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20 de octubre de 1987 

Sefior Will;am T. Archey 
Vicepresidente del 
Centro Internacional para la Empresa Privada 
Washington, D.C. 20062 

Estimado Sr. Archey: 

Con mucho interds he recibido la informaci6n que tuvo a bien enviarme en relaci6n 
con la conferencia sobre el Sector Informal, que se celebrard los dfas 26 y 27 de octubre de
1987 con el patrocinio del Centro Internacional para la Einpresa Privada, filial de la Cdimara 
de Comercio de los EE.UU., y de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional.
El tema de esta conferencia es de considerable importancia para el mundo actual y es, in
dudablemente, uno al cual se le estAi dando cada vez mayor atenci6n a diversos niveles en el
sistema de las Naciones Unidas. La Asamblea General, en su itimo perfodo de sesiones,
aprob6 una resoluci6n referente al papel que les corresponde desempefiar a los empresarios
nativos de cada pais en el desarrollo econ6mico, materia que se relaciona con el tema 
sefialado y cuyo anilisis se continuard en el futuro. 

Tomo especial nota del hecho de que mi compatriota, el Sr. Hernando de Soto, tendrA', 
una participaci6n destacada en esta Conferencia. El es miembro de la Comisi6n para la
Planificaci6n del Desarrollo, que es una entidad asesora de alto nivel de las Naciones Unidas. 
Conozco personalmente, por cierto, el trabajo del Sr. de Soto y lo admiro desde hace tiempo.
Su reciente obra, «El Otro Sendero,, es un excelente y completo estudio de los problemas
econ6micos y sociales de los palses en desarrollo. 

Reciba mis mejores deseos para el 6xito de sus deliberaciones. 

Saluda atentamente a usted. 

Javier Perez de Cudllar 

Secretario General de las 
Naciones Unidas 
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Prefacio
 

En octubre de 1987, el Centro Internaciona! para la Empresa Privada (CIPE), filial de la Ciimara de Comercio 
de los EE.UU., y ]a Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (AID), patrocinaron la celebraci6n 
de una conferencia internacional en Washington, en la que se congregaron 250 dirigentes empresariales, politi
cos y acaddmicos de 35 paises, con el fin de examinar, con nuevos criterios, los temas del crecimiento econ6mi
co y el desarrollo. 

El tema de la conferencia fue la influencia politica y econ6mica que los empresarins del sector informal 
pueden ejercer hoy en el mundo en desarrollo. En todo el Tercer Mundo, este sector informal comprende un 
vasto mercado escondido que funciona al margen de la autoridad gubernamental y generalmente se le cnnside
ra un problema de mano de obra desempleada. Los gobiernos han tratado en varias ocasiones de resolver este 
problema recurriendo a planes para la creaci6n de empleos, formaci6n de empresas pfiblicas, mayor reglamen
taci6n de las empresas, sustituci6n de las importaciones, o a !a negligencia condescendiente. 

El objetivo que persigue el CIPE al publicar los resultados de la conferencia, ademiAs de dar a los
delegados una cuenta escrita de sus deliberaciones, es llamar la atenci6n de tin ptiblico internacional muy
amplio. Abrigamos la esperanza de que los ejecutivos de los sectores ptiblico y privado encuentren alentadoras 
las exposiciones aqui contenidas, y que se propongan poner en marcha ios programas y pautas bhisicas que se 
describen, segiin sean pertinentes a sus paises. Con este fin, en el epflogo se olrece un esquema resunjido de las 
recomendaciones sefialadas. 

,,Formando Agrupaciones dc Apoyo Popular para el Cambio Econ6mico, es parte del trabajo general 
que realiza el CIPE en favor de los planes con orientaci6n de mercado que se hacen para el crecimiento econ6
mico y el desarrollo. Como tal, la conferencia del sector informal es s6lo la primera de una serie de iniciativas 
auspiciadas por el CIPE con el fin de estimular la adopci6n generalizada de programas y politiczs que tiendan a 
beneficiar a los empresarios del sector informal, a la comunidad empresarial en general y a la sociedad (oda.
Hay varias otras actividades posteriores en vias de planificaci6n. Por ejemplo, el CIPE proyecta editar informes 
peri6dicos, con forma de noticieros, que sirvan de foro para el intercambio de ideas y de conceptos progra
mfticos nuevos. Parte del proceso de preparar un noticiero implicari L conducci6n de encuestas entre los 
asistentes a la conferencia del sector informal y otras personas que participan en programas similares. Ademfis 
de la informaci6n impresa, el CIPE continuarfi suministrando asistencia financiera a iniciativas del sector 
privado en todo el mundo en desarrollo. 

Actualmente se una revoluci6nestfi produciendo en el pensaniento desarrollista, revoluci6n que
proviene del interior del propio mundo en desarrollo. Mirando los antiguos problemas con nuevos ojos, un 
grupo de expertos y empresarios del Tercer Mundo ven ahora al sector informal coino fuente de crecimiento 
econ6mico, en lugar de como un lastre para la modernizaci6n. 

Los estudios realizados en varios paises demuestran que entre el 30 y el 60% de la fuerza laboral y del 
PIB se encuentra en el mercado informal o escondido. Estos inforniiles no son parte de la clase criminal 
dedicada a las drogas i otras actividades ilicitas. Los informales son empresarios que producen bienes legiti
mos, pero sin los permisos y el reconocimiento legal de rigor, porque no pueden salvar las vallas burocrfiticas y
otros factores limitantes que les impiden incorporarse a la economia legal. A consecuencia de esto, han forma



do un sistema de mercado al margen de la economia legal. Pero el progreso econ6mico exige que la reforma, 
tanto econ6mica como politica, elimine las races de esta doble economia. 

En resumen, la tesis propuesta en la conferencia es la siguiente: el mundo en desarrollo esti hoy al 
umbral de la revoluci6n empresarial que experiment6 el mundo desarrollado hace tres siglos. 

La idea de una conferencia sobre el concepto del sector informal surgi6 de los programas que 
promueve el Centro Internacional para la Empresa Privada en America Latina y Africa. Pero es la obra 
pionera del Insfituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, con sede en Per6, lo que forma la base de los 
adelantos conceptuales descritos en el cuerpo dcl informe. El libro de de Soto titulado, El otro sendero: la re
voluci6n informal, fue publicado por primera vez en noviembre de 1986, fecha desde la cual oe han vendido 
m~is de 100.000 ejemplares en toda Am6rica Latina, hecho verdaderamente extraordinario para un tratado de 
polifica p6blica. 

En el presente informe se resurmen las deliberaciones del dfa y medio que dur6 la conferencia. Los ex
positores se refirieron a los continuos programas de investigaci6n y de patrocinio de politicas que se realizan en 
paises tan diversos como Per.1, Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Sudtifrica, Tinez y Kenia. Aun cuando 
estos progrtmas se encuentran en distintas etapas de desariollo, siendo America Latina la m~is avanzada y 
Africa s6lo comcnzando, estas regiones comparten ciertos fundamentos comunes. Todos ellos creen que los 
dfas del desarrollo centralizado en el gobierno ya han pasado, debido a su evidente fracaso, y que los conceptos 
de la orientaci6n de mercado tienen muchas m~ls probabilidades de lograr las metas de crecimiento econ6mico 
y bienestar humano que desean alcanzarse. 

El CIPE ),la AI.D. comparten por igual su interns en cuanto al concepto del sector informal y su e.ten
si6n por America Latina y hacia otras regiones del mundo en desarrollo. Ambas entidades han cooperado con 
el Instituto Libertad y Democracia durante los iltimos cuatro afios y ambas procuran alentar a otros pueblos y 
paises a considerar la senda de la orientaci6n de mercado para su desarrollo. 

La Cimara de Comercio de los EE.UU. cre6 el CIPE en 1983 como fundaci6n destinada a promover el 
concepto de la orientaci6n de mercado para el crecimiento econ6mico y el desarrollo democrftico del Tercer 
Mundo. En el transcurso de los Ci!timos cuatro afios, el CIPE ha prestado asistencia a 66 programas en 28 
paises en desarrollo, asi como a diversos programas internacionales, tales como la Conferencia del Sector Infor
mal y la Revista de Crecimiento Econ6mico. Dicha Revista es publicada por la National ChamberFoundationen 
inglds, castellano y frances, y se distribuye a unos 8.000 lideres de opini6n p6blica en todo el mundo. 

El CIPE recibe su financiamiento de la National Endowment for Democracy, per medio de subvenciones 
anuales que le concede el Congreso. 

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todos los que asistieron a la Conferencia del Sector In
formal, muchos de los cuales viajaron miles de kil6metros con tal prop6sito. Su presencia fue testimonio del 
creciente interds que representa la economia de mercado y la empresa privada como la senda mis eficaz para el 
crecimiento econ6mico y el progreso humano. 

William T. Archey 

Vicepresidente 

Junio de 1988 
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DISCURSOS INA UGURALES
 



Dr. Richard L. Lesher 
Presidentede la 

Cimara de Comercio de los EE.UU. 

En nombre de las autoridades y directores del 
Centro para la Empresa Privada Internacional, y de las 
180.000 empresas que integran la Ctmara de Comer-
cio de los Estados Unidos, junto con unas 2.800 
cdmaras estatales y municipales, y unas 1.300 asocia-
ciones empresariales y profesionales, tengo el honor 
de manifestar que constituye para mi un enorme pla-
cer dar la bienvenida a todos los presentes a esta Con-
ferencia Internacional sobre el Sector Informal. Nos 
sentimos sumamente complacidos de que ]a Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se 
haya aunado en cl patrocinio de esta conferencia. 

Siempre hemos creldo que es esencial que el sec-
tor privado y cl gobierno trabajen juntos en todos los 
parses del mundo, en procura de una politica econ6mi-
ca sana. Es esencial que las empresas y el gobierno se 
retinan para intercambiar puntos de vista. 

El sector privado depende del gobierno, a quien 
le corresponde crear los par~imetros legales y de orien-
taci6n dentro de los cuales ha de funcionar la eco-
nornia. Al mismo tiempo, es muy importante que los 
gobiernos de todo el mundo se den cuenta de que los 
comerciantes, que acttian en una economia de compe-
tencia, son los que crean la riqueza y los empleos que 
surinistran lo necesario para el progreso hum'7,o. 

Durante los filtiios seis o siete afios ha habido 
una alteraci6n mundial en la actitud prevaleciente 
frente a la economia. Las personas se estn dando 
cuenta de que la empresa privada y la iniciativa per-
sonal son las fuerzas motivadoras que creari el progre
so econ6mico. Este es un mensaje c le estfi adqui-
riendo aceptaci6n en todas partes del mundo, aunque 
quizAs un poco tardfamente. 

Para ilustrar, quisiera leer una cita de un articu-
lo recientemente publicado en nuestra Revista de Cre-
cimiento Econ6mico. 

"Hemos de permitir que las compafifas y empresas 

vendan libremente, que compren y adquieran pr6sta
mos de sus reservas, de manera que se cree un vigo
roso y dinfimico mercado de bienes, que inviertan sus 
recursos enormes pero inactivos, que desencadenen en 
]a prfictica, y no s6lo de palabra, la iniciativa econ6mi
ca en el pais. En lugar de los infructuosos esfuerzos 
hechos en la planificaci6n central de toda nuestra pro
ducci6n industrial, debemos facilitar el contacto entre 
proveedores y consumidores.> 

Ahora bien, quiz~s les sorprenda sabei"que este 
pfrrafo estA tornado de un articulo escrito por Nikolay 
Shimelyov, economista que trabaja en el Instituto 
EE.UU.-Canadi de ia Uni6n Sovi6tica, en Mosc6. Lo 
m~is extraordinario es que el articulo fue publicado por 
primera vez en Novy Mir, influyente revista sovi6tica 
que con frecnencia sirve de portavoz para las ini
ciativas semi-oficiales que el gobierno desea poner a 
prueba.
 

Ni la Uni6n Sovidtica ni ia Repiblica Popular 
China van a abandonar el socialismo en tin futuro cer
cano, pero es de claridad meridiana el hecho de que 
ambos gobiernos estfn empezando a darse cuenta de 
que los principios de la orientaci6n de mercado son los 
que forman la base de la empresa liumana productiva. 

La conferencia que nos congrega hoy es parte 
del creciente interds inundial que se observa en cuanto 
a la empresa privada. Varios distinguidos expositores 
se referirtn al concepto del sector informal o mercado 
paralelo. 

Sin embargo, este no es un fen6meno nuevo. 
Las economfas clandestinas ban existido desde hace 
mucho tiempo. Tradicionalhente, el sector informal 
ha sido considerado un sustituto del empleo en la 
economia principal En muchos casos, la politica 
gubernamental fue sacar a las personas del sector in
formal para que pudieran obtener empleos. Pero con 
demasiada frecuencia se pens6 que la inejor manera de 
hacerlo era crear empresas de propiedad fiscal para 

2 



absorber el exceso de desempleo o controlar las impor-
taciones, a fin de que crecieran las firnias nacionales. 
Sin embargo, el resultado fue una reducci6n del creci-
miento en el sector formal y ]a ampliaci6n del infor-
mal. 

Gracir.s al trabajo de Hernando de Soto, ahora 
tenemos un concepto nuevo de toda esta problemitica. 
Trabajando en Peril con sus colegas del instituto 
Libertad y Democracia, de Soto la publicado un libro 
que ha sacudido el status quo de toda Am6rica. Estoy 
seguro de que tendri el mismo efecto en todo el mun-
do una vez que sea traducido a otros idiomas. 

Como sucede con la mayoria de los descubri
mientos fundamentales, el genio de la obra de Her-
nando de Soto es resultado de la idea de mirar un 
antiguo problema con nuevos ojos. La pregunta bisica 
que se hicieron los investigadores del Instituto 
Libertad y Democracia fuc, ,Por qu6 existe el sector 
informal?,, 

Todos ustedes han leido o escuchado algo acerca 
del famoso experimento de Hernando de Soto. Con la 
ayuda de un equipo de investigadores y economistas, el 
Instituto simul6 la formaci6n y registro legal de una 
pequefla firma, para lo cual se dieron efectivamente 
todos los pasos que se requerfan para cumplir con las 
diversas reglamentaciones gubernamentales y obtener 
todas las licencias y permisos necesarios. El equipo se 
demor6 289 dias, trabajando 6 horas al dia, para regis-
trar legalmente la firma en Lima, Peri. Cuando se 
repiti6 el mismo ejercicio de simulaci6n en Tampa, 
Florida, s6lo se demor6 tres horas y media en comple-
tarse. 

Tomando cono base este sencillo ejemplo, de 
Soto y sus colaboradores han dedicado los tiltimos 
cinco afios a demostrar que la economifa del Pertu no 
estd basada en principios de mercado. Pero la eco-
nomia informal o extralegal ha creado espontAaea-
mente su propia forma de economia de mercado. Una 
importante lecci6n que puede aprenderse de la gente 
que constituye el sector informal, es que la economia 
de mercado no es s6lo para el mundo desarrollado. 

Como demostiarin los expositores que participan en 
esta conferencia, los empresarios informales se en
cuentran en Argentina, Sudifrica, Ttinez y muchos 
otros paises de todo el mundo. 

Esta conferencia contribuird a poner fin a la 
creencia de que la gente del mundo en desarrollo no 
estd lo suficientemente preparada como para hacer 
funcionar un sistema de mercado. Esta es una creencia 
que ha llevado a inuchos paises por nn sendero err6
neo dando como resultado el exceso de planificaci6n y 
control gubernamentales. La historia del sector infor
real tambidn demuestra que pira que haya crecimiento 
econ6niico es esencial que el gobierno sea tolerante. 

En los 6ltimos afios han ocurrido varias transi
ciones liacia la democracia, cosa que va a la par del cre
ciente inter6s en las economias de mercado. Estas dos 
tendencias, las economias de mercado y el desarrollo 
democrdtico, estin estrechamente ligada3. 

Mis tarde hoy, habri una sesi6n de panel sobre 
la construcci6n de las agrupaciones de apoyo popular 
para el cambio econ6mico. Los oradores expondrfin 
los tipos de programas que han desarrollado para pro
mover el cambio de polftica en nombre de los empre
sarios del sector informal. Ese es el verdadero sig
nificado de la democracia. Se le debe permitir al 
pueblo participar en la politica gubernamental y 
criticar o respaldar las decisiones que se tomen, no s6lo 
depositar sus votos en elecciones ocasionales. 

El grupo congregado en esta conferencia es uno 
de los mus diversos y prominentes jamis reunidos en 
el Sal6n de las Banderas de la Cimara de Conmercio de 
los EE.UU. Entre los presentes hay autoridades minis
teriaies, altos personeros de gobierno, dirigentc-s 
empresariales y expertos de 35 paises. Mucho apre
ciamos el valioso interds y la disposici6n que lan de
mostrado los presentes al venir desde todas partes del 
mundo. 

Les reitero, pues, mi cordial bienvenida y desde 
ya les agradezco los aportes que hagan sobre este 
tema, hoy, mafiana y en los meses venideros. 
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Dr. Richard E. Bissell 
AdministradorAdjunto 

Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional 

Para mi es motivo de mucha satisfacci6n ver a 
tanta gente reunida para discutir un asunto de tanta 
importancia como dste. Acabo de regresat de una 
visita de una semana a Jamaica y Haiti, donde tuve la 
oportunidad de conversar con personas involucradas 
en el sector informal, como tambidn sobre otros temas 
relativos al crecimiento econ6mico. Desde el campo, 
este tema parece tener tanta importancia como la que 
se le reconoce aquf en Washington. 

La A-I.D. se complace mucho de poder copatro-
cinar esta conferencia sobre el sector informal, junto 
con el Centro Internacional para la Empresa Privada. 
En la A.I.D. estamos muv interesados en el desarrollo 
de la empresa privada. En muchos paises, eso significa 
que hay que estudiar lo que es el sector informal y coo-
perar con 6l. S61o la semana pasada la AID tuvo una 
conferencia aqui en Washington muy parecida a 6sta, 
pero los participantes eran principalmente ejecutivos 
de ]a AID. 

En dicha ocasi6n, tuvimos la suerte de contar 
con la presencia de Hernando de Soto, que fue, en 
realidad, responsable de gran parte de las delibera-
ciones que hubo acerca del sector informal debido a su 
pionera obra, El otro sendero. La A.I.D. ha estado in
volucrada en la labor de de Soto desde hace ya cierto 
tiempo. 

Esperamos aprender mucho de Hernando, asi 
como de los demis expositores, en los pr6ximos dias. 
Igualmente importante es decir que deseo agradecer a 
todos los concurrentes por haber venido, en muchos 
casos, desde miles de kil6metros, para asistir a esta 
reuni6n. Por cierto que, ajuzgar por este tipo de inte-
rds, estoy convencido de que estamos presenciando el 
comienzo de una nueva forma de concebir el creci-
miento econ6mico. Ahora hemos llegado al punto des
de el cual debfamos haber empezado: la ingeniosidad y 
Ia iniciativa de los pueblos libres. Hoy, reconocemos 
que los paises no desarrollan a sus pueblos; son los 

pueblos los que desarrollan a sus parses. 

Conocemos por cierto las consecuencias adver
sas de la economia mercantilista que ha descrito 
Hernando de Soto en su obra de los filtimos aflos. El 
criterio que usa la AID frente a la empresa privada es 
edificar el sector privado propio del pais y luego con
fiar en 6l. Pero cabe advertir que la promoci6n de los 
mercados libres y el sector privado que efectia la 
A.I.D. no debe confundirse ccn los monopolios, la oli
garqufa o el capitalismo de compadrazgo, que poco tie
nen que ver con el mercado libre. Esta politica es un 
desafto tanto para el capitalismo limitado y excesi
vamente reglamentado, como lo es para las economias 
estatistas. Tanto el capitalismo limitado como el esta
tismo han apabullado la creatividad y el espiritu de ini
ciativa del pueblo en demasiados paises en desarrollo. 

Las economias sufren y el pueblo paga las con
secuencias. Por ejemplo, antes de ]a Segunda Guerra 
Mundial, Argentina era el sdptimo pais mis pr6spero 
del mundo en PNB per cipita. Hoy ocupa el 40avo 
lugar. Las reglamentaciones gubernamentales son tan 
onerosas, que han causado la aparici6n de un enorme 
sector informal. 

En julio pasado, Maria Eugenia Estensoro, del 
Instituto de Estudios Contemporineos, de Buenos 
Aires, escribi6 sobre el sector informal en un articulo 
publicado en el New York Times, del cual quisiera citar 
las 6ltimas declaraciones: 

((La economia informal es un sintoma de los males eco
n6micos de )a Argentina, no su soluci6n. Su presencia 
sugiere que el crecimiento comenzari a recuperarse 
cuando la gente empiece a creer que el estado les 
presta servicios, y no que les roba.* 

Es ficil decir que la soluci6n consiste en cambiar 
la politica del gobierno. Pero necesitamos miSs que 
una respuesta general y sencilla como dsa. Tenemos 
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que saber que las polifticas de gobierno estin equi-
vocadas, y 6stas pueden en realidad diferir de tin pafs a 
otro. Mis ain, necesitamos saber concretamente por 
qu6 una politica determinada esti equivocada y cuAlesson sus efectos nocivos. 

Mis dificil atin es la pregunta de c6mo han de 
alterarse las politicas frente a los intereses creados de 
una 61ite bien arraigada. Esto serA de extremo valor 

para las conversaciones de politica que continuamente 
tiene la A.I.D. con otros gobiernos. 

Les reitero una vez mis mis agradecirnientosLsrieouavzml i gaeiino 
por la presencia de los asistentes, porque s6 que estAn 
dedicando su valioso tiempo personal y espero con 
mucho inter6s la oportunidad de participar en las 
deliberaciones que tendremos estos dos dias. 
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II PARTE 

EL SECTOR INFORMAL: SU INFLUENCIA ECONOMICA
 
VERDADERA Y POTENCIAL
 

Moderador: 	 Douglass North, Washington University 

Perg: 	 Hernando de Soto, Instituto Libertad y 
Demccracia 

Argentina: 	 Marcos Victorica, Instituto de Estudios 
Contempordneos 

Relator: 	 Robert Litan, The Brookings Institution 

En la primera sesi6n de panel se sent6 la t6nica de la conferencia at describirse los adelantos conceptuales 
que han llevado a un tratamiento de la" causas de la informalidad con una orientaci6n de mercado. Douglass 
North, de ]a Washington University, de St. Louis, Misuri, present6 el tema y actu6 como moderador del debate. 
North es un historiador econ6mico cuya trascendente obra original, The Rise ofthe Western World: A New Economic 
History (Cambridge University Press, 1973) ha servido mucho para estimular una nueva forma de pensar en los 
circulos econ6micos acerca de las causas y condiciones necesarias para que haya un crecimiento econ6mico 
sostenido basado en su anilisis de la evoluci6n hist6rica de las instituciones de lo3 mercados de Europa Occidental 
desde el Siglo XVI. 
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Douglass North 

Esta es una conferencia dedicada a las institu-
ciones, los costos de las transacciones y el crecimiento 
econ6mico. 1 Cuando comenc6 a interesarme seria-
mente en el cambio econ6mico a largo plazo, encontr6 
que las herramientas de ]a econoxnia daban muy pocas 
pautas para poder entender por qu6 algunos paises 
habian prosperado a trav6s (de tiempo y otros no. 
Estas herramientas econ61nicas tambi6n daban muy 
pocus indicios que sirvieran para entcnder por qu6 hay 
una disp. ridad tan enorme entre el lnundo desarro-
liado y el 'Fercer Miundo, y por qi6 esta disparidad no 
parece ir desapareciendo en ninguna forma. 

Ahora bien, no hay nada en cconomia donde 
uno pueda encontrar indicios en ese sentido porque Ia 
economia ha sido un initbito en el cual existen todas las 
instituciones, pero existen sin costo. Es una sociedad 
sin fricciones o bien, usando los t6rniinos inios, es tin 
mundo dc tin costo de transacci6n cero. 

Adam Smith se revolcaria en su tumba ante esta 
idea, porque hace tiempo 61 dijo que las ganancias del 
comercio se producian por la especializaci6n y la 
divisi6n del trabajo, y uie estos elementos se captan 
mediante una organizaci6n eficiente. La organizaci6n 
eficiente es la clave del crecimiento econ6mico. 

Las instituciones son importantes no s6lo por
que determinan los costos de las transacciones en tin 
momento dado, sino porque tambidn determinan la 
senda que sigue el cambio con el tiempo. Es compli-
cado lograr niercados eficientes; no es sencillo. Lo que 
realmente se desea son: (a) instituciones eficientes en 
tdrininos de adaptaci6n, que puedan maxinmizar la 
garna de alternativas que la gente tiene para poder en
trar a los mercados y dedicarse a diversas actividades 
econ6micas, y (b) instituciones que penalicen a los que 
fracasan eliminindolos del mercado. 

Esta sesi6n de panel nos dari luces acerca dc 
una critica interrogante inicial: por qu6 es tan costoso 
realizar las transacciones econ61nicas y mercantiles y 
c6mo se ha abordado este problema en el sector infor
mal? 

Hernando de Soto 

Hernandode Soto es presidente del Instituto Libertad 
y Democracia, de Lima, Per!. Su obra principal, El otro 
sendero: la revolici6n informal (EditorialEl Barranco, 
1986) ha Ilegado a ser un ,best seller- en todos los paises lati
noamericanos, donde se han vendido rods de 100.000 
ejemplares. De Soto posee uma maestriadel Instiltuto de Est
dios Avanzados, de Ginebra. Ia sido economista del GATT, 
director gerente de una firma de ingenieros en Suiza, 
propietariode variasfirmas cn Perfi y director del Banco 
Centralde Reserva del Pe'i. 

Para mi, todo coinenz6 cuando, despu6s de per
manecer tin largo periodo en Europa Occidental, 
regres6 al Peril hace unos ocho afios atrfis, y ernpec a 
preguntarme por qu6 los otros eran tan ricos y noso
tros tan pobres. Una de las cosas que siempre mc 
habian cliocado en las universidades europeas y esta
dounidenses era que el primer alumno del curso ficil
mente podia ser un filipino, paquistano, peruano o 
mexicano. fPor qu6 sucedlia que cuando regresibainos 
a nuestro pals, encontribamos tin pais con niveles de 
riqueza tan diferentes? Con esta inquietud en mente, 
formamos el Instituto Libertad y Democracia. Querla
mos descubrir por qu6 el Per era tan pobre cuando su 
poblaci6n se veia tan preparada para el desarrollo 
como cual(1 uiera otra. 

La raz6n (tie siempre se daba en mi pais es que 
las f6rmulas que aportaban riqueza y prosperidad al 
Occidente no eran cultural o 6tnicamentc aplicables en 
el Per6. Todo el pasado incaico y la tradici6n espafiola 
eran elementos divorciados de Ia empresa privada y la 
iniciativa personal. 

La segunda raz6n era politica. El problema es 
que en Am6rica Latina, el capitalismo es perifdrico. Es 
algo que sucede lejos del centro. La transnacionaliza
ci6n dl capital, la monopolizaci6n de la tecnologfa, las 
condiciones injustas del comercio impiden que el capi
talisio, la libre empresa y la inciativa personal den 
resultado. La explotaci6n es inevitable. 

Pero estos argumentos no nos convencieron, y 
nos sentfamos niuy inspirados por el anlisis de 
Douglass North. Es decir, que los factores no econ6mi
cos, tales como las instituciones legales, pueden ser 
mis responsables (lel crecimiento econ6mico qie los 
propios factores ccon6micos. En ese sentido, el dere
cho era una de las principales diferencias quc habfa 
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entre Europa y Aandrica Latina. 

Lo interesante acerca del sector informal era 
que mis del 50 por ciento de la poblaci6n habia 
rehusado incorporarse a las instituciones legales del 
pafs. Estudiando el sector informal, pudimos descubrir 
qu6 era lo que no andaba bien con las instituciones. 
En esto los informales podian darnos las pistas que no 
obtendriamos de ninguna otra forma. 

La investigaci6n del ILD encontr6 algo Ilamado 
la ,fi'ontera larga,,. Si el 50 por ciento de la poblaci6n 
actuaba al margen de la ley, eso significaba qie el sec- 
tor formal lo sabia. No habia forma alguna de que 
esto pudiera suceder en forma escondida. En alguna 
parte de la lfinea burocritica, alguien en el Ministerio 
de Vivienda, en el Ministerio de Comercio, y en otras 
oficinas del gobierno tenfa contacto con los informales. 
Por razones ideol6gicas, humanitarias o filos6ficas, o 
sencillamente por la corrupci6n, estos funcionarios 
permitian que los informales sobrevivieran. 

Siguiendo la pista de los inforlnales durante tres 
. ios, pudimos reunir a todos los empresarios norma-
les imis importantes de Lima. Por intermedio de ellos 
pudimos claborar la investigaci6n y sacar los siguientes 
resultados: 

" 	 El 47 por ciento de toda la construcci6n rea-
lizada en Lima quedaba al margen de la ley, 
con un valor de US$8.400 millones, como re-
sultado de la inversi6n directa que hacian los 
informales en sus propias casas. Esto se con-
paraba con los US$179 millones de los progra-
mas gubernamentales de vivienda. 

" 	 El 95 por ciento de todo el transporte puiblico 
era informal, constituyendo un sector indus-
trial de US$1.000 millones, cuando se afladen 
los talIleres de reparaci6n y los repuestos. 

" 	 Habia 90.000 vendedores ambulantes en 
Lima. 

* 	 En Lima habia 331 nicrcados, 57 de ellos cons-
truidos por el gobierno y 274 establecidos in-
forialmente por ex vendedores amlbulantes. 
Actualniente de cada 13 mercados que se cons-
truyen en Lima, 12 son edificados informal-
mente. 

El anAlisis macroecon6mico concluy6 que el 61.2 
por ciento de las horas/hoinbre trabajadas en Peri 

eran ilegales o informales, representando cerca del 40 
por ciento del PIB. 

Una de las quejas contra el sector informal es, 
naturalmente, que ellos no pagan impuestos. Sin em
bargo, cuando calculamos la cantidad de impuestos que 
pagaba el sector formal en comparaci6n con el infor
mal, descubrimos que el sector informal aportaba 
mayorcs recaudaciones al fisco que el formal. Por 

ejemplo, casi la mitad de los impuestos tn el Periprovienen de la gasolina. Dado que el sector informal 
constituye el 95 por ciento del transporte pfiblico, la 
contribuci6n que hace al pagar el impuesto a la gaso
lina es considerable. Tambi6n encontramos quc hay 
algo que se llama impuesto a la inflaci6n. Los que 
poseen grandes saldos en efectivo en un pais con una 
inflaci6n del 120%, automfiticamente dejan que el 
gobierno reciba ingresos cxtraordinarios. Mis a'n, los 
vendedores ambulantes pagan un impuesto diario a la 
policia municipal s61o para permanecer en la vereda. 
Ese impuesto, en Lima sola, es el doble de todo el im

puesto formal a la propieciad que se paga en el PerM.
En total, entre el 50 y cl 60 por ciento de los ingresos 
del gobierno provienen del sector informal. 

El pr6ximo paso era explicar por qu6 se hacia esto 
en forlna ilegal. Para hacerlo, utilizamos dos mdtodos. 
El primcro fue simular la creaci6n de un taller de con
fecciones. Instalanmos dos mfiquinas de coser en un lo
cal fuera de Lima y contratamos a un abogado admi
nistrativo y cuatro asistentes, que se dedicaron a cum
plir todos los requisitos burocriticos para registrar la 
firma. En total se demoiraron 289 dias trabajando seis 
horas al dia para cumplir con todos los requisitos 
burocriticos. En Tampa, Florida, el mismo ejei-cicio 
requiri6 tres horas y media, y cuatro horas en Nueva 
York. 

El segundo m6todo fite estudiar la situaci6n de la 
vivienda en el Per. Cuando la mayoria de los perua
nos Ilega a las ciudades, no pueden construir en los 
lugares asignados para vivienda, porque son pobres. 
Generahnente optan por hacerlo en una duna de are
na. Cuando analizamos los casos de los que lo habian 
hecho en forma legal, result6 que se habian demorado 
seis afios y once lueses trabajando ocho horas al dfa 
para cumplir con los requisitos del caso, consistentes 
en 207 pasos burocrticos en 51 dependencias guber
nanientales. De igual forma, los vendedores ambulan
tes se demoraban 12 afios en cumplir con todos los re
quisitos necesarios para empezar a construir un iner
cado. 
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Encontramos que no era s6lo que habfa muchos 
obsticulos para la creaci6n de la riqueza, era tambi6n 
]a falta de leyes facilitadoras, la ausencia de algunas de 
las instituciones que son responsables del creciinento 
en el occidente. Por ejemplo, encontramos que los 
derechos de propiedad eran muy importantes. Estu-
diamos m~is de 38 pueblos j6venes y encontramos que 
diez afios despuds de los asentamientos, el valor de las 
casas que tenian titulos de propiedad equivalia a nueve 
veces el valor de las casas que no tenian titulos seguros. 

Asimismo encontramos, por supuesto, que no s6lo 
se trataba de los derechos de propiedad, sino que era 
tambi~n un poblema de contratos. Para obtener 
crditos, se necesita ia propiedad porque los titulos sir-
ven como garantfa prendaria para ir al banco. La ra
z6n por la cual los pobres no consiguen crdditos es lafalta de garantias prendarias, es decir, que carecen de 
tuos elarssob tieras o bienaes raesque ofrczcn 

las garantas quo requieren los bancos, tant' oficiales 
como privados. 

Ademts, si uno tiene una sociedad de responsabi-
lidad liinitada, uno puede tener un grupo de contratos 
para organizar una empresa. Uno puede acordar 
entre los accionistas c6mo se distribuirfin las ganancias 

con te pares. Pero dado que pasarny negociar nterceras patenero ao alarcn
289 dias antes de que pueda tenerse acceso a a con-
dici6n legal, la mayorfa de los productores en el Perlu 
desiste de adoptar una organizaci6n comercial formal. 
Como resultado de esto, las inayoria de los peruanos
tendrtn que asociarse s6lo con gente de confianza, 
familiares o anigos, debido a que no tierten contratos 
que puedan hacerse cumplir judicialnente. Muchos 
antrop6logos que han visitado mi pais se ban intere-
sado muchisimo en la situaci6n y han dicho, (A los 
peruanos les gusta trabajar en grandes fanilias, y con 
gente a quienes conocen., Pero no es tanto que a los 
peruanos Ics guste trabajar con familiares o amigos 
intimos. Lo que sucede es que en el sector informal no 
hay buenos contratos, buenos derechos de propiedad 
ni acceso a los tribunales dejusticia. 

C6mo es posible que todo esto haya sucedido? 
Para responder esta pregunta, empezamos a estudiar 
la manera en que se producian las leye: o Io que 
podriamos Ilamar ,dictaci6n de reglas,, y encontramos 
que una de las causas de esta situaci6n era la manera 
en que se dictan las leyes. 

En Perii, de 1948 a 1985, el gobierno dict6 en 
promedio, 27.400 reglas al afio, es decir 111 cada dfa 
htbil. Ademi1s, el 99 por ciento de estas reglas fi,.ron 

dictadas por el poder ejecutivo. Luego comparamos la 
forma en que las leyes se dictan en los Estados Unidos 
y encontramos que hay tres formas bfisicas de dictar 
leyes. 

Una es mediante el derecho consuetudinario. En 
los Estados Unidos, hay miles de cortes conjurados in
dependientes, un abogado y un fiscal, que crean 
jurisprudencia. Es muy dificil, en un sistema tan trans
parente y descentralizado como 6ste, crear una norma 
o costumbre que signifique, por ejemplo, aumentar los
289 dias de burocracia. 

La segunda forma en que se dictan las leycs en los 
Estados Unidos es mediante el parlamento. Los repre

seant es e s pr ia ongeo tinenque ser populares en sus propias zonas geogrfificas. 
Una vez en el Congreso, estAn constantemente bajo la 
supervisi6n de sus electores. Esa es la raz6n por la cual 
hay una cantidad tan grande de correspondencia entreambas partes. En mi pals, tambi6n tenemos un par
lamento, pero sus integrantes no son resultado de elec
ciones populares en ciertos lugares. Son elegidos por 
el sistema de listas partidistas, de manera que es im
portante estar lo miSs alto posible en la lista para poder 
salir elegido. De manera que, al fin de cuentas, el congresista o senador estAi interesado en satisfacer al comit6 ejecutivo de su partido, y no necesariamente al 

pueblo que lo eligi6. 

Y lo 6ltimo, pero no en importancia, es que vimos 
que en Estados Unidos tambi6n hay leyes dictadas por 
el poder ejecutivo, pero los funcionarios que regulan 
estin ellos mismos estrictamente regulados. Las reglas 
de la Oficina de Administraci6n y Presupuesto obligan 
a las personas que dictan reglamentaciones a Ilevar a 
cabo ciertos anilisis de la relaci6n costo-beneficio. Son 
audiencias donde se escuchan diversas opiniones y hay 
oportunidad para hacer comentarios y anunciar nove
dades. 

De manera que, uno los resultados a que Ilegamos 
es que la raz6n del enorme sector informal del Per6 es 
que se carece de instituciones donde se puedan expre
sar las opiniones en forma democrAtica. Nosotros 
entendemos la democracia solamente en el ejercicio 
electoral. Elegimos democrfiticamente a un dictador 
pra que gobierne durante cinco afios, porque desde el 
,nomento en que es elegido hasta el tdrmino de su 
mandato, no hay manera de controlar la forma en que 
se dictan las reglas. 

A medida que continuamos analizando nuestras 
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instituciones comparfindolas con las occidentales, en-
contramos que otro vehiculo que falta es una prensa 
totalmente libre. Hoy, el 60 por ciento de toda la 
publicidad y cl 100 por ciento del crddito est, controla-
do por el gobierno. Por consiguiente, la prensa no 
puede ser usada como vehicuilo para dar informaci6n a 
los legisladores y politicos. En parte, esto sucede por-
que en Peri no hay sistcmas tales como la Ley de 
Libertad de Informaci6n de los EE.UU. ni los mecanis-
mos de supervisi6n que garantizan que el poder ejecu-
tivo no se exceda en sus atribuciones. 

Dado que no Ldsten estas instituciones vitales, ha 
surgido una economia de mercado espontuinea en el 
Peri y en otras partes de America Latina, que no se re-
fleja en la legislaci6n ni en la filosofia normativa de los 
gobiernos. Por lo tanto, si enipezamos a concentrar 
nuestra acci6n en las instituciones y tratamos de adap-
tarlas a la realidad, encontraremos senderos pacificos 
hacia las economifas de mercado, ]a democracia y la 
prosperidad. 

Marcos Victorica 

Marcos Victorica dirigeel Instituto de Estudios Contem-
pordneos, de Argentina. Tiene una niaestriaen economia de 
la UniversidadCatdlica de Argentina, es asesor de varias 
institucionesfinanCierasy ?nieiibro del directorio de varias 
sociedades audnimnas. Ha ocukndo cargospfiblicos corno di-
rector nacionaly asesor de gabinete en el Ministerio de 
Economia. Es mtiembrofundadordel Instituto. 

Para comenzar, de.caria permitirme un momento 
de reflexi6n. Como todos sallemos, el Indice Dow 
Jones de precios bursftiles sufri6 recientemerte una 
caida, seguin dicen algunos, a causa del ddficit 
presupuestario. Bueno, supongamos que la Federal 
Reserve Board pudiera duplicar el d6ficit presupuestario 
de los Estados Unidos tan s6lo con dictar tin par de re-
soluciones y sin intervenci6n del Congreso. Pensemos 
qu6 pasarfa. En unos minutos veremos quc esto es 
posible que suceda, y en realidad, ya se la hecho en la 
Argentina. 

Primero, quisiera sefialar que hay una diferencia 
entre la forma en que funciona la economia informal 
en Argentina u otros paises del Cono Sur de Am6rica 
Latina, y el Peri u otros paises de Amdrica Latina. 
Argentina, siendo un pais findado a base de la in-

migraci6n europea, sin poblaci6n indigena, es dife
rente del Peri, que tiene una gran poblaci6n indigena. 
Enr Argentina no hay diferencias o barreras culturales 
que pudieran explicar la economia informal. 

En realidad, Hernando de Soto se refiri6 a los 
vendedores ambulantes como una parte representativa 
del sector informal. En Argentina, aun cuando si 
tenemos vendedores ambulantes, la parte mnis impor
tante de la economia informal es lo que llamamos la 
,gente invisible,, personas de traje y corbata que tra
bajan informalmente. 

En Argentina, la economifa informal representa el 
60 por ciento del PNB. Pero la informalidad en el sec
tor industrial tambidn liega al 60 por ciento del total. 
Esto significa que la informalidad no es s6lo un proble
ma del sector servicios, -.ino tambidn del sector indus
trial. Hoy, el 91 por ciento de la actividad industrial 
informal se produce en industrias pequefias y media
nas, las cuales emplean el 93 por ciento de la fuerza 
laboral industrial. Seis de cada diez argentinos tra
bajan parcial o totalnente en el sector informal; el 36 
por ciento trabaja por cuenta propia. 

Las causas de la econoria informal son ]a infla
ci6n y los privi!egios, el gasto puiblico y las reglamen
taciones, y la ectaci6n costo-beneficio del sistema. 

Argentina tiene la economia informal mls grande 
del mundo, segin lo demuestran las investigaciones, 
con el 60 por ciento del PNB en el sector informal. 
Argentina es tambidn, parad6iicamente, uno de los 
paises mus inflacionarios del mundo desde la II Guerra 

Mundial. dPor qu6? 

Bueno, permitanme dar un ejemplo basado en la 
idea de duplicar el d6ficit de los Estados Unidos. Aqui 
en Estados Unidos, el proceso para aprobar el pr6sta
mo gubernamental de US$400 millones concedido a la 
Chrysler Corporation demor6 cerca de un afio. En 
Argent'na, en dos semanas, el Banco Central distribu
y6 US$5.000 millones a unas 150 empresas privilegia
das vali6ndose de simples resoluciones. Dada la rela
ci6n que hay entre nuestro PNB )"el dc los EE. UU., 
US$5.000 millones en Argentina equivalen a unos 
US$215.000 millones en la economifa estadounidense. 
De manera que eso representa duplicar el ddficit cn 
s6lo dos semnanas por medio de unas pocas resolu
ciones del Banco Central. 

Este ejemplo explica c6uno funciona el sistema en 
un pats como Argentina, y por qu6 es dificil que la 
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gente logre controlar al gobierno. Esa es una de las 
principales razones por las cuales la econoinfa infor-
inal es la (inica soluci6n para los que no quieren pagar 
'a cuenta de todos estos gastos. 

En Argentina, no se actiia con responsabilidad. 
Hace uno o dos meses, el sistema de computadoras del 
segundo banco nacional inis grande se quem6 por 
completo, lo cual signific6 que no hubo mis registros 
de crdditos ni pr6stamos. Al mismo tiCmpo, si ulno 
quiere tener un teldfono, quizis tenga que esperar '10 
afios para conseguirlo. 

Lo que dernuestra esto realnente es que el princi
pal problema en una economifa como la de Argentina, 
donde, como digo, no hay barreras cuiturales, es 1a 
ecuaci6n costo-beneficio del sistema ia (IuC determina 
lo que uno va a obtener por su dinero o su trabajo. 
Ese problema queda claramente ilustrado por el hecho 
de que Argentina fue un pais que tuvo gran in-
migraci6n, pero en el que ahora se ha empezado a ex-
perimentar una enorme emigraci6n. 

La raz6n bisica por la que einigra la gene es que 
sC preguntan, < Qtc puedo sacar por mni trabajo yi 
preparaci6n en esta econcnm a?,, En Argentina dicen, 
,,Bueno, si soy ingeniero o economista, quizls tenga

tax continque manejar quetiuin iiaejatanbin, inlac~ntaxi tambidn, y con una inflaci6n 

mensual del 20 por ciento, nunca podr6 tener w 
cienta de ahorros, una casa o un coclhe.,, Y dicen, 
,,Pero, con el mnismo esfuerzo y conociniento, qud 
puedo sacar en oras econoias Por supUCsto CuC 

Las mismas razones explican la existencia de lo 
que llamamos los ,emigrantes monetarios,, o infor-
males. La informalidad es ]a manera de emigrar de las 
personas que no desean abandonar el pais. No CflhJ-
gran fisicamente, s6lo lo hacen monetariamente. 

La economia informal de Argentina es absolu-
tamente sensible a la politica ecoi-6mnica. Cuando hay 
polticas econ6micas que controlan los precios y las 
tasas de cambio, que aumentan cl gasto ptiblico, y 
proinueven muchas de las reglamentaciones, la econo-
tmfa informal aumenta. Durante los afios de 1960 y de 
1970, la econoinia informal creci6 de cerca del '10 por 
ciento al 60 por cientu del PNB. En los aflos de 1930, 
cuando Argentina era esencialmente libre, la economnifa 
informal Ilegaba a cerca del 20 por ciento del PNB. 
Esto significa que la economia informal responde a la 
poltica econ6mica. 

Otro punto que quisiera destacar es la relaci6n 
entre la deuda internacional y la econoinia informal, 
dos tenias que generalmente no se consideran relacio
nados entre si. Quisiera comenzar con el mCrcado. fi
nanciero. En los afios de 19,10, los activos financieros 
representaban cerca del 10 por ciento del PNB; hoy no 
pasan del 10 por ciento del PNB. Pero si se conibinan 
los activos financieros formales con los informales, la 
cifra es del 40 por ciento del PNB. Esto significa que el 
cambio no se refleja en el monto total de los activos, 
sino en la cartera. Durante los itimos '10 afios, 
Argentina ha icio pasando los activos de la economnla 
formal a la informal. 

Actualmente, Argentina tiene una deuda externa 
de US$50 mil millones. Al mismo iemnpo, los 
argentinos tienen US$25 mil millones en dep6sitos ex
tranjeros, imis US$8 mil millones en bienes races en 
el extranjero y US$5 mil millones en cuentas por co
brar. Esto significa que el argentino comf6n ha usado 
mnis d6lares (Iue moneda nacional. En los itimos tres 
afios, Argentina ha tenido la tasa inis baja de inver
siones en relaci6n con el PNB desde 1919. De manera 
que la fuga de capitales es causada por los mismos fac
tores que producen ia economifa informal. Si las causas 
son las mismas, el remedio debel e xe olinser elrsmismo.l Losp o m s(CI d n es o 
problems d la deida uernapodrian resolverse con 
a misma clase de mnedidas que podrian aplicarse para 

integrar la econoia formal con Ia informal. 
Con qu6 plan se logari integrar ambos siste

nas? Antes que nada, creo que el instrumento mis 
importante es la redistribuci6n del ingreso. La redis
tribuci6n del ingreso no se facilitaria niediante el 
sistema tributario sino mediante el sistema de la libre 
empresa. Esto implica la liberaci6n de It creatividad 
individual, la competencia, la movilidod social, los 
derechos de propiedad, la eliminaci6n de la inflaci6n 
coio canal importante de privilegios, y la reorienta
ci6n del gasto ptiblico con fines sociales. 

Las politicas necesarias para lograr estos objetivos 
son democratizar el acceso a los mercados, eliminar la 
dictaci6n de reglamentaciones sin anmilisis de costo
beneficio, denunciar los subsidios, unificar una eficaz 
protecci6n armcolaria, y reducir el gasto piiblico. La 
privatizaci6n de emnpresas estatales es otro mn6todo im
portante. Con sus 500 empresas ptiblicas, Argentina 
esti en tercer lugar entre los paises no comunistas que 
proceden conmo si fueran paises socialistas. La eleva
ci6n de las normas de competencia para los contratis
tas del estado es otro punto significativo. Por ejeniplo, 
la empresa de ferrocarriles paga US$,t90 por el unifor
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me de cada guarda, mientras que un traje cuesta al-
rededor de US$50 en Buenos Aires. 

De la misma forma que los costos son uno de los 
problemas, el componente del beneficio en la ecuaci6n 
es otro problema. La reorientaci6n del gasto pfiblico es 
muy importante. Por ejemplo, en la educaci6n, el gas-
to ptiblico deberia ayudar a los sectores de ingresos 
mtis bajos, la calidad deberia elevarse, deberian otor
garse becas, y hacerse inversiones en la formaci6n 
pedag6gica. Al mismo tiempo, deberian invertirse 
montos mayores en salud p6blica, seguridad y preven-
ci6n de la delincuencia. 

Los resultados del camnbio serin bisicamente dos: 
una democracia real, que extienda la base de autoridad 
en la sociedad y una movilizaci6n de las fuerzas del 
crecimiento que dan a la iniciativa personal y a la 
creatividad la oportunidad de actuar como elemento 
dinaimico de la econoinia. 

Robert Litan 

Robert Litan actud como relatordel panel para comen-
tar sobre las exposiciones de Hernandode Soto y Marcos Vic-
torica, asi coinw sobre las palabrasiniciales de Douglass 
North. Litan es investigador principalbecado del prograina 
de estudios ecundmicos de la Brookings Institution, siendo 
tambign directordel nuevo Centro de Progreso Ecoudmico y 
Empleo de dicha Instituci6n. Litan es asimismo asesorjur-
dico de la firma de abogados Powell, Goldstein, Frazer, & 
Murphy, domiciliada en Atlanta. Obtuvo sus grados en 
leyes y doctorado en la Universidadde Yale y su licenciatura 
en ciencias en la Wharton School de la Universidad de 
Pensilvania. 

Se me ha solicitado que comente sobre las im-
plicaciones del concepto del sector informal para el de-
sarrollo econ6mico en general. Pero antes que nada 
quisiera definir ciertos tdrminos. 

Primero, a mi juicio es err6neo equiparar el tdr-
mino ,,economnfa clandestina o escondida,, con ,sector 
informal,). Como se usa generalnente en los Estados 
Unidos, el t6rmino ,,economia clandestina,, se refiere a 
las personas dedicadas al trfifico de drogas y a la delin-
cuencia organizada. De manera que, por ejemplo, las 
estimaciones de la economia clandestina en los Estados 

Unidos, que son de entre el 5 y el 15 por ciento del 
PNB, se refieren a actividades delictuales. Cuando 
Hernando de Soto y Marcos Victorica hablan del sec
tor informal, se refieren a actividades comerciales en 
realidad legitimas, tales como manejar taxis, vender 
ropa en la calle y asi por el estilo, que se realizan sin 
cumplir con todos los requisitos legales tdcnicos, tales 
como tener una licencia y pagar impuestos. 

La investigaci6n acerca de la ,,actividad informal,, 
plantea ciertas interrogantes fundamentales. Para 
empezar, sugiere que ya por demasiado tiempo la 
mayoria de las teoria del desarrollo econ6mico han 
sido excesivamente simplistas. Tomemos, por ejem
plo, el concepto neoclisico de ]a funci6n de la produc
ci6n para el crecimiento econ6mico. Lo que esto 
quiere decir bfsicamente es que uno puede calcular la 
tasa de crecimiento de un pais mdis o menos conio si 
estuviera preparando un queque. Lo que se hace es 
mezclar un poco de ahorros, ciertas inversiones, una 
porci6n de crecimniento demogrifico, un poco de pro
greso tecnol6gico y listo, uno determina la tasa de cre
cimiento del producto. Ahora bien, los paises con sec
tores informales gran,-es se encuentran con dificulta
des al tratar de hacer crecer sus economias. Sus tasas 
de ahorro e inversi6n serfin muy inferiores al nivel 
6ptimo. Se verdn ante un grave problema, que en el 
modelo neoclisico del crecimiento se deja totalmente 
de lado. Es decir, sus recursos se desperdiciarin o se 
usarfSn en foima muy ineficiente. Para los economis
tas, estas economias estar~in muy por debajo del limite 
de sus posibilidades de producci6n. 

Ahora bien, como lo ha deTostrado Douglass 
North, el cipitalismo no dard resultados a menos que 
haya ciertas instituciones btsicas minimas que lo 
faciliten. El pfiblico necesita saber que sus contratos 
podrin hacerse cumplir y que sus bienes estarfn 
protegidos, ya sea por la costumbre o por los tribuna
les, porque de lo contrario no confiartin en nadie y 
realizar.n sus actividades por su cuenta. Lo que es 
tins importante ain, no hardn inversiones porque si 
uno no tiene la confianza de venderle nada a nadie, 

para qud preocuparse de ahorrar e invertir? En 
resumen, como Adam Smith lo explica tan bien, las 
economifas en que las personas no se especializan en lo 
que mejor saben hacer, no prosperar, n muy ripida
mente. 

A mi juicio, es obvio, a la luz de estos hechos, que 
en el futuro los economistas profesionales y espe
cialmente los dedicados al desarrollo, tendrAn que en
firentar el desafio de tratar de incorporar algunos de 
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estos conceptos en su trabajo. Por ejemplo, hace un 
par de afios trabajd con algunos economistas en cl Ins-
tituto que dirige de Soto, y calculamos que la producti-
vidad o producci6n por hora/hombre en el sector 
informal era m~is o menos de tin tercio de la del sector 
formal. Calculamos, ademiis, que si se pudiera cerrar 
la mitad de esta brecha entre estos niveles de produc-
tividad, se podria aumentar el PNB del Peri en un 25 
por ciento. En otras palabras, si pudiera cerrarse esta 
brecha en unos diez afios, se podria amnentar la tasa 
de crecimiento en cerca del 2 por ciento anual. 

Quisiera concluir con s6lo unos pocos comenta-
rios sobre lo que deberia lacerse para integrar los sec-
tores informal y formal. Primero, obvianiente habria 
que hacer ciertas cosas como reducir las reglamenta-
ciones excesivas, suprimir pasos burocr6iticos, o sea, 
eliminar los 289 dias de que lablaba Hernando. 

Pero algo muy importante en este plan de ,lim-
pieza,,, es tratar de reducir la reglamentaci6n de las 
tasas de interfs, cosa que conduce a una completa dis
torsi6n del capital. Lleva a un movimiento de recursos 
hacia las grandes empresas de propiedad estatal y con-
pafifas formales que probablemente tienen inferiores 
tasas marginalcs de retorno sobre el capital. La eli-
ininaci6n de la reglamentaci6n de las tasas de interds 
no puede hacerse de golpe, debido a las graves conse-
cuencias macroecon6micas que se producirik., tales 
como una disminuci6n de la inversi6n y asi por el esti-
lo. Lo que se les puede pedir a los ejecutivos es que 
busquen ]a forma de lograr una transici6n desde tin 
niundo donde las tasas de interds lan estado intensa-
mente reglamentadas lacia uno que carece de regla-
mentaci6n y que tiene mejor asignaci6n de recursos. 
Como ejemplo, en los Estados Unidos enipezamos con 
los depositantes grandes. Eliminanios la reglamen-
taci6n de las tasas de interds sobre estas cuentas y 
gradualmente, en tin lapso dc diez aflos, pas-iios a la 
clase media. Esto puede servir de modelo para otros 
palses. 

Otro elemento en lo referente al mercado de 
capitales es la privatizaci6n del sistema bancario. En 
Peru han hecho lo contrario. Un sistema bancario 
nacionalizado absorber, todo el escaso capital que 
haya en la econoinia, y lo canaliz7ari hacia las empresas 
estatales, financiari cl ddficit del gobierno federal y, 
en general, desposeerAi al sector privado. Es obvio que 
eso tiene que cambiar. 

Tambidn hay ciertas cosas positivas que pueden 
hacerse. Lo que es muy interesante en el trabajo de 

Douglass North y de Hernando de Soto es la impor
tancia de lo que ellos denominan los aspectos facilita
dores de la ley; hay que establecer instituciones positi
vas, tales como las leyes referentes a contratos, dere
chos de propiedad y dafios legales. Estas son cosas que 
a los te6ricos del desarrollo econ6mico ni siquiera se 
les ocurren. Sin embargo, estas instituciones tient n 
que existir para que haya crecimiento econ6mico. 

Lo Ciltimo que quiero decir en cuanto al cambio es 
un punto controvertido, pero lo sugerird aunque sea 
s6lo para considerarlo. Me refiero a la crisis de la 
deuda, mencionada tambidn por Marcos Victorica. La 
mayoria de los planes que se han ofrecido para resol
ver la crisis del endeudamiento, el plan Baker o el Plan 
Bradley, sugieren que la soluci6n es lograr que los 
paises deudores se comprometan a lacer ciertas refor. 
mas con orientaci6n de mercado para obtener nuevos 
prdstamos, o bien, como en cl caso del plan Bradley, 
para obtener mcdidas de alivio para la carga de la 
deuda. 

Ahora bien, yo creo quc este quid pro quo o marco 
de condicionalidad puede ser eficazinente usado en 
este momento por las instituciones, y en concreto por 
el Banco Mundial, que tiene tin programa grande de 
prdstamos para ajustes estructurales. Podria hacerse 
funcionar si las condiciones del ajuste estructural 
fueran el quid pro quo de que se reunieran los sectores 
formal e informal. En otras palabras, habria que con
ceder mayores fondos o medidas de alivio de la carga 
de la deuda a cambio de la reducci6n de las trabas 
burocrfiticas y de las reglamentaciones, y demostrar un 
avance significativo hacia la consecuci6n de estos ob
jetivos. 

La interrogante que deseo plantear para los parti
cipantes de esta conferencia, es que si tal presi6n daria 
o no buenos resultados. Esto es importante porque 
plantea la pregunta de si se puede lograr la refornia 
desde el interior o desde abajc, Iacia arriba, o si es ne
cesaria la presi6n dcsde el exterior. Los norteamerica
nos tienden a creer que se necesita Ia presi6n externa, 
pero quizis pueda hacerse la reforma en estos paises, 
siempre que haya gente que reconozca la importancia 
de lacer estas modificaciones. 

Debate 

El debate que sigui6 a la conclusi6n de las presen
taciones de los nieibros de panel se concentr6 en la 
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b6squeda de soluciones a las interrogantes sobre la in-
formalidad y el crecimiento econ61nico. Uno de los 
expositores, por ejemplo, sefial6 que se suponia que la 
privatizaci6n generaria sistemas democriticos de mer-
cados abiertos, pero se Ic pregunt6 si no era mis rea
lista pensar que la privatizaci6n crearia mis privilegios 
y situaciones monopolisticas. Tanto Hernando de Soto 
como Marcos Victorica estuvieron de acuerdo con esa 
opini6n. A menos quc la competencia se ircorpore al 
sistema mediante la eliminaci6n de las reglamentacio-
nes, scguirSn existiendo los monopolios y no importa 
mucho si se trata de monopolios pfiblicos o privados. 
El cambio esencial que hace falta es eliniinar las barre-
ras que impiden el funcionamiento de los mercados. 

Otra pregunta, dirigida a de Soto, fue, ,,Qu6 acti-
tud se ha de tener hacia el sector informal?,, Respon-
diendo, de Soto explic6 que el mayor triunfo de su Ins-
tituto fue distinguir entre las economias informal y 
clandestina, a lo que se refiri6 anteriormente Robert 
Litan, demostrando que los inforiales no son delin-
cuentes. Ademas, casi todos los partidos politicos 
populistas ven a los informales como proletarios 
desocupados y no como empresarios. Ese concepto 
esti ahora cambiando porque la izquicrda en el Peri 
esti entendiendo que, en su gran mayoria, se trata de 
pequeflos o microempresarios. Actualnente ]a izquiei--
da, e incliso el Partido Comunista, ha comenzado a 
respaldar las diversas recomendaciones del Instituto 
Libertad y Democracia. Pero tienden a pensar que la 
situaci6n es similar a la de 1-ungria o Yugoslavia. La 
derecha no se ha mostrado atn tan solidaria. 

A Marcos Victorica se le pregunt6, ,,Son las ma-
las leycs facilitadoras y los impedimentos para ingresar 
al mercado las causas principalcs de la inlbrmalidad?, 
Victorica explic6 que, en Argentina, la informalidad 
incluye al 100 por ciento de la poblaci6n, pero no a) 
100 por ciento de sus actividades. Todos parecen 
dedicarse simultineamente a la actividad formal y a la 
informal. No hay barreras claras para incoporarse a 
los sector::, formal e informal. Es un problema de 
lucratividad y riesgo. 

La 6Itima pregunta de periodo de debate dio a 
los mniembros del panel la oportunidad de ofrecer co-
mentarios finales sobre las tendcncias generales del 
sector informal en sums respectivos paises. La pregunta 
fue la siguiente: ,El sector informal esti recibiendo 
rots y mis publicidad. A medida que los gobiernos re-
conocen la creciente importancia de este sector, dlleva 
esto a que el sector pfiblico haga mayores esfuierzos 

para reglamentar a estos empresarios, lo cual aumen
tari ms las dificultades para el desarrollo de las mi
croempresas, o Ileva a una liberalizaci6n de las exigen
cias institucionalcs?, 

De Soto respondi6 observando que se veian 
ambas tendencias. Recieiiteinente, el Presidente 
Garcia nacionaliz6 el 20 por ciento de los bancos que 
habia en manos privadas, pero que lo hizo en nombre 
de los informales. A pesar de que esto Cs inc6modo 
porque el Instituto no esti de acuerdo con la nacio
nalizaci6n, es un triunfo interesante porque fiue la 
prinera vez que un partido politico aceptaba que los 
informales eran empresarios, y no simplemente prole
tarios desocupados. Ademis, el sector privado formal 
acababa de emitir una declaraci6n diciendo quc uniria 
fuerzas con los informales para tratar de mejorar las 
leyes que afectaban a la economia como un todo. 

Victorica sefial6 que, en Argentina, la economk. 
informal demuestra que el sistema ya no funciona. 
Demuestra que la gente expresa su rechazo a las regla
mentaciones que crearon el problema absteni6ndose 
de participar. El sector informal demuestra tambidn 
que la gente tiene iniciativa y creatividad como para 
superar las reglamentaciones y restricciones del sis
tema. 

Robert Litan afiadi6 una nota pesimista porque, a 
su juicio, cl instinto del gobierno es restringir y rcgu
lar a los informales. Ademiis, la situaci6n surgi6 de la 
actitud de tratar de romper la fdrrea rclaci6n entre el 
gobierno y el sector privado rico. Como Mancur O
son lo observa en su libro, The Rise and Fall of Nations, 
la caida de las naciones se debe exactainente a esta 
relaci6n entre los intereses especiales y el gobierno 
que bloquea el camlbio. QuiiZs se necesite una revolu
ci6n nasiva para romper esta relaci6n y crear el cam
bio. Como se observ6 anteriormente, se podri pro
ducir el cambio desde adentro o tendri que haber una 
presi6n externa, como la del Banco Mundial, para 
lograrlo? 

De Soto concluy6 la scsi6n de panel ofreciendo 
una respuesta a la nota pesimista de Litan. ,Creo que 
si lo que vcmos en toda Anerica Latina es verdadero 
-que el 50 por ciento o nis de la poblaci6n de nucs
tros paises ya se ha alzado contra la legislaci6n 
monopolfstica del estado-la revoluci6n pacifica que se 
necesita para el cambio ya esti, en realidad, pro
ducidndose. Todo lo que estamos haciendo ahora es 
documentarla. Pero ya ha empezado., 
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III PARTE
 

GENERACION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO MEDIANTE LA
 
MICROEMPRESA Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA AL
 

SECTOR INFORMAL
 

Moderador: George M. Ferris, Jr., Ferris and Company 

Arthur Levi, Corporaci6n Financiera 
Internacional 

Nancy Berry, Banco Mundial 

Ken Cole, Banco Interamericano de Desarrollo 

Edward Marasciulo, Fundaci6n Panamericana de 
Desarrollo 

Relator: William Baez-Sacasa, ex miembro de la Fundaci6n 
Nicaragiense de Desarrollo 

La segunda sesi6n de panel se dedic6 a examinar el papel de las instituciones internacionales en la aten
ci6n de las necesidades del sector informal. El panel fue moderado por George M. Ferris, Jr., que es miembro del 
Consejo Directivo de CIPE, ejecutivo principal de la firma Ferris and Company, y ex gobernador de la Bolsa de 
Comercio de Nueva York. Es asimismo presidente de la Comisi6n Revisora de Prdstamos de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional e integr6 ]a Comisi6n Especial del Presidente para ]a Empresa Privada Internacional. 
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George M. Ferris, Jr. 

Habiendo expiorado en la primera sesi6n las 
causas y dimensiones del sector informal en dos paises 
importantes, Per6 y Argentina, la segunda sesi6n de 
panel examinarAS las actitudes y los programas de 
diversas instituciones internacionales de financia-
miento frente al sector informal y a las economias de 
mercado en general. Representados aquf boy dia estfn 
la Corporaci6n Financiera Internacional, el Banco 
Mundial, el Banco Interamnericano de Desarrollo y la 
Fundaci6n Panamericana de Desarrollo. Las tres pri-
meras instituciones son organismos intergubernamen-
tales y la 6dtima, la Fundaci6n Panamericana de Desa-
rrollo, es patrocinada por la Organizaci6n de los Esta
dos Americanos, pero es una instituci6n privada. 

La finalidad de esta conferencia es demostrar el 
potencial econ6mico y la influencia polftica que tiene 
el sector informal. Sin embargo, el objetivo a largo 
plazo de todos nuestros esfuerzos deberia ser liberali-
zar las instituciones politicas y econ6micas, captando 
asi la cnergia empresarial de los informales a fin de 
promover el crecilniento econ6mico en el mundo en 
desarrollo. He pedido a cada uno de los miembros de 
este panel que nos expliquen la forma en que sus orga-
nismos internacionales de desarrollo y sus programas 
pueden ayudar a cumplir estos objetivos. 

ArthurLevi 

Arthur Levi ingres6 al Banco Mundial en 1973 como 
Jefe de ProyectosAgricolasy posteriormente,en 1983, pas6 a 
la Corporaci6n FinancieraInternacionaldonde se desempefia 
comojsfe de hiversiones. Arthur Levi trabaj6como volunta-
rio del Cuerpo de Paz en Kenia de 1964 a 1966. Posee un 
grado de maestro en Administraci6n de Empresas de la 
Columbia University. 

Cuando reci6n me pidieron que hablara hoy, 
pensd que la Corporaci6n Financiera Internacional 
(CFI) no tenia mucho que contribuir al tema de esta 
conferencia, que es la microempresa en el sector infor-
mal. La CFI no presta apoyo directo al sector informal 
ni lo estimula, aun cuando esas actividades ciertamente 
se derivan de algunas de nuestras inversiones. El 
tamafio minimo de una inversi6n en la que podemos 
participar es de US$3 millones. Sin embargo, despuds 

de leer los antecedentes y asistir a la primera sesi6n, 
he salido con la idea de que en realidad tenemos 
bastante que contribuir a esta clase de actividades. 
Somos parte de la soluci6n. 

La CFI fue creada en 1956 con el fin de comple
mentar y trabajar a la par del Banco Mundial en sus 
esfuerzos por estimular el crecimiento del sector pri
vado en los paises en desarrollo. El papel distintivo de 
la Corporaci6n y su ventaja comparativa se deben a 
dos atribuciones que se le han dado, y que el Banco 
Mundial no tiene. Una es la autorizaci6n para otorgar 
financiamientos con participaci6n en el capital social, y 
la segunda es que no aceptamos garntias guberna
mentales para ninguno de nuestros prdstamos. 

La CFI generalimene invierte en proyectos cuyo 
valor minimo es de US$3 millones. Rara vez podemos 
financiar m~is del 25 por ciento de un proyecto, y 
nuestra participaci6n en el capital social se considera 
catalizadora. No nos interesa tener mayorfa y con 
frecuencia no participamos en los directorios de las 
empresas en las cuales tenemos participaci6n. Nuestra 
participaci6n en el capital social se limita general
mente al 10 por ciento. Nos abstenemos de apoyar ac
tividades que no sean econ6micamente viables, es de
cir, que para su 6xito dependan de altos aranceles o 
precios artificialmente sostenidos. El aflo pasado 
aprobamos 92 operaciones de pr6stamo y tuvimos par
ticipaci6n en 41 parses. Concedimos pr6stamos por va
lor de US$800 millones para proyectos cuyo costo total 
de inversi6n fue de US$4.300 millones. 

El papel tradicional de la CFI en el financia
miento de proyectos es s61o parte de una funci6n 
mucho mis amplia que estamos empezando a desem
pefiar en el mundo de la empresa privada. Durante los 
i1timos afios, nuestras actividades han inchuido el fi
nanciamiento de compafifas inis pequefias mediante Ii
neas de cr6dito de capital accionario otorgados a ban
cos de desarrollo, aun cuando debo decirles que en 
general esto no ha sido muy satisfactorio --con ciertas 
excepciones-- dado que esto. bancos estin deniasiado 
politizados en muchos paises. Ademfis, estamos ofre
ciendo mis y mis servicios de asesoramiento en una 
serie de temas diferentes. Actuahmente estamos dando 
ayuda a sociedades an6nimas, tanto de tipo tdcnico 
como financiero, en ocho paises africanos y ocho 
asifticos. Tambi6n tenemos un servicio de asesora
miento gubernamental que ayuda a los gobiernos a 
aumentar la eficiencia de sus sistemas burocrfticos; a 
decidir qu6 tipo de impuestos vale la pena mantener y 
cuiles no; a aumentar la rapidez con que pueden regis
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trarse las sociedades y otros temas de este tipo. 

Las necesidades que tienen los paises y clientes 
de la CFI varian. En la zona del Africa al sur del 
Sahara, donde el desarrollo del sector privado y las 
grandes inversiones son limitadas, hemos establecido 
dos instituciones destinadas a promover mdis atin el de-
sarrollo del sector privado. Una es la Unidad de 
Preparaci6n de Proyectos para Africa, copatrocinada 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y el Banco Africano de Desarrollo. El proyecto 
tiene oficinas en Abidjan (Costa de Marfil) y Nairobi 
(Kenia) para atender a las pequefias empresas, aque-
Has cuyas inversiones generalmente no superan los 
US$500.000. Estas oficinas dan asistencia tdcnica a 
estas empresas para que scan mis aceptablcs para los 
bancos. Tambin hemos ayudado a crear una Com-
pafifa Africana de Gerencia que proporciona servicios 
de apoyo gerencial. Esta entidad recibe ayuda, en 
parte, del Consejo Industrial para el Desarrollo, con 
sede en Nueva Yo:k. 

eQud puede hacer en esta materia una institu-
ci6n como la CFI, que en realidad actfa en la corriente 
financiera principal dando asistencia a las empresas 
grandes? Bien, algo que podemos hacer es prestar 
ayuda a los presentes que se interesen en la expe-
riencia que hemos adquirido. Hemos experimentado 
innumerables casos en todos los paises, y les instaria a 
que usaran esta experiencia que hemos adquirido 
como recurso para ayudarles a documentar sus casos. 
Tambidn les ofrecemos un departamento de ingenieria 
muy competente. Por lo tanto, si alguno de ustedes 
participa en proyectos destinados a promover o esti-
mular varios sectores, les sugiero que se pongan en 
contato con la CFI. 

Nancy Berry 

Nancy Berry esjefa de la Divisidn de Desarrollo In-
dustrialdel complejo de Investigaci6ny Planificacidnde Po-
Mica del Banco Mundial. De 1976 a 1982, ellafue una de 
las primeras personas que ampliaron la accidn del Banco 
Mundial para concederpr~stamos a empresas e industriasde 
pequefa escala. En tal cardcter, ha tenido a su cargo la 
preparaci6nde proyectos y componentes para pequefias in-
dustrias en varios paises de Amirica Latina, Asia y Africa. 
Es co-autora del documento titulado -Small Scale Enter-
prise and Employment Generation,, del Banco Mundial. 

En primer lugar, quisiera decir que estoy muy 
impresionada con el inter6s que ha despertado el sec
tor informal y de la microempresa, a juzgar por el 
nfimero de participantes en esta reuni6n. Desafor
tunadamente, dado que tengo ciertas cosas contro
vertidas que decir, eso puede significarjustamente que 
ofender6 a mis personas que las que habia previs:o. 

Quisiera referirme a dos aspectos en los que 
creo que la actuaci6n del Banco Mundial es razonable
mente buena, y luego a uno en que, yo dirfa, dicha ac
tuaci6n no es buena y quizis tampoco deberia serlo. El 
primero se refiere a los pr6stamos y la asistencia que se 
dan a la industria pequefia y mediana. La segunda se 
refiere al cambio de politica que, me parece, tiene rela
ci6n con algo de lo que se discuti6 en la primera sesi6n 
de panel sobre el papel del Banco Mundial e institucio
nes similares para inducir el cambio de politicas en el 
Aimbito regulador. Estos son dos aspectos en los que 
creo que estamos actuando bien. 

El aspecto que es tin punto ddbil en el Banco 
Mundial es la microempresa y los vinculos directos con 
el sector informal. Posteriormente explicar6 las razo
nes por las cuales, debido a la indole de las grandes 
instituciones internacionales, esta materia debe per
manecer como punto d6bii. 

En lo que se refiere a la concesi6n de prdstamos 
y asistencia a la industria pequefia y mediana, la ten
dencia ha sido bastante dram~itica. 1-lace diez afios, el 
Banco Mundial no otorgaba pr6stamo alguno a la pe
qucila industria; hoy, dichos pr6stamos representan tin 
tercio de i.uestra cartera industrial. Los programas de 
la pequefia industria son activos, y ahora nos encon
tramos en la segunda, tercera y cuarta serie en varios 
paises de Asia, Amdrica Latina y Africa. Muchas de 
estas operaciones tambi6n involucran conjuntos de 
medidas tendientes a producir reformas de politica. 

Creo que el Banco mejor6 el programa de 

prdstamos a la pequefia y mediana industria que tiene 
para firmas con inversiones fijas de capital del orden 
de los US$5.000 a US$100.000. Obtenemos ]a partici
paci6n de bancos comerciales, en lugar de los usuales 
bancos gubernaientales de desarrollo, y desarro
llamos la capacidad institucional de la oficina principal 
y sus sucursales. Proporcionamos atractivos inrgcnes 
crediticios para responder a costos administrativos nis 
altos como porcentaje del tamafio del prdstamo, insis
tiendo en la aplicaci6n de tasas comerciales. Se la de
mostrado que para las pequefias y microempresas, se 
trata realnente de la posibilidad de tener acceso frente 
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a las tasas subsidiadas. 

Ademis de estos servicios crediticios, nos hemos 
apartado de los servicios tradicionales de tipo guber-
namental, tdcnico, gerencial y de mercadotecnia, y 
hemos adoptado ciertos medios relativamente innova-
dores para captar la competencia del sector privado. 
Por ejemplo, en el caso de la India, hemos adoptado 
un concepto de subcontrataci6n tendiente a estimular 
al gobierno a aflojar los controles que impone a la 
gran industria, los cuales se habian convertido en 
elementos de coerci6n tanto para la industria grande 
como para la pequefia, y alentar a las pequefias empre-
sas a pasar a la mediana escal validndose del crddito y 
las facilidades tdcnicas. 

Reconocemos que los gobiernos a menudo inter-

fieren con las necesidades de servicios t6cnicos de las 
empresas y de una tendencia mas hacia la exportaci6nen tdrminos de conductos de mercado para suis produc-
tos. Hemos creaco fondos especiales que se adninis-

tos Flmoscradofonos spciaes ue e diiiiis-nismos internacionales de desarrollo. En primer 
tran fuera de la infraestructura gubernamental. Por 
ejemplo, en Nepal hay 300.000 personas en el sectorde las alfombras que est'in empleadas por nmicroem-
deslas muyon s eLospeque nempresarios prioque 
funcionaban como oligopolios monopolios, habiano 

hecosubir c prec lan ibenop
o oio ocl ian a20hec ho s ub ir e l precio de la lan a de l Tib et e n tn 2 0 0 a 
300 por ciento. El Banco Mundial actu6 como catali-
zador formando una empresa mercantil local, integra
da por los fabricantes, que redujo los precios a escalas 
competitivas. En estas compaffas, los pagos de suspr~stamos han sido muy buenos. La mitad de Ia firmnas 
finar iadas eran nuevas, y la otra mitad experimen-
taba una modernizaci6n. Los efectos materia deen 
empleo han sido sustnciales. 

Sin embargo, por lo que observo, el Banco Mun-
dial adn tiende ajugar un papel demasiado pasivo, aun 
cuando la Divisi6n de Desarrollo Industrial trata de 
encontrar medios para infundir dinamismo a los coin-
ponentes de los proyectos del Banco. 

La otra Area en que el Banco ha concentrado sus 
esfuerzos en los iltimos aflos ha sido el cambio de poll-
tica dentro del ;imbito de los sectores macrocomercial, 
industrial y financiero. Los comentarios hechos en la 
primera sesi6n de panel demuestran que gran parte 
del ambiente regulador que han instituido los gobier-
nos tiende a favorecer a los grandes empresarios y per-
mitirles permanecer rollizos y felices en lugar de ajus-
tarse y responder a la variaci6n de los mercados y las 
tccnologias. 

Una forma en que el Banco tiene y puede 

desempeflar un papel cada vez mayor es demosLiar a 
los gobiernos que el impacto de todo tipo de inter
venci6n en el sector industrial tiene muchos efectos in
sospechados y adversos, incluo en sus propios conjun
tos de funciones objetivas. Este es el tipo de trabajo 
que hemos realizado en Argentina, India, Pakistin, y 
recidn comenzado en Brasil. 

Es muy dificil usar el efecto de palanca financie
ra incluso con montos muy grandes para lograr que los 
gobiernos tomen medidas que no creen que tendrin 
efectos positivos. Sin embargo, si es posible demostrar 
que, aun cuando los gobiernos piensen que estin pro
tegiendo a la pequefia empresa, en realidad la estAn 
perjudicando, y junto con ella perjudican a los con
sumidores, al desarrollo industrial y al pals entero. 

Sin embargo, aunque sc reconozca que el sectorinformal es inuy grande, esto no significa necesaria
mente que debe ser el foco de atenci6n para los orga

lugar, en los principales segmentos del sector infor
l, en spincipale sgntos el orinformal, Ia asistencia reahnente significa, en mi opini6n, 

sacarse dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro, 
sin que haya retorno econ6mico adicional alguno. En 
segundo ligar, hay un desajuste entre los sistemas yo t a fi s d mu h rg n m s i t e ac n l s y 
los tamaflos de muco ora 

La infraestructura de instituciones locales es 
probablemente a dave para asistir a las firmas peprbbeet-acaepraaitralsfra e 
quefnas y medianas, y m~is aun, a las microempresas, en 
cuyo caso la decisi6n crediticia realinente tiene que ba
sarse en las cualidades. Cada vez mis se reconoce queel desarrollo de la pequefia y microempresa puede ser 
mAis dificil de dirigir que el de la industria en gran es
cala. 

El Banco Mundial se estA involucrando a pasos 
vacilantes en la microempresa. Estamos tratando de 
aparear nuestros recursos con organismos privados vo

luitarios competentes quc tienen tanto ]a competencia 
germncial para actuar como fuente de asistencia geren
cial y t.cnica, asi como para participar en la selecci6n 
de empresarios potenciales. Un ejempl!o es el Wonen's 
World Banking, una robusta organizaci6n privada de 
voluntarios que actfa en 50 paises. El aporte com
plemnentario, por ejemplo, de la red de centros del 
Women's World Banking puede representar servicios 
tdcnicos y gerenciales, asi como garantias de crdditos, 
que pueden acoplarse con los recursos y componentes 
de politica del Banco Mfundial. 

18 



En resumen, diria que es probable que el Banco 
Mundial continie, ojali en forma sostenida, conce-
diendo pr6stamos a la industria pequefia y mediana, 
incluyendo el uso de subcontrataciones, a fin de in-
corporar a estas firmas a la economifa global. Proba-
blemente avanzarenos lentamente en el ,ixbito de la 
microempresa, como deben hacerlo los organismos 
internacionales. Mi observaci6n es que las iniciativas 
de la microempresa pueden ser ahogadas ficilmcnte 
por un exceso de reclrsos monetarios. Cuando uno 
encuentra una infraestructura de organizaci6n a nivel 
local, fficilnente se pueden encontrar tres, cuatro o 
cinco instituciones bilaterales y multilaterales que 
tratan de conipetir por darles prdstamos o subvencio-
nes a estos grupos, lo cual puede fcilinente ahogar el 
tipo de acunulaci6n orginica que se neccsita para el 
dxito de estos programas. 

Kenneth Cole 

Kennet/h Cole es Coordinadorde Progamaspara el 
Financiamientode Pequefios Proyectos, del Banco lnterame-
rican( de Desarrollo,donde ha desempeiiado varios cargos de 
indolefinancieray adminisirativa. Asunmid su actualpuesto 
en 1979, en el cual tiene a su cargo la prelaracidnde pro-
yectos de crditosparapoblacionesde bajos ingresos. Antes de 
trabajaren el Banco, el Sr. Cole presid servicios en el Cuerpo 
de Paz en Guayaquil, Ecuador, donde elabord sistemas 
crediticios para la comunidad. Posee una licenciaturael 
derecho de la Universidadde California en Berkeley, y es
miembro del Colegio de Abogados de Californiay deWashigtonD.C.moldes 


Washington, D.C. 


En primer lugar, uina breve cxplicaci6n sobre ci 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID cs 
un ban, o regional de desarrollo. El Banco Africano, el 
Banco P ;itico y varios otros han seguido el mismno 
molde. 1I.ncionamos m,'is o menos cono el Banco 
Mundial, pero en forma regional. Los propietarios del 
BID son unos '13 paises. La mayor parte de las opera-
ciones del Banco se destinan a obras puiblicas, proyec-
tos del sector puiblico, y mejoramiento de la politica 
p6blica, todo lo cual asciende a unos US$3.000 millo-
nes al afio. 

I-lace unos dicz afios, el BID cre6 tin servicio es-
pecial para financiar proyectos pequefios con caracte-
risticas singulares. Esto oos la dado una considerable 

experiencia que nos ha servido para comprender la 
estructura, los problemas y las aspiraciones del sector 
informal de Amdrica Latina. Con el programa de pro
yectos pequeflos, tenemos facilidad para conceder 
prdstamos en tdrminos econ6micos muy concesiona
rios a organismos privados no comerciales de Amdrica 
Latina y el Caribe, o a entidades gubernamentales es
peciales, que realizan actividades para el sector infor
mal. 

El programa de proyectos pequefios colabora 
con unas 160 instituciones privadas de voluntarios de 
22 paises. Por intermedio de estas instituciones, 
damos apoyo a diversas actividades dedicadas a 
aumentar la generaci6n de ingresos y empleos entre 
los grupos de bajos ingresos, concediendo creditos 
agricolas para pequefios agricultores, y crdditos para 
microempresas, cooperativas y asociaciones urbanas. 
En conjunto, esta actividad representa una cartera de 
unos US$70 millones. 

De estos US$70 millones en actividades, de 22 a 
25 millones de d61ares se ban destinado a 50 opera
ciones s6lo para microempresas urbanas. Las micro
empresas generalmente tienen menos de cinco 
empleados. Con fiecuencia, las microempresas son 
negocios familiares, dirigidas por los padres, con ac
tUos inferiores a US$5.000. Las ventas son de entre 
US$3.000 y US$'.000 al mes. En su mayor pa.--, 
producen bienes y servicios populares para los sectores 
populares de la economia. En algunos casos, hay al
guna integraci6n vertical con el sector formal. Un caso que viene a la mente, es el de Monterrey, en 

o ine ay mnentes de oryen
mxico, donde hay microempresas que producenhechos a mano para las fundiciones de 

aluinino.lmno

La mayoria de nuestros proyectos para micro
empresas tienen caracteristicas especfficas. General
mente buscamos una instituci6n privada de voluntarios 
con quienes podamos cooperar. Buscamos las institu
ciones que tengan una mentalidad empresarial, que 

comprendan el uso del crddito y la concepci6n del
resultado final en los negocios, y que sin embargo 
estdn dispuestas a aportar su tiempo, esfuerzo y ap
titudes para trabajar en los niveles imis bajos de la 
economia. Nosotros otorgainos crdditos con tdrminos 
pricticamente regalados a organizaciones privadas, y 
esperamos (quc esas organizaciones traten directanen

te con el carpintero o zapatero en tdrminos comercia
les, con tasas de interds reales. En realidad, funcionan 
con tasas de interds mucho ias altas que las reales, y 
probablemente pagan 10 por ciento al dia por prdsta
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mos de fuentes informales. El BID procura cerciorarse 
de que se incluya cierto tipo de adiestrarniento con la 
aplicac;,6n del crddito. 

Cuando reviso estos proyectos, me quedo asom-
brado ante el hecho de que cerca del 25 por ciento de 
los prestatarios son mujeres que dirigen suis propios 
negocios en los barrios pobres de las grandes ciudades 
de America Latina y el Caribe. Observo, tambi6n, 
como lo sefial6 Nancy Berry, que tiende a haber una 
excelente tasa de reembolso entre los usuarios del 
crddito. La mayor parte dc los programas parecen 
nivelarse a la tasa del 85 a 90 por ciento que estan al 
dia en sis reintegros. Generalmente, esto c m. 
superior al cumplimiento de las instituciones financie
ras de desarrollo y'los bancos comerciales. 

Necesito afiadir algo acerca de nuestra pe-
periencia en Colombia, porque coincide con las pre-
cauciones expresadas por el Banco Mundial. En 
Colombia, pasamos de un solo proyecto pequefio a 
unos 15 con diferentes fundaciones privadas en diver-
sas ciudades. Esta multitud de proycctos se convirti6 
en un consejo asesor que coordin6 programas y desa-
rroll6 un sistcma unifornie de datos computarizados y 
de reglainentaciones y procesos crediticios normaliza-
dos. Este Consejo inici6 una serie de consultas cor-
diales con el Ministerio de Planificaci6n Nacional, lo 
cual ha pasado a ser ahora un programa nacional en 
Colombia, patrocinado por el gobierno. Ha recibido 
del BID un cr~dito por US$7 nillones que, pasando a 
travis del Banco Central, va hacia los sistemas finan-
cieros nacionales, y a las microempresas, con los servi-
cios de inspecci6n y colaboraci6n del sistema de 
fundaciones privadas que iniciaron el programa. 
Colombia es un modelo complejo, pero confiamos 
mucho en que este proyecto darfi buenos resultados. 

Hasta la fecha, en general, tenemos datos que 
nos dicen que por cada US$1.000 a US$1.200 que 
pasan a travds de estos sistemas crediticios, estamos 
creando o sustanciando un empleo en el sector infor-
mal. Comparemos esto con los US$12.000 o 
US$15.000 por empleo que se requieren en el sector 
formal. Considerando los fondos que hemos 
entregado, quizfis hayamos ayudado a crear unos 
15.000 empleos. Probablemente hemos dado capacita-
ci6n a 20.000 personas. Pero lo que es mins importante 
afin, es que hemos ayudado a robustecer las institu-
ciones privadas locales de 20 paises. Dichas institu-
ciones, a su vez, han ayudado a educar a las autori-
dades ptiblicas responsables de la politica para crear las 

vinculacioncs que a nuestro parecer son muy impor
tantes. 

Naturahmente, aun quedan grandes dificultades 
por salvar en tdrminos de la necesidad de ampliar y 
mejorar el sistema de repartos, de manera que los 
recursos disponibles puedan Ilegar al nivel de la micro
empresa en las economnias locales. Para esto hay que 
perfeccionar las instituciones, establecer contactos con 
el sector formal y entablar el diilogo sobre la polkica 
econ6mica. 

Edward Marasciulo 

Edward Marasciuloes vicepresidente ejecutivo de la 

FundacidnPanamericanade Desarrollo. Antes de ingresara 
la Fundaci6n, habia sido Oficial Ejecutivo de la Sub
secretara de Administraci6n de la Organizaci6ntie los Esta
dos Anericanos. Tambin habiaocupado varios cargosen la 
Agencia di, los EE.UU. para el DesarrolloInternacionalen 
A mica I ain,El Sr. Marasciudoha sido profesorvisitante 
de la Georgetown University, George Washington Uni
versityy American University desde 1977. Mds recien
temente, actu6 como consultor principalpara cuestiones so
ciales y hunanitariasde la Comisidn Mixta sobre Anufrica 
Central(Coxnisi6n Kissinger). 

Creo que es importante explicar cuiles fueron 
los motivos de la creaci6n de una instituci6n privada 
de voluntarios coino la Fundaci6n Panamericana de 
Desarrollo (FUPAD). Hace veinticinco ahios, durante 
la era de la Alianza para el Progreso, hubo un empre
sario de los EE.UU. que vivia en Guatemala, Sam 
Green, que, junto con varios de us colegas, se dio 
cuenta claramente de que la Alianza para el Progreso 

s6lo Ilegaba al 10 6 20 por ciento de la poblaci6n de 
Guatemala. Y se le ocurri6 pensar que este problema 
era similar en todo el hemisferio. Mucho le inquie
taban los desposcidos, el 80 por ciento de ia poblaci6n 
que no tenia acceso al cr6dito, que son, en general, 
espectadores del proceso del desarrollo y que, a su 
juicio, son los causantes de los movimientos guerri
lleros que desde entonces han aparecido. 

Los presentes que recuerdan esa 6poca, recor
darfin tambidn que era el perfodo cuando los econo
mistas del desarrollo propugnaban las ideas del 
modelo de Hlarrod-Doiar y la teoria de Rostow. Era 
tambidn una dpoca en que los economistas (lel desarro
1lo comenzaron a hablar del cambio estructural, pero 
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no hablaban a(in con los antrop6logos ni los cientificos 
politicos. Lo que la FUPAD cre6 fie un anatema para 
el concepto del desarrollo p!anificado. 

Hoy, la Fundaci6n Panamericana de Desarrollo 
no es el 6nico protagonista de las actividades que voy a 
describir. Hay muchas otras instituciones como la 
nuestra, y inenciono especfficamente a Acci6n Interna-
tional, de Cambridge, Massachusetts. Se trata de tin 
grupo bastante destacado que la realizado una obra 
muy importante en todo el continente junto con noso- 
tros. De nianera que el ntimero de instituciones sin 
fines de lucro dedicadas a esta labor es ahora mnis bien 
considerable. Esto no se hacia 25 afios atrfis. Lo que 
fala actualnente es tin inventario de todos los prota-
gonistas dedicados al desarrollo en el Aimbito de la mi-
croempresa. 

Qu fie lo que encontramos en nuestra ex-
periencia? Encontramos que estos hombres y mujeres, 
que no tenian experiencia previa en el sistema banca-
rio dado que carecian de garantias prendarias que 
ofrecer, constituian riesgos crediticios excelentes. En-
contramos que en muchos casos habia que toniar a las 
personas de la mano y llevarlas al banco, porque no 
sabian c6mo hacer trimites bancarios o siquiera abrir 
una cuenta corriente. Por consiguiente, encontramos 
que no era s6lo el crddito lo que habha que inyectar en 
el sistema. Y encontramos que el instructor tenia que 
ser, en muchos casos, el sector formal local. De mane-
ra que encontramos la necesidad de vincular lo que 
ahora conocemos como el sector informal con el sector 
formal. 

La FUPAD no tuvo ningtin modelo que pudiera 
seguir y, en realidad, seguimos sin tenerlo. Todos 
hemos aprendido juntos, y hemos descubierto que 
todas las fundaciones que hemos ayudado a crear, 31 
en los iltimos 25 afios, son diferentes entre si. Cada 
una tiene su propia idiosincracia. 

Qu6 hemos aprendido? Hemnos aprendido que 
el sector informal debe ser usado como tin nexo y que 
la fuente de crdito debe estar dentro del sector formal 
mismo. Flemos visto que el sector formal tiene que 
aprender tin proceso dentro de sut propia sociedad. 

Con frecuencia he usado el ejemplo de San 
Pedro Sula en Honduras. En la costa norte de 
Honduras, a principios de los afios 80, entraron los 
guerrilleros a una reuni6n de la cimara de comercio y 
tomaron a 100 rehenes de entre los asistentes. Estu-
vieron tres dias con estos guerrilleros y pasaron por el 

proceso del sfndrome de Estocolmo. Los rehenes vie
ron que, en realidad, los guerrilleros tenian una 
filosofia y una inquietud. Fucra de la cinara habia 
miembros de los muy influyentes sindicatos de la costa 
norte de Honduras, que habian hecho manifestaciones 
en centra de los guerrilleros y a favor de los rehenes 
que habia adentro. Fue gracias a las manifestaciones 
de esos sindicatos que los rehenes finalmente abando
naron el pais. De esa experiencia, el sector formal de 
San Pedro Sula, bien conocido por sus actividades pro
gresistas, cre6 una fundaci6n con una cartera de apro
ximadamente US$5 millones. Hoy tienen su propio 
sector formal muy involucrado en las inquietudes de lo 
que podriamos liamar los pobres emprendedores. Lo 
ven como algo para su propia seguridad y para su 
propio fituro. 

Pero esta no es una experiencia aislada. Lo 
mismo sucedi6 en Jamaica, cuando Seaga asumi6 
como Primer Ministro y reconoci6 el ripido cambio 
politico que experimentaba ese mcdio ambiente. Una 
de las primeras medidas que el gobierno tom6 fue 
crear una fundaci6n nacional de desarrollo como me
dio para otorgar crdditos al sector informal mediante 
la operaci6n gerencial del propio sector formal. Ac
tualmente tienen cinco sucursales en toda la isla. 

De manera que lo que nos preocupa no es s6lo 
cosa de economia, ni s6lo la creaci6n de empleos. En 
muchas formas, es una inquietud por la supervivencia, 
y creo que el mecanismo de supervivencia estA reci6n 
empezando a explotar en todo el hemisferio. 

Hay una creciente necesidad y deseo de crear 
organismos privados en el hemisferio, mucho mis de 
lo que habiamos previsto liace 25 afios. Hay muchos 
nexos con las instituciones privadas de los EE.UU., 
pero nuestra meta es organizar una findaci6n local 
dirigida por el sector privado local. Me atreverfa a de
cir que esto va a suceder cada vez m~is en los pr6ximos 
25 aflos. 

Willhm Baez Sacasa 

El relator del programafue William Baez Sacasa, 
consultor de la FundacidnPanamericanade Desarrolloy de 
la Fundacidnpara la Vivienda Cooperativa, de Washington, 
D.C. De 1970 a 1985, ocup6 el cargo de director ejecutivo 
de la Fundacidn Nicaragilensede Desarrolloy del Instituto 
Nicaragilensede Desarrollo. Es autorde El Sector Infor
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mal en Centroame'rica: Una Perspectiva Preliminary 
Nicaragua: El Sector Informal en Transici6n. El Sr. 
Baez ha sido miembro del directorio del Consejo Superiordel 
Sector Privado (COSEP) de Nicaraguay de la Fundaci6n 
Panamericanade Desarrollo. Se gradu6 con honores del 
Holy Cross College, de Worcester, Massachusetts. 

Quisiera referirme a lo que se dijo esta mafiana 
y a lo que han expresado los miembros del panel esta 
tarde. En los tiltimos cinco afios, como miembro del 
sector privado y como agente del desarrollo, he consi-
derado que hay dos tipos de modelos que se han elabo-
rado para asistir al microempresario o al sector infor- 
mal. 

Uno, el expresado tan claramente en el libro de 
Hernando de Soto, El otro sendero, caracteriza al sec- 
tor informal como a un grupo de personas que se en
cuentran al margen de la ley. La forma de encarar el 
problema de la informalidad es ayudar a esas personas 
a superar las barreras regulatorias para hacer que el 
sector informal sea reis formal o que el formal sea m~is 
informal. El 6nfasis estAi en la necesidad de cambiar 
las leyes y politicas del pais, lo cual es muy importante. 

Esta tarde hemos visto lo que considero el otro 
modelo, en el que se ha acentuado la importancia del 
microempresario, o lo que Ken Cole denomina ,,ni
cronegocios,). Este modelo, que ha sido desarrollado 
en los tiltimos 25 aflos por la Fundaci6n Panamericana 
de Desarrollo, ha sido adoptado por muchos organis-
mos distintos. En 61 se acentiian los aspectos del desa-
rrollo referentes al cr6dito, la capacitaci6n y la asisten-
cia t6cnica. Para fomentar este tipo de modelo, se han 
aportado sumas importantes durante los tiltimos 25 
afios, a trav6s del Banco Mundial, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, la Fundaci6n Panamericana de 
Desarrollo, Accidn Interuationaly la Fundaci6n Intera-
mericana. El 6nfasis ha estado en la importancia de la 
persona como comerciante, para tratar de transfor-
marlo de comerciante pequefio en conierciante mils 
grande. 

Lo que es muy importante es complementar 
ambos modelos, ponerlos juntos y crear un solo 
modelo para enfrentar el problema de la informalidad 
desde el punto de vista legal y desde el de los micro-
negocios o del cr6dito. 

En Nicaragua, lievamos a cabo tin estudio con !a 
ayuda de CIPE, hace unos dos aflos, llamado ,(El Sector 
Informal en Nicaragua: Una Soluci6n A.ternativa,. 

Tratamos de unificar ambos modelos y descubrir c6mo 
se comportaba el sector informal en una situaci6n muy 
es1,ecial como el caso de Nicaragua. En situaciones 
muy extremas, como la de Nicaragua, el sector infor
mal revela sus verdaderos colores y caracteristicas. En
contramos que no importa que los informales vivan en 
una cultuia de colectivizaci6n; al fin y al cabo, son em
presarios. Tienen una gran inotivaci6n, y lo que 
quieren es tener ganancias. 

Si queremos acentuar la democracia y la biisque
da de la felicidad para nuestros pueblos, especialmente 
en Amdrica Latina, tenemos que abordar el problema 
de dar oportunidades a la gente mediante el sistema 
legal, como Hernando de Soto lo ha dicho, y mediante 
el aspecto del cr6dito de que se habl6 anteriormente. 
Una verdadera democracia no es s6lo votar, sino un 
proceso diario. 

C6mo podemos robustecer el sector informal y 
promoverlo? Primero, es importante identificar el sec
tor informal: Quidnes son, d6nde cstfn, qu6 cosas 
hacen? La identificaci6n es un elemento. 

El segundo es la valorizaci6n. Los pequefios em
presarios son importantes y es importante que crea
mos que son gente que tiene el deseo y la valentia de 
sentirse realizados en sus propias vidas. 

Tercero, tenemos que recalcar la importancia de 
la organizaci6n. Es muy importante entrar al aspecto 
legal, pero es mis importante organizar al sector in
formal para lograr fines politicos, econ6micos o 
sociol6gicos. 

Cuarto, hemos de entender que tiene que liaber 
una vinculaci6n entre el sector informal y el sector 
privado, o entre el microempresario y el empresario. 
Ellos tienen que creer y entender que pertenecen a un 
solo sector privado, a fin de sostener la democracia en 
paises donde ain queda democracia. Para cumplir el 
suefio de la democracia, hay que fortalecer no s6lo las 
empresas, sino que hay que proveer los medios para 
fortalecer el sector informal. 

Otro elemento importante es el entendimiento. 
Los informales necesitan adiestramiento y cr6dito, 
pero no los necesitan en la forina en que tradicionil
mente se les ha dado, desde arriba hacia abajo. En ]a 
Fundacidn Nicaragiiense de Desarroflo, contratamos a 
un usurero para que nos ensefiara a dar cr6ditos a esta 
gente. Porque tenemos que trabajar con ]a idiosincra
cia de la gente. 
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Lo mis importante, como se mencion6 anterior-
mente, es el apoyo legal que hemos de proporcionar 
mediante la reforma reglamentaria, para hacer que el 
sector formal sea m~1s informal y el informal sea m~is 
formal. 

He estudiado ambas escuelas y la forma de 
c6mo pueden unirse. En Nicaragua, la situaci6n ha 
cambiado, ahora es mis dificil. Pero quiero expresar 
este punto de vista porque s6 que muchos de ustedes 
vienen de paises democrfiticos. Quiero dejarles el 
mensaje de que el sector informal es un elemento muy 
importante en la democratizaci6n de sus paises y en el 
sostenimiento de los conductos vitales del sector 
privado. 

Debate 

Las preguntas que se le hicieron a los miernbros 
de panel tendieron a concentrarse en los aspectos de la 
reforma reglamentaria y de la manera en que estas or-
ganizaciones multilaterales de desarrollo Ilevan a cabo 
sus programas de pr~stamos. Dadas las limitaciones 
del tiempo, el moderador agrup6 las preguntas y pidi6 
al panel que las respondieran. 

El primer grupo de preguntas se referia al tema 
dc la reglamentaci6n, en los siguientes tdrminos: ,Si 
las economias excesivamente reglamentadas que tie
nen los estados controlados por grupos de intereses es-
peciales son causa de la informalidad, &6mo pueden 
los programas para ]a microempresa ayudar a resolver 
las causas de los problemas?,, 

Nancy Berry respondi6 indicando que com-
partia la opini6n de que es mucho mis importante que 
los organismos internacionales traten de influir en 
todo el sistema legal y de formulaci6n de politicas. 
Afiadi6 que tambi~n consideraba que las normas de ac-
tuaci6n no podian limitarse a s6lo conseguir la tasa de 
cambio adecuada, sino que debian infliir en las politi-
cas, especialmente en el aspecto de las reglamenta-
ciones industriales, que restringen la competencia in-
terna. 

Ken Cole se manifest6 de acuerdo e indic6 que 
esperaba que, a medida que el Banco Mundial y el BID 
concebian el ajuste estructural, que tomarfan en 

cuenta no s6lo las necesidades de vivienda, carreteras y 
servicios, sino que tambin vieran lo que se necesita 
para crear condiciones de mercado propicias para los 
trabajos y productos informales. Cole afiadi6, asimis
mo, que los bancos deberfan mirar al potencial que hay 
en el sector urbano para movilizar los ahorros, segiin 
se relacione con actividades del sector informal, las 
cuales, como se observ6, son de entre el 40 y el 60 por 
ciento del PNB. Esto requcrirfa tambidn considerar el 
aspecto reglamentario del sector bancario, que Ic im
pide hacer prdstamos a los microempresarios. 

El segundo grupo de preguntas se refiri6 princi
palmente a la manera en que los organismos mulhila
terales conceden sus pr6stanios. Una pregunta tocaba 
a la necesidad de conceder pr6stamos subsidiados, y 
otra a la posibilidad de eludir los programas de 
prdstamos de gobierno a gobierno. Por el contrario, la 
tercera cuestionaba la utilidad de conceder pr~stamos 
por intermedio de organizaciones privadas de volunta
rios. 

Edward Marasciulo respondi6 observando que 
en los circulos del desarrollo se tiende a mirar al desa
rrollo en tdrminos de programas de gobierno a gobier
no, pero que lo que realnente se necesita es encontrar 
formas de usar el sector privado como agente de can
bio. Los gobiernos son los que controlan estas institu
ciones crediticias y a menos que uno pueda romper 
esta relaci6n de gobierno a gobierno, las actividadcs 
destinadas al sector privado no podrtn funcionar. 

Nancy Berry afiadi6 que el panel estaba de 
acuerdo con que los pr6stamos otorgados a la micro
empresa debia tener tasas comerciales dado que ellos 
pagan tasas comerciales y que normalinente, si no 
tienen un cierto tipo de programa, pagan tasas supe
riores a las comerciales. Tambi~n manifest6 que no se 
puede pasar por alto a los gobiernos, ya que ellos 
tienden a ser una parte importante del problema en 
t6rminos de reglamentaciones industriales y financie
ras. El obsticulo que hay que salvar es estructur.r las 
operaciones crediticias en forma tal que se pueda 
tratar con el ambiente total de la politica. Con res
pecto a las organizaciones privadas de voluntarios, la 
Srta. Berry advirti6 que es importante encontrar 
grupos que funcionen con objetivos comerciales y que 
tengan los mecanismos gerenciales e institucionales 
adecuados para que puedan actuar en forma apropiada 
como intermediarios de base comunitaria entre los ser
vicios tdcnicos y las entidades financieras. 
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IV PARTE 

FORMANDO AGRUPACIONES DE APOYO POPULAR
 
PARA EL CAMBIO ECONOMICO: ENFOQUES
 

Moderador: Jos6 Luis Yulo, Jr., Cimara Filipina de Comercio 
e Industria 

Peru' Hernando de Soto, Instituto Libertad y 
Democracia 

Paraguay Martin Burt, Fundaci6n Paraguaya para 
Cooperaci6n y Desarrollo 

Argentina Adolfo Ruiz, Instituto de Estudios 
Contemporineos 

Brasil Dr. Jo~o Geraldo Piquet Carneiro, ex funcionario 
del Ministerio de Desburocratizaci6n 

Luis Eduardo Magalhfes, Cimaras de Comercio 
de Sfo Paulo 

Relator: Edward Hudgins, Heritage Foundation 

El tema de la formaci6n de agrupaciones de apoyo popular para el cambio econ6mico fue dividido en dos 
partes a fin de que su presentaci6n fuera mis c6moda. La primera se refiri6 a los diversos progra' -as de los sec
tores p6blico y privado que tienden a eliminar las causas de la informalidad. La segunda, cuyo informe aparece 
en la secci6n siguiente de este folleto, procur6 determinar si estas experiencias pueden repetirse en otros paises, 
especialmente fuera de Am6rica Latina. 

El moderadr de la sesi6n de panel fue Jos6 Luis Yulo. El Sr. Yulo es vicepresidente y miembro fundador 
de la Cimara Filipina de Comercio e Industria, y se desempefia como director gerente del Centro Filipino para 
Comercio y Exposiciones Internacionales. Igualmente, integra el directorio de ]a empresa Lokalota Sugar Central, 
asi como del Rural Bank of Mactan y del Unitrust Bank. El Sr. Yulo recibi6 su maestria en adatinistraci6n de em
presas en el Instituto Asiitico de Administraci6n, y ha dado clases en la Escuela de Postgrado de Negocios de La 
Salle, ha escrito varios libros y es columnista regular de varios peri6dicos filipinos. 
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Jos6 Luis Yulo 

Escuchando esta mafiana la descripci6n que hizo 
Hernando de Soto del sector informal del Peril, por un 
momento cref que 6l era filipino, porque sus palabras 
me impactaron en muchos aspectos. Estoy seguro que 
todos los aquf presentes se identifican con ol, no s6lo 
porque le ha dado un nuevo impetu a un esfuerzo nue-
vo y consciente de estudiar cl sector informal, que ex-
existe en todos nuestros paises, sino t-mbidn por el 
sorprendente potencial y energia que puede desenca-
denar el sector informal. 

En la primera sesi6n de esta mafiana, tratamos 
de comprender mejor el concepto del sector informal, 
o diriamos del mercado negro, la economfa negra, la 
economfa oculta, el mercado paralelo. Creo que el 
titulo que le damos depende de lo diplomfiticos que 
queramos ser y de las preferencias personales y cultu-
rales de cada pais. En la segunda sesi6n, examinamos 
algunos l~rogramas de asistencia que ahora estn a dis-
posici6n del sector informal y las microempresas. 
Parece que algunos de estos programas de asistencia 
necesitan ciertos ajustes, cuando no cambios drfsticos, 
para adaptarse mejor al sector informal. 

.Xhora, en esta sesi6n, discutiremos sobre las 
formas y medios en que se pueden cambiar las estruc-
turas institucionales, lhs politicas, las leyes y reglamen-
taciones, si es necesario, a fin de aprovechar al mixi-
mo el potencial del sector informal. Como ejemplo, 
en los afios de 1960, las Filipinas iban en segundo 
lugar despuds de Jap6n en progreso econ6mico en 
nuestra parte del mundo. Despuds de pasar por fuer-
tes gobiernos estatistas, terminamos casi tltimos. Las 
actuales estimaciones hechas por nuestro Centro Na-
cional de Investigaci6n Tributaria han demostrado que 
del 44 al 47 por ciento de nuestra economfa es oculta. 
La Oficina de la Renta Interna, cuando trat6 de 
eliminar )a economia oculta en un distrito de Manila, 
elev6 sus recaudaciones tributarias en un 293 por 
ciento en comparaci6n con el afio anterior. 

Con la nueva era y un nuevo gobierno demo
critico, hemos adoptado nuevas direcciones, tales 
como el desmantelamiento de los monopolios del azii
car, ei coco y el cemento, para nombrar s6lo unos 
pocos; el desmantelamiento del capitalismo de com
padrazgo y el inicio de una nueva privatizaci6n, junto 
con la elimnaci6n de reglamentaciones gubernamen-
tales. Esto ha dado como resultado una baja en las 
tasas de interds, menor inflaci6n, y el trastrocamiento 

de la declinaci6n econ6mica. Este crecimiento econ6
mico se ha producido a pesar de los comunicados de 
prensa negativos y a pesar de la persistencia de al
gunos politicos que aspiran al cargo de ]a Presidenta 
Cory Aquino. 

Digno de menci6n como programa tendiente a 
organizar agrupaciones de apoyo popular es un pro
yecto en el cual han trabajado juntos la Cimara Fili
pina y el CIPE. Es un proyecto destinado a promover 
la defensa de la empresa en las provincias extreinas de 
las Filipinas. La intenci6n es fortalecer las crmaras de 
comercio e industria locales en las diversas provincias 
y al hacerlo, usar la organizaci6n de esas cimaras para 
dar servicios no s6lo a las microempresas sino tambi6n 
al sector informal. 

El proyecto consiste en cuatro componentes 
principales. El primero es identificar unos 20 posibles 
conferenciantes en una comunidad local y capacitarlos 
como voceros a fin de que puedan relacionarse con 
agrupaciones de gobierno, militares, religiosas y de 
otro ipo. Segundo, hemos instituido un programa re
gular de radio sobre negocios, porque ia radio es el 
medio de comunicaci6n m.is importante en las provin
cias extremas. Tercero, tambi6n hemos instituido una 
campafia masiva de publicaciones destinada a informar 
al sector privado y al sector informal de las provincias. 
El cuarto elemento, fue aumentar el niimero de socios 
de las cimaras, que ha crecido enormemente, 
logrfSndose que grupos empresariales del sector infor
mal ingresaran como miembros en la cfimara de co
mercio. Gracias a esta labor, pudimos establecer cerca 
de 50 cimaras de comercio locales en todas las 
Filipinas. 

Hemos preparado un proyecto de tipo corolario 
con la Organizaci6n Internacional del Trabajo, que 
Ilamamos ,Mejore su Negocio,. En este proyecto, bus
camos tambidn unos 20 pequeflos empresarios y les 
ayudamos a mejorar sus negocios para que tengan una 
lucratividad y existencia aseguradas. Ahora bien, si 
este programa se simplifica, podria adaptarse al nivel 
del sector informal. 

Hernando de Soto 

Hernando de Soto es presidene del histituto Libertad 
y Democracia, de Lima, Perg. Su obra principal, El otro 
sendero: la revoluci6n informal ha pasado a ser un -best 
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seller. en todos los paises latinoamericanos,donde se han 
vendido mds de 100.000 ejemplares. De Solo posee una 
maestrfa del Instituto de Estudios Avanzados, de Ginebra. 
Ha sido economista del GA7T, directorgerente de unafirna 
de ingenieros en Suiza, propielario de variasfirmas en Peri 
y directordel Banco Central de Reserva del Pern. 

El objetivo de esta sesi6n es discutir la for-
maci6n de agrupaciones de apoyo popular para el 
cambio econ6mico. Creo que este es un titulo muy 
apropiado, al menos para lo que tratamos de hacer en 
Pertl. Nuestro objetivo, como los presentes lo saben, 
es lograr el desarrollo mediante un sistema democrfi-
rico y un mercado pluralista o abierto. Estas fueron las 
f6rmulas que las democracias occidentales usaron para 
lograr el miSs elevado nivel de prosperidad que la co-
nocido la humanidad. 

Ahora bien, lo que estamos viendo, al menos en 
el Peri, es similar a lo que vimos hace unos 200 afios 
en Europa Occidental. El capitalismo es algo muy 
antiguo. Existia incluso en el tiempo de los Borgia en 
los estados del norte de Italia. Pero en ese tiempo se le 
llamaba mercantilismo y estaba reservado a unos po-
cos que tenian el privilegio de asociarse con el estado, 
que generalmente estaba en manos de principes o de 
]a realeza, quienes les daban el derecho de ejercer la 
actividad empresarial. Este sistema de mercantilismo 
empez6 a desintegrarse cuando se produjeron grandes 
migraciones en Europa, del campo a las ciudades. Los 
que llegaban a la ciudad no se sentian contentos con la 
falta de oportunidades, y debido a sus frustraciones y a 
las expectativas cada vez mayores que tenian, la ley 
carecfa de legitimidad. 

En aquellos dias, para formar una empresa 
habla que tener una carta especial del rey. Hasta 
mediados del siglo XIX, s6lo cerca de un sexto de 
todos los habitantes britAinicos pudo en realidad 
formar empresas. Sin embargo, durante el siglo XIX, 
el mercantilismo en Europa se transform6 en lo que 
hoy dia son las democracias de Europa Occidental. 
Estos son los paises que lograron resolver las con-
tradicciones del capitalismo, cerciorindose de que la 
formaci6n de empresas fuera accesible a todos, para 
que todos pudieran identificarse con un sistema de 
libre comercio, democracia y mercados abiertos. 

Consideramos que esto es lo que sucede ahora 
en el Peril. En efecto, como resultado de la masiva 
emigraci6n del campo hacia la ciudad, grandes seg-
mentos de la poblaci6n se han empobrecido en los 

filtimos afios; la gente no ha visto el crecimiento eco
n6mico que algunos paises asiticos han prescnciado, y 
se sienten frustrados y necesitan una cxplicaci6n dc 
por qu6 las cosas no andan bien. 

Ncsotros hcmos tenido mucho 6xito al demos
trarle a los informales que ellos son empresarios, pero 
no asi al tratar de convencerles de que se identifiquen 
con el sector privado formal. En realidad, para es
cribir el libro, El otro sendero, entrevistamos a mins de 
80 jefes empresariales del sector informal, y les hici
mos tres preguntas bisicas. Primero, ,,!Son ustedes el 
sector pri-.ado?, Dc los 80, 79 respondieron que no. 
Cuando les preguntamos, ,Son ustedes el sector 
pfiblico?,,, dijeron, ,Por supuesto que no, cl sector p(i
blico es el gobierno.,, Luego les preguntamos, 
,,Entonces, quidnes son cl sector privado?, La res
puesta fie, ((Los de arriba, la oligarquia., De mancra 
que tenemos un gran sector privado-el inforrmal-que 
no se identifica con el sector privado formal. 

Para tratar de organizar las agrupaciones de 
apoyc popular, el ILD ha organizado en el Peril un sis
tema que Ilamamos ,el balc6n de todos,. 2 Es un sis
tema que funciona como mediador privado de los inte
reses del pdblico, a travds del cual presentamos los 
asuntos de indole pfiblica en nombre del sector infor
mal. Un ejemplo que mencion6 en la primera sesi6n 
de panel es la adjudicaci6n de titulos de propiedad. El 
gobierno s6lo ha podido construir una casa por cada 
cincuenta que ha construido el sector informal; las 
casas construidas por el gobierno son imis caras y mis 
pequefias que las del sector informal. Dado que la 
mayoria de las personas carecen de tftulos claros para 
las casas que han construido privadamente, tenemos 
que reafirmar cl derecho que tiene el sector informal, 
como propietarios, a tener titulos de sus casas y tierras, 
en lugar de construir mils viviendas gubernamentales. 

Para cllo redactamos un proyccto de Icy 
tendiente a mejorar el proceso de concesi6n dc titulos 
de terrenos al sector informal. Cuando presentamos 
este proyecto de ley al piiblico durante una dc nuestras 
sesiones p6blicas, pudimos obtener 300.000 firmas en 
menos de un mes en favor de nuestro proyecto. Luego 
lo publicamos en la gaceta oficial del Peri, titulada El 
Peruano. Con 300.000 firmas a favor del proyecto, al 
Presidente Garcia no Ic qued6 nis alternativa que 
darle su apoyo, y en efecto promulg6 la Icy, aunquc 
con modificaciones y en forma ineficiente. 

Desde entonces hemos tenido triunfos pareci
dos. Cuando hemos hablado de climinar los controlcs 
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de arrendamientos del sector informal en el pais, 
pudimos lograr, en un solo dia, 176.000 firmas. En el 
caso de los choferes de colectivos y camiones, pudimos 
obtener 310.000 firmas en apoyo de propuestas para 
simplificar las reglamentaciones. 

Tuvimos un extenso debate con el gobierno 
municipal comunista de Lima, cuando dict6 una or-
denanza que pretendia organizar a los vendedores am-
bulantes. Cuando les sefialamos que la ley no era muy 
moderna-cinco de cada seis articulos de esa ley 
estaban contenidos en ordenanzas que dictaron los vi-
rreyes hace mis de 150 afios-pudimos en realidad 
refutarla por completo. Los vendedores ambulantes 
publicaron un comunicado defendiendo la posici6n del 
Instituto. En realidad, 111 de un total de 120 organi-
zaciones de vendedores ambulantes de Lima solidari
zaron con nosotros. 

Toda vez que surge un punto de conflicto que 
interesa a los informales, se lo comunicamos mediante 
un sistema de folletos, anuncios radiales y de televi- 
si6n, debates y audiencias. Nosotros interpretamos sus 
opiniones de la misma forma que lo harian los marxis-
tas, pero en tdrminos de productores contra el estado y 
no de los ricos contra los pobres. El resultado, evi-
dentemente, es que estamos usando sistemas marxistas 
para comunicar ideales que ellos reconocen y con los 
cuales se identifican. 

La prueba mis gloriosa de nuestro 6xito la 
tuvimos en relaci6n con un proyecto en San Martin de 
Porres. San Martin de Porres es una parte de Lima, de 
500.000 habitantes, que estA dirigida por uno de los 
partidos mi.s radicales y de extrema izquierda del Peri, 
ilamado el PUM. El consejo municipal, inclusive el al-
calde, vinieron a visitarnos y nos pidieron que organi-
zramos un mecanismo de gobierno que permitiera la 
introducci6n de una economia de mercado y de demo-
cracia de la misma forma que lo habiamos hecho para 
la economia nacional y el gobierno nacional. Usamos, 
por supuesto, un nombre mnuy diferente para la econo
mfa de mercado. Creo que le Ilamamos acci6n guber-
namental para una economfa popular. En lugar de 
hablar de empresarios, hablamos de trabajarlores 
libres. Usamos todos los tdrminos de ellos para esta-
blecer la legislaci6n interna para una economia pri-
vada y un sistema democritico y abierto. 

Una vez que este sistema fue dado a la publi-
cidad, el comitd ejecutivo del Partido Comunista lo 
tom6 y oblig6 al alcalde a hacer una autocrftica 
piblica. Todos los miembros del PUM que integraban 

el consejo municipal renunciaron en protesta por la 
presi6n ejercida por el Comitd Central Ejecutivo del 
Partido Comunista. En realidad, ahora estin traba
jando en el Instituto Libertad y Democracia. 

Esto indica que los comunistas, al menos en 
Pert, son ideol6gicamente blandos. Lo que quieren es 
el cambio, pero saben que estn en medio de la pobre
za. Se sienten frustrados y quieren una explicaci6n y 
una f6rmula de c6mo pueden terminar esa frustraci6n. 
El com6n denominador es el cambio. Quienquiera que 
pueda producir el cambio puede ganar sus votos y su 
apoyo. Lo importante para ellos no son las declara
ciones, es ]a acci6n. Por eso es que continuamente 
tratamos de salir no como defensores, sino como 
enemigos del status quo. 

Los pobres no estdn satisfechos con las cosas 
como estin. Si uno se identifica, al menos en el caso 
del Peri, con las cosas como estin, tendrdl a los infor
males en su contra, aun cuando 6stos sean empresa
rios. Pero si uno aboga por el cambio, no hay absoluta
mente ninguna raz6n por la cual no vayan ellos a iden
tificarse plenamente con su condici6n de empresarios 
progresistas. Es extremadamente importante que las 
organizaciones que representan al cowercio salgan en 
defensa de los informales. El sector privado formal 
debe luchar contra los obstAculos que enuentran los 
informales, no s6lo contra los que encuentran ellos 
mismos. Cuando sucede esto, los empresarios infor
males se identificarln con los formales. Entonces 
habremos invertido ]a revoluci6n que quieren producir 
los comunistas. 

S61o podremos tener una revoluci6n empre
sarial exitosa cuando salgamos claramente en defensa 
de los empresarios pobres que no tienen oportuni
dades, y contra un status quo que no es an una 
economia de mercado ni una plena democracia. 

Martin Burt 

Martin Burt es director ejecutivo de la Fundaci6n 
Paraguayade Cooperacidny Desarrollo. El Sr. Bur naci6 
en Asuncidn y estudi6 en la Universidad del Pacfico, en 
Stockton, California, obteniendo un grado en administracidn 
pziblicay en estudios interamericanos. Tambiz liene grados 
del Instituto Nacional de Administracin Pliblica, de Espa
fia, y de la UniversidadGeorge Washington, de Washinglon, 
D.C. Es co-autor, con Guillermo Peroni, de Paraguay: 
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Leyes y Economia, y ha trabajadoen el Ministerio de Co-
rnercio e Industria. 

La Fundaci6n Paraguaya de Cooperaci6n y De-
sarrollo es una instituci6n nueva, que tiene s6lo dos 
aflos y medio y cuyo principal objetivo es aumentar el 
ingreso familiar, reforzar los trabajos precarios y crear 
nuevas oportunidades de trabajo organizando a las mi-
croempresas en grupos solidarios. Estos grupos solida-
rios eliminan las objeciones que ponen los bancos para 
hacer prdstamos a la gente muy pobre, porque ellos 
analizan la capacidad de pago de las microempresas. 
Los grupos solidarios avalan el prdstamo de manera 
que si un socio no puede pagar, el grupo lo hace. En 
dos afios N,medio, hemos dado prdstamos a miEs de 
2.000 pequefios negocios, y tambi6n proporcionamos 
capacitaci6n tdcnica. 

Como seguramente lo saben, Paraguay ha 
tenido un solo gobierno durante los 61timos 33 afios. 
Las dificultades de trabajo en este sistema son muy 
grandes. Cuando tratamos de organizar un programa 
para dar cr6dito a la gente muy pobre, se nos dijo que 
no era posible hacerlo. Se nos dijo que no se podrian 
organizar grupos solidarios porque los paraguayos son 
gente muy individualista que nunca se organizaria en 
grupos. Se nos dijo que el gobierno nunca nos dejaria 
acLuar, que nunca podrfamos obtener los fondos para 
hacerlo, y que terminariamos en la circel por tratar de 
organizar a esta gente, y que nunca podria una 
Fundaci6n actuar en Paraguay. 

Un ripido antlisis del ambiente externo que 
hicimos al empezar este programa nos demostr6 que 
nos encontrhibamos ante amenazas muy graves: polfti-
cas, Labernamentales, oposici6n de comerciantes, y 
una base financiera sumamente ddbil. 

En primer lugar, en Paraguay es politicamente 
ilicito organizar a los pobres. El ambiente estA ex-
tremadamente politizado. Cualquier intento de orga-
nizar a Jos pobres o de trabajar con el sector informal 
es tildado de comunista o de complot opositor contra 
el gobierno. Hemos visto casos de grave represi6n 
policial cuando se ha tratado de trabajar con el sector 
informal. 

En cuanto al gobierno, se necesitaba la firma del 
Presidente Stroessner para que nos autorizaran a esta-
blecer una fundaci6n. Tenfamos que pasar una serie 
de inspecciones de seguridad para que la burocracia 
aceptara nuestros estatutos, de manera que tuvimos 

que redactar nuestras intenciones en forma muy espe
cifica. Teniamos que crear un directorio de personas 
claves de la comunidad, porque en Paraguay es mis 
importante saber quidn participa que cuiles son los ob
jetivos o motivos. 

Con respecto a la colectividad empresarial, en 
Paraguay, como en muchos otros paises latinoamerica
nos, tenemos un sector empresarial muy conservador. 
Los duefios de negocios se resisten a integrar el direc
torio de un proyecto que puedan sospechar que tenga 
intencioncs polticas. Si van a adherirse a un progra
ma de responsabilidad social, mejor se unen a una ins
tituci6n de caridad que a una organizaci6n moderna de 
desarrollo. 

La cuarta amenaza que afront~ibamos era una 
base financiera muy d6bil. A diferencia de lo que ha 
dicho la representante del Banco Mundial, hay muy 
pocas entidades crediticias internacionales que actdan 
en Paraguay. 

Si uno quiere organizar agrupaciones de apoyo 
popular para una causa determinada, hay que dedicar
se a formar elementos internos de mucha firmeza. 
Hay que empezar con estudios de factibilidad muy bien 
fundamentados y reconocer los puntos fuertes y los 
ddbiles de la organizaci6n. Hay que obtener buen 
asesoramiento legal, y rodearse de auditores interna
cionales prominentes para demostrar que uno tiene 
finanzas irreprochables. Hay que poder desarrollar, 
por lo menos en nuestro caso, un plan de prdstamos y 
adiestramiento muy grande, porque Ia gran interro
gante para un proyecto de microempresas como el 
nuestro es si uno puede o no dar el dinero y luego 
recuperarlo. 

Una vez que hubimos preparado un programa 
para llegar a miles de microempresas con prstamos y 
adiestramiento gerencial, desarrollamos, con la ayuda 
del CIPE, una estrategia doble. Por un lado, educar a 
la gente sobre la importancia del sector informal, y por 
el otro, fortalecer y establecer vfnculos entre los sec
tores formal e informal. Explicar6 brevemente cu6Sl 
fue el mensaje que usamos, las estrategias especificas, 
asi como las ticticas y la metodologia. 

El mensaje estaba redactado muy cuidadosa
mente. Primero, indicamos que era vflido que el sec
tor privado tratara de lograr los objetivos del desarro
lo que antiguamente habian estado s6lo en manos del 
sector p6blico. Querfamos convencer a la gente que 
Ibamos a procurar lograr estos objetivos liberando las 
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fuerzas de los pequefios negocios y no mediante la em-
presa pfiblica. El segundo punto fue que era vflido 
que una fundaci6n privada de desarrollo se dedicara a 
esto. En Paraguay hay muy pocas fundaciones. 

Para el gobierno, preparamos un mensaje acla-
rando que no 6ramos comunistas ni opositores. A cam-
bio de que nosotros no politizfiramos nuestro proyecto, 
insistimos en que ellos tampoco lo politizaran. Bisica-
mente, comun',camos este punto a los ministerios y 
miembros de la policia dici6ndoles, ,Si ustedes lo 
politizan, el proyecto fracasari, y no habrAi ningfin 
sistema para crear trabajos. Asi que depende de 
ustedes que nos dejen seguir adelante.,, 

Informamos a la comunidad local que no tenia-
mos vinculaci6n alguna con el gobierno, aun cuando 
tratAbamos con el gobierno y trabajfibamos con 61 todo 
el tiempo; que no 6ramos los capitalistas de com-
padrazgo, que no estfbamos tratando de promover el 
individualismo ni el egoismo, sino que estfibamos 
tratando de crear grupos solidarios y asociaciones de 
microempresas para organizar a los pobres, que no 
6ramos s6io una compaftia de pr6stamos, sino que 
estibamos creando nuevos oficios. Difundimos ese 
mensaje todos los dias. Creamos una oficina de publi
cidad en la Fundaci6n con el objeto de mantener el 
mensaje en una de las 22 estaciones de radio, uno de 
los cuatro peri6dicos y uno de los dos canales de televi-
si6n todos los dias. 

Hicimos extensas presentaciones al sector pfibli-
co, incluyendo varios ministerios y oficinas, asi como a 
organizaciones empresariales del sector privado. Lue-
go fuimos a hablar con los obispos. Por supuesto que 
no hablfbamos de capitalismo, sino de programas para 
los pobres. Todo esto requeria planes especificos. 
Tuvimos que identificar a cada grupo muy cuidadosa
mente y definir por qu6 ese grupo era importante. 
Tuvimos reuniones preliminares con contactos que 
habiamos hecho en cada organizaci6n, y preparamos 
cada presentaci6n en el idioma del grupo. Tratamos 
de demostrar que promover la pequefia einpresa y el 
sector informal seria conveniente para los intereses de 
cada grupo. 

La metodologia que usamos inclufa debates de 
mesa redonda. El diilogo era importante porque 
todas las personas en Paraguay habfa tenido al menos 
una experiencia con un pequeflo negocio. Llevamos a 
los dirigentes de empresas a estas presentaciones y no 
a los j6venes activistas sociales. Habiamos usado fir
mas publicitarias para ayudarnos a hacer las presenta-

ciones y a una compafifa formal de evaluaci6n para lie
var a cabo entrevistas antes y despuds de las presenta
ciones a fin de apreciar el impacto producido en estos 
grupos seleccionados. 

Otra estrategia fue reforzar los vfnculos entre 
los sectores formal e informal. Conseguimos empre
sarios prominentes, tales como Amaury Temporal, 
jefe de las Cfimaras Brasilefias de Comercio, para que 
diera conferencias a nuestros grupos de empresarios 
acerca del sector informal. Tambi6n creamos nuevas 
organizaciones de microempresas, tales como la Coo
perativa de Peluqueros y el Foro de Microempresas. 

Quisiera finalizar diciendo que es posible educar 
al pfiblico sobre la importancia del sector informal y 
que tambi6n es posible crear vinculos entre el sector 
formal y el informal. Hemos ayudado a revolucionar 
los circulos financieros y de desarrollo; hemos logrado 
Ilegar a miles de pobres con cantidades masivas de cr6
dito y adiestramiento, incorporando los conceptos de 
la economia informal y de la microempresa, incluso en 
un pais como Paraguay. Hacemos esto porque cree
mos que al democratizar la propiedad privada, quizfs 
podamos lograr la libertad. 

Adolfo Rui., 

Adolfo Ruiz es asesor de comunicaciones del Inslituto 
de Estudios Contenpordneos de Buenos Aires, Argentina. 
Recibi6 su grado en mercadotecniaen la Fundacidnde Estu
dios Avanzados de Ciencias Comerciales. El Sr. Ruiz es 
vicepresidente de Servicios Temporales Manpower, Sucursal 
Argentina. 

Para describir el concepto que tiene el TIstituto 
de Estudios Contemporineos de la acci6n a nivel 
popular, me concentrar6 en las comunicaciones. Mar
cos Victorica ya ha descrito los resultados de las in
vestigaciones del Instituto sobre el sector informal de 
Argentina en la primera sesi6n de panel. 

En el Aimbito de las comunicaciones, considera
mos cuatro aspectos: primero, los objetivos de la co
municaci6n; segundo, la estrategia de la comunicaci6n; 
tercero, las t~icticas, y cuarto, cl refinamiento de la 
estrategia. 

Cuando se hubo completado la investigaci6n, 
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nuestro primer paso fue identificar tres objetivos del 
mercadeo para la economfa informal. Por sobre todo, 
querfamos que los principales segmentos decisorios de 
la poblaci6n asociaran a nuestro Instituto con cl 
fen6meno informal. 

Nuestros objetivos de mercadeo cran los si-
guientes: primero, explicar que la informalidad eco-
n6mica en Argentina se distingue tanto en la dimen-
si6n vertical como en la horizontal, es decir, que los in-
formales no son s6lo pequefias firmas. Nuestro segun-
do objetivo es detener la pdrdida de prestigio de los 
procesos legislativos y la resultante debilidad de la 
democracia participativa. Fercero, querfamos comuni-
car el diagn6stico y tratamiento del fen6meno a los 
diversos grut)os sociales quc son afectados, frectientc-
inente sin advertirlo, y que podrian apoyar ia exigen-
cia de eliminar las causas de la informalidad. 

En el 61tiimo aflo y medio, nuestra estrategia de 
comunicac'6n ha estado orientada hacia dos puntos: 
primero, unificar la terminologia. Como sucede en 
numerosos paises, la economia informal en Argentina 
se conoce con varios tdrminos: econonia negra, para-
Icla, clandestina, subterrinca, sumergida, invisible, etc. 
De manera que la labor era aplicar un tdrmino univer-
sal y, al mismo tiempo, apartar del halo de ilegitimidad 
que rodea al fen6meno. Creemos que hemos logrado 
este objetivo, ya que el tdrmino ,economia informal. 
ha logrado uso generaliz7ado en la mayor parte de las 
comunicaciones y documentos de las autoridades pi-
blicas y en los de las instituciones privadas y partidos 
politicos. 

En segundo lugar, queriamos dar publicidad a la 
magnitud del fen6meno. Por priinera vez hay infor-
mes documentados que confirman la apreciaci6n de 
que la economia informal se ha difundido y que ha pe-
netrado en todos los estrato socioccon6micos. En este 
caso tambi6n estamos convencidos de que hemos 
logrado este objetivo. Hoy podenios afirmar que un 
gran niimero de altos dirigentes argentinos estin cons
cientes ,ie la magnitud del problema y de sus conse-
cuencias en ia conducta de la sociedad. 

Las ticticas que usamos fucron seleccionar los 
puntos sobresalientes de nuestra investigaci6n y 
traducirlos al lenguaje comi(in. De esta forma pre-
paramos un grupo de textos bfisicos, cuidando espe
cialmente de evitar la repetici6n de mensajes entre 
cada peri6dico y revista. Seleccionamos medios de co-
municaci6n colectiva usados por los circulos de ejecuti-
vos y por agrupaciones dedicadas a formar coaliciones 

de opini6n. Despuds dc esto, empezamos a ponernos 
en contacto con periodistas, politicos y funcionarios 
piiblicos. 

El cuarto paso fue refinar la estrategia de comu
nicaci6n. Habiendo podido sacar el tema a la super-
Iicie en el debate socioecon6mico, la estrategia de la 
comunicaci6n tenia un nuevo objetivo que cumplir: 
evitar el posible desvfo de las corrientes de opini6n 
pfiblica hacia politicas que tienden a perseguir a los in
formales, en lugar de eliminar las causas de la infor
mal-dad. Para esto identificamos a los que resultaban 
mils afectados por la economia informal y que, por 
corsiguiente, constitufan sus principales detractores. 
Al decir esto, no hemos de olvidar que los que se en
cuentran en la economia informal tambidn sufren los 
efectos del sistema formal. Nuestra estrategia fue cap
tar esos sectores de la economfa formal que pudieran 
transformarse en aliados en la lucha contra cl inter
vencionismo estatal, principalmente los que no reciben 
favores ni privilegios del estado. Pero lo que sucede es 
que muchos de estos grupos no estaban conscientes de 
que la infornmalidad les afectaba o bien no entendian 
claramente en qud forma lo hacia. 

Hasta este punto nuestra investigaci6n se ha 
basado en criterios macroecon6micos, y por lo tanto 
tenemos s6lo conocimiento parcia, 'e c6mo penetra la 
informalidad en los segmentos especificos de la eco
nomia. Por consiguiente, el pr6ximo paso serfi elabo
rar criterios microecon6micos para enfocar los sub
segmentos e informar con precisi6n acerca del tipo y 
carflcter del fen6meno que les afecta y, sobre todo, 
presentales propuestas para eliminar las causas de la 
informal;dad y para la integraci6n del sistema econ6
mrco. Los segmentos y subsegmentos que selecciona
remos son: las 500 principales empresas, corpora
ciones nmltinacionales, negocios que piden el cambio, 
compafifas exportadoras y mercantiles, cfimaras del 
sector empresarial, colegios profesionales, sindicatos y 
universidades. 

Estamos convencidos de que, con un conoci
miento completo de estos sectores, tendremos 6xito en 
nuestra tarea de contribuir a una economfa mis inte
grada y, sobre todo, mis justa, ya que el estado no 
seria ya el distribuidor arbitrario de privilegios exclusi
vos. 

Asi como buscamos la sombra cuando el sol se 
lace insoportable, de igual forina, cuando el peso del 
estado se hace intolerable, la 6nica defensa de la 
mayorfa silenciosa es la economia informal. 
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Dr.Joio Geraldo Piquet Carneiro 

El Dr. Piquet Carneiro es socio de la firma Gols, pi-
quet y Lobo, que se especializaen andlisisde riesgo politico y 
planificaci6n estratlgica. Es abogado especialista en tri-
butacidn v derecho comercial. El Dr. Piquet Carneirose 
gradud de la UniversidadFederal de Rio de Janeiro y 
ternin6sus estudios de postgradode derecho comparativo en 
la Universidadde Nueva York. Fueprofesor de derecho eco-
n6mico en la Universidad Caidlicay en Rio dejaneiro. En 
1980 se afili6 al Programa Nacional de Desregulaci6ny 
Reforma Administrativa y en 1982fue nombrado secretario 
ejecutivo del mismno. En 1983 sustituy6 al ex ministro H-kio 
Beltrdo coiro coordinadordel programahasta el t9rmino de 
si periodo. 

Qui~s a cntrl~ui~nm~stitl qe p~lra hcer 
a los objetivos de esta conferencia es compartir con 

ustedes mi experiencia personal en cuanto a la Ley de 

Cuando se inici6 cl programa, pr6.cticamente 
todas las compafifas comerciales c industriales, de 
todos los tanafios, tenfan que llevar y llenar por lo 
menos 13 libros distintos de conadbilidad y tributaci6n, 
presentar complejas declaraciones dc impuesto a la 
renta cada aflo, y cumplir con una serie de formali
dades gubernamentales. En 1980 se obtuvo, por inter
medio del programa, la concesi6n de una total exen
ci6n tributaria para las compafifas cuya renta bruta 
anual no excediera ie US$3.000, beneficiando de esta 
forma a 230.000 compaffias, de las 1.700.000 empresas 
activas que habia en total en esa epoca. Las tasas del 
impuesto federal al consurno aplicables a los productos 
tipicamente manufacturados por enpresas pequefias 
fueron reducidos a cero, y el pago (de inipuesto a la 
renta de sociedades comerciales basadas en ganancias 
presuntas file CXtcndido a las compafiias que tenfan un 
ingreso anual equivalente o inferior a LSSI nill6n al 
afio. En los tres casos, se aboli6 Ia neccsidad dc Ilevarlibros die contabilidad para esos impuesbos, asi coot Ia 

preparaci6n de hojas de balance y la presentaci6n de 
Microemnpresas promnulgada en 1984. declaraciones de impuesto a la renta. Esto no fiue enpor el Congreso en18.absoluto fficil. 
Debo dar una breve explicaci6n (lel Programna Nacio

nal de Desburocratizaci6n a fin de facilitar la com-
prensi6n de las circunstancias en las cuales se concibi6 
esta ley. El objetivo del programa instituido en 1979 
era invcrtir la tendencia hacia el crecimiento inne-cesaro tietributaria. 
cesario de la burocracia del estado y la ineficiencia 
generalizada en ci gobierno. Esta tendencia fie pro-
ducto de ties ingredientes en el caso lei Brasil: cen-
tralismo excesivo, formalismo rigido y desconfianza 
general de la burocracia gubernzmnental respecto a la 
socicdad. Esto es lo que Ilamamos burocratizaci6n. 

Naturalmente los pobres y las empresas pc-
quefias son las primeras victimas de ia burocratizaci6n 
excesiva. De manera que se dio prioridad al Proyecto 
Ciudadanos, un estudio completo de todos los puntos 
de contacto de las personas en toda su vida con los re-
quisitos de la burocratizaci6n, y el Proyecto Empresas, 
de indole similar con respecto a los requisitos iln-
puestos a las etapas dc preorganizaci6n y organizaci6n 
de empresas privadas, asi como en sus actividades 
cotidianas. 

Un ataque frontal a ia burocratizaci6n en las 
primeras etapas del programa seria un fiacaso seguro, 
dada la magnitud de ia resistencia quc encontrarfa. 
Por tal raz6n, consideranios que era absolutamente 
esencial adoptar un criterio gradual para la desburo-
cratizaci6n a fin de obtcner la confianza y cl apoyo pui-
blico y politico. 

Al principo, el Servicio Federal te Impuestos se 

opuso terminanterente a algunasde estas medidas 
por temor a cuea exenci6n condujera a Iacvasi6nDado pie estas exenciones no llegarfan al 
dos por ciento te las mecaudaciones trilitarias estimadas en 1981, alegamos ei no se proibuciria (isiuimu
ci6n alguna en la renta. Por el contrario, el gobierno 

se beneficiaria (le la racionalizaci6n (ICsus mecanismos 
ti rccaudaci6n e inspccci6n. Dos afos nis tarde, ei 
Ministro de Hacienda auncn6 el nivel e renta bruta 

anual para los fines de la exenci6n (de impuesto a la 
renta en vista dc que no se habfa producido ninguna 
disniinuci6n real de los ingresos. De mancra que cerca 
del 40 por ciento dc las empresas activas registradas 
fueron liberadas dcl requisito de pagar impuesto fedc
ral y de otras obligaciones burocrfiticas similares. 

En 1981, se proznulg6 una ley en virtutid de la 
cual se simplificaba considerablemnente cl trilnitc de la 
formaci6n de enipresas. Se abolicron formalidades de 
mis de un siglo, cl papeleo se redtijo notoriamente y 

se eliminaron otros engorrosos controles. La forma
ci6n deti una firma individual o de una sociedad de 
responsabilidad liinitada, que representan el 97 por 
ciento de todas las solicitudes dc inscripci6n, solian 
delnorar de tres a scis meses en completarse; boy se 
puede lacer en '18 horas. En Brasilia, la inscripci6n 
s6lo demora '15 minutos. 
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El costo de organizar empresas pequefias lleg6 a 
ser simb6lico, y ya no fueron necesarios los servicios de 
abogados o expedidores. Pero la reacci6n adversa vino 
no s6lo de la burocracia, sino tambin de los gremios 
de profesionales. Los abogados, que son muy influyen-
tes en Brasil, consid-raron quc perdian parte del mer-
cado. Los contadores organizaron grupos de presi6n 
para objctar la eliminaci6n de los procedimientos con
tables. Los expedidores, naturalmente, se sentian 
sumamente molestos con todo lo que sucedia. 

A esa altura, el programa de desburocratizaci6n 
se babia hecho muy popular, y decidimos que habia lie-
gado el momento de actuar con mayor decisi6n. IHa-
biamos logrado atacar la burocracia a nivel federal y 
estimular a los estados y municipalidades a hacer lo 
mismo a sis propios niveles. Pero la exenci6n de im-
puestos federales era s6lo la punta visible del tmpano. 
El impuesto estatal a la circulaci6n de bienes segufa 
siendo un grave obsticulo para la vida de las empresas 
pequefias. Lo mismo sucedia con respecto a las contri-
buciones de seguro social y los excesivos requisitos exi-
gidos para la obtenci6n de prdsammos oficiales. 

Nuestra ley original sobre microempresas pre-
veia una enmienda a la Constituci6n en virtud de la 
cual las microempresas (o empresas familiares) pasa-
rian a ser entidades municipales sin estar sujetas en ab-
soluto a reglas federales o estatales. Pero qued6 en 
evidencia que esa enmienda encontraria la oposici6n 
insalvable de las autoridades federales y estatales, y es
pecialmente las impositivas. 

Hacia fines de 1983, quedando poco tiempo, mi 
inica alternativa fue buscar una soluci6n de transac-

ci6n consistente en dos proyectos de ley distintos. El 
primero era para establecer tin tratamiento juridico 
especial para las microempresas en materia de tributa-
ci6n, seguro social, obligaciones y facilidades para la 
obtenci6n de crdditos oficiales. El otro era para 
autorizar a los estados a exonerar a las pequeflas corn-
pafifas del impuesto a la circulaci6n de bienes. 

El extenso uso de los medios de difusi6n y la 
adhesi6n espontAnea del pueblo y de las colectividades 
poliicas e institucionales convirtieron a la Icy de la mi-
crocinpresa en tin tema politico y econ61nico de pro-
porciones. Los dos proyectos fucron aprobados unini-
memente por el Congreso, a pesar de ]a resistencia ex-
presada por casi todos los ministros estatales de 
hacienda. 

Una de las limitaciones de un programa corno 
dste es que nuestro pais tiene un sistema federal. 
Varias disposiciones de la ley no dependian de la ac
ci6n reguladora del gobierno a todo nivel. Sin em
bargo, consideramos que la Icy produciria un efecto 
politico: romperia la rigidez del formalismo y la 
resistencia burocritica. 

Cabe notar que antes del prograina de desburo
cratizaci6n, las compafifas pequefias no tenian prfcti
camente representaci6n politira alguna. Hoy en la 
mayoria de los estados hay asociaciones de pequefios 
empresarios que pueden presentar sus demandas y de
fender sus intereses en los tres niveles de gobierno y 
tambidn en el Congreso. 

Una prueba del impacto politico y cultural que 
la tenido la ley es la introducci6n en la Constituci6n, 
que actualmente se redacta en Brasil, de disposiciones 
especificas que garantizan el trato juridico y adminis
trativo separado para las pequefias empresas comercia
les. Estas disposiciones habrian sido inconcebibles 
cinco afios atrfis. 

Por supuesto que la ley no es aun una obra 
acabada de arte legislativo. Por el contrario, tiene de
fectos y omisiones. HabrA que perfeccionarla y, como 
toda ley de tipo econ6mico, estar, sujeta a constantes 
alteraciones. Sin embargo, se ha erigido en simbolo e 
hito de la modernizaci6n en Brasil. 

En los tiltimos dos afios y inedio despuds de la 
promulgaci6n de la ley, 1.500.000 nuevas compafias 
se ban constituido coino microempresas o han solicita
do que se les reconozca como tales. Este aflo, a pesar 
de los graves problemas econ6micos del pais, se han 
creado 250.000 nuevas microempresas. Es imposible 
decir cuintas de estas empresas han progresado o sub
sistido, pero 6sta es una indicaci6n clara de que es ne
cesario dar un trato juridico diferente a las empresas 
pequefias. 

Una tiltitna palabra: En Brasil, optanios clara
mente por reducir el costo de la legalizaci6n a fin de 
reducir el tamafto de la economia informal. Creemos 
que los beneficios de la legalizaci6n, de la formalidad, 
deberian extenderse a todos y de esa forma mantener 
cl tamafio de la economia informal dentro de sus Iini
tes naturales. 
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Luis Eduardo Magalhies 

El Sr. Luis Eduardo Magalides es iniembro del di-
rectorio de las Cdnaras de Comercio de Sdo Paulo,Brasil, y 
directorde dos firmas privadas que comercian en bienes 
rakces y agricultura. Tambinparticipa en el directorio de 
Cr6dit Commercial de Francia,el Banco de Investimento, 
de Brasil, el United World College, la Cdmara de Co-

iercio de Sdo Pauloy la Asociaci6n Brasileaiade Ejecutivos 
de Ventas y Comercializaci6n. 

En todos los paises y sistemas hay una economia 
informal de mayor o menor magnitud. Sin embargo, 
parecer ser m~is grande en los parses en que los costos 
de la for;ializaci6n son mts altos, ya sea en tdrminos 
burocrdticos o impositivos. 

Aun cuando muchas personas trabajan activa-
mente en el sector informal por decisi6n propia, ya s -a 
porque se oponen a todo tipo de control o por la natu-
raleza temporal de sus actividades, hay tambi6n un 
gran nimero de personas quc mantienen sus negocios 
en la informalidad porque 6stos no serfan viables si 
tuvieran que cumplir con todas las obligaciones buro-
criticas y fiscales para normalizar sus operaciones. La 
mayoria de los tiltimos desean formalizar sus negocios, 
porque la informalidad tambidn tiene sus costos, el 
mayor de los cuales es el obsticulo al crecimiento que 
representa el limitado acceso al sistema bancario e in-
cluso a muchos clientes y proveedores potenciales. La 
vulnerabilidad ante el cobrador de impuestos es tam-
bifn un costo importante. La prueba de que la mayo-
ria desea formalizar sus negocios en Brasil se vio al 
aprobarse la ley de la microempresa, la cual, a pesar de 
haber eliminado s6lo parte de la burocracia y quitar 
s6lo parte de la carga tributaria, dio como resultado la 
formalizaci6n de un gran nmtnero de empresas peque-
flas. 

Los datos de la fuerza laboral revelan ]a existen-
cia de una gran economfa informal en Brasil, que al-
gunos estudios estiman en el doce por ciento del pro-
ducto nacional bruto. Una encuesta hogarefia ,acio-
nal demuestra que de una poblaci6n econ6micamente 
activa de 55 millones en 1985, poco mls de la mitad 
trabajaban informalmente, cerca de 13 millones en la 
agricultura y 15 millones en las ciudades. 

Las microeimpresas y compafiias pequeflas for-
males o parcialmente formales constituyen una pro- 
porci6n sustancial de los negocios existentes. Hoy, el 
70,6 por ciento de las firmas comerciales tienen menos 

de cinco empleados; 63,2 de las industrias emplean 
menos de diez personas; y 60,9 por ciento de las firmas 
del sector servicios tienen menos de cinco empleados. 

A pesar de esta situaci6n, la ley brasilefia, como 
regla general, trataba a todas las firmas de igual 
manera. El peso tributario y los requisitos burocrtti
cos fueron establecidos sobre la base de la situaci6n de 
las firmas mis grandes, e incluso para ellas se habia 
visto que los requisitos eran excesivos. Estos impuestos 
y reglamentaciones se aplicaban en forma indiscrimi
nada a las empresas pequeflas, medianas o grandes. 

La creaci6n en 1979 del Ministerio de Desburo
cratizaci6n fue un paso importante en la lucha por 
simplificar la vida de las empresas. Al mismo tie:,npo, 
las C~imaras de Comercio de Sflo Paulo junto con otras 
agrupaciones empresariales organizaron congresos 
para debatir los problemas de las pequeflas empresas. 
De estas deliberaciones, se prepar6 una lista de los 
principales obstAculos confrontados por las firmas mils 
pequefias, a fin de orientar la acci6n de las institu
ciones empresariales y ayudar al Ministerio de Des
burocratizaci6n en la lucha por obtener una ley que es
tableciera requisitos fiscales y burocriticos para las mi
croempresas y protegerlas de la legislaci6n existente. 
Las cuestiones tratadas en estos congresos incluyeron 
problemas fiscales, crediticios, laborales y de seguro 
social, asi como la siempre creciente interferencia esta
tal en el mercado. 

Comenzando por el diagn6stico de los princi
pales problemas de las pequeflas empresas, el Ministe
rio de Desburocratizaci6n y las instituciones empre
sariales trataron de sensibilizar a otros sectores de 
gobierno y al Congreso Nacional frente a la necesidad 
de tratar a las pequeflas empresas en forma diferente. 
La idea inicial fue redactar un proyecto de ley en el 
que se estableciera el minimo de requisitos fiscales y 
burocrAticos, inmunizando de esta forma a las peque
fias empresas contra la legislaci6n existente. Esta 
soluci6n ideal cedi6 ante la mAs realista idea de exo
nerarlas de algunos impuestos y de algunos requisitos 
burocriticos. 

El proyecto de ley fue recibido por las agrupa
ciones empresariales no como soluci6n para los pro
blemas de las microempresas, sino como un primer 
paso en esa direcci6n y, despu6s de eso, como el 
primer reconocimiento por parte del gobierno de la 
necesidad de tratar a las empresas en forma diferente 
seg6n su tamafio. A pesar de estas limitaciones, el pro
yecto de ley produjo resultados significativos en tdr
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minos cuantitativos, como el Dr. Piquet Carneiro ha 
mencionado, tanto por la regularizaci6n de la situaci6n 
de las pequefias empresas que ya existian, como por la 
creaci6n o formalizaci6n de nuevas firmas. Los costos 
de formalizar un negocio siguen siendo muy altos, cir-
cunstancia que estimula la informalidad. 

Las imposiciones sociales por el pago de mano 
de obra son un factor especialmente importante en la 
inhibici6n de la formalizaci6n y de la generaci6n de 
empleos. Esto explica en parte la existencia de un 
gran contingente de empleados no registrados. De los 
tres millones de empresas inscritas en el sistema de 
seguro social, cerca de dos millones declaran que no 
tienen ningtin empleado. Comparando estos datos con 
los obtenidos en las encuestas hogarefias de trabaja
dores no registrados, hay que concluir que hay rnuclas 
firmas que declaran no tener empleados cuando en 
realidad emplean trabajadores pero no los inscriben, y 
otras que no inscriben a todos sus empleados. 

Dos afios despu6s de aprobado, se le Ian hecho 
las siguientes criticas al proyecto de ley: no consolid6 
las obligaciones de las microempresas, sino que s61o 
cre6 ciertas exenciones, exigiendo a los pequefios em-
presarios mantenerse informados de todas la ;leyes na-
cionales, estatales y municipales. La ley ampli6 el 
limite de ventas netas a 10.000 OTN (Obligaciones del 
Tesoro Nacional) equivalentes a unos US$33.000. De 
manera que s6lo los negocios sumnamente pequefios se 
beneficiarian con la ley. La inaplicabilidad de la ley a 
las empresas pequefias que exceden el lfinite de 10.000 
OTN es un elemento que inhibe el crecimiento y la 
contabilizaci6n completa de las ventas. 

Sin embargo, la ley de la microempresa fie un 
logro importante para la clase empresarial. Esta ley 
estableci6 procedimientos burocrfiticos simplificados y 
ciertas exenciones fiscales para las pequefias empresas. 
Se crearon lIfneas de cr6dito especialniente para elias. 
CEBRAE, el sistema brasilefio de ayuda para los nego-
cios pequefios y medianos, junto con las asociaciones 
empresariales como la nuestra, han procurado ofrecer 
asesoramiento, ayuda para resolver problemas fiscales 
y contables, y orientaci6n para usar nuevas t6cnicas e 
instrucciones para los negocios. 

Sin embargo, los beneficios de la ley de peque-
fias empresas son limitados y aplicables s6lo a las fir-
mas mxns pequefias. Las lineas de crddito nunca tienen 
recursos suficientes, especialmnente en periodos de con-
tracci6n econ6mica. Los pr6stamos se conceden a pla-
zos muy cortos, y an hay problemas de falta de garan-

tias. Desafortunadamente, los esfuerzos hechos por 
CEBRAE y las asociaciones empresariales no son sufi
cientes para atender las necesidades de la mayoria de 
las pequefias firmas. Y como si todo fuiera poco, los 
pequefios negocios afrontan dificultades adicionales 
derivadas de las altas tasas de inflaci6n y de los progra
mas de estabilizaci6n que se ban aplicado, a los que se 
afiaden frecuentes cambios en la politica econ6mica. 

A pesar de esta marafia de problemas, las peque
fias y microempresas y el sector informal del Brasil tie
nen un importante papel que desempefiar en la econo
tufa brasilefia, no s6lo por su nfimero y la cantidad de 
empleos que repicscntan, sino por la amplitud geogri
fica y sectorial que tienen. 

Tomando como base esta ley para la microem
presa, podrfan redactarse ieyes mils completas para 
favorecer a los pequefios negocios, garantizndoles 
igualdad de oportunidades y competencia por medio 
de reglamentaciones basadas en sus caracteristicas, 
posibilidades y necesidades. El proyecto de constitu
ci6n que se estA debatiendo en el pais contiene el prin
cipio de tin trato diferencial para la pequefia empresa, 
cosa que indudablemente facilitari la redacci6n de tin 
nuevo proyecto de ley con beneficios nis amplios. 

Los debates sobre el proyecto de ley sirvieron 
para mostrar a los politicos y a la sociedad en general 
la importancia de la pequefia empresa, no s6lo para la 
economia sino tambi6n para la estabilidad social. Sir
vieron para crear conciencia de que la economia de 
mercado, basada en los negocios pequefios, es el mejor 
camino para lograr la compatibilizaci6n del desarrollo 
econ6mico con la libertad politica. 

Dr. Edward Hudgins 

El relatorde la sesi6n de panelfue Edward Hudgins, 
que recibi6 su doctoradoen teorla politica de la American 
University y una licenciatura en aries de la University of 
Maryland. Actualmente es invesligador becado de la 
Heritage Foundation y director del Centro para el Creci
miento Econdmico Internacional. 

Como lo dijo Hernando de Soto, nos encontra
mos boy,en t6rminos de desarrollo econ6mico, en 
situaci6n similar a la que existi6 a fines del Siglo XVIII 
y principios del XIX. En esa 6poca habia en los Esta
dos Unidos, Gran Bretafia y Europa continental una 
clase emnergente de empresarios, de personas cuya ri
queza estaba basadaen su propio esfuerzo, en su traba
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jo intenso y en su iniciativa personal. A esta clase se le 
oponfa ana dlite privilcgiada, quc ostentaba cl poder 
politico basado en gran parte en su alcurnia y en las 
relaciones familiares, k,cuyo poder econ6mico cstaba 
basado en gran parte en monopolios estatales y 
diversas restricciones mercantilistas. 

En esa 6poca, los revolucionarios y los refor-
mistas eran los que se oponian a los intereses creados 
en nombre del pueblo, los que promovian la lihertad 
econ611ica, entendida bisicamente como los derechos 
de la propiedad privada, y los que promovian la parti-
cipaci6n politica y la obligaci6n de los gobernantes de 
responder ante el pueblo. En un sentido, ahora, cuan-
do consideramos el desarrollo del Tercer Mundo, nos 
encontramos en situaci6n muy similar a la que habia 
hace cien aflos. Podemos dar los mismos razonamien
tos y aplicar las mismas lecciones de hace varios 
cientos de afios, creo yo, a la situaci6n actual. 

Hemos coirentado ya algunos de los medios 
econ6micos que usamos para lograr la reforma, para 
tratar de romper el sistema de grupos de intereses. 
Ahora quiero sencillamente concentrarme en dos de 
los aspectos que se han mencionado aqui. El primero 
es la importancia de la ret6rica, es decir, la importan-
cia de c6mo se puede lacer progresar el debate en un 
pais determinado. La ret6rica y el debate son impor-
tantes, porque antes que nada sirven para explicar a la 
gente la naturaleza de un problema. Sirven para edu-
carlos en tdrilinos de c6mo se puede modificar y re-
formar una situaci6n, y quizfis, lo que es igualnente 
importante, sirven para inspirar a la gente, tanto a la 
61ite como al pueblo, para entender que no tienen por 
qudseguir viviendo en una situaci6n coino la actual,que la pobreza no es el lugar al que necesariamente 
esain predestinados en lavida. 

Creo que una funci6n iuy importante de la re-
t6rica que se use en los paises aqui representados es la
destinada no s6lo a educar sino a insoirar a ]a gente, a e ntesurar 
demostrarles que indludableinente sus acciones produ-
cen efectos. La ret6rica debe ser aplicada en cada pafs 
en forma individual. En algunos casos, quiz'is como en 
Paraguay, hay que tener cuidado de no aparecer dema-
siado radicales. Hay que adoptar una actitud razona-
ble, hay que ser, por ejemplo, capitalistas fabianos, 
como los socialistas fabianos de Gran Bretafia en el 
siglo pasado. 

En otros paises, a su vez, puede aplicarse un 
criterio mAs radical, donde la ret6rica naturalmente 
seria mis endrgica, como cuando se dice, ,Estamos 

para defender los derechos del pueblo. Estamos para 
defender los dercchos de los pobies, las oportunidades 
que tienen los pobres para progresar. Son las 6lites 
que gobiernan, los privilegiados, los que crean los pro
blemas y mantienen al pueblo en la pobreza., 

En este caso, repito, la forma de c6mo actuar de
penderia de cada pais en particular. Por ejemplo, hay 
que evitar los malentendidos de terminologia, como 1o 
sefial6 Hernando de Soto. En muchos paises, ia 
palabra ,,privado,, en el sentido de empresa privada no 
significa un sistema de mercado libre; significa privi
legios, significa negocios que existen con subsidios 
gubernamentales, con protecci6n comercial, etc. De 
matera que hay que ajustar la ret6rica a las condi
ciones del pais. 

Pero creo que, al final, habri que apelar a la 
conciencia individual de la gente. Habri que hacerles 
ver d6nde se encuentran sus verdaderos intereses. 
Recuerden: los marxistas apelan con frecuencia a la 
envidia, esa es parte de su forma de ganar el poder. 
Creo que en nuestra ret6rica tenemos que darle la 
vuelta y apelar al otro lado de la naturaleza humana 
que se opone a la envidia, es decir el orgullo personal y 
el amor propio. Tenemos que decirle a las personas, 
,Miren, ustedes tambidn pueden salir adelante., En el 
Peri la gente viene del campo a las ciudades, sin gra
dos universitarios, y sin embargo subsisten en el sector 
informal a pesar de todo to que tienen en contra. 

Tambin estA a necesidad de la educaci6n. Me 
refiero a la educaci6n en dos niveles. Antes que nada, 
de las 6ites. Y cuando digo lites, no me refiero ne
cesariamente a los que estAn en el gobierno. Ellos pro
cemente a lsue sin e el go o. e robablemente no escucharian de todos modos. Me relic
ro a los dirigentes de la comunidad, dirigentes de nivellocal y a los estudantes. Es, creo yo, otro aspecto muy 
importante. Hay que mantenerse en contacto con ]a 
gente a nivel popular. Toda vez que sea posible, hay 
que usar los medios de comunicaci6n para difundir lasideas, para poder por 1o menos iniciar el debate. Por
qes n lne o snoa ia o aa 
que si uno plantea los asuntos, al final los gana. 

En resumen, creo que las ideas sf tienen conse
cuencias. Las reformas econ61nicas, como 1o hemos 
conversado, son importante3 y bfsicas para la elimi
naci6n de la pobreza. Pero una parte importante del 
proceso seri la lucha por las ideas, por ganar el co
raz6n y la mente de las personas. Hemos tenido dxito 
en Estados Unidos, Europa Occidental y otros paises. 
No veo por qu6 tengamos que detenernos ahora. Creo 
que esta es una revoiuci6n que, al fin de cuentas, esti 
destinada a propagarse por todo el mundo. 
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V PARTE 

FORMANDO AGRUPACIONES DE APOYO 
PARA EL CAMBIO ECONOMICO: APLICACIONES 

Moderador: Juan Bendfeldt, Centro para Estudios Econ6micos 

y Sociales, de Guatemala 

Tuinez: Moncef Bouchrara, Ideas y Conmunicaciones 

Kenia: Dr. I. Onyango, Ministerio de Planificaci6n y 
Desarrollo Nacional 

Suddifrica: Japie Moropa, Get Ahead Foundation 

Venezuela: Jesu's Eduardo Rodriguez, Instituto Libertad y 
Democracia, de Venezuela 

Relator: Helen Soos, Oficina del Sector Privado, Divisi6n 
para Africa, Agencia de les EE.UU. para el 
Desarrollo Internacional 

El panel tuvo la tarea de evaluar el potencial de replica que tienen los programas latinoamericanos de 
apoyo en otros paises. La sesi6n de panel estuvo moderada por el Dr. Juan Fernando Bendfeldt, director del 
Centro de Estudios Econ6micos y Sociales de Guatemala, profesor de economfa y 6tica de la Universidad Fran
cisco Marroquin, y director de estudios de la Fundaci6n para el Desarrollo de Guatemala. Es miembro del con
sejo de la Universidad Francisco Marroqufn y de la Fundaci6n para el Desarrollo de Guatemala. El Dr. Bendfeldt 
es autor de numerosas publicaciones y de una columna que aparece regularmente en Prensa Libre. 
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Juan Fernando Bendfeldt 

Les he pedido esta mafiana a los miembros del 
panel que respondan la siguiente pregunta: eEs la 
economia informal un fen6meno estrictamente latino
americano, o tiene en su mayor parte un caricter uni-
versal, dondequiera que parezcan observarse ciertas 
condiciones determinadas? 

Afiadird s6lo un ejemplo lla experiencia que 
he tenido con el sector informal en Guatemala. Ciu-
dad de Guatemala tiene una poblaci6n cercana a los 2 
millones de habitantes, y quienquiera que viva en una 
gran ciudad probablmente podrfi imaginarse la canti-
dad de basura y desperdicios que se acumulan dia a 
dia. 

Bien, Ciudad de Guatemala es un caso muy 
peculiar. Todo el sistema de recolecci6n de basura de 
Ciudad de Guatemala es informal. La mayorfa de los 
vehiculos usados son de propiedad privada, son viejos, 
ya descartados, que no pueden cumplir los requisitos 
legales para transitar. Los camiones son manejados 
generalmente por sus duefios y se ven dos o tres traba-
jadores en las pisaderas que, por una paga muy baja, 
van a cada casa todos los dias a recoger ]a basura. 

Estos trabajadores no reciben salario. Como 
remuneraci6n por su trabajo s6lo tienen el derecho a 
buscar cosas 6tiles entre loF desperdicios cuando llegan 
al basurero de la ciudad. Segin todas nuestras esti-
ma-iones, asi ganan mds que recibiendo el salario 
minimo. Como resultado, tenemos quizis el sistema 
mds eficiente de reciclaje de basura, a un costo muy 
econ6mico. La basura se clasifica y luego se rein-
troduce en la economia formal. 

El sistema de recolecci6n de basura es el princi-
pal abastecedor de la industria papelera de Guatemala, 
porque asi se fabrican las cajas de cart6n y otros tipos 
industriales de papel, plstico y vidrio para recipientes 
de vidrio. De manera que, en general, no se trata s61o 
de algo insignificante, sino que es una red muy corn-
pleja, un orden espontineo completo, muy elaborado 
y muy eficiente. 

No es anfrquico, pero el hecho de que este sis-
tema funcione tan eficientemente no se debe a la in-
tervenci6n de la Oficina de Planificaci6n Urbana. Este 
es, en esencia, un mercado libre y sin restricciones. 
Teniendo esto presente, quiz~s el objetivo bdisico de la 
polftica deberfa ser adelantar propuestas que tiendan a 

avanzar en esa direcci6n, la de la liberaci6n del mer
cado, y en ninguna otra direcci6n. 

Moncef Bouchrara 

Moncef Bouchraraes ingeniero civil graduadode la 
Universidadde Paris. En 1977 organizd su propiafirma 
consultoray es tambibn fundadory presidente de otra com
paida, -Ideas y Comunicaciones., establecida en 1987. En 
los ifltimos diez aizos ha dictado cursos en la Escuela de In
genieria de la ciudad de Tibnez y actualmente tambi&n en la 
Escuela de Arquitectura. Ha organizadonumerosos semi
narios sobre el sector i'ifornalv 5ate aflo, llev6 a cabo la 
primeraferia comercial sobre la innovacidn nativa y un 
simposio sobre El Sector Informal, InustrializacidnDesen
frenaday Economia Dqifsa.. 

Sefioras y sefiores, me siento muy complacido 
de poder dirigirles la palabra hoy, no s6lo como 
tunecino sino tambidn como empresario. 

Tdinez es una naci6n norafricana de 8 millones 
de habitantes, que fue colonia francesa hasta 1956. 
Tinez ha pasado por tres etapas. La primera, hasta 
principios de los afios 60 fue de edificaci6n del estado. 
La segunda, el experimento socialista que dur6 todo el 
decenio de 1960 y que ahora ha sido rechazado por el 
pueblo. La tercera etapa fue ]a llamada politica liberal 
de los afios 70. 

En el decenio de 1970, el estado adopt6 una 
emprendedora politica de industrializaci6n, de grandes 
subsidios y con un, diria yo, punto de vista muy oc
cidental en cuanto a c6mo deberia ponerse en prfictica. 
Hoy descubrimos que ese tipo de industrializaci6n 
sufre, especialmente en el sector p6blico, de inefi
ciencia, inversi6n excesiva y demasiada rigidez. 

Pero a travfs de los afios, surgi6 en Tdinez un 
vigoroso sector informal que empez6 a competir, pero 
tambidn a cooperar, con ]a industria oficial. Parte de 
este sector informal surgi6 en forma oculta, como una 
segunda industrializaci6n. Tiene una gran capacidad 
para desarrollar sistemas de producci6n, con poco ca
pital, pero con una imaginaci6n enorme y maravillosa. 
La realidad es que el sector informal representa una 
estructura econ6mica integrada con suficiente racio
nalidad interna como para ejercer un grado importan
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te de control en el proceso del desarrollo de mi pais. 

Probablemente facilitaria el debate si les diera 
un ejemplo de las dimensiones del sector informal. 
Voy a revelar un secreto de estado: Tinez esti proba-
blemente batiendo el r6cord mundial de construcci6n 
de casas per cfpita al afio. El gobierno esti muy orgu-
lloso de anunciar que Tfinez construye anualmente 
40.000 viviendas modernas, con materiales de cons-
trucci6n modernos, cifra que es muy respetable para 
los paises en desarrollo. Esto representa cinco 
viviendas por aflo por cada 1.000 habitantes. 

En realidad, las cifras demuestran que proba-
blen nte son 80.000 viviendas por aflo. Esta cifra es 
un r6cord mundial. En realidad, esto es sorprendente, 
porque s6lo entre el 20 y el 25 por ciento corresponde 
a empresas grandes, especialinente las estatales. El se-
tenta y cinco por ciento corresponde a la economia 
difusa que hay en la construcci6n interna. T6nez no es 
una anarquia urbana. Estas viviendas son viables y 
constituyen una acumulaci6n de capital con una base 
demogr~ifica grande, que les permite a las familias fi-
nanciar, en 10 aflos, al hijo que quiere iniciar su propia
microempresa. 

Permitannme referirine a la industria de los 
ladrillos, que he estudiado de cerca. En 1972, Tiinez 

producia 300.000 toneladas de ladrillos, tres cuartos de 
cuyo volumen correspondian a dos empresas estatales, 

y un cuarto al sector informal. Doce o trece afios nils 
tarde, esta producci6n se la multiplicado diez veces. 
Las empresas estatales representan ahiora s6lo ci 15 
por ciento de la producci6n y las industrias privadas el 
60 por ciento, usando tecnologfa importada e inversio
nes subsidiadas. Pero lo que es nis sorprendente es 
que un cuarto del inercado esti en manos del sector in
formal, 150 pequefios empresarios de todo el pais. 

Otro cjeinplo es la industria del calzado. Ttinez, 
creemos nosotros, produce 20 millones de pares de 
zapatos. La mitad la produce el sector informal y se 
vende en el mercado con una feroz competencia de la 
industria formal que esti altamente subsidiada. 

El Sr. Bendfeldt, por ejemplo, ha iablado de lo 
que Ilamariamos la economifa de la basura, en Guate-
mala. Pero lo interesante es que la economia de la 
basura, que probablemente existe en todos nuestros 
paises, no es una economfa dispersa, aunque sea diffu-
sa. Uno descubre, si se da tiempo para observar, que 
hay una red muy densa en estos circulos. 

Estamos aquf para identificar tficticas de aplica
ci6n prictica para promover ese enorme grupo de la 
empresa popular. Personalmente, como modesto actor 
privado, he podido ver por lo menos trez formas: Pri
mero, lo que de Soto ha hecho tan bien en su pais, 
identificar las barreras legales que le impiden al peque
fio productor entrar al sector formal. 

La segunda es cambiar la imagen de la empresa 
nativa de nuestros parses mediante una estrategia que 
llamar6 una acci6n de comunicaciones capilares, que 
empuje a los periodistas a hablar sobre ejemplos vivos, 
creando nuevos h6roes. Si ustedes van a cualquiera de 
sus paises, y piden los peri6dicos, las primeras planas 
se refieren a asuntos polfticos, y las iltimas a deportes; 
una pfgina se dedica a los cantantes. Cuando hay ese 
tipo de informaci6n estructural y uno le pregunta a su 
hijo, (QuL te gustaria ser?,, 61 responderi de inme
diato, Quiero ser ininistro o estrella de fitbol., 

La tercera forma de promover el sector infor
mal, creo yo, es encontrar una explicaci6n general a 
los prejuicios que separan las disposiciones reglamen
tarias de la realidad de ]a empresa popular en nuestros 
paises. 

Nuestras reglamentaciones vienen del perfodo 

colonial. En ese tiempo, ]a visi6n de los musulmanes o 
los nativos era que ellos no podian considerarse comofenedriuaeon ic.Lsoiddsnavs 
fuente de riqueza econ6mica. Las sociedades nativas 

por si mismas no se consideraban fiente de industria
lizaci6n, crecimiento econ6mico o cambio t6cnico. 

reo que por esa raz6n tcncmos que cxplicar (ue 

nuestras sociedades, nuestros pueblos, tal como son, 
analfabetos o no, son empresarios extraordinarios. 

Dr. I. Onyango 

El Dr. I. Onyango tiene un doctorado en Economfa 
Laboral. Es el economista principaldel Ministerio de 
Planificacidny Desarrollo Nacional de la Repfiblica de 
Kenia. Esjefe de la unidad del sector informal del Ministe
rio de Planificaci6ny miembro del Grupo Especialpara el 

Sector Informal en la Repiblica de Kenia. Es ex in
vestigador becado del Departamentode Estudios Empre
sarialesde la Universidadde Edimburgo. 

Sefioras y Sefiores, me siento muy complacido 
de presentar ante ustedes mi exposici6n sobre el sector 
informal de Kenia. Voy a referirme a las politicas 

38 



generales, las estrategias y las dificultades. B;isica-
mente, tratar6 de responder tres preguntas: primero, 
por qu6, en el gobierno de Kenia, nos interesamos en 
este sector tan importante; segundo, qud estamos ha-
ciendo para movilizar los recursos del sector informal, 
y finalmente, cules son las dificultades. 

La poblaci6n actual de Kenia es de unos 22 mi-
Hones de habitantes. Se proyecta que para el aflo 
2000, para el que s6lo faltan 13 afios, dicha cifra au-
mentari a 35 millones, lo cual seri el 78 por ciento 
mis de lo que teniamos en 1984. De estos 22 millones 
de personas, 14 millones constituirin la fuerza laboral, 
y 9 millones (o sea casi el 25 por ciento) vivirin en 
zonas urbanas. 

De este fen6meno surgen tres cosas: primero, 
qud es lo que va a comer esta gente?; segundo, d6nde 

van a trabajar? y tercero, ed6nde van a encontrar vi-
vienda? Para abordar estas cuestiones bisicas, el 
Gobierno de Kenia ha publicado un documento de 
politica que guiari nuestra planificaci6n del desarrollo 
para el aflo 2000. El documento tiene siete capftulos y 
hemos dedicado un capitulo entero al sector informal. 

En esta estrategia para el desarrollo, la agricul-
tura sigue siendo el pilar bisico de la economfa kenia-
na. Para estimular la producci6n agricola, deberian 
promoverse agroindustrias de pequefia escala, bilsica-
mente en el sector informal, situadas cerca de la zonas 
rurales donde vive el 80 por ciento de la poblaci6n de 
Kenia. El crecimiento de esuis empresas se considera 
importante, dado que ellas producen los insumos bisi-
cos que requieren los agricultores pequefios: herra-
mientas de cultivo, maquinarias, productos quinicos y
servicios. El aumento de ingresos agricolas producirA 
a su vez el crecimiento de la demanda de otros produc-
tos de pequefia escala y, en virtud de ello, estimularl 
su crecimento. Las empresas del secwr informal, 
situadas en zonas rurales tambi6n dan oportunidades 
de empleo para ]a poblaci6n rural. 

Las empresas del sector informal son igualinen-
te importantes en otro sentido. Tenemos que crear 
oportunidades de empleo para 100 millones de per-
sonas en los pr6ximos diez aflos. El sector formal re-
quiere unos US$20.000 para crear un empleo. Esto es 
demasiado caro para los recursos de que dispone el 
gobierno de Kenia. Pero, cada empleo que se crea en 
el sector informal, cuesta menos de US$5.000. Esto 
sugiere que, para tener buenos resultados en la crea-
ci6n de empleos, debemos darle mts atenci6n al sector 
informal. 

Nuestra tasa promedio de inversi6n actual es de 
alrededor del 25 por ciento del producto interno bru
to, nivel que es razonablemente alto segfin cualquier 
criterio. Si mantenemos este nivel hasa el afio 2000, 
s6lo podremos crear 1.4 millones de empleos. Si los 
sumamos a los 1.5 millones que tenemos por el mo
mento en el sector informal, la economia s6lo tendrAi 3 
millones de trabajos para una fuerza laboral de 14 mi
lones. D6nde van a trabajar los 11 millones restan
tes? Para acomodar a esta gente habria que crear 900. 
000 empleos al afio desde 1984 hasta el afio 2000. Por 
tanto, si queremos que nuestros intentos de dar em
pleos a la fuerza laboral den buenos resultados, hay 
que invertir recursos en el sector informal. 

Se estima que el sector informal de Kenia 
emplea actualmente ceica del 40 por ciento de la fuer
za laboral en zonas urbanas. El sesenta por ciento de 
las viviendas urbanas ha sido construidas por el sector 
informal, y hasta el 80 por ciento del transporte ur
bano estA en el sector informal. Con estas considera
ciones, estamos convencidos de que el sector informal 
es un factor clave para el desarrollo de aqui al aflo 
2000. 

Entre noviembre de 1985 yjunio del afio pasa
do, tuvimos una serie de seis conferencias nacionales, 
en las que se debati6 el tema del sector informal. La 
idea fue crear una conciencia en el gobierno, entre los 
expertos, y en la colectividad empresarial sobre los 
planes que tiene el gobierno para la movilizaci6n de 
este sector. En estas conferencias, el gobierno dej6 en 
claro que el sector informal ya no es una colecci6n de 
actividades ilegales. 

AdemSs, en el informe de politica del aflo pasa
do, el gobierno decia que iba a establecer una unidad 
especial para el sector informal, cuyas funciones serfan 
coordinar todas las actividades relacionadas con el sec
tor informal, para que pudieran recibir la atenci6n 
debida en la planificaci6n del desarrollo. Esta unidad 
fie creada en marzo de este afio, y quien les habla asis
te a esta conferencia comojefe de dicha unidad. 

En los mismos documentos, el gobierno dijo que 
iba a establecer un grupo especial encargado de revisar 
todas las polfticas, especialnente los reglamentos de la 
autoridad local y de las autoridades municipales que 
tienden a impedir la operaci6n de este sector. Fste 
grupo especial se constituy6 en abril de este afio; y su 
informe estA listo y podra presentarse a] gobierno en 
cualquier momento. El grupo especial tuvo la respon
sabilidad de examinar todas las politicas, bastantes de 
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las cuales eran en realidad prohibitivas para el fun-
cionamiento normal del sector informal. 

Este afio fiscal de 1987-88, el gobierno ha asig-
nado una partida de US$12.5 millones para construc-
ciones de infraestructura para asistir al sector infor- 
mal, especialmente en ciertos pueblos pequefios de 
zon.as rurales. Algunas de estas estructuras, especies de 
galpones o cobertizos, se han completado en unos 
pocos lugares. La idea es que esos locales tengan agua 
y electricidad, para que se movilice este sector. 

H-oy se ofrecen incentivos tributarios. Si un co
merciante del sector informal instala tin negocio en 
zonas rurales, esti exento de impuesto hasta un 60 por 
ciento de sus ganancias brutas. Si importa materia 
prima del exterior, la mayor parte de ella estari libre 
de impuestos. 

El gobierno, en colaboraci6n con entidades 
donantes de ayuda y con el Banco Comercial de Kenia, 
esti aplicando un plan piloto para el sector informal. 
La idea es ensefiar a dar facilidades de cr6dito, sin re
querir necesariamente garantia prendaria. 

El Ministro de Industria estA compilando un fo-

Ileto destinado a educar al ptiblico, especialmente a los 
comerciantes del sector informal, sobre los programas 
de asistencia que ofrece el gobierno, y c6mo pueden 
ellos beneficiarse de dichos programas. 

Quisiera concluir refirindome brevemente a al-
gunas de las dificultades que estamos encontrando. La 
base de datos es muy d6bil. Sc ha hecho cierto trabajo 
en el sector informal, pero se basa principalnente en 
zonas urbanas. La mayor parte de estos estudios no 
estin coordinados, y la Unidad del Sector Informal que 
dirijo trata, por el momento, de hacer un inventario de 
lo que se ha hecho, a fin de identificar las lagunas que 
han quedado para una investigaci6n posterior. 

Ademis, la mayorla de los artesanos del sector 
informal, son muy especializados, pero, a pesar de que 
tienen destrezas muy Citiles, carecen de conocimientos 
comerciales complementarios y puede verse que la 
mayorfa de estos negocios no duran mdis de cinco aflos. 
Aunque tienen los talentos artesanales necesarios, su 
destreza comercial es deficiente en cuanto a gerencia 
comercial, mercadotecnia y contabilidad. Ahora se 
estn tomando medidas, en colaboraci6n con entidades 
donantes, para impartirles algunos de estos conoci-
mientos a fin de que estos artesanos puedan actuar 
mejor en el mercado. 

Finalmente, la comercializaci6n parece ser otro 
problema. La mayoria de nuestros programas parecen 
acentuar lo relativo al abastecimento. Pero nos pre
guntamos, ,Qu6 se puede hacer dcspu6s que esta gen
te produce sus articulos?, El domingo pasado, mis 
colegas de la delegaci6n keniana y el suscrito tuvimos 
el privilegio de cenar con socios de la Organizaci6n de 
Amigos de Kenia, aqui en Washington. Cuando fui
mos alli, dqu6 fue lo que encontramos? iQue nuestros 
productos informales se est~n vendiendo en las calles 
de Washington! Asi es de diniimico el sector informal 
de la economifa de Kenia. 

Quisiera concluir diciendo que el gobierno de 
Kenia reconoce el gran potencial inherente que hay en 
este sector y que actualmente se estA haciendo todo lo 
posible por movilizar y explotar este potencial. La 
principal dificultad que yo veo es la de los rccursos fi
nancieros; pero la voluntad estfi alli, la decisi6n estA 
allf, y estamos convencidos de que vamos avanzando 
en la direcci6n correcta. 

Japie Moropa 

El Sr. Moropa es Subdirector Gerente de la Get 
Ahead Foundation (FundacinAvawemos) de Suddfrica. 
Tiene grados en Administracidn de Personalde la Universi
dad de Suddfrica, y en Desarrollo de la Comunidad y 
Gerencia Financiera. Antes de incorporarsea la Fundaci6n, 
el Sr. Moropa fue instructor de contabilidad en la Cor
poraci6npara el DesarrolloEconmico. Tambin es miembro 
de la Comisidn de Ferias de Organizadores(Match Maker 
FairCommittee) de la Cdmara Americana de Comercio en 
Suddfrica y del Comiti Asesor de Pequefias Empresas de las 
compaaias signatariasdel Reverendo Leon Sullivan de 
Suddfrica. 

Brevemente hablando, nuestra comnpafifa, la Get 
Ahead Foundationes una empresa cuyos duefios y direc
tores son personas de color. Nuestro presidente es el 
Dr. Motlana, que tambi6n es presidente de la Asocia
ci6n Cfvica de Soweto. Entre los derais miembros del 
directorio esti el Arzobispo Desmond Tutu. 

Nuestros objetivos son desarrollar los intereses 
comunitarios y comerciales de la gente de color en 
SudMfrica y lo hacemos de varias maneras. Primero, ya 
que tenemos una tasa de desempleo muy alta en nucs
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tro pals, hemos iniciado un plan de microprdstamos, 
en virtud del cual concedemos prdstamos de hasta 
US$150 a los que desean empezar un negocio en el 
sector informal. Segundo, tenemos un plan de prdsta-
mos m~is grandes, de hasta US$5.000, para ayudar a 
los que desean iniciar negocios en sus casas o ser em-
presarios del sector informal. Tercero, tenemos un 
programa que ofrece la guia o el consejo de ejecutivos 
internacionales que han venido ahora a Sud~ifrica. 
Finalmente, organizamos seminarios sobre mercado-
tecnia, teneduria de libros y principios de comercio, 
materias que son esenciales para los que estAn en situa
ci6n de desventaja. 

Se ha reconocido que la nuestra es la tinica 
entidad del pals que se ha dedicado por completo al de-
sarrollo del sector informal. Tambidn se nos ha descri-
to como ]a mis eficaz organizaci6n de base popular. 
Somos, en efecto, una instituci6n de bases populares. 
Pero, todo lo que hacemos es ilegal, porque estamos 
desarrollando el sector informal, lo cual significa que 
tenemos que infringir leyes, reglamentos, prtcticas 
burocrticas, reglas comerciales, y tambidn las leyes de 
Ia segregaci6n racial o apartheid. 

Permitanme contarles el caso de una vendedora
ambulante de frutas o verdiiras o cordones para zapa-ambElat elderA 
tos. Ella es Ia 6nica quc sostiene a su familia. Todo loque pueda ganar en su pequefio negocio es para ali-mentar a su familia, tener una vivienda y comprar 
libros escolares o pagar la educaci6n de sus c pijosr 

Sin embargo, respecto a la vendedora ambulan-
te, la ley dice que si obtiene una licencia, ella debe ac
tuar en forma decorosa. Ella es quiztis analfabeta o 
semianalfabeta, pero se le entrega un documento de 
23 pfiginas que describe las reglas que han de cumplir 
los vendedores ambulantes. Si vende peri6dicos, debe 
situarse a una yarda de la esquina y ocupar tin cierto 
lugar. Su mont6n de peri6dicos s6lo puede tener una 
cierta altura. Si es vendedora m6vil, el reglamento 
dice que ella debe vender sus mercancias en un lugar 
por una hora. Al terminar esa hora, estA obligada a 
trasladarse a otro lugar a 100 yardas de distancia. AIlR 
puede vender por otra hora, pero luego, al concluir ese 
plazo, est c[bligada a trasladarse a un tercer lugar, a 
100 yardas de distancia, pero no puede ser el mismo 
lugar ocupado anteriormente ese dia. Si las autori-
dades descubren que ha violado ya sea el factor del 
tiempo o de la distancia, se le acusa judicialmente y se 
expide una citaci6n judicial en su contra. 

A prop6sito, en nuestras deliberaciones de los 

Oltimos dias, hemos oido referencias a la construcci6n 
de mercados informales o mercados comerciales. En 
Sudfifrica, nuestras leyes y reglamentos no permiten 
que esto suceda. Sin embargo, en la Get Ahead Founda
tion los hemos empezado a construir extraoficialnente, 
o ilegalmente. Quizis la mejor ilustraci6n es la del 
Cruce en la Zona del Cabo. Construimos un mercado 
informal para los pobladores del lugar, que ha flore
cido al punto de que ahora es el distrito comercial 
central de la zona. Dc manera que se ha traido el cam
bio econ6mico, dando un paso muy valeroso. 

Las leyes del pais son tantas que tenemos un 
gran exceso legislativo. Estas leyes y prficticas prohi
ben el desarrollo econ6mico y el cambio. Hace dos 
afios, el parlamento aprob6 la Ley del Presidente Esta
tal sobre Desregulaci6n, que autorizaba al Presidente 
Estatal a suspender cualquier ley o reglamento que 
prohibiera el desarrollo econ6mico. Pero hasta ]a 
fecha no se ha suspendido ninguna ley ni reglamento. 

Hay muclas Icys quc militan contra el coer
ciante negro, y que tienen el fin especifico de man
tefier al negro fuera de la econoina. Permitanme ci

tar algunos ejemplos. Primero, la Ley de Desarrollo 
de la Comunidad, Secci6n 43, dispone que no se concelicencia a ninguna persona negra para comerciar 

en una zona blanca. De manera que, por ley, se prohifbe conceder licencias para comerciar. Pero me com
place decirles que estamos empezando a superar esta 
situaci6n consiguiendo que algunos blancos actfien 

Como representantes o apoderados. 

Segundo, nuestra Ley de Zonas de Grupo prohi
be especificamente que la gente de color sea propie
taria o arriende propiedades en zonas de su elecci6n. 
Por lo tanto, se les niega a las personas la movilidad 
geogrfica y la posibilidad de escoger el lugar de su 
preferencia. 

Tercero, la Ley de Tierras de 1913 nos deniega 
el derecho a ostentar titulos directos. Nuestra organi
zaci6n, la Get Ahead Foundation, se ha hecho conocida 
en Sudfifrica por su voluntad de actuar como interme
diario o representante para cualquier negro que desee 
ocupar un negocio o vivienda en una zona blanca. He
mos actuado como tales para peluquerias, puestos de 
comida, tiendas de artesanias y otros negocios. Nues
tro directorio considera que no se debe negar a las per
sonas el aLceso a la economia s6lo por el color de su 
piel. De manera que, al guiar asi a las personas, 
estamos produciendo un cambio prictico. 

41 



Aparte de estos reglamentos y leyes, los bur6-
cratas reciben tambidn inmensos poderes. Por ejem-
plo, pueden inspeccionar el puesto de una vendedora 
sin aviso previo y, por Icy, confiscar la mercancia y 
destruirla inmediatamente. Sin embargo, la oposici6n 
a esta prictica va en aumento y hace poco sucedi6 un 
caso clisico, el de dos muchachos lustrabotas que 
fueron expulsados por agentes de seguidad del frente 
del edificio de la bolsa de comercio de Johannesburgo. 
Afortunadamente, la prensa y los corredores de la bol-
sa protestaron tanto que los lustrabotas tuvieron que 
ser restituidos al lugar, a pesar de que su actividad es 
ilegal. Asf pues, el sector informal ha podido causar 
cierto grado de cambio econ6mico. 

No hay duda de que nuestro mundo comercial 
es totalmente rfgido y desfavorable para los corner-
ciantes del sector informal. S61o a modo de ilustraci6n 
dir6 que nuestros bancos y las instituciones crediticias 
del Primer Mundo requieren garantias prendarias en 
forma de propiedad real o dos afios de registros conta-
bles para conceder un pristamo. Nuestra gente, que 
estA en situaci6n de desaventaja, no puede tener pro-
piedades y, en la mayorfa de los casos, no han podido 
comerciar y por consiguiente no pueden presentar dos 
afios de registros contables. 

Sin embargo, se estu produciendo el cambio. En 
el sector del transporte, por ejemplo, hemos observado 
un considerable florecimiento de los empresarios in
formales. Muchos pueden tener licencias, pero ahora 
se esti reconociendo que hay un gran porcentaje que 
no las tiene y que son empresarios puramente infor-
males. Por primera vez, estin obteniendo cr6dito 
solamente para proseguir sus negocios. 

Ademis, una sociedad inmobiliaria bien conoci-
da que presta dinero a los que construyen sus casas ha 
modificado su criterio respecto al sector informal. 
Nuesira gente de color esti obligada por ley a vivir en 
pueblos como Soweto. Estos pueblos estin muy sobre
poblados, 10 personas o ,nisriven en una pequefia 
casa de cuatro cuartos, como una caja de f6sforos. Dc 
manera que para satisfacer la demanda de viviendas, 
hay gente que construye garajes para dar en arriendo 
a US$50 al mes. La sociedad inmobiliaria ia reconoci-
do esta tendencia y estA concediendo prdstamos a estos 
constructores. 

Lo que nos entristece en nuestro pals es que 
sabemos que otros paises hablan del 60 por ciento de la 
fuerza laboral que trabaja en el sector informal, o que 
la economfa escondida representa del 60 al 80 por 

ciento del PIB. Trigicamente, esto no sucede en nues
tro pais. Uno de los pcri6dicos financieros que tene
mos decfa que nuestro sector informal s6lo representa 
el 5 por ciento del PIB. iQud hermoso desafio para el 
futuro, para que ,,Avancemos,,! Se imaginan que tra
temos de ponernos a la altura del resto de los presen
tes en este sal6n? 

Sin embargo, desde el punto de vista polftico del 
ciudadano negro, hay que tener presente tambidn que 
nuestros dirigentes estin empezando a decir que la 
otra cara de la moneda del poder politico es el poder 
econ6mico. Nuestro propio presidente, el Dr. Motla
na, alienta a la gente a preocuparse de ganar dinero, 
asi que los insta a meterse en el sector informal. El 
dice que en una sociedad post-apartheid, nuestra gente 
tiene que empefiarse por ganar dinero, en lugar de sa
lir a pedir limosna. De esta forma, 61 sugicre un 
sistema basado en la libre empresa; no usamos la pala
bra ,capitalismo, porque esto se equipara con el apart
heid en Sud~ifrica. En cambio, usamos el tdrmino eli
bre empresa, porque lleva consigo la connotaci6n de 
que la economfa serfi liberada y que nuestro pueblo 
desaventajado estarAi en condiciones de parficipar 
libremente y disfrutar del producto de su trabajo. 

Jesis Eduardo Rodriguez 

Jesils Eduardo Rodriguez es miembro del Directorio 
de la Cdmara de Comercio de Caracas, Venezuela. El Sr. 
Rodrig-uez es tambibifundadory Vicepresidente de Cedice 
fundadory Directordel Instituto Libertad y Democraciade 
Venezuela, y directorde varias empresas comerciales. Recibid 
sus gradosacadimicos de las Universidades de Michigany 
Stanford. Entre sus publicacionesmds recientesfignran una 
medici6n del sector informal venezolano. 

Quisiera comenzar haciendo un bosquejo de los 
pensamientos o conceptos que se ban mencionado en 
estos dos iltimos dias. Lo que voy a decir hoy es el 
resultado de cinco afios de trabajo en Venezuela, con 
la ayuda de mis de 100 empresarios, gente de todos los 
niveles del sector privado de Venezuela. 

En Venezuela, mis del 47 por ciento de la 
fuerza laboral trabaja en cl sector informal. Hemos 
encontrado que mds del 32 por ciento del PIB no rela
cionado con el petr6leo es producido por estos empre
sarios informales. 
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La informalidad ha sido vista como una revolu-
ci6n. Diria que la rcvoluci6n informal es sencillamen-
te la respuesta al control de nuestras sociedades que da 
la gente que basa sus acciones en una ideologia o cul-
tura de izquierda. Esta ideologia colectivista ha eli- 
minado las instituciones legales, politicas y econ6micas 
que promueven el desarrollo, y que garantizan los 
derechos humanos bisicos a la vida, la libertad y la 
propiedad. La ausencia de las estructuras sociales que 
promueven al ser humano como centro de la sociedad 
es la causa btsica del subdesarrollo de los paises lati-
noamericanos y de la mayoria de los paises del mundo. 

El sector politico ha creado gradualmente una 
administraci6n piblica de enorme magnitud. En 1984 
habia en Venezuela mis de 500 compafias estatales en 
todos los sectores econ6micos. A principios de los afios 
sesenta, las sociedades estatales absorbian el 25 por 
ciento del presupuesto piblico consolidado, y a princi-
pios de los afios ochenta, esta proporci6n habia crecido 
a mis del 75 por ciento. 

Estas compaiiias han llegado a ser enormes 
mecanismos populistas y de clientela para los partidos 
politicos y otros sectores organizados que obtienen 
fuertes recursos del estado. Pero han servido para 
aumentar el antagonismo entre el capital y la mano de 
obra y no han promovido la complementaridad que 
deberia existir entre el sector privado y el ptiblico. La 
intervenci6n del estado ha reducido gradualmente el 
tamaflo de la sociedad civil y aumentado la participa-
ci6n del sector politico en todos los aspectos de la vida 
social. Esta estatizaci6n progresiva ha reducido la ini-
ciativa privada formal y generado mius burocracia, ine-
ficiencia y corrupci6n. 

En materia legislativa, la influencia de esta 
ideologia izquierdista es ain mis penetrante. Las 
leyes son generadas por cl Ejecutivo y no por el Legis-
lativo, contraviniendo el orden constitucional y des-
truyendo la economia. En Venezuela, estos decretos y 
leyes han aumentado la burocracia de 300.000 emplca-
dos pdblicos que habia en 1972 a mis de 1.500. 000 en 
1984. La economia esti manejada por estos funciona
rios del Poder Ejecutivo que deterininan, por ejemplo, 
quines pueden invertir, a quidnes se les conceden li-
cencias para importar bienes, quidnes se benefician de 
los subsidios o exoneraciones, etc. En este clina de 
inseguridad legal, existe falta de fe para las nuevas in-
versiones y por consiguiente para la creaci6n de 
nuevos empleos. 

Pero el ser humano, que es bfisicamente inge
nioso, ha encontrado la forma de sobrevivir. Basin
dose en valores 6ticos fundamentales y siguiendo la ley 
comin, ha desarrollado lo que hoy Ilamamos el sector 
informal, que es una especie de capitalismo primitivo 
y, al mismo tiempo, la genesis de la iniciativa personal. 

Hay muchas soluciones. En el caso de Venezue
la, pensamos que hay tres puntos principales. Prime
ro, en el sistema politico tenemos que aumentar el 
monto y el nivel de la informaci6n polftica a que tiene 
acceso el ciudadano com(In. 

Hemos de promover la iniciativa personal, y no 
el paternalismo estatal, y hemos de fomentar la moti
vaci6n por el logro. El mismo orden politico tendrA 
que equilibrar el sector judicial con el ejecutivo, sacan
do a los partidos politicos del sector judicial a fin de 
que la administraci6n de la jisticia sea mis eficiente. 
Tenemos que rescatar el sistema judicial para que la 
sociedad civil pueda exigir al sector pfiblico el respeto 
de sus derechos. 

En el orden econ6mico, creemos que es muy im
portante promover la iniciativa privada como fuente 
natural y eficiente de la generaci6n de empleos. 
Tenemos que educar al ciudadano promedio sobre sus 
derechos y deberes, para que sus productos sean de 
mejor calidad y para que pueda defender sus derechos. 
Tenemos que buscar medios para aumentar la produc
tividad de las microempresas. Tenemos que luchar 
por la eliminaci6n de las limitaciones impuestas contra 
las actividades empresariales productivas, y de los 
privilegios. Tenemos que luchar por una competencia 
real y justa entre los productores, de manera que 
cualquier persona pueda tener cabida y permanecer en 
un mercado especifico. 

En el orden social, pensamos que es importante 
promover la activa participaci6n de todos los ciudada
nos, consumidores y productores. Otra cosa que he
mos encontrado importante en Venezuela es la lucha 
contra el conformismo. 

Para terminar, dejemos que los informales 
trabajen en un ambiente sano. No los contaminemos 
con nuestro mundo tan excesivamente reglamentado y 
tratemos de acercarnos a ellos para construir una 
sociedad mejor. Muchas gracias. 
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Helen Soos 

La relatorade la sesi6n fue la Srta. Helen Soos, 
graduadacon honores del Rcd.rd College en Relaciones In-
ternacionales. La Srta. Soos, que obtuvo una maestria en 
Desarrollo Econdmico Internacionalen la Fletcher School of 
Law and Diplomacy, ha trabajadoen la AID durante 12 
afos. Su cargo mds reciente fue de Directora de Asuntos 
Africanos del Consejo Nacional de Seguridad,en la Casa 
Blanca. Vivid mds de 10 afios en Bolivia, AmJrica Centraly 
Africa Orientaly Occidental, y ha trabajado en rods de 30 
paises en desarrollo. 

El n6mero de participantes de esta conferencia 
refleja el extraordinario inter6s que han despertado 
estas ideas. En mis dias del Cuerpo de Paz en Africa 
Occidental, con frecuencia ofa decir, Je suis petit capi-
taliste-, soy un pequefio capitalista, y la gente se enor-
gullecia mucho de su espiritu de empresa. En realidad, 
el comercio ha sido parte de la historia africana du-
rante miles de afios, cosa que refleja el espiritu de em-
presa del ser humano. Es importante promover este 
pequefio capitalismo, el sector informal, porque es una 
de las pocas fuentes de crecimiento que tienen estas 
economfas. Este crecimiento se produce a nivel 
popular donde mAs se necesita para atender la deman-
da de una gran variedad de bienes y servicios bfsicos. 

Otra raz6n del inter6s que ha causado esta con-
ferencia es la molestia y antipatla inherente de la 
sociedad burocrttica, que parece arrasar el mundo. 
Max Weber decia con raz6n que las burocracias tienen 
la tendencia inherente a perpetuarse. Se perpettian en 
el poder creando nuevas reglas y tienen la capacidad 
de multiplicarse geom6tricamente llegando a estruc-
turas y procesos que un ser humano racional nunca 
crearfa ni condonarfa. Pero para una burocracia, las 
reglas y las tramitaciones son el medio para ejercer el 
poder y una oportunidad para la corrupci6n. 

Ahora bien, quisiera proponer tres pasos para la 
formaci6n de agrupaciones de apoyo popular que faci-
liten una participaci6n econ6mica muy amplia a fin de 
poder resolver los problemas de la pobreza en el Ter-
cer Mundo. Primero es la concientizaci6n, la com
prensi6n de estos temas y ia creaci6n de conciencia 
respecto a ellos. La investigaci6n que se ha hecho en el 
Peri es no s6lo motivo de inspiraci6n para todos noso-
tros, sino que representa un paso muy significativo 
para estimular el tipo de diflogo que hemos tenido 
aquf. 

Un segundo paso para formar agrupaciones de 
apoyo popular es promover y ampliar el di6logo sobre 
las politicas bisicas a fin de que se tomen en cuenta 
estos asuntos. Aun cuando algunos aspectos de dichas 
politicas que afectan al desarrollo a nivel popular han 
sido en gran parte desatendidos por las entidades 
donantes de ayuda y por muchos gobiernos, hay algu
nos que, al menos tdcnicamente, deberlan provocar 
deliberaciones enjundiosas. Las leyes de la propiedad 
privada, la capacidad de adquirir y defender la propie
dad, deberian incorporarse a ia gama de temas del 
diilogo sobre politicas, como tambi6n las leyes sobre 
dafios y agravios legales que deberfan servir 1-pra con
trolar al sector privado. Sin embargo, mientras el sec
tor privado estd compuesto principalmente de la elite 
politica y tenga estrechas vinculaciones con dsta, serAi 
quizis dificil introducir las leyes sobre dafios legales. 

En la esfera de las inversiones extranjeras, 
hemos reconocido que la burocracia es onerosa y en al
gunos paises, como Mauricio, se han creado centros 
unificados de inversi6n. Cada una de las seis, siete, 
ocho o veinte reparticiones gubernamentales que 
necesitan aprobar una inversi6n en ese pals tienen 
oficinas en un mismo local o edificio y el comerciante 
puede ir allf y sencillamente buscar cu~iles son los re
glamentos o leyes que necesita cumplir y hacerlo. Este 
mismo mdtodo podria utilizarse para el sector infor
mal. 

El tercer paso es promover el pluralismo econ6
mico sin el cual no se pueden formar agrupaciones de 
apoyo popular que sirvan para oponer resistencia al 
poder estatal. Es preciso resistir el poder econ6mico 
estatal porque es injusto y ineficiente en alto grado. El 
rol preeminente del estado debe ser contrarrestado a 
fin de crear una base para la transacci6n y evitar el 
abuso. Hay demasiadas f6rmulas que se pueden apli
car para edificar el pluralismo econ6mico. Nosotros 
hemos hablado del sector informal, pero hay otras op
ciones tambidn. Las cooperativas agricolas, si los 
gobiernos no intervienen, pueden crear economias de 
escala para comercializar o producir abastos. Otro 
ejemplo son las cooperativas de cr6dito, que pueden 
competir con los bancos, que sencillamente estin fuera 
del alcance de los pobres. 

Finalmente, un i6ltimo criterio, que considero 
ideal por el impacto que tiene en el sector informal, es 
ia privatizaci6n. Hay necesidad urgentfsima de priva
tizar las empresas estatales. Pero siempre es dificil en
contrar buenos compradores. Los compradores priva
dos son por Io general inversionistas extranjeros, cosa 
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que no es politicamente aceptable. Quizs ia dlite eco-
n6mica del pais podria invertir en estas empresas, pero 
ello a veces equivale al capitalismo de compadrazgo. 
Ninguna de estas alternativas es muy atractiva. Sin 
embargo, el plan que yo propongo se llama ,Plan de 
Propiedad de Empleados Accionistas,,. En t6rminos de 
eficiencia, este plan ha demostrado ser excelente. 

Por ejemplo, el cafetal La Perla, en el norte de 
Guatemala, fue sitiado por gerrilleros comunistas que 
asesinaron al duefio. El hijo del dueflo habl6 con los 
campesinos para ver c6mo podian defender el cafetal. 
Los campesinos acordaron renunciar a una parte de su 
salario para comprar armas, recibiendo a cambio una 
acci6n del capital. Como resultado, la producci6n ha 
aumentado en un 300 por ciento. Recientemente, la 
Comisi6n Econ6mica para America Latina aprob6 una 
resoluci6n mediante la cual decidi6 unfnimente, con 
los votos de Nicaragua y Cuba, estudiar el plan de la 
propiedad de los empleados accionistas como forma de 
poner en prfctica la privatizaci6n. 

Quisiera terminar diciendo que es importante 
seguir insistiendo en la relaci6n que existe entre la es- 
tabilidad econ6mica y la estabilidad polftica. La 
defensa fundamental de la democracia es un sistema 
politico y econ6mico estable mediante el cual puedan 
satisfacerse las necesidades econ6micas y politicas 
bsicas de todo el pueblo. La justicia econ6mica y so
cial, que se refleja en un amplio sistema de propiedad 
y participaci6n, es la mejor y quizis la tinica receta vi-
able a largo plazo para la paz y la prosperidad. 

Debate 

Dado el papel que desempefia el gobierno de 
Kenia en la promoci6n del sector informal, se le pidi6 
al Dr. Onyango que describiera los factores que con-
dujeron al gobierno a tomar esta iniciativa. 

El Dr. Onyango sefrial6 que el sector informal 
surge como respuesta a la falta de acci6n por parte del 
sector formal para satisfacer las necesidades de la 
poblaci6n. El sector formal de Kenia se caracteriza 
por Ia marcada subutilizaci6n de su capacidad, causada 
por su gran dependencia del petr6leo, la exigencia de 
grandes capitales y la falta de mano de obra calificada. 
Y observ6 que, por el contrario, el sector informal 
utiliza recursos locales y aventaja al sector formal por-
que depende considerablemente de la mano de obra 

no especializada, recurso que abunda. El Dr. Onyango 
indic6 que, debido a las altas tasas de crecimiento 
demogr.fico y a la necesidad de crear ocupaciones, el 
gobierno acudi6 al sector informal porque 6ste parece 
responder mejor que el formal en los aspectos men
cionados. 

Al Sr. Bouchrara se le pregunt6, ,Qud actitud 
adopta el gobierno tunecino frente a los microempre
sarios que no participan en el sector formal de la 
economfa? Qu6 medidas se toman contra los ilegales 
que son aprehendidos?,, 

El Sr. Bouchrara sefial6 que en Ttinez hay una 
tradici6n politica de praginatismo. Dada la firmeza de 
los vinculos sociales, siempre hay alguna forma de ig
norar los problemas, y cuando alguno adquiere pro
porciones masivas, se le reconoce en torma muy opor
tunista. Tambi6n afiadi6 que en la filtima parte del 
aflo, el gobierno habia tornado medidas para recono
cer al sector informal simplemente por la necesidad de 
sostener el crecimiento econ6mico. 

Se les pidi6 luego, a todos los del panel, que 
respondieran la siguiente pregunta: ,,fHay algo que 
puedan hacer los gobiernos municipales, los alcaldes, 
para tratar de resolver este problema de la economfa 
informal?,, 

El Dr. Onyango rcspondi6 que si pueden hacer 
algo, en el sentido de que la mayoria de las leyes 
municipales de Kenia parecen contraponerse a la ac
tual politica del gobierno de apertura al sector infor
mal. Observ6 que el gobierno trata de resolver esto 
por medio de una comisi6n especial encargada de 
identificar qu6 tipo de reformas habria que lacer. Sin 
embargo, considera el Dr. Onyango que el sector 
informal es un grupo con el cual es mils bien dificil 
tratar, porque ya han desarrollado su propio sistema, y 
seguramente va a pasar bastante tiempo antes de que 
un gobierno como cl de Kenia pueda adquirir expe
riencia suficiente como para tratar con este grupo. 
Por ejemplo, en Nairobi estin prohibidos los vende
dores ambulantes, segiln las leyes actuales. Una 
manera en que el gobierno la tratado de resolver este 
problema es creando mercados, pero con mucla fre
cuencia los informales se van de 61. Asi que, en lo que 
respecta a los informales, concluy6 el Dr. Onyango, el 
mercado funciona mejor si pueden vender frente a, 
digamos, las oficinas del gobierno. 

En Sudfifrica, explic6 el Sr. Moropa, la Get Ahead 
Foundationha ayudado a los ambulantes a formar orga
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nizaciones para acercarse a las municipalidades a fin 
de evitar cl abuso y convencer a las municipalidades 
blancas que edifiquen mercados informales. En lugar 
de dejar a estos ambulantes vender en la calle, los mer-
cados informales les (Ian un sentido de compromiso. Y 
dado que ticnen una asociaci6n, afiadi6, ellos limpian 
el mercado informal y Jo mantienen muy ordenado, y 
las municipalidades estfin respondiendo muy bien a 
esta iniciativa. 

Seg6n la experiencia adquirida en Ciudad de 
Guatemala, eI Sr. Bendfeldt dijo que hay cerca de 21 
inercados oficiales de propiedad de la :municipalidad o 
patrocinados por 6sta en la ciudad. Pero en realidad, 
ninguno de ellos ha sido construido en los iltimos 25 
afios. Como consecuencia, y dado que la ciudad ha cre-
cido, hay unos 200 mercados clandestinos que han ido 
apareciendo. El Sr. Bendfcldt explic6 que los merca-
dos son tin monopolio municipal cuyos reglamentos, 
por un lado, impiden cl trabajo del sector formal y, 

por el otro, no proporcionan servicios municipales. 

El Sr. Bendfcldt tambifn dio un ejemplo de libe
ralizaci6n de los mercados a nivel municipal. Observ6 
que hace 10 6 15 afios, las asociaciones de transpor
tistas se declararon en ielga. Si bien los autobuses 
eran de propiedad privada, tambidn tenian exceso de 
disposiciones reglamentarias, estaban exentos de im
puesto y eran subsidiados. La soluci6n del alcalde fue 
decir por televisi6n y radio que el ptiblico podra ini
ciar su propio sisteina de locomoci6n colectiva. Se 
eliminaron todas las limitaciones y de la noche a la 
mafiana aparecieron camiones, autobuses escolares y 
taxis privados lie sustituyeron al sistema de transpor
te p~iblico. Pero, explic6 Benfcldt, cuando fracas6 la 
huelga de los transportistas, los alcaldes pidieron a los 
inforiales que regresaran a casa, pero 6stos no lo 
hicieron y, a consecuencia de esto, cerca del 60 por 
ciento del transporte ptiblico estA hoy en manos de los 
informales. 
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VI PARTE 

EPILOGO 

La primera Conferencia Internacional sobre el Sector Informal dej6 en claro, sin lugar a dudas, que dicho 
sector puede ser fuente de cambios politicos y econ6micos fundamentales en Am6rica Latina. En menor grado,
]a Conferencia tambi~n demostr6 que el fen6meno del sector informal se ha propagado por todo el Tercer 
Mundo. Sin embargo, las causas e implicaciones de este fen6meno tendrdSn que explorarse sistem~iticamente pals 
por pals en otras regiones a fin de comprobar la veracidad de estas conclusiones. 

Dada la magnitud de los problemas econ6micos del mundo en desarrollo, hay enorme necesidad de captar
la energfa empresarial del sector informal. La Crisis de la Deuda del Tercer Mundo continuari siendo uno de los 
principales factores limitantes del crecimiento econ6mico de muchos paises de America Latina, Asia y espe
cialmente Africa. De acuerdo con informes del Banco Mundial, muchos paises deudores estAn experimentando 
ahora una sangria neta de fondos y reducciones importantes de su PIB per cAipita. En estas condiciones, los 
paises deben liberalizar sus economias a fin de crear nuevas fuentes de crecimiento ec6nomico. Como lo observ6 
Robert Litan en sus comentarios, es posible lograr un aumento significativo en la productividad y en el creci
miento econ6mico mediante la eliminaci6n de las barreras burocricticas y la desregulaci6n de ]a economfa for
mal. 

En los pr6ximos afios, el concepto del sector informal debe avanzar de la etapa de la investigaci6n a la de ]a 
puesta en prtictica. En las dos sesiones de panel que hubo sobre el tema de la Formaci6n de Agrupaciones de 
Apoyo para el Cambio Econ6mico, se explicaron diversos programas de defensa y planes gubernamentales para 
lograr estos fines. Pero ain queda mucho por hacer. 

Los expositores describieron en la conferencia una variedad de f6rniulas normativas y programas tendientes 
a liberar ]a energfa empresarial del sector informal. El plan que se pre.,enta a continuaci6n ofrece un resumen 
de las diversas propuestas que pueden servir de gula para la elabcra-i6n de programas de acci6n.3 Natural
mente, todos los parses son diferentes, de manera que la combinaci6n de pollticas y programas tendr~in que adap
tarse a las situaciones especificas de cada pais. Sin embargo, el siguiente plan puede servir de gufa para los 
gobernantes cuando estudien las medidas que piensen tomar. 
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Plan de Pollticas Bisicas y Prescripciones 

Programiticas para el Sector Informal
 

1. Desregulaci6n 

(A) Reducir los obstAculos que desalientan a los 
ciudadanos a incorporarse al sector privado formal o 
que se lo impiden: 

*eliminar muchos procedimientos exigidos 
actualmente para la concesi6n de licencias y 
titulos, y consolidar los requisitos necesarios en 
un procedimiento unico que pueda completarse 
en una sola oficina o local unificado. 

(B) Reducir los costos reglamentarios innece-
sarios para el sector informal: 

* exigir que toda nuevo reglamento que se dicte 
pase una prueba de costo/beneficio. 

* exigir la realizaci6n de audiencias p6blicas para 
informarse de todas las reglamentaciones cuya 
adopci6n se haya propuesto, con tiempo necesa-
rio para comentarios y estudio. 

"4 para elimi
* crear un sistema de "ombudsman 

nar las reglamentaciones ineficienLes y engorro-
sas. (En las exposiciones de H. de Soto y Dr. I. 
Onyango hay ejemplos de los si!;temas privado y 
p6blico.) 

II. Reforma Tributaria 

Simplificar el sistema de declaraci6n impositiva 
para los pequefios negocios y conceder exenciones a 
los microempresarios: 

* eliminar la exigencia de libros de contabilidad y 
conceder exenciones tributarias para ciertas 
categorias de microempresas (Brasil fija un tope 
de US$3.000 de ingresos brutos anuales, pero el 
nivel tiene que depender de las condiciones de 
cada pais.) 

* recaudar los impuestos de las empresas informa-
les mediante un sistema de avaluio anual 
parecido al de los bienes races (es decir que el 
empresario podri apelar del avaluio si lo consi-
dera excesivo); esto eliminaria el problema de 
tener que llevar libros. 

III. Acceso al Credito 

Facilitar el flujo del crdito hacia los sectores 
mAs productivos de la economia: 

* desregular las tasas de inter6s a fin de aumentar 
los ahorros y facilitar los pr6stamos a negocios 
informales que ya estin pagando tasas mucho 
mis altas. 

* privatizar el sistema bancario (en muchos paises 
la banca est parcial o totalmente controlada 
por el gobierno). 

* apoyar los programas de pr6stamos al sector in
formal similares a los de la Go Ahead Fundation 
de Sudifrica y de la Fundaci6n Paraguaya de 
Cooperaci6n y Desarrollo. 

IV. Eficiencia Econ6mica 

Elevar la eficiencia econ6mica a fin de estimular 
la repatriaci6n del capital fugado, eliminar los factores 
que frenan la inversi6n productiva y eliminar las cau
sas de las economias dobles en el modelo argentino
(v~ase el an~ilisis de M. Victorica): 

* eliminar los controles a las divisas, especial
mente el uso de sistemas dobles o multiples de 
tasas de cambio. 

* dejar que haya mecanismos similares a los del 
mercado para determinar el acceso a las divisas. 

* reducir gradualmente los controles de precios 
hasta eliminarlos. 

* reformar el sistema juridico a fin de dar acceso 
al sistema judicial a los microempresarios infor
males y pobres. 

* promulgar leyes nuevas o reforzar las existentes 
que prohiban los conflictos de interds. 

* promulgar leyes sobre libertad de informaci6n 
que requieran una completa divulgaci6n p6blica 
de las decisiones de los poderes legislativo y eje
cutivo. 

V. Educaci6n y Capacitaci6n 

La instauraci6n de mejores programas de educa
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ci6n y capacitaci6n para los empresarios informales 
contribuiri a elevar el rendimiento de los negocios, 
cuando 6stos vayan acompafiados de reformas de poli-
tica tendientes a eliminar las barreras y los frenos que 
se oponen al sector informal: 

* dar capacitaci6n y asistencia tdcnica por inter
medio de entidades privadas y piblicas a los ac-
tuales empresarios informales, por ejemplo dar 
asistencia a asociaciones de empresarios infor-
males y facilidades a las fundaciones nacionales 
de desarrollo. 

* el sector privado deberia estimular la educaci6n 
econ6mica y empresarial como parte de los pro-
gramas bisicos de educaci6n. 5 

VI. Enlazar el Sector Formal con el Informal 

En la mayoria de los paises han surgido espontA-
neamente las agrupaciones de empresarios organiza-
dos dcl sector informal, a consecuencia de la necesidad 
com6ir de defenderse del gobierno y, con frecuencia, 
del secz-or privado formal. Grupos tales como la Asocia-
ci6n de Pueblos J6venes, las numerosas organizaciones 
de vendedores ambulantes, y otras agrupaciones, nece-
sitan recibir la asistencia de las instituciones del sector 
privado y asociarse con ellas, a fin de promover el cre-
cimiento econ6mico general: 

* reconocer legalmente a las organizaciones del 
sector informal. 

* crea- foros donde los sectores formal e informal 
puedan resolver sus diferencias y formular pro-
puestas conjuntas de politica (vase mAs ade-
lante la descripci6n de una nueva iniciativa 
tomada en el Perd). 

* las fundaciones nacionales de desarrollo y otras 
agrupaciones que asisten a la microempresa de-
berian empezar a ofrecer asistencia a las 
asociaciones que representan a los informales y 
a vincular los sectores formal e informal (v6ase 
el trabajo de la Fundaci6n Paraguaya para la 
Cooperaci6n y el Desarrollo descrito por M. 
Burt). 

El plan de f6rmulas de polftica y programas que 
se ha expuesto estA dirigido a las autoridades ejecutivas 
de los sectores privado y p6blico del mundo en desa
rrollo. Sin embargo, extendiendo los conceptos pro-

puestos por Robert Litan en su disertaci6n, las 
entidades de asistencia al extranjero y los organismos 
multilaterales deberfan comparar sus actuales proyec
tos con este plan de alternativas, para ver si sus pro
gramas estin o no prestando la clase de asistencia que 
necesita el sector informal. 

Recientemente, el instituto Libertad y Democra
cia (ILD) del Per6 elabor6 un programa que tiene 
potencial para integrar muchas de las f6rmulas de po
lHtica y los programas descritos en el plan antes citado. 
El 14 de febrero de 1988, el ILD anunci6 la formaci6n 
de la ,Uni6n Formal-Informal. Varios directores de 
la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Empre
sariales Privadas, la principal asociaci6n de empre
sarios del Perd, se unieron con el ILD para formar la 
Uni6n. El siguiente pasaje del anuncio publicado por 
el ILD en El Comercio sefiala los objetivos de la 
Uni6n: 

,Por consiguiente, nosotros, los que formamos esta 
uni6n estamos conscientes de que la gruesa lined que 
divide a la sociedad peruana no es una horizontal, que 
divida a los empresarios de los trabajadores, en la que 
los de arriba se enriquecen a costa del trabajo mal pa
gado de los de abajo. No. Para nosotros, la verdadera 
lfinea que divide a ia sociedad peruana es, en realidad, 
una frontera vertical, a la derecha de la cual se en
cuentran los politicos, bur6cratas y empresarios que se 
aprovechan y que viven del favor del Estado, y a la iz
quierda de la cual estamos nosotros, los productores 
formales e informales, con todas nuestras ansias de 
producir, competir y progresar en un mercado abierto 
a todos. Por esta raz6n, exigimos la eliminaci6n de esa 
muralla legal y politica que protege a unos y a otros 
no. Queremos pasar de un sistema conservador que 
nos est empobreciendo a todos, a una democracia 
moderna y pr6spera.,, 

Los fines de la Uni6n son formalizar y amplificar
la obra bsica del JLD, como la ha descrito Hernando 
de Soto en sus dos presentaciones liechas en esta con
ferencia. Como se sefiala ademis en el anuncio del 
ILD en El Comercio, la Uni6n tiene las siguientes fun
ciones que cumplir: 

1. Elaborar propuestas concretas para obtener la 
modificaci6n de las instituciones legales del pais, 
garantizando que funcionen en beneficio de todos los 
ciudadanos y, por consiguiente, ampliar las actualmen
te estrechas fronteras de ]a formalidad. 

2. Promover un sistema de trabajo voluntario para 
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prestar asesoramiento legal a los productores que lo 
requieran, y tramitar y orientar sus peticiones. 

3. Promover y defender los derechos econ6micos 
mediante la recepci6n de iniciativas y quejas tanto de 
los formales como de los informales. 

4. Disefiar y desarrollar proyectos de inter6s social. 

El desafio que representa el decenio venidero 
consistirA en utilizar las organizaciones del sector 

priv-ido, tales como ]a Uni6n mencionada, para movili
zar a los pueblos del mundo en desarrollo y tratar de 
producir el cambio. Si bien es cierto que los proyectos
gubernamentales, como los descritos por el Dr. Piquet 
Carneiro en Brasil y el Dr. Onyango en Kenia, ocupa
rain un lugar esencial en estos prop6sitos, es preciso 
que los sectores privados despierten a estas realidades. 
Es el sector privado el que debe formar las agrupacio
nes de apoyo popular necesarias para el cambio y es el 
sector privado el que debe crear la riqueza que tan 
urgentemente se necesita en el mundo en desarrollo. 

NOTAS 

1. Los costos de las transaccionesson los que resultan de los esfuerzos hechos para negociary cumplir los acuerdos e igidos 
para el intercambio de bienes y servicios,y paracombinar los recursoshumanosy materialesnecesariosparaproducirlos. Estos 
costos incluyen, entre otros, los de contratos,formaci6n de empresas mediante procedimientoslegales, permisos, licenciasy otros 
instrumentos legales necesariosparala actividadcomercial. 

2. A diferencia del balc6n del Presidente,desde el cual confrecuencia se anuncianlos decretosy declaracionesoficiales. 

3. Ciertas partes del plan han sido tomadas de Internal Structural Reforms in Peru: A Promising Road Out of the 
Debt Crisis por Robert Litan, Luis Morales-Bayroy Jorge Ferndndez Baca aparecido en la Revista de Crecimiento Econd
mico, Vol 1, N02 (1986). La Revista es publicada por la FundacidnNacional de Cdmarasgraciasa una subvencidn del 
CIPEy puede obtenerse en las oficinas del CIPE. El plan aqui propuesto tambihn contiene partes de un anteriorestudio del 
sectorinformal realizadoporACCIONInternationala peticidndel CIPE. El estudiofue publicadoen 1986 enforma de cinta 
videofdnica con el titulo de -El Mensaje del Sector Informal. en espa7ol e ingles, que puede obtenerse con cardcterde prstamo
llamando al CIPE, o bien alquilarseo comprarse en ACCION International,1385 Cambridge Street, Cambridge, Alas
sachusetts 02139, EE.UU. (617) 492-4930. Alquilar las videocasetes cuesta US$18,y comprarlasUS$35. 

4. En los patses escandinavos,el -ombudsman. es el mediadorcomisionadopor el parlamentoparainvestigarlas quejas de los 
ciudadanoscontra el Estado o sus funcionarios. 

5. Porejemplo, COPARMEX, la Federacidn Mexicana de Empleadores, ha implantado en los tltimos afios un programa
llamado EAIPRESA en colaboracidncon el sistemapfiblico de educacidn vocacional. Hay 60.000 estudiantes de secundaria 
que han aprendidoalli los principiosbdsicos de negocios y economia, con un costo de US$2.00 porestudiante. De estos 60.000 
estudiantes, 2.000ya han iniciadosus propiosnegocios. Programassimilaresse han iniciado en Argentina, Colombia, El Sal
vador, Panamdy Uruguay, con una nueva iniciativaque se estd desarrollandoen Tailandia. Todos estos programasreciben 
apoyo parcialo total del CIPE. 
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