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Prefacio
 

Este documento es un "Plan Nacional de Exportaciones"
 

para Guatemala. El documento se presenta al Consejo
 

Nacional para la Promoci6n de Exportaciones (Conapex) y a la
 

Misi6n de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
 

Estados Unidos. El trabajo fue conducido por International
 

Policy Center del SRI International y el Sr. Wesley Boles,
 

Consultor de Ernst & Young, bajo contrato con Ernst & Young,
 

como parte del Proyecto II de Apoyo al Desarrollo de la
 

Empresa Privada (Proyecto Ndmero 940-2028.03).
 

El equipo del Proyecto consisti6 de Kathleen Vickland,
 

Economista Internacional en Jefe en el SRI International y
 

el Lider del Equipo, Frank T. Neider, Economista 

Internacional en Jefe del SRI, y Wesley Boles, Consultor de 

Ernst & Young. Despues de efectuar las investigaciones 

iniciales en fuentes internacionales en Washington, D.C., el
 

equipo hizo una visita de dos semanas a Gutemala en
 

Junio/Julio de 1989 para efectuat entrevistas en el campo y
 

recolectar datos adicionales. Se someti6 un borrador de
 

informe en ingles en julio de 1989, y en agosto de 1989 en
 

espafol. Se recibieron comentarios en diciembre de 1989, y
 

el Informe Final se present6 en enero de 1990 en ingl4s y en
 

espaiol en marzo.
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crecimiento sostenido en sus exportaciones. Los autores
 

desean agradecer a muchos individuos del gobierno de 

Guatemala quienes dieron su valiosa asistencia en la 

preparaci6n de este documento, en especial al Lic. R. 

Ricardo Curruchiche S. y el Lic. Willy Zapata Sagastume del
 

Banco Central de Guatemala; el Ing. Agr. Rodolfo Estrada
 

Hurtarte, Ministro de Agricultura; el Lic. Juan Francisco
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Tradicionales, as. como al Sr. Felipe Manteiga de la Mision
 

de USAID en Guatemala, por su asistencia y discernimiento.
 

Cualesquier errores, sin embargo, son la exclusiva
 

responsabilidad de los autores.
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El prop6sito de este esfuerzo es redactar un plan de
 

exportaciones que sea realmente "nacional" en alcance y
 

autoria, contrario a un plan que presenta las opiniones mas
 

limitadas de instituciones pi'blicas individuales o
 

subsectores econ6micos. La meta del Plan Nacional de
 

Exportaciones es el crecimiento fijo en las exportaciones
 

tradicionales, y un incremento sustancial en la tasa de
 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales. El Plan
 

Nacional de Exportaciones sentard las bases para que
 

Guatemala logre USSl mil millones en las exportaciones no
 

tradicionales en 1995, y en consecuencia el Plan se denomina
 

"Guatemala Mil Mill6n".
 

El Plan esta basado en el trabajo extenso conducido por
 

numerosas organizaciones gubernamentales y privadas, cada
 

una de las cuales hizo una contribuci6n valiosa. Las listas
 

de las personas entrevistadas en el curso de la preparaci6n
 

de este Plan, as( como los documentos revisados, se
 

presentan en los Anexos A y B. El rol del equipo de
 

expertos extranjeros era proveer evaluaciones objetivas de
 

las restricciones a las exportaciones y actividades
 

propuestas.
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El Plan Nacional de Exportaciones fue disenado
 

especlficamente para encajar completa y coherentemente en
 

los contextos macroeconomico (ver la Secci6n II, "El Plan
 

Nacional de Exportaciones en el Contexto de la Politica
 

Macroecono'nica de Guatemala," p. 10) y financiero de 

Guatemala (vet Secci6n III, "El Plan Nacional de 

Exportaciones en el Contexto del Sistema Financiero de 

Guatemala," p. 15). El movimiento del 3 de noviembre de 

1989 para adoptar un sistema de tasa de cambio de libre
 

flotaci6n es un paso positivo muy significativo, y se espera
 

provea impetu al capital del sector privado para su
 

repatriaci6n, las exportaciones, y la inversi6n extranjera.
 

Sin embargo, se necesitan tomar medidas macroecon6micas, de
 

politicas, regulatorias, y de infraestructura. Estas
 

medidas se presentan en el Plan Nacional.
 

Antas de preparar el borrador del Plan Nacional de
 

Exportaciones, el equipo emprendi6 un diagn6stico y un
 

anilisis de las tendencias tanto de las exportaciones
 

tradicionales como no tradicionales (vet la Secci6n II, 

"Diagn6stico y Tendencia de las Exportaciones," p. 20 ). 

El Plan contiene 45 recomendaciones especificas a
 

corto-, mediano-, y largo plazo para aumentar las
 

exportaciones de Guatemala, presentado, en forma abreviada,
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luego de este Resilmen Ejecutivo, y en forma completa
 

comenzando en la pagina 44. Cada una de las Recomendaciones
 

esta basada en un cuidadoso anilisis de 1o que ha funcionado
 

en otros pafses del mundo (ver la Secci6n III, "Resimen de
 

Promociones de Exportaci6n Exitosas,") as{ como en el
 

anilisis del contexto especffico de Guatemala (ver la
 

Secci6n III, "S{ntesis Anal{tico de la Investigaci6rn
 

Existente," p.46; "Analisis Sectorial de Impedimentos," p.
 

46; y "Prioritarizaci6n de Recomendaciones," p. 54 ). El 

Plan se resume en forma de tabla a seguidas del Resuien 

Ejecutivo. 

La estrategia del Plan es reducir gradualmente el
 

actual prejuicio zntiexportaciones heredado de varias
 

decadas de politicas de sustituci6n de las importaciones, y
 

lograr igual trato para las actividades de exportaciones.
 

Antes de que se logre igual trato, el plan requiere diversos
 

programas para contrarrestar los efectos negativos sobre las
 

exportaciones de algunas politicas actuales e instituciones
 

econ6micas que no pueden ser cambiadas rapidamente. Estos
 

programas incluyen lineas especiales de cr~dito para los
 

exportadores para compensar la vacilaci6n de instituciones
 

financieras para prestar a los exportadores no
 

tradicionales, programas de zonas francas y reintegro de
 

derechos efectivos y transparentes para asegurar el acceso
 

3
 



de los insumos a precios competitivos y reducir los costosos
 

procedimientos burocraticos, asC como un programa
 

prioritario de mejoras de infraestructura para facilitar el
 

transporte y la comunicacion con los mercados mundiales.
 

Las recomendaciones macroeconomicas, debido a que 

afectan todos los sectores econ6micos y todas las 

exportaciones, juegan un rol superior en el Plan Nacional de 

Exportaciones. Corto tiempo despues de la circulaci6n del 

primer borrador del Plan Nacional de Exportaciones, el 3 de 

noviembre de 1989, la naci6n tom6 uno de los pasos mis 

positivos hacia el aumento de las exportaciones, moviendose 

hacia una tasa de cambio determinada por el mercado. La 

resultante devaluaci6n de aproximadamente 25 - 30 por ciento 

ha detenido el flujo hacia el exterior de las reservas del 

banco de Guatemala y ha atraido la repatiaci6n del capital 

del sector privado a una tasa de US$5.8 millones por semana 

durante el mes de noviembre. El reto es ahora mantener el 

sistema flexible, basado en el mercado, en el tiempo con 

fines de reasegurar a la comunidad empresarial y proveer 

suficiente incentivo para inversiones a gran escala 

orientadas hacia las exportaciones. 

Adn necesitan hacerse importantes ajustes
 

macroecon6micos. El Plan Nacional de Exportaciones manda el
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establecimiento de un sistema para mantener una tasa
 

cambiaria competitiva. Requiere, a corto plazo, el inicio
 

de una reducci6n gradual de los niveles de tarifas y un
 

sistema de tasas de inter4s flexibles, orientadas hacia el
 

mercado. Estas medidas son de vital importancia para alejar
 

las senales de precios de las actividades de sustituci6n de
 

importacion hacia la estimulacion de mayor inversion y
 

producci6rn de exportaciones. A mediano y largo plazo, el
 

Plan enfatiza la importancia de mantener un marco 

macroecon6mico estable, orientado hacia el exterior, 

incluyendo la reducci6n gradual continuada de tasas 

efectivas de protecci6n y el mantenimiento de una tasa 

cambiaria competitiva. 

Debido a que se identific6 como una restricci6n clave
 

general, al margen de la industria, a la provisi6n de
 

financiamiento tambi6n se le ha dado un rol clave en el Plan
 

Nacional de Exportaciones. El Plan manda la puesta en
 

prictica de FODEX para proveer financiamiento previo a la
 

exportacion, y la facilitacion del acceso de los
 

exportadores a las lineas oficiales de cr~dito. Comenzando
 

a mediados de los noventa, el Plan requiere el
 

establecimiento de un sistema de cartas nacionales de
 

credito, revisi6n de la Ley Bancaria, y el desarrollo de
 

fuentes nacionales de capital de inversi6n a largo plazo.
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La infraestructura de telecomunicaciones y transporte
 

eren los pr6ximos obsticulos mis comunmente citados para la
 

exportaci6n. El Plan Nacional aborda cada uno de estos
 

asuntos, urgiendo, en los proximos tres aios, inversion
 

aumentada en las centrales y lineas telef6nicas,
 

administraci6n portuaria mejorada, la provisi6n privada de
 

almacenamiento refrigerado en el aeropuerto La Aurora,
 

capacidad aumentada de transporte aereo de pasajeros y de
 

carga, y ejecuci6n del plan existente para converir un
 

almac6n en el aeropuerto del uso por parte de los
 

importadores al uso por los exportadores. A mediano y largo
 

plazo, el Plan esboza mejoras adicionales de infraestructura
 

portuaria y rol aumentado del sector privado al financiar
 

mejoras de infraestructura en general.
 

El Plan Nacional tambien requiere de, a corto plazo, la
 

promulgaci6n de regulaciones transparentes de zona franca y
 

la provisi6n de apoyo adecuado a la oficina encargada de
 

poner en prictica la ley de zonas francas.
 

