar de seguridad, de 

inversion y hasta f!sica. 

3.	 Determinar hacia donde debe ir la prioridad y su 

orden entre producci6n (Agro y Agro Industr~all y 

Zona Libre Canal, etc. 

r,.., ,~ ., ~ 

. I/'.J . 



A U DIE N C I A S 

PANAMA 

PROBLE~rAS 

1.	 Legislacion firme y apoyo estatal para favorecer el coope

rativismo. 

2.	 Necesidad de intereses blandos para que sea aceptado el 

credito. 

3.	 Falta de aceptaci6n y participacion de la empresa privada. 

4.	 La ernpresa privada no tiene estrategias a mediano plazo, 

ni soluciones. 

s.	 EI sistema financiero no se considera parte de~ sector pri 

vado. 

6.	 Leyes inconsultas a veces politicas y no practicas. 

7.	 Improvisaci6n de politica econ6mica! 

8.	 No hay unidad en el sector privado y par ella no se ha for

mndo una conciencia empresarial para la defensa de la libre 

empresa. 

9,	 ~Inlas relaciones obrero - patronales. 

I 



10.	 Sector Agrario dcterioruao estane~do par f~lta de polftica 

aetualizada y adecuada de preeios e incentivos 10 cua1 trac 

una baja rentabilidad y es preferible poner el dinero a pla

za fijo. 

11.	 Alto nive1 de desempleo. 

12.	 No hay una adecuada comunicaci6n entre Estado ~ Empresa Pri 

vada. 

13.	 Falta de una politica economiea aetua1izada y efectiva para 

enfrentar los p-~oblemas aetuales y futuros. 

14.	 Defensa de intereses ~ersonales y no de principios~ por par

te de la Empresa Pr.iv~da, 

15.	 Indolencia de Empre.sario Privado hacia un sacrificio p~ra 

buscar sojuciones, Segun ellos 1a buena rnarcha de los neg~ 

eios los haee aetuar asi. 

16.	 PalS gran importador. No exportador. 

17.	 ~Iucho cxtranjero que no ~~rticipa en las 1uchas de 1a Empre

sa Privada. 

JS.	 La Emprcsa Privada no se ha 3ctualizado, 



19.	 Peligro situaci6n de totalitarismo. 

20.	 Alta deuda externa 

21.	 Dedicaci6n a Servicios y Comercio, principalmente, y menos 

al Avro 

22.	 Leyes Laborales no favorables (C6digo del Trabajo) 

23.	 Control de precios debe teneT representante de Empresa Pri 

vada. 

24.	 Financiamiento pequefi~ Industria muy de£iciente. 

25.	 Peouefia Industria no tiene afinidad con CONEP 

26.	 Ganaderos no se identifican con CONbY 

HISTORICOS 

Dependencia del resto del mundo para impo~taciones. Dedicn 

ci6n al comercio y servicios. 



Dcpendcncia del resto del mundo para imp,ortacioncs. Dedi 

caci6n al comcrcio y scrvicios. 

ACTUALES 

No buenas relaciones Estado Empresa Privada. Inadecuada 

polftica de precios a1 pYoductor. 

Falta de Politica Bancaria, 

El obrero es antag6nico a Empresa Privada 

Baja productividad y Producci6n en el Agro. 

RELACIONES CON CENTRON.fERICA 

No les.interesan en general por tener Panama los costos 

mas altos. 

RELAcrOXES CON EL' RESTO DEL' ~ruNno 

Cen:ro Financiero
 

Importacioncs
 



SOLUCIONES 

. 
Incentivos a In producci6n Agropecua~ia e Industrial. 

Acercamiento con el Estado - Buenas Relaciones 

Conseguir financiamiento en tcrminos blandos para coopera

tivas. 

Unidad entre empresarios privados. 

Establecer polittca econ6mica a mediano y:largo plaza.
 

Establecei £strategias.
 

Organizaci6n del Sector Privado.
 



TO: Murshall Brown 

FROM: Harry Strachan 

R~?: Th~ r:ivate Sector Study 

I pronised you during our last visit a short memo 
st=;;;narizi:lg SOr.le of the maip conclusio:1s of the private sector 
stucy. By the time you receive this Ed l~adeau should have already 
received copies of the study including a su~~ary document of 
about 60 pages and he may have sent you a cable with a precis of 
the results. 

What follows is not an official summary of the study. 
P~ther it represents some personai i=preszions about the results 
and .\-ihclt..:--:thasadnight mean for an agency like AID interested 
helping the private sector of Central America. 

Let l':1e 'divide my thoughts into three areas: the fundamental 
issue raised by the study; actionable recommendations; and 
folloH-on. 

A. The Fundamental Issue 

The first thing that stands out in the survey results is the 
uniform agreement among businessmen that the central i~sue today 
is one of survival. Each country considers itself a unique case 
and there are certainly notable differences with respect to 
government policy, levels of personal violence, econo~ic activity 
end capital flight. But the message of the private sector in 
each country is the same. They feel uncp.r siege. The issue is 
not prof its, ?r.oductivi ty, growth,. or technolog ical change; the 
issue. is .s..Q.Q..t..f..Yi.~n~i.a. The survey demonstrates rather 
conclusively that the owners and managers of business enterprises' 
see t}:1emselves threatened by an international socialist'ic 
conspiracy whose root source is Cuba and the USSR and which has 
been unwittingly aided by the foreisn policy of Carter. 

One tiay not agree with the argumer:.t about root causes but 
there is certainly plenty of evidence that the main problem is 
survival. The economic contraction, the destructive violence, the 
brain drain, capital flight, and the political hostility to the 
private sector have ell reached unprecedented levels in the 
region. 

Whether on~ sees the situation as a no-holds-barred ~ar 
between communism ano democracy/capitalism, as the cajority of 
the business sector dops, or whether one sees the situation as 
caused by deep structural failures that have led to a loss of 



credibility in current system ~hich leftist elements have ex
ploited to their geopolitical advantage, one i~ likely to con
clude that the solution lies in the political realm. Repeatedly 
in the study the point was made that new programs and projects, 
will only work as they are linked to an overall strategy that 
successfully addresses the underlying political problems. 

r.any of the recommendations are aimed at this problem. They 
include ideas for programs that broaden the base of the private 
sector and its internal cohesion. .There are long lists of 
government policies which different sectors would like to see 
changed. There is considerable support for a massive public 
relations program to sell the private sector. 

l'l yo',.,.n 0 pin ion for what it is w0 r t h , is t hat to survi ve in 
the curr~nt environment three things must happen. First the 
private sector ruust develop a new cocial contract with l]bor and 
governmeat:---S~condly,the countries in the entire region tilust 
adopt c. new and different. economic strategy, implemented by 
coherent and consistent governmental policies. T.hjAq there must 
be an solution to the financial crisis faced by each country in 
the region to avoid financial collapse and permit time for the 
new strate.9Y. 

Central America needs something similar to what occurred in 
.Japan in the pet~iod bety,'een 1948 and 1952 when I understand big 
business reached a negotiated agreement with government. and 
labor. This agreement explicitly institutionalized a number of 
the structural characteristics that in hindsight have led to the 
Japanese miracle. I refer to the working relation between HITI 
and the larg~ corporate groups, and to the agreement with labor 
that led to lifetime employment, work ~ouncils, and a formula for 
wage settlements that. gave workers 100% of productivity 
increases. Obviously the. ·"social contract" appropriate to 
Central Amer~ca must reflect the cultural heritage of the region 
ana will have to be different from· that which worked in Japan, 
but I believe a similar social process is needed. 

B. Actionable Recommendations 

Within the context of a general political solution that 
provides some coherent direction and stability, the following are 
the general suggestions ~hich were most frequently mentioned. 

1. A Fund for Reinver.tJDent and .Loans. There is a desperate 
capital shortage ~~ the region. The private sector is being 
squeezed both by the steep drop in profits, rising inflation, and 
the credit crunch on in each country: The study has a detailed 
suggestion for a mechanicm that would provides foreign exchange 
resources to the private sector to help spur investment and 
foreign trade. 

2. A ~ask Force On ~rade. The breakdown of the common 



f:).J:ket and the world wide slump in prices of traditionaJ 
..... roducts, plus the declining exch=nge rate in many of thE 
~o~ntries creates both the need and opportunity to find ne~ 
products and new markets for the entire region. The studJ 
suggests a regional task force. that would be charged with helpin~ 
ide~~ify ne~ products and hel~ing achi~~c the corn~ercial treatic~ 
nee d edtODe net rat e the n e \oJ mar k e t 5. A n u~; be r 0 f fun dab IE 
progra~s ~ould co~e from their work. 

3. A Tazk Force On Private Invest~ent. The capacity of the 
private sector to invest is greatly reduced. The risks and manji 
cf the incentives actually favor disir.v2stnent. The financial 
proble~s of the region cannot be solved without finding ways to 
reduce the r~sks to investment and increase the flows of 
in-;est.able funds. The study recommends establishing a task force 
that vould pronate private investment in the region. This group 
would undertake to explore and pro~ote investment treaties, 
pr iva te reCJi.QnaLiIt'~ companies,...e.s tmen t clos.er rela tions with the 
IFC and the OPIC, a regional capital ~arket, and an information 
bank on sources of credit. There are a number of local fundable 
projects in this area. 

4. A Task Force On EconoDic and Political Policies. A 
major problem identified in each of the countries was the absence 
of consistent, coherent governmental ·policies with regard to 
credit, exchange rates, and incentives. ftWe can't fun~tion when 
the rules are al ..... ays--being changed," was a constant theme. The 
study recommends a high level private sector task force. with 
staff to analyze and recommend political policies conducive to 
economic growth and stability. While I suspect t:lat many of the 
people suggesting this had in mind studies of particular 
policies, my o ..... n opinion is that there.is a great need to rethink 
the basic import substit~tion strategy which has aominated 
thinking in the region since the second world war. 

5. A Program to Populari%e Private Proper~y The study 
reveals a heightened consciousness on the part of business 
managers of the need to broaden the group which identifies itself 
as and with the private sector. A nunber of suggestions were 
made for programs that would help workers and the general 
population achieve a share of the ownership of businesses. The 
study reconrnends a program which would bring business leaders 
from around the world to Central America to describe schemes and 
pr,ogra:ns ,",'hich have worked for thei:1. It WOUld. also. finance 
..... orker purchases of new capital in the C'ompanie.s .1n ~hJ.ch t~ey 
work, helping thus to broaden the sense ,of ident~flcat~on bet~een 
worker and owner/managers in the econonic syste~ and at the.~~~e 
t i r: e' pro vide fir mew i t hatran sf us ion 0 f bad1y neede d c ~ P.l t ol • . . 

There were many more ideas for specific projects which would 
be inappropriate to lis~ here. Financing.in a variety ~;A~o~~; 
is the most immediate need but there is w~d~ consensuS .~ 

. . ied by ch.1nges ~nfinanclng to be effect~ve it .must be accompan . b creation 
the political environment which foment invest~ent, )0 

~nd growth. 



c. Follow on. 

Th~ study was designed to initiate a process not produce a 
document. Thinking in the region tends to be c1or.tinated by old 
outduted ideas. A process is n~eded which not only generates the 
new ideus but gets the private sector discussing and considering 
options which up until now it has not seen. A process is needed 
which creates a conceptual framework and language which permits 
constructive com~unications between the private sector and other 
groups of the society. 

It is imp~rtant to keep the proc~ss initiated by this study 
going to assure that the most promising ideas develop a 
constituency within the region that understand and support them. 
While in my own opinion the study has been more suc~essful at 
defining the problem than at generating new solutions, it does 
provide -an-=aut-lrotitative base for a ser-i-es of--national or 
regiona-l conference of the private sector to discuss the 
problems highl-ight ed and to mobilize support for'- prog rams 
designed to solve them. 

If there were some way that this study could be used to get 
the private sector to think in new terms about the real nature of 
their problem, if_ from this study and the confer.ences which 
follow it were borh institutions which permit the development of 
a new economic strategy for the region and institutions which 
facilitate the negotiation of a new social'contract, then I think 
history might jUdge the investment in this project one of the 
most highly leveraged ones ever made by AID. 