A pesar de numerosas ventajas comparativas, Guatemala
 

ha caido por debajo de otros paises en la atracci6n de 

inversi6n extranjera. El Plan Nacional propone medidas 

concretas para rectificar esta situaci6n. El Plan manda la 

formaci6n en los pr6ximos tres aios de dos grupos, uno 
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privado y unQ pi'blico, para promover el comercio
 

guatemalteco, la inversi6n y el turismo en el extranjero.
 

Tambi6n requiere una revisi6n completa de la legislaci6n de
 

inversion extranjera, la promulgaci6n de una Ley Forestal, y
 

mejoramientos en la ley y las regulaciones de Explotaci6n de
 

Minerales. Para simplificar el proceso de aprobaci6n de
 

inversi6n, el Plan recomienda la creaci6n de una "Ventanilla
 

Unica" para ototgar aprobaciones de inversi6n.
 

Otra irea clave para el mejoramiento es la provisi6n de
 

informaci6n econ6mica y de mercado al pdblico y otras
 

agencias gubernamentales. El Plan Nacional traza la
 

creaci6n de un nuevo servicio informativo gubernamental en
 

cada Ministerio, para proveer datos muy necesarios a los
 

solicitantes.
 

Para aumentar sus exportaciones, Guatemala debe ganar 

mayor reconocimiento internacional para sus productos y 

productores. El Plan Nacional estipula un 4nfasis aumentado 

en la promoci6n de exportaci'n, y trabajo continuado para 

despertar conciencia acerca de los beneficios de exportar. 

En reconocimiento del rol importante que juega el turismo en 

la economi'a nacional, el Plan requiere promoci6n turistica 

aumentada en mercados de alto potencial. 
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En confirmaci6n de las serias deficiencias en la
 

provisi6n de servicios Aduanales a tiempo, eficaces, el Plan
 

Nacional requiere la reorganizaci6n y profesionalizaci6n de
 

las Aduanas.
 

Finalmente, el Plan Nacional demuestra un compromiso
 

renovado ante la educaci6n como medio esencial para una 

fuerza laboral bien calificada, capaz de llinar los puestos 

del manana. 

El Plan Nacional de Exportaciones esta trazado en la 

siguiente figura, la cual indica actividades, entidades 

responsables, y rerdimientos verificables. Las actividades 

han sido seleecionadas para ejecuci6n a corto plazo (1989 

1992), mediano plazo (1993 - 1996), y largo plazo (1997 

2000). 

Cada actividad detallada en el Plan ha sido considerada
 

ser de importancia significativa en la catalizaci6n del
 

crecimiento de las exportaciones. En ello yace la
 

importancia de estricta adherencia a fechas objetivos y
 

resultados medibles. Si las actividades en este plan no se
 

realizan, si los obstaculos al crecimiento de las
 

exportaciones guatemaltecas persisten, nuestro futuro
 

desarrollo econ6mico y de sociedad esta amenazado. Este
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plan no debe ser simplemente un plan sobre el papel, sino
 

que debe recibir el apoyo y compromiso completos de cada una
 

de las entidades identificadas como cruciales para el
 

crecimiento de las exportaciones y el desarrollo econ6mico.
 

Para ayudar en la supervisi6n del cumplimiento con el Plan
 

Nacional, la Secci6n V de este documento contiene listas de
 

acciones esperadas para cada entidad responsable,
 

' 
recomendaciones en cuanto a c6mo modificar las actividades
 

si surgiera la necesidad, una discusi6n sobre los obsticulos
 

potenciales en la ejecuci6n del Plan, y discusi6n sobre
 

actividades practicas especificas a ejecutar para reducir
 

los riesgos de retrasarse en la implementaci6n del Plan.
 

9
 



PLAN MACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Actividades a Coto Plazo (1989 
- 1992) 

Rendimiento 4 de Pagi 
Verificable Discusi 6 

Detallada 

Ningug camoio 65 
significativo en 
la tasa camoiaria 
efectiva real 
lejos dei nivel 
competitivo. 

Declinacioues 68 
graduales en 
niveles prome 
dio de tarifa. 

Elevaci6n gradual 72 
topes tasas inte
r~s y remoci6n to 
pes para Diciem
bre 1990. 

Flujos financia- 76 
miento preexpor 
taci6n de FODEX y 
otras fuentes. 

Reducci6rn en 80 
tiempo del proce
so de revision 
por parte del 
Banco de 
Guatemala. 

Actividad 


POLITICAS 

MACROECON6HICAS:
 

Ma'tener una tasa 

camuiaria competitiva. 


Reducir gradualmente los 

niveles de tarifas y 

reemplazar restricciones 

cuantitativas con las 

tarifas.
 

Estaolecer un sistema de 

tasas de inter6s flexi-

bies, orientadas hacia el 

mercado y concomi-

tantemente limitar el uso 

de controles de creditos
 
admiDistrados.
 

FINANZAS:
 

Iriciar la operaci6n de 

FODEX, una linea oficial 

de cr4dito para finan-

ciamiento preexportaci6n 

a ser operada indepen
dientemente de los proce
 
dimientos del Banco de
 
Guatemala.
 

Facilitar el acceso de 

los exportadores a las 

lineas oficiales de 

credito especialmente 

para cr~ditos a mediano y 

otros a largo plazo. 


ERtidad 

Resporpsable 


Banco de 

Guatemala 


Min isterio de 

Economia 


Banco de 

Guatemala 


Banco de 

Guatemala y 

banca privada 


Banco de 

Guatemala, 

bancos privados, 

Cimara Finanzas 
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4 de PagiDa 
Discusi6n 

Actividad Entidad RendimieDto Detallaa 

TELECOMUNICACIONES: 

Invertic en centrales Guatel Ndmero nuevas 85 
telef6nicas adicionales y centrales 
apresurar la instalaci6rn telef6nicas y 
de lireas adicionales. lineas en 

servicio. Tarifa 
terminaciOn 

TRANSPORTE: llamadas. 

Mejorar la administra-
ci6n del Puerto Santo Ministerio de Reducci6n tiempo 

89 

Tomas de Castillo. Finanzas carga y descarga. 

Permitir a los negocios 
privados construir Direcci6n Gen. Direcci6,n Aeronau 91 
almacenamiento de Aerona'utica tica Civil debe 
refrigerado en el Civil anunciar para el 
aeropuerto Aurora. 31 de Dic, 1989 

que acepta solici 
tudes competiti
vas para elaborar 
y operar espacio 
almacenamiento re 
frigerado en Aero 
puerto Aurora. 

Otorgar derechos de Ministerio de Aumento propor- 93 
desembarco a todos los Finanzas y Di- ci6n aprobacion 
solicitantes serios. recci6n Aero- solicitudes de 

nitica Civil derechos desembar 
co en aeropuerto
internacional 
Aurora. 

Proceder con los planes Ministerio de Almacen ha de 95 
para convertir I almac6n Finanzas y estar en servicio 
en el aeropuerto Aurora Direcci6o Aero- para exportadores 
de importaci6n e autica Civil para el 31 Dic, 
exportacioin. 1989. 
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Jde Piginz 

Discusi6n 
Actividad EDtidad ReDdimieDto Detallada 

EXPORTAC IN, IMPORTA-
CIN, REINTEGRO DE 
DE ECHOS DE ADUANA Y 
REGULACIONES DE ZONAS 
FRANCAS: 

Promulgar regulaciones de Ministerio de Publicaci6n de 97 
zonas francas que sean Econcomia regulaciones. 
transparentes y que 
agilicen la inversi6n en 
las zonas francas. 

Proveer personal y Miisterio de Oficina totalmen 97 
presupuesto a Dir. Gen. Economi'a te dotada de per
de Politica Industrial sonal y equipada. 
para apresurar la Lapso de tiempo 
aprobaci6?' de inversi6n requerido para 
de zonas francas. procesar la 

solicitud. 
ATRACCION DE INVERSI6N: 

Conducir una revisi6n Miristerios de Preparaci6n de 102 
completa de la legis- Finanzas y documento revisan 
laci6o' y regula- Economi'a, Banco do legislaci6o. -

ciones de Guatemala rela de Guatemala Propuestas para 
tivas a la inversi6n modificaciones. 
extranjera. Ejecuci6n de modi 

ficaciones. 

ProceUer con la creaci6n CAEM Oficina dotada de 104 
del Centro de Servicios personal y equipa 
al Inversionista dentro da. Nu'mero de 
de la Cimara Empresarial prospectos genera 
(CAEM). dos. Nmero 

firmas vue invier 
ten y numero 
puestos creados 

107 
Seleccionar, capacitar, Ministerios de Selecci6n de per 
y apoyar especialistas de Relaciones sonal. Dise3ar y 
informaci6n de inversi6n, Exteriores y ofrecer capacita 
comercio y turismo en Economia ci6n. Supervisar 
Embajadas en el r'6mero de prospec 
extranjero. tos provistos por 

cada representa 
te comercial ex 
tranjero. 

Promulgar la propuesta Congreso Promulgaci6n de 109 
Ley Forestal. la ley. 
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4 de Pigina 
Discusi6n 

Actividad EDtidad Rendimiento Detallada 

Apresurar la explotaci6n Mi.isterio de Modificaciones 109 
de minerales mediante la Minerales y en la ley y las 
simplificaci6r de la ley Petr6leo regulaciones. 
y las regulaciones. Ejecuci6n de las 

modificaciones. 

INFORMACI6N ECON6KICA Y 
DE MERCADO: 

Desarrollar gradualmente Asociaci6n de Enviar s6lo 3, 113 
funcionarios comerciales Exportadores no no 5 
y de inversi6n del tradicionales y funcionarios de 
extranjero deDtro de la CAEM promoci6n al 
Asociaci6n de Exporta extranjero en 
dores no tradicionales y 1989/1990. 
la C~mara Empresarial. 

DesigDar al meos a una Todos los Minis- Designaci6n de 115 
persona en cada terios, Banco miembros del per 
Ministerio para respon- Central, y sonal para posi
der preguntas y proveer Ventanilla Unica ciones de infor
datos comerciales y maci6n. A-nuncio 
econ6micos en respuesta a publico de 
preguntas del p6blico y servicio nuevo. 
otras agencias guber Ntmero de in
namentales. quietudes 

contestadas por 
a5o. 

PROMOCIcN DE EXPORTACI6N: 

Continuar apoyaDdo los Asociaci6rn de Ex Aumentar nivel 118 
esfuerzo3 de promocion de portadores no de provisi6n de 
exportaci6rn. tradicionales fondos para la 

Asociaci&,. 

Promover el turismo que Inguat Aumento en el 120 
entra entre los segmen presupuesto 
tos de mercado de alto promocional. 
potencial. Aumento en el 

volume" de 
turismo. 

rontinuar desarrollando Asociaciones In- Seminarios, y 122 
la conciencia de los be- dustriales, CAEM camparas publi 
neficios de exportar. citarias. 
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4 de Pigina 

Actividad Entidad RendimieDto 
Discusi6D 
Detallada 

ADUANAS: 

Profesionalizar las Ministerio de Cambios de perso- 125 
Aduanas para hacer las Finanzas nal. Encuestas 
operaciones mis eficaces usuarios. Re
y transparentes. Audi- ducci6!n papeleo. 
tar las operaciones y 
remover las causas de las 
irregularidades. 

DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS: 

Las Asociacioes Indus- Asociaciones Ni'mero de cursos 128 
triales debe' evaluar las Industriales pagados excepto 
necesidades especi-
ficas de capacitaci6n, 

el programa patro 
ciDado por el es

elevar la provisi6 de tado. Ni'mero de 
fondos de los patronos, y gente entrenada. 
hacer contratos para Encuestas de 
cursos a travs del satisfacci6n de 
INTECAP y otras graduados de cur 
instituciones. sos y patronos. 
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PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Actividades a Mediano Plazo (1993 - 1996)
 

Actividad 


POLITICAS MACROECONOMICAS
 

Intensificar las poli 

ticas macroecon6m.icas 

sustentadoras del cre 

cimiento dirigido a 

exportaciones, in 

cluyendo: 

(1) mantenimiento de una 

tasa cambiaria competiti 

tiva
 
(2) reducci6n general
 
continuada de tasas efec
 
tivas de protecci6o y de
 
la variaci6n en las tasas
 
de tarifas.
 

FINANZAS:
 

Establecer un sistema de 

lineas de cr4dito 

nacionales. 


Reforma fundamental del 

sector financiero, 

incluyendo revisi6 de la 

Ley Bancaria de 1946. 


Desarrollar fuentes 

nacionaies de capital de 

inversi6n a largo plazo. 


Entidad 


Banco de 

Guatemala, Minis 

terio de Econo-

mia y Ministerio 

de Finanzas 


Bancos privados, 

Banco de 

Guatemala, FODEX 


Banco de 

Guatemala, Cama 

ra de Finanzas 


Sector financie 

ro privado, Ba 

co de Guatemala, 

y Ministerio de 

Firanzas 
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4 de PigiDa 
Discusi6n 

RendimieDto Detallada 

Tasa cambiaria 
 132
 
efectiva real.
 
Reducci6on tope
 
tarifa al 25 por
 
ciento y aumento
 
minimo tarifa al
 
10 por ciento
 
para 1995.
 

Montos de cartas 134
 
de credito nacio
 
rales emitidas pa
 
ra la produccion
de eventuales ex
 
portaciones.
 

Proporci6n reduci 137
 
da de cada otorga
 
miento de presta
 
mo a individuos y
 
negocios asocia
 
do! con grupo
 
industrial que
 
posee el banco.
 

Establecimiento 140
 
de nuevas fuentes
 
de capital de in
 
version, inclu
 
yendo clubes de
 
capital empresa
 
rio, banca de
 
inversion y flu
 
jos aumentados de
 
prestamos a largo

plazo y bonos
 
privados.
 



4de Pa'girn 
Discusi6n 

Actividad Entidad ReDdimieDto Detallada 

TRANSPORTE: 

Usar criterios pragm~ti Ministerio de Co La asignaci6n de 143 
cos cuando se asignen - municaciones, de la administra
responsabilidades presu Transporte, y ci6n y/o propie
puestarias y administra Obras P6Alicas dad de una o mas 
tivas entre los sectores de las activida
gubernamental y privado des de moderniza 
para la modernizaci6n del cioD' al sector 
aeropuerto Aurora. privado. 

Mejorar las instalacio Ministerio de Terminaci6in de la 144 
Des fisicas en el Puerto Finanzas infraestructura 
Santo Tomis de Castillo. f.sica de puerto 

necesita evalua
cion en estrecha 
colaboraci6r, con 
el sector priva
do. Buscar fort 
dos y ejecutar
mejoras. 

Reubicar instalaciones Ministerio de Anuncio de reubi 146 
aduanas en San Jos4 a Finanzas caci6r. Terming 
Puerto Quetzal. ci6n de reubica: 

ci6n. 

Autorizar a los produc Ministerio de Otorgamiento de 146 
tores de azcar a Transporte, Comu autorizaci6rn. 
proceder co la inver nicaciones y Terminacion de me 
si6n en instalaciones de Obras Piblicas joras. 
desembarco a granel en 
Puerto Quetzal. 

Autorizar y estimular a Ministerio de Auncio de autori 148 
la Compa9a guatemalteca Finanzas zaci6pn. Prepara
de ferrocarriles a buscar ci6n de plan de 
inversionistas privados mejora fisica. 
para mejorar las Ejecuci6n del 
instalaciones de plan. 
desembarco a granel en 
Puerto Barrios. 

ATRACCION DE INVERSI6N3 

Crear una "Ventanilla Ministerio de Creaci6n "Ventani 150 
Unica" para otorgar Economia lla Unica" para 
aproaciones de inver aprobaciones in-
Sion. version. Re

ducci6n lapso de 
tiempo y numero 
de pasos proceso 
aprobacion. 
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de PigiDa 
DiscusioD 

Actividad Eztidad RendimieDto Detallada 

INFORMACI6N ECONOKICA Y 
DE MERCADO: 

Crear bioliotecas de Todos los Apertura de bi 152
 
referencia circulantes en Ministerios y el bliotecas de refe
 
cada Ministerio para Banco Central rencia.
 
servir al p6blico y otras
 
agencias gubernamentales.
 

PROMOCION DE EXPORTACIdN:
 

Inventariar los recursos Ministerio de Terminaci6n invert 154
 
forestales y establecer Agricultura tario forestal.
 
un programa para Area replantada.
 
controlar el corte, la Reducci6n de area
 
reforestaci6n, y proveer sujeta a agricul
 
combustibles alternati tura de tala y
 
vos para lena. quema.
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PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Actividades a Largo Plazo (1997 


Entidad 
Actividad Responsable 

Continuar proveyendo u" Banco de 
marco macroeconomico Guatemala, 
estable y s6lido Ministerios de 
sustendador del creci Economia y 
miento generado por la Finanzas 
exportacion. 

Reducci6n de tope de Ministerio de 
tarifa al 20 por ciento. Economia 

TELECOMUNICACIONES: 

Ir al mismo paso que los Guatel, Negocios 
avarices tecnol6gicos para privados 
proveer a los negocios 
guatemaltecos con la gama 
completa de servicios de 
telecomunicaciones, 
incluyendo tel6fonos 
celulares, transmision de 
datos por computador, y 
otros servicios. 

TRANSPORTE: 

Crear Comite .1acional Dir. General de 
Experto de Necesidades de Aeronrautica 
Transporte A~reo. Civil 

Construir carreteras Ministerio de 

secundarias adicionales Transporte, 

para pe'etrar al interior Comunicaciones y
 
y aumentar el acceso al Obras P6blicas
 
mercado.
 

GENERACI6N ELECTRICIDAD:
 

Continuar planificando la INDE 

capacidad de generaci6n 

de energia que 

sastisfaceri la creciente 

demanda 
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- 2000) 

ReDdimiento 
Verificable 

4 de PA'gina 
Discusi6n 
Detallada 

Tasa cambiaria 
competitiva 

157 

Tope tarifa de 20 
por ciento 

157 

Gama de servicios 
de telecomunica
ciones disponi
bles. 

159 

Creaci6n de comi 
si&n a finales de 
los aios 90, y so 
meter el "Plan de 
Transporte A6reo 
para el 2000". 

Millas de Carre 
teras secundarras 

161 

163 

Energia suficien 
te para satisfa 
cer la demanda. 
Ausencia interruE 
cioes energeti 
cas. 

165 



4 de P gini 
Entidad RendimieDto Discusi6n 

Actividad Responsable Verificable Detallada 

industrial. Mejorar la 
regularidad del servicio 
y mantener estructura 
razonable de precios. 

PROMOCION EXPORTACI6N-

Conducir campa5as de Asociaciones Ventas aumentadas 167 
exportaci6n en grardes Exportadores no exportaciones no 
mercados fuera del tradicionales, tradicionales a 
Hemisferio Occidental, Ministerio de mercados del 
incluyendo el Jap6n y la Asuntos Lejano Oriente y 
CEE. Exteriores. de Europa. 

DESARROLLO RECURSOS 
HUMANOS: 

Comprometer suficientes Crecimiento en el 169 
recursos nacionales y gasto real per 
locales para educacion Ministerio de capita en la 
elemental, secundaria, Educaci6n educaci6n 
universitaria y 
vocacional para asegurar 
una fuerza laboral 
altamente calificada. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

Considerar la creaci6r, de 
un Ministerio de Comercio Presidente Revisi6n de los 171 
Internacional. pro y los contra 

de crear un nuevo 
Ministerio. 
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II. 	 ANTECEDENTES DEL ESFUERZO DEL PLAN NACIONAL
 

Metas del Plan Nacional de Exportaciones
 

La meta de este plan es promover el crecimiento en las
 

exportaciones para proveer un impetu y la base para el
 

crecimiento de la economfa en general. El crecimiento de
 

las exportaciones reduciri el desempleo, generarA divisas
 

necesarias, estabilizara el valor del Quetzal, y atraera
 

nueva tecnologia, tecnica y administrativa, y la difundiri a
 

toda la economia. Por mucho tiempo, nuestra economia ha
 

sufrido altibajos dependiendo de los caprichos de nuestro
 

limitado mercado interno y del Mercado Comin
 

Centroamericano. Para crecimiento futuro, debemos mirar
 

afuera hacia los mercados mundiales.
 

Contexto Econ6uico del Plan Nacional de Exportaciones
 

En la mayor parte de los afios sesenta y setenta,
 

Guatemala disfrut6 de un crecimiento econ6mico relativamente
 

rapido, ya que las altas barreras tarifarias del Mercado
 

Com.n Centroamericano dieron a los empresarios guatemaltecos
 

un mercado protegido extendido para el cual producir. Como
 

la mayor economia en America Central, los productores
 

guatemaltecos tenian una ventaja comparativa relativa,
 

debido a mayores economias de escala. De 1960 a 1980, el
 

crecimiento econ6mico promedi6 mis de 5.5 por ciento,
 

mientras las exportaciones no tradicionales aumentaron
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de menos de $30 millones a casi $700 millones, de los cuales
 

dos tercios fueron a naciones centroamericanas.
 

Desde 1980, la l6gica de esta politica de sustituci6n
 

de importaciones ha sido quebrantada por el colapso de la
 

demanda de America Central ya que las economias de Nicaragua
 

y El Salvador se han deteriorado debido a conflictos
 

civiles, y, en el caso de Nicaragua, poltticas econ6micas
 

mal dirigidas. Entre 1980 y 1986, las exportaciones a
 

America Central declinaron en mis de un 60 por ciento, o
 

casi 3 1/2 por ciento del PIB. Por fines estrategicos esta
 

claro que Guatemala no puede planificar un mejoramiento en
 

la situaci6n econ6mica de vecinos centroamericanos.
 

Continuar con una estrategia de sustituci6n de las
 

importaciones sin el impulso de la demanda de America
 

Central no es una opci6n viable, debido a que la demanda
 

nacional de Guatemala solamente, no es suficiente para un
 

crecimiento de apoyo y ana economia de avance tecnol6gico.
 

Aunque la demanda regional y la nacional no son 

suficientes para impulsar la economia guatemalteca, la 

demanda mundial 1o es. Si Guatemala puede cambiar la 

orientaci6n de su economia mas hacia la producci6n de 

exportaci6n, la demanda mundial de inmenso potencial puede
 

dar a Guatemala el impulso que necesita para incentivar una
 

economia rapidamente creciente.
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Se espera que (v6ase discusi6rn de Trayectorias y
 

Analisis de Exportaci6n) las exportaciones no tradicionales
 

a mercados no centroamericanos tengan el mayor potencial
 

para el crecimiento ripido, ya que la expansi6n rapida de
 

exportaciones tradicionales esta severamente limitada por
 

las cuotas y la estancada demanda mundial, y los mercados de
 

Am6rica Central probablemente permanecerain estancados a lo
 

largo del mediano plazo. Las exportaciones no tradicionales
 

a mercados no centroamericanos actualmente totalizan
 

alrededor de $200 millones, o casi el 3 por ciento del PIB.
 

Aunque esta es una base pequena sobre la cual desarrollar
 

una estrategia de crecimiento generado por la exportaci6n,
 

el potencial para el crecimiento rapido es grande. Las
 

exportaciones no tradicionales pueden muy ripidamente hacer
 

una contribuci6rn significativa a la economi'a completa.
 

Debe hacerse notar que la mayor'a de los paIses que han
 

practicado exitosamente las estrategias de crecimiento
 

generado por la exportaci6n, tambien tuvieron una base de
 

exportaci6n no tradicional muy pequena cuando iniciaron sus
 

politicas econ6micas orientadas al exterior. Por ejemplo,
 

en Corea, en 1960, las exportaciones no tradicionales de
 

manufactura totalizaron s6lo el 1 por ciento de las
 

exportaciones totales, y contribuyeron con mis de un tercio
 

de la producci6n econ6mica total. El PIB real aument6 en
 

casi el 10 por ciento anual durante este periodo,
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incentivado principalmente por el crecimiento extremadamente
 

ripido de las exportaciones no tradicionales.
 

Relaci6n entre el Plan Nacional de Exportaciones y la
 

Politica Econ6oica General
 

El Plan Nacional de Exportaciones fue disenado en su
 

totalidad para que est6 en consistencia y sea cmompatible
 

con el contexto macroecon6mico de la naci6n. El Plan
 

Nacional explicitamente toma en cuenta la carencia de
 

financiamiento y de divisas que domina el panorama 

macroecon6mico, y que no ejerce presiones indebidas sobre 

estos limitados recursos. Por el contrario: El Plan 

Nacional se dirige a reducir la carga general de la
 

promoci6n de la exportaci6n con una distribuci6n equitativa
 

y racional de los roles y responsabilidades en los cambios
 

de politicas, la infraestructura y la promoci6n, entre los
 

sectores pi'blico y privado.
 

En realidad, el Plan Nacional de Exportaciones afectara
 

no solamente el sector de exportaciones, sino que la
 

economia en general. Este plan nacional de exportaciones
 

detalla las medidas que Guatemala debe tomar para lograr el
 

consistente crecimiento rapido de las exportaciones
 

necesarias para impulsar la econumi'a en general. Aunque
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este documento establece un nuevo plan de exportaciones, sus 

recomendaciones son consistentes con y apoyan el empuje 

b~sico de la politica econ6mica nacional desde mediados de 

los ochenta, de un mercado mAs fundamentado y una estrategia 

econ6mica orientada hacia el exterior. 

El plan requiere politicas monetarias y fiscales
 

prudentes y otras politicas macroecon6micas, especialmente
 

politicas cambiaria y tarifaria, sustentadoras del
 

crecimiento generado por las exportaciones. El rapido
 

crecimiunto de las exportaciones requerira el mantenimiento
 

de una tasa cambiaria competitiva y reducci6n gradual de
 

protecci6n efectiva para estimular la inversi6n interna y la
 

producci6n de exportaciones..
 

El plan no aisla las exportaciones del resto de la
 

economia, pero esta dise~ado para comprometer mas de la
 

economia en la actividad de las exportaciones, y diseminar
 

ampliamente los beneficios directos e indirectos de la
 

expansi6n de las exportaciones por toda la economia.
 

La estrategia del plan es reducir gradualmente el
 

actual prejuicio anti-exportaciones heredado de varias
 

d~cadas de politicas de sustituci6n de importaci6n, y
 

eventualmente lograr igual trato para )as actividades de
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exportaci6n. Antes de que se logre igual trato, el plan
 

requiere varios programas para contrarrestar los efectos
 

negativos sobre las exportaciones de algunas politicas
 

actuales e instituciones econ6micas que no pueden ser
 

cambiadas rapidamente. Estos programas incluyen lineas
 

especiales de credito para exportadores para compensar la
 

indecisi6n de las instituciones financieras de otorgar
 

pr6stamos a exportadores no tradicionales, reintegro de
 

derechos efectivos y transparentes y programas de zonas
 

francas para asegurar el acceso de insumos a precios
 

competitivos y reducir los costosos procedimientos
 

burocraticos, asi como un programa prioritario de mejoras de
 

infraestructra para facilitar el transporte y la
 

comunicacion con los mercados mundiales.
 

El Plan Nacional de Exportaciones en el Contexto
 

del Sistena Financiero de Guatemala
 

Bajo los actuales sistemas financiero y bancario de
 

Guatemala, los exportadores no tradicionales encuentran
 

extrema dificultad en conseguir acceso a finaniamiento a
 

corto plazo y para la inversi6n. Este limitado acceso al
 

financiamiento limita gravemente la expansi6n de la base
 

productiva de las exportaciones no tradicionales y las
 

operaciones de las compa5iias existentes. Sin un mejor
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acceso al capital, muchos proyectos de exportaciones no
 

tradicionales potencialmente exitosos no pueden
 

establecerse, o si as{ lo hacen tienden a estar seriamente
 

cortos de capital. Al estar cortos de capital, y tener
 

acceso limitado a los creditos a corto plazo, no pueden
 

soportar los embates a corto plazo, tales como una baja
 

temporal en la demanda de sus productos o las demoras en sus
 

pagos. Enr resimen, el actual sistema financiero y bancario
 

es el impedimento clave para el crecimiento de las
 

exportaciones no tradicionales y una reforma del sistema es
 

un componente clave del Plan Nacional de Exportaciones.
 

La principal raz6n del limitado acceso al
 

financiamiento que tienen los exportadores no tradicionales
 

es que la mayorla de los bancos y las financieras, las
 

principales fuentes de financiamiento en Guatemala, tienden
 

a canalizar sus recursos crediticios a compaiias asociadas
 

con el grupo industrial que controla la instituci6n
 

financiera, excluyendo a las companias e individuos no
 

asociados con el grupo en control. Casi todos los bancos y
 

financieras privadas estan controladas por grupos
 

industriales especificos y, por Io tanto, hay pocas otras
 

instituciones a las cuales las compa1as e individuos no
 

asociados con un grupo establecido pueden dirigirse para
 

satisfacer sus necesidades de financiamiento. Como los
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exportadores no tradicionales tienden a ser compa~i'as
 

recientemente establecidas, 4stas muy pocas veces pcrtenecen
 

a un grupo industrial establecido, y por io tanto tienen
 

mayor dificultad para obtener cr6dito. Hasta hace poco
 

tiempo atras, los principales grupos industriales no han
 

buscado establecer proyectos de exportaciones no
 

tradicionales, debido a que las pol ticas de substituci6n de
 

importaciones del pals no otorgaba incentivos a este tipo de
 

projectos de exportaci6n.
 

Las actuales politicas financieras y las regulaciones,
 

especialmente los bajos topes de la tasa de interns y los
 

controles crediticios, estimulan este tipo de comportamiento
 

por parte de los bancos, que son las instituciones
 

financieras dominantes en el sistema financiero de
 

Guatemala. Bajo el actual ambiente de politicas, existe
 

poco incentivo para que los bancos traten de expandir en gan
 

medida su base de clientes. Los topes a las tasas de
 

interns no les permiten cargar tasas mas altas para
 

compensar por el potencial mayor riesgo asociado a nuevos
 

clientes y a firmas no tan bien establecidas. Los controles
 

crediticos limitan el monto que los bancos pueden prestar y,
 

por lo tanto, an si tienen suficientes recursos financieros
 

para expandir su cartera de creditos, frecuentemente no
 

pueden hacerlo. En este tipo de ambiente, los bancos
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naturalmente canalizan sus recursos a sus clientes mis
 

estaolecidos y que representan menores riesgos.
 

Las financieras operan bajo regulaciones que presentan 

mucho menos rsstricciones que bajo la que operan los 

bancos. De hecho, estan dise~adas principalmente para 

evitar las regulaciones bancarias. Sin embargo, debido el 

hecho de que tienen que competir para adquirir los fondos en 

el limitado mercado financiero fuera del sector bancario 

formal y que los intereses sobre sus dep6sitos son objeto de 

impuesLcs, el costo de sus fondos es el doble que el de los 

bancos. Para cubrir estos costos, las tasas de inter6s que 

cobran sobre los prestamos son por 1o menos el doble que la 

de los bancos para pr6stamos de igual termino y riesgo. Con
 

esta estructura artificial de altas tasas de inter6s, las
 

compaias que dependen totalmente de las financieras para su
 

financiamiento tendra'n dificultades para competir en los
 

mercados internacionales, ya que sus costos de
 

financiamiento seran considerablemente mas altos que los de
 

la mayorfa de sus competidores. Auin con los mayores costos
 

de interns, las financieras tienden a prestarle a las
 

companas e individuos asociados con el grupo propietario de
 

la instituci6n. Las financieras no dependen de colaterales
 

formales, sino que dependen en la liquid~z financiera del
 

prestatario y de su buena voluntad para asegurar el pago del
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prestamo. Este sistema se dice que mantiene los porcentajes
 

de falta de pago bajos, pero tambi6n desestimula a las
 

financieras a otorgar credito a firmas recientemente
 

establecidas que no tienen nexos con el grupo en control.
 

Finalmente, como las financieras operan en un mercado
 

financiero segmentado, sus recursos financieros son mucho
 

mis limitados que los de los bancos, y por lo tanto ellas
 

mismas no podrian servir las necesidades crediticias y
 

financieras de un sector de exportaciones no tradicionales
 

en rapida expansi6n.
 

En potencia las financieras podrian contribuir en forma
 

importante para servir las necesidades financieras de los
 

exportadores no tradicionales, especialmente antes de que se
 

ejecuten las necesarias reformas financieras fundamentales.
 

Las financieras podrian ser la fuente de financiamiento de
 

mayor costo para proyectos de exportaciones no tradicionales
 

de mayor riesgo, que actualmente no financian los bancos. 

Para asf hacerlo, las financieras deberian ampliar sus 

servicios para servir las necesidades internacionales de los 

exportadores. Por ejemplo, las financieras podrlan tratar
 

de estabelcer lineas de credito con bancos locales e
 

internacionales que a su vez pueden canalizar hacia los
 

exportadores no tradicionales.
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Ademis de los problemas causados por la estructura
 
inbstitucional y el marco de polticas de las instituciones
 

financieras guatemaltecas, los exportadores no 

tradicionales, as' como todos los nuevos empresarios, 

tambien sufren de una carencia de fuentes para 

financiamiento a mas largo plazo, especialmente capital en
 

acciones. Para ayudar al desarrollo de nuevas empresas,
 

deben desarrollarse mas fuentes de capital de inversi6n a
 

mis largo plazo, tales como bancos de inversi6n, compafiias
 

de capital conjunto y mercados de capital formales tanto
 

para deudas como para acciones. Con una reforma financiera
 

fundamental, las financieras podrian desarrollarse hasta ser
 

compaias especializadas en la provisi6n de capital de
 

inversion.
 

Diagn6stico y Trayectorias de las exportaciones
 

Las exportaciones de Guatemala llegaron al tope en 1981
 

a US$ 1.5 mil millones, y han caido sustancialmente muy por
 

debajo de esa cifra en los aaos desde entonces. El Banco de
 

Guatemala report6 exportaciones en 1987 de US$987 millones,
 

una baja de once anos. Las exportaciones aumentaron
 

ligeramente en 1988, a US$I.022 mil millones. Considerando
 

que las exportaciones estin valoradas en d6lares actuales,
 

el poder de compra actual generado por las exportaciones
 

guatemaltecas ha caido severamente del de 1980. Las
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exportaciones dan cuenta de aproximadamente 14% del PIB.
 

Los productos tradicionales de los cuales el cafe es el
 

producto mis importante, dan cuenta de aproximadamente el
 

60% de las exportaciones guatewaltecas. De las
 

exportaciones no tradicionales, la proporci6n de bienes 

fabricados o procesados ante productos agricolas es tres a 

uno. De todos los productos no tradicionales, casi el 60% 

va a otros paises centroamericanos, principalmente El 

Salvador y Costa Rica. Las exportaciones no tradicionales 

lideres son las prendas de vestir, valoradas en US$75 

millones generados en 1988 solamente al mercado 

estadounidense, y turismo, que gener6 un estimado de US$124 

millones en 1986, conforme a Inguat. 

Tradicionalmente Guatemala ha sido un pals agricola por 

1o cual las exportaciones no han representado una gran 

proporci6n del producto interno bruto. La creacien en 

losaios sesenta del Mercado Comuin Centroamericano ayud6 a 

producir un aumento de las exportaciones a una tasa mayor 

que el crecimiento en el PIB. En 1963, las exportaciones de 

mercancias de US$153 millones representaron un 12% del PIB 

del pals. Diez anos mis tarde, en 1972, las exportaciones 

habian aumentado a US$336 millones, 6 16% del PIB. 
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El factor principal en el crecimiento de las
 

exportaciones durante este periodo fueron las exportaciones
 

no tradicionales, principalmente las manufacturas destinadas
 

a otros miembros del MCCA. Los productos tradicionales que
 

habian dado cuenta del 81% de las exportaciones de Guatemala
 

de 1963, aumentaron ligeramente en t~rminos nominativos y en
 

1972 habian caldo al 62% de las exportaciones totales de
 

Guatemala.
 

Durante la decada siguiente las exportaciones
 

continuaron aumentando ripidamente, llegando al tope de
 

US$I,520 millones en 1980, mis del 19% del PIB de
 

Guatemala. Desde 1980, las exportaciones declinaron
 

severamente, debido a los debiles precios de exportaci6n
 

para los bienes tradicionales durante varios anos, y mas
 

importante, desarrollos politicos adversos y en consecuencia
 

econ6micos, en los principales socios comerciales
 

centroamericanos. Entre 1980 y 1983, las exportaciones
 

tradicionales cayeron un 30%, mientras las exportaciones no
 

tradicionales cayeron un 15%, representando lo iltimo
 

ligeramente mis de la Mitad de las ganancias por exportaci6n
 

reportadas de Guatemala. Las exportaciones tradicionales se
 

fortalecieron de 1983-86, pero han caido por debajo del
 

nivel de los US$600 millones para 1987 y 1988.
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Las exportaciones al MCCA cayeron por mas del 55 por 

ciento, 6 $250 millones entre 1980 y 1986. En 1980, las 

exportaciones no tradicionales al MCCA representaron dos 

tercios de las exportaciones no tradicionales totales,
 

mientras que para 1988 totalizaron aproximadamente un
 

medio. Casi toda esta declinaci6n es debido a cafdas en la
 

demanda en El Salvador y Nicaragua. Las exportaciones a El
 

Salvador cayeron en $140 millones, o mas del 70 por ciento,
 

mientras que las exportaciones a Nicaragua cayeron en $90
 

millones, o mis del 90 por ciento. El desorden politico, y,
 

en el caso de Nicaragua, las pollticas economicas mal
 

dirigidas motivadas por intereses ideol6gicos, son las
 

razones principales que marcan el colpaso de la demanda en
 

estos paises. Como es improbable que estas condiciones
 

cambien pronto, Guatemala no puede esperar un resurgimiento
 

en la demanda del MCCA.
 

Las exportaciones de Guatemala son probablemente
 

aproximadamente un cuarto a un tercio mis altas que las
 

reportadas. Las cifras de exportaci6n compiladas por el
 

Banco de Guatemala reflejan el monto de divisas obtenidas
 

por el Banco. Una comparacion de las estadisticas de
 

importaci6n de los Estados Unidos con los estimados
 

industriales de destinos de exportaci6n mediante proporci6n
 

de ventas totales de exportaci6n sugiere que las cifras
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oficiales subestiman los resultados reales en la gama de 25
 

a 30%. En otras palabras, las ganancias reales de
 

exportaci6n de Guatemala en 1988 fueron probablemente
 

alrededor de US$1,400 millones. La dii~rencia refleja 

varias cosas. Para reexportaci6n Guatemala registra 

solamente el valor agregado. Ademis, hay reportes 

difundidos de documentos de subvaluaci6n presentados al 

Banco de Guatemala, transbordo clandestino de productos
 

tradicionales a travs de pa'ses vecinos e incumplimiento de
 

los funcionarios de aduanas en el registro de todos los
 

embarques.
 

EXPORTACIONES TRADICIONALES: Los principales productos
 

de exportaci6rn de Guatemala, -las exportaciones
 

"tradicionales" de caf6, azu'car, guineos, algod6n,
 

cardamomo, came de res y petr6leo crudo- representaron el
 

58% del valor de 1988 registrado para las exportaciones.
 

Estos productos permanecerain como elemento principal en las
 

ganancias por concepto de exportaci6n de Guatemala, pero
 

como sugiere el breve comentario mas adelante, su potencial
 

pard el crecimiento de las exportaciones es limitado, en
 

gran medida como resultado de. las condiciones del mercado
 

mundial.
 

Cafe - La exportaci6n mas importante de Guatemala, su 
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valor relativo ha caldo de dos tercios de todas las
 

exportaciones en anos pasados a casi un tercio en
 

1988. La reciente decisi6n de la Organizaci6n
 

Internacional del Cafe de suspender las cuotas para los
 

pr6ximos dos a~os resultarA en una suerte inesperada de
 

divisas este a~o ya que los productores guatemaltecos 

podrin llevar sus existencias de reserva al mercado. 

Se espera que aun con precios severamante inferiores, 

la suspensi6n de cuotas producira US$150 millones 

adicionales en 1989. Sin embargo, no esta claro que 

Guatemala pueda mantener un aumento en las ganancias 

del cafe en a~os subsiguientes, aunque las mayores 

ganancias se predicen en 1990, debido a la expectativa 

de una cosecha extraordinaria. Aunque el cafr 

guatemalteco es considerado de excelente calidad, esta 

ventaja puede no ser suficiente para contrarrestar los 

efectos de depresi6n de los precios de producci6n 

aumentada como resultado del levantamiento de las 

cuotas. Una estrategia razonable a largo plazo 

relativa a la producci6n del cafe de Guatemala seria 

aumentar la productividad por unidad de tierra a fin de 

mantener los vol~menes actuales de producci6n 

cafetalera, e incrementar los ingresos a los
 

productores usando terreno apto para la agricultura
 

para cosechas alternativas.
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Az'car - Las ganancias por concepto de exportaci6n de 

azicar de Guatemala han sido volatiles en a-os
 

recientes. En un a~o pico, 1983, las exportaciones de
 

azicar de US$127 millones representaron el 11% de las
 

exportaciones totales, pero en a-os recientes las
 

exportaciones anuales de az6car han estado en alrededor
 

de t50 millones, 6 5% de las exportaciones. Las
 

exportaciones en 1988 de mas de US$70 millones
 

representaron un aumento durante el a.o anterior, con
 

la industria esperando empero otro aumento m6s modesto
 

en 1989. Las exportaciones de azucar son todavia
 

altamente dependientes de las condiciones del mercado
 

mundial que a su vez son fuertemente impactadas por lap
 

medidas proteccionistas emprendidas por los Estados
 

Unidos y la Comunidad Europea.
 

Guineos - Los pasados diez afios han observado un 

aumento gradual en las ganacias por concepto de 

exportaci6n de guineos de Guatemala, de US$20 millones 

al afio a finales de los afos setenta a aproximadamente 

US$60 - 70 millones anuales en a-nos recientes. Las 

exportaciones oficiales de guineos para 1988 de US$62 

millones son probablemente subestimadas ya que la cifra 

de importaciones de los Estados Unidos para el afo fue 

mis de US70 millones, y el mercado estadounidense 
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tradicionalmente ha representado alrededor del 70% del
 

mercado total de Guatemala para los guineos. A pesar
 

de estos aumentos, Guatemala es un factor menor en la
 

oferta mundial de guineos de Am6rica Latina, teniendo
 

solamente una participaci6n de un 7%. Aumentar la
 

participaci6n de Guatemala en este mercado requeriri
 

mejoramientos portuarios.
 

Algod6n - Al inicio de esta d6cada, el algod6n le 

seguia al cafe como cosecha de exportaci6rn. Las 

exportaciones de algod6n que hablan alcanzado US$189 

millones en 1979, cayeron a un precio mas bajo de menos 

de US$18 millones en 1987. Un mejoramiento en los 

precios del mercado mundial result6 en exportaciones de 

US$40 millones registrados en 1988, pero el mercado 

mundial permanece su.,eto a los cambios volatiles de los 

precios. Las disminuciones en la productividad y el 

costo creciente de los fertilizantes y pesticidas 

necesarios para el terreno que ha estado en continua 

producci6n de algod6n durante mas de veinte a-os hace 

de Guatemala un productor de alto costo. Una mejor 

estrategia bien podria diversificarse en otras 

cosechas. 

Cardamono - Representando una diversificacion de
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cosechas rapida y muy exitosa para los cosecheros de
 

caf6, las exportaciones de cardamomo excedieron los
 

US$50 millones en dos a-nos, 1980 y 1984. Sin embargo, 

desde 1985 la tendencia de ganancias ha sido 

descendente, con las exportaciones que -en 1988 se 

rregistraron en US$34 millones. El mercado esta 

limitado esencialmente al Oriente Medio 'y Sudasia y
 

parece inflexible. Asf, los aumentos en la producci6n
 

conducen a precios severamente inferiores. Salvo que
 

el mayor mercado mundial de Cardamomo, as{ como su
 

productor, India, fueran a cambiar de una polftica de
 

autosuficiencia a una de permitir las importaciones de
 

cardamomo, las perspectivas futuras para el crecimiento
 

en las exportaciones guatemaltecas, son pobres.
 

Came de Res - Una exportaci6n importante a finales de 

los setenta con niveles anuales de hasta US$40 

millones, las ventas de came de res guatemalteca, casi 

desaparecieron a mediados de los ochenta, alcanzando 

una baja de US$4 millones en 1986. Las exportaciones
 

de came de res se han rehabilitado en los pasados dos
 

anos con las exportaciones de 1988 de mas de US$I9
 

millones. Las ventas son todavia altamente
 

dependientes del estado de la econom{a estadounidense y
 

de las condiciones de la industria ganadera en los
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Estados Unidos. Los fuertes productores de carne de
 

res como Australia y Argentina son tambi~n factores en
 

el mercado mundial. Un crecimiento significativo mas
 

alla del nivel actual en las exportaciones de carne de
 

res, pareceria dificil de lograr.
 

Petr6ieo - Las exportaciones de petr6leo de Guatemala 

han sido golpeadas por dos problemas, una declinaci6n 

en los precios del mercado mundial y una declinaci6n en 

la producci6n guatemalteca. La producci6n diaria ha 

ca{do de mas de 6,000 barriles a algo mis de 3,000 

barriles. Las ganancias de exportaciones que habian 

alcanzado el tope de los US$60 millones en 1983, estan 

ihora en alrededor de US$I5 millones anuales. Existen 

esfuerzos para realzar la producci6n en el campo de 

producci6n existente, pero hasta ahora no se han 

encontrado nuevas fuentes significativas de crudo. El 

petr6leo guatemalteco tiende a ser pesado y a tener un 

alto contenido de sulfuro de modo que su precio caeri 

al extremo mis bajo del espectro. Es improbable que 

haya una actividad exploradora significativa a corto 

plazo. Las exportaciones gutemaltecas muy 

probablemente continuarin declinando en volumen, si no 

en precio, para los pr6ximos tres a cinco a-os. 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: Por definicion, los
 

productos que no sean los siete enlistados anteriormente,
 

son "no tradicionales". Para los fines de este documento,
 

los productos no tradicionales han sido divididos en
 

productos agricolas, y manufacturas y turismo.
 

Productos Agricolas no tradicionales - Las 

exportaciones de productos agricolas no tradicionales 

no procesados llegaron al tope en 1981, a US$123 

millones, 6 10% de las exportaciones totales. Aunque 

las cifras detalladas para 1988 no estin disponibles, 

los numeros preliminares sugieren que estas 

exportaciones alcancen el total de 1981, y representen 

de 11 a 12% de las exportaciones totales. A pesar de 

las grandes esperanzas para los productos agricolas "no 

tradicionales", durante los pasados ocho aios las 

exportaciones de estos productos no han aumentado de 

manera apreciable o en relaci6n con otras exportaciones 

guatemaltecas o en t6rminos de ganancias en d6lares. 

Una cantidad significativa de estas exportaciones se 

quedan en Centroamerica; en 1987 alrededor de $22 

millones, 6 21% del total, incluyendo virtualmente 

todas las exportaciones de ajo, cebolla, tomates, papas
 

y maiz fueron a passes de Am6rica Central.
 

Centroam~rica tambien absorbe cantidades sustanciales
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de las exportaciones guatemaltecas de frutas,
 

vegetales, y caucho natural. Las principales
 

exportaciones agricolas fuera de la regi6n incluyen
 

camarones, langosta y pescado; frutas; vegetales;
 

especias; semillas de ajonjoli; miel; caucho natural;
 

cacao; bulbas y semillas y flores y follaje.
 

Visto desde el punto de vista de las importaciones de 

los Estados Unidos, parecerfa que las exportaciones 

agricolas no tradicionales de Guatemala se han 

nivelado, con pocas diferencias totales entre 1987 y 

1988.. La nivelaci6n refleja mas de un limite en la 

capacidad productiva que en la habilidad del mercado de 

absorver el producto. El consumo de frutas y vegetales 

frescos en los Estados Unidos ha aumentado 20 - 30 por 

ciento desde 1975, y se espera un fuerte crecimiento 

continuado. El acceso libre de impuestos otorgado por 

la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a frutas y 

vegetales frescos da a Guatemala una ventaja sobre 

otros productores que no pertenecen a la ICC. 

En el area de la agroindustria, Guatemala parece haber 

progresado en el desarrollo de exportaciones no 

tradicionales, pero las exportaciones de estos 

articulos a los Estados Unidos en 1988 fueron 
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esencialmente las mismas que en 1987. Los principales
 

productos son, camarones ($14 millones), vegetales ($17
 

millones), melones ($5.5 millones), tabaco ($8
 

millones), semillas oleosas ($4 millones), caucho
 

natural ($3 millones), semillas ($3.5 millones),
 

plantas vivas ($2 millones) y flores cortadas ($2 

millones). Las importaciones norteamericanas de 

productos agricolas procesados desde Guatemala no son 

muchas. Un producto principal es la goma de mascar
 

($2.7 millones), pero tambien estan las sopas ($400
 

mil), frutas procesadas ($800 mil) y una variedad de
 

extractos de base vegetal, productos para te~ir, etc.
 

($2 millones).
 

La producci6n agricola no tradicional es un irea en la
 

cual Guatemala tiene una ventaja comparativa, y el
 

sector merece apoyo gubernamental apropiado. La
 

producci6n adicional probablemente requiere inversi6n
 

significativa: para terreno, irrigaci6n o pozos
 

profundos, mejores carreteras, instalaciones de
 

almacenamiento y transporte, refrigeraci6n, asi como
 

semillas y tecnologla.
 

Manufacturas - Las exportaciones guatemaltecas de
 

productos manufacturados -en los que se incluyen los
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camarones, la langosta y el pescado- declinaron
 

firmemente desde casi US$400 millones en 1983 a US$229
 

millones en 1986, principalmente como resultado de la
 

declinaci6rn econ6mica de los principales pafses de
 

Am6rica Central. Las exportaciones aumentado en los
 

iultimos dos a~os, pero adn estan por debajo de US$300
 

millones. Dos tercios de esas exportaciones de bienes
 

manufacturados van a otros palses centroamericanos.
 

Varias categorfas de productos que son articulos
 

significativos para el mercado centroamericano, por
 

ejemplo, dispositivos el'ctricos, articulos plasticos,
 

baterfas de autom6viles, neumaticos, jabones y
 

detergentes, quimicos agricolas y alimentos procesados
 

son escasamente exportados fuera de la regi6n.
 

Solamente unos pocos, como el camar6n, aceites
 

esenciales y molasas son exportados fueri de la regi6n.
 

Guatemala podr'a extender la producci6n de camarones 

cultivados, asi como su pesca desde fuera de sus 

costas, pero ambas actividades requieren 

definitivamente inversi6n sustancial de capital en 

cosas tales como estanques, botes e instalaciones de
 

procesamiento.
 

Para reemplazar el perdido negocio de America Central y
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extender las ventas via exportaciones fuera de la 

region, la industria guatemalteca en general necesitara 

modernizar y extender la capacidad y disminuir los 

costos de producci6n. Para aquellas industrias 

fuertemente dependientes de materias primas importadas, 

podra no ser econ6micamente factible exportar productos 

terminados a los paises industrializados. Donde se 

usan las materias primas guatemaltecas, como en 

mobiliario, productos de latex, algunos productos 

textiles, y productos biol6gicos tales como enzimas, 

existen las oportunidades para extender, pero
 

requeriran inversion en capacidad productiva y
 

tecnologta adecuada.
 

El Area mis probable para la expansi6n rapida esti en
 

las manufacturas ligeras, especialmente el ensamblaje
 

de productos acabados de componentes importados. Desde
 

1986 ha habido un aumento muy ripido en las
 

exportaciones de prendas de vestir, gran parte de lo
 

cual es ensamblado bajo arreglos de "reintegro de
 

derechos de aduana". Las estadisticas de los Estados
 

Unidos muestran importaciones de prendas de vestir de
 

Guatemala de US$75 millones en 1988 y este ni'mero bien
 

podria alcanzar los US$100 millones en 1989. Otras
 

areas de productos que podrian proveer exportaciones
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potenciales para Guatemala incluyen piezas electr6'nicas
 

y subensamblajes, ensamblaje de metros e instrumentos
 

de medici6n, calzados, juguetes y articulos deportivos.
 

La industria de exportaci6n no tadicional de mas 

dinamico crecimiento en Guatemala, aventajando por 

mucho el crecimiento de generaci6n de divisas que 

ninguna otra, es la industria de la confecci6n. Las 

exportaci6n de productos de confecci6rn desde Guatemala
 

a los Estados Unidos en 1988 casi se duplicaron con
 

respecto a 1987, aumentando de US$ 38.6 millones a USt
 

75.8 millones. La confecci6n es actualmente el
 

producto de exportaci6n mis importante desde Guatemala
 

a los Estados Unidos y bien podria convertirse en el
 

articulo mas importante in 1989.
 

Las. cilras del servicio de Aduanas de los Estados 

Unidos para los doce meses que finalizaron el 30 de 

abril de 1989, muestran importaciones de todos los 

articulos textiles - hilo, tela, confecci6n y productos 

elaborados, valorados en US$ 105 millones. La cifra 

equivalente de importaciones de estos articulos desde 

Guatemala para el aio que finaliz6 el 30 de abril de 

1988, fue de US$62.2 millones. A pesar de que estas 

cifras son impresionants en relaci6n al tamaio de 
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Guatemala, el pals solamente se cataloga en la
 

duod6cima posici6n como proveedor de artlculos de
 

confecci6n a los Estados Unidos, representando estas
 

importaciones desde Guatemala menos del 0.8% del valor
 

total de las importaciones de articulos de confecci6n.
 

Sin embargo, Guatemala se ha convertido en el mayor 

suplidor no controlado del mercado norteamericano en 

dos categorias del Acuerdo Multifibras (AMF), 

pantalones de algod6n de damas y de caballeros, 

pantalones largos y cortos. El Gobierno de los Estados
 

Unidos ha llamado al Gobierno de Guatemala a iniciar
 

consultas destinadas a imponer restricciones de
 

importacion en ambas categorlas: las negociaciones se
 

estin actualmente ilevando a cabo.
 

Del total de importaciones de productos textileE de los
 

Estados Unidos desde Guatemala, la confecci6n
 

representa el 89% de este valor. De dicho valor,
 

aproximadamente el 57% entra a los Estados Unidos bajo
 

las provisiones de la Secci6n 807 que significa que los
 

articulos de confecci6n ensamblados en Guatemala bajo
 

provisiones aduanales ventajosas, representan un monto
 

anual algo mayor a US$ 50 millones en valor. Con la
 

posible excepci6n de tabaco extranjero importado a
 

Guatemala para ser mezclado con hojas locales antes de
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ser reexportado, dudo que haya otro producto que se
 

est6 ensamblando bajo provisiones aduanales ventajosas
 

significativas. Esto probablemente en particular sea
 

cierto en ausencia de legislaci6n que permita el
 

establecimiento de parques industriales de zona franca
 

de propiedad privada. La 6nica zona existente, hace un
 

ano atr's, era s6lo parcialmente utilizada, y para
 

operaciones de confecci6n de ropa. El establecimiento
 

de legislaci6n de zonas francas, similar a la que estA
 

en efecto en la Rep1blica Dominicana, se dice esta
 

siendo activamente considerada en el Congreso
 

guatemalteco y puede ser aprobada a corto plazo.
 

El hecho de que Guatemala haya alcanzado niveles de
 

comercio en dos categorias de la confecci6n que han
 

Ilevado a los Estados Unidos a sugerir cuotas, no debe
 

desalentar a Guatemala en su empeio de continuar la
 

expansi6n de las exportaciones de textiles y ropa. An
 

cuando se considera que el actual mercado de la
 

confecci6n en los Estados Unidos es "blando", hay
 

todavia basta;ite espacio en numerosas otras categor(as
 

del AMF para productos adicionales, asumiendo que los
 

costos de Guatemala sean competitivos. La industria
 

guatemalteca necesita diversificar su mezcla de
 

productos y merece el completo apoyo del gobierno en
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t~rminos de negociar en m~ximo acceso al mercado de los
 

Estados Unidos con mnimos impedimentos para la
 

industria. El desarrollo de mecanismos aduanales
 

ventajosos eficientes y/o de zonas francas en ireas
 

urbanas altamente pobladas, podria tambi~n servir de
 

ayuda, particularmente en la creaci6n de empleos donde
 

la necesidad es mis urgente.
 

Los recientes eventos politicos pueden representar
 

mayores oportunidades para la industria de la
 

confecci6n en Guatemala y, como minimo, reducir algunas
 

de las presiones competitivas del mundo. La actual
 

opini6 general en ese campo es que los inversionistas
 

extranjeros en la producci6n de confeccion an China
 

estarin reacios a aumentar sus inversiones y podran
 

considerar desinvertir para diversificar el riesgo
 

politico a~n si el cambio en emplazamiento resulte en
 

costos de producci6n ligeramente mas altos. China
 

actualmente ya no se considera como "estable"
 

politicamente. Otro importante proveedor de articulos
 

de confecci6n donde el clima de inversiones es ai'n mis
 

inestable, es Hong Kong. Las importaciones de los
 

Estados Unidos desde China actualmente son superiores a 

los US$ 600 millones anuales; de Hong Kong son 

superiores a US$ 900 millones. 
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La importaci6r de productos farmaceuticos parece estar
 

creciendo, pero desde una base peque~ia. En 1988 las
 

importaciones de los Estados Unidos de productos 

biol6gicos y de aquellos destinados al comercio de 

comsm~ticos, alcanzaron aproximadamente los US$1.8 

millones. 

Las importaciones de productos de madera cayeron de $9
 

millones a $7.5 millones, ya que los mayores embarques
 

de productos secundarios de madera no cubri6 la caida
 

de $3 millones en exportaciones de madera.
 

En manufacturas no tradicionales, el valor de las
 

importaciones de los Estados Unidos desde Guatemala es
 

bastante modesta. Un area que ha mostrado buen
 

crecimiento, pero desde una base muy pequena, ha sido
 

los productos con base artesanal. Estos incluirian
 

carteras, productos pianos y maletas hechas de
 

materiales texctiles, articulos de barro para el hogar
 

y ioyas de fantasia, cuyas importaciones alcanzaron los
 

US$2.1 millones cn 1988, comparado a $424,000 in 1987.
 

Otro aumento importante, nuevamente en relacion a una
 

base peque~a, han sido los zapatos de piel y una
 

variedad de productos de caucho y plasticos, tales como
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guantes. Las importaciones aumentaron de $2.9 millones
 

en 1987 a $5.6 millones en 1988.
 

Una amplia area en la que Guatemala parece no estar
 

involucrada es la de los productos electricos y
 

electr6nicos. Las Estadisticas norteamericanas no
 

muestran importaci6n alguna desde Guatemala de
 

interruptores, resistencias, cables or cualquier amplia
 

variedad de componenetes comunmente ensambiados en el
 

extranjero.
 

Turismo - Guatemala acogi6 a 400,000 turistas en 1986, 

el a-o mis reciente para el cual estan disponibles 

buenos datos. Conforme a la Camara de Turismo, los 

turistas gastaron US$124 millones en Guatemala ese ano, 

naciendo del turismo una de las mas importantes 

exportaciones no tradicionales de la naci6?i. Muy poco 

del gasto de turismo en Guatemala "se filtra" en la 

forma de insumos importados, debido a que la naci6n 

puede producir la mayor parte, si no todo lo que los 

turistas consumen. El turismo ha reganado justo 

recientemente los niveles que alcanzara en 1979/1980, 

debido a que los des6rdenes civiles a principios de los 

ochenta precipitaron una ca.da abrupta en los ingresos 

por concepto del turismo a un d~cimo de sus niveles 

pico. 
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Guatemala tiene un ndmero de atributos que atraerain aun
 

mayores nimeros de turistas en el futuro cercano,
 

suponiendo que la paz prevalezca en el pals y en la
 

regi6n. Los viajeros mundiales estan buscando de
 

manera creciente destinos venturosos, altamente 

participativos, y aut~nticos, y Guatemala tiene mucho 

que ofrecer en estos terminos. 

Actualmente Guatemala esta promoviendo el turismo
 

solamente en Europa pero no en los Estados Unidos, un
 

mercado grande, de alto potencial, "natural", debido a
 

su proximidad. La promoci6n seria en los Estados
 

Unidos, comenzando con una promoci6n tal de baja
 

intensidad como la inclusi6n de un ni'mero libre de
 

cargos en llamadas de larga distancia en articulos de
 

prensa acerca de Guatemala, y quizas incluyendo una
 

campa~a publicitaria en peri6dicos seleccionados, es
 

probable producir un gran influjo de turismo en un
 

tiempo relativamente corto a un costo razonablemente
 

bajo. Sin embargo, los hoteles alegadamente estin
 

operando con tarifas de ocupaci6n de un 85 por ciento,
 

de modo el crecimiento sustancial en el turismo
 

requerira inversi6n adicional en las acomodaciones.
 

En resumen, el turismo ha sido y continuar4 siendo un
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significativo generador de divisas no tradicionales 

para Guatemala, y el sector merece apoyo en el Plan 

Nacional de Exportaciones. 
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III. METODOLOGIA ANALITICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
 

El Pian Nacional de Exportaciones de Guatemala fue
 

disefado para aprovechar los mcs recientes avances entre la
 

comunidad de poiiticas respecto a las politicas de promoci6n
 

de la exportaci6n. El Plan toma en consideraci6n las
 

estrategias exitosas y no exitosas empleadas por otros
 

paises del mundo, y esti disenado para hacer uso maximo de
 

aquelios instrumentos ae politicas que promueve"
 

exitosamente el crecimiento de base amplia y a largo plazo,
 

a la vez evitan las caldas estrepitosas y errores cometidos
 

poc otros.
 

Resfiaen de Politicas Exitosas de Prosoci6rn de las
 

Exportaciones en Todo el Mundo
 

Una revisi6' dei desempe-o econ6mico del mundo 

claramente indica la importancia de las pol.(ticas orientadas 

nacia el exterior para apoyar y mantener el crecimiento 

econ6mico. Segin datos del Banco Central sobre cuarenta y
 

una economias en desarroLlo, el crecimiento de las
 

manufacturas son las mis altas en el grupo con fuerte
 

inclinaci6n hacia el extranjero, y las mis bajas en el grupo
 

con fuerte orientaci6n hacia el interior (10.0 versus 3.1 

por ciento durante 1973 - 1985). Los recientes disturbios 

en Europa Orientai destacan la comprensi6n a todos los 

43
 



niveles de la sociedad de que la empresa privada, sin
 

restricciones impuestas por pol-ticas gubernametaies
 

intervensionistas, pueden guiar a las naciones para lograr y
 

mantener niveles de vida adecuados.
 

El cambio de una economfa orientada hacia el interior a
 

una economia orientada hacia el extranjero, el reto que 

Guatemala enfrente actualmente, puede lograrse mejor por 

medio de reformas macroecon6micas, en el comercio, y en las 

regulaciones. Las principales politicas de liberalizaci6n
 

econ6wica en la Repu'blica de Corea, que juntas han resultado
 

en un sorprendente y continuo crecimiento de las
 

exportaciones, incluyen la reducci6n de barreras
 

arancelarias, la introducci6n de incentivos directos a La
 

exportaci6n, devaluaciones y unificaci6n de la tasa de
 

cambio, lioeralizaci6n de los mercados financieros
 

dom~sticos, liberalizaci6n de las transacciones con capital
 

extranjero y una reducci6n en el control de precios.
 

Chile nos proporciona un segundo ejemplo instructivo
 

del poder de la liberalizaci6n. Las pol{ticas de
 

liberalizaci6n del comercio implementadas a mediados de la
 

d~cada de los 80, catalizaron el crecimiento anual del PNB
 

durante un periodo en el cual otras economlas endeudadas en
 

America Latina tambaleaban. Las politicas de liberalizaci6n
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.ncluyeron una reforma arancelaria, la reducci6n de las
 

barreras arancelarias, devaluaci6, liberalizaci6n del
 

sector financiero, privatizaci6rn de las empresas
 

guoernamentales, reforma de las leyes laborales, y una
 

reducci6n en el deficit del presupuesto.
 

En reacci6n a los menores ingresos del petr6ieo y La
 

resultanbte presi6n sobre la Dalanza de pagos, Indonesia
 

implement6 reformas economicas fundamentales comenzando en
 

1986, colocando a la naci6n en un camino firme de
 

crecimiento nacia el extranjero. El paquete de reformas
 

consisti6 en una significativa devaluaci6n de la moneda, la
 

liberalizaci6n de los regimenes de importaci6n y 

exportaci6n, la desaparici6, de monopolios de la 

importaci6n, reducci6n significativa en el control de 

precios, el establecimiento de una bolsa de valores, un 

movimiento hacia una estructura de tasas de interns mas 

fiexiole y determinada por el mercado, y la modernizaci6n de
 

los procedimientos aduanales. Estas medidas resultaron 
en
 

un ripido y dramitico aumento del 40 por ciento en las
 

exportaciones no tradicionales de 1986 a 1988.
 

ios casos de 6xito en la promoci6n de exportaciones han
 

sido tomados en cuenta en el diseno del Plan Nacional de
 

Exportaciones de Guatemala. Las medidas de pol{ticas
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consignadas en el Plan Nacional de Exportaciones son
 

aquellas medidas que, segil la opini6n del Grupo de Trabajo
 

de Promoci6n de Exportaci6nes y el equipo de consultores,
 

Ilevaran a Guatemala hacLa un crecimiento sostenido de sus
 

exportaciones. El anclisis de los casos fue complementado
 

con el an~lisis del contexcto guatemalteco, descrito mis
 

abajo.
 

El equLpo utiliz6 un proceso anal{tico de tres pasos
 

para dise~ar el Plan. El proceso se ilustra en la Figura 1.
 

Sintesis Analitica de la Investigaci6n Existente
 

En los ultimos tres aos, se han preparado mis de dos 

docenas de documentos, po4 parte de varios gobiernos, 

organizaciones internacionales y privadas, en Guatemala 

contentendo anlisis y recomendaciones para estimular el 

crecimiento de las exportaciones. El Anexo B contiene una 

lista completa de los documentos revisados por el equipo. 

-Los documentos varian ampliamente en alcance y calidad. A
 

fLn de identificar y utilizar los mejores aspectos de cada
 

documento en este plan, los reportes fueron cuidadosamente
 

revisados, utilizando los siguientes criterios para
 

seleccionar recomendaciones apropiadas:
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I. 	 Relevancia. Varios reportes fueron escritos a
 

mediados de los ochenta, y aunque sus analisis y
 

recomendaciones fueron apropiadas en ese momento,
 

desde entonces han tenido lugar mejoramientos
 

significativos en la po.Ltica de tasa cambiaria y
 

los procedimientos de exportaci6n. Otras
 

recomenda:iones todavia son vilidas.
 

2. 	 Calidad del Anilisis. Varios de los reportes
 

contenian anilisis que en opini6n del grupo de
 

trabajo, era superior a varios otros. El grupo de
 

trabajo evalu6 mas altamente aquellas
 

recomendaciones que fuezon apoyadas con evidencia
 

clara, fuera la evidencia de sectores 'nicos o
 

mdltiples, contrario a recomendaciones vagas sin
 

una necesidad clara.
 

3. 	 Factibilidad. Aunque la mayoria de las
 

recomendaciones eran factibles, algunas no lo
 

eran. Algunas eran excesivamente optimistas
 

acerca de La capacidad de las organizaciones
 

gubernamentales de originar reformas ripidas. En
 

otros casos, al gobierno se asignaron cambios que
 

eran mis apropiadamente el dominio del sector
 

privado, o viceversa.
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Basado en estos criterios, el grupo de trabajo 

identific6 aquellos aspectos de los reportes, incluyendo 

piezas de an~lisis y recomendaciones seleccionadas, que 

fueron oportunas, apopiadas y factibles. Aunque esta 

sirtesis analltica depur6 un nmero de recomendaciones como 

no deseables, ai grupo de trabajo se le dej6 con un gran 

ndmero de recomendaciones no operables, y estuvo claro que 

se requeria prioridad adicional. 

AnAlisis Sectorial de Restricciones
 

A fin de identificar las restricciones obligatorias
 

para el crecimiento en las exportaciones guatemaltecas, y
 

trazar recomendaciones para quLtarlas, el grupo de trabajo 

condujo un a"clisis sectorial de obsticulos a las 

exportaciones. Los documentos existentes fueron 

suplementados con entrevistas cuando era necesario, a fin de 

detectar los obsticuios mcs importantes para el ripido 

crecimiento de las exportaciones. 

El grado apropiado de disgregaci6n era problemitico. 

Mas disgregaci6n, por ejemplo a un nivel de producto 

especifico permttirla detecci6n mis exacta de restricciones 

obligatorias, pero las recomendaciones resultantes podrian 

no tener el alcance apropiado para un plan nacional.
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Igualmente impoctante, la disgregaci6" a rivel de producto o
 

industrial no seiaiaria los obstaculos al crecimiento en
 

nuevos productos y nuevas industrias en 1o cual Guatemala
 

adn no esti implicada.
 

Despu6s de la discusi6n, el grupo de trabajo seleccion6
 

cuatro categorLas de exportaciones para anilisis: Todas las
 

exportaciones; expoxtaciones agricolas tradicionales;
 

exportaciones agricolas no tradicionales; y exportaciones
 

manufacturadas y tucismo, y otros servicios. Este nivel de
 

dLsgregaci6n permitia las variaciones en la experiencia de
 

exportaci6n para hacerse aparente. aunque todav{a
 

identificando las restricciones y recomendaciones del
 

alcance y la importancia nacionales.
 

La Tabla I resume el anilisis sectorial de las 

restricciones. Varias restricciones afectan todos los 

sectores. Varias d~cadas de politicas de sustituci6n de las 

importaciones han dejado ia economia guatemalteca con un 

fuerte prejuicio antiexportaciones. Las altas tasas 

efectivas de protecc16n y la falta de un sistema que asegure 

una tasa cambiaria competitiva, desestimula la inversi6n 

interna y la producci6n de exportaciones. La actual 

estructura relativa de precios todavia estimula los negocios 

para dicigir capacidad productiva hacia el mercado nacional 

49
 



Tabla 1
 

ANALISIS SECTORIAL DE RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES
 

Sector: 


Restricciones:
 

Recomendacioness 


Todas las 

exportaciones 


Falta de mecanis 

mos para asegu
rar el manteni 

miento de tasas 

cambiarias compe
 
titivas. 


Acceso limitado
 
al capital de 

inversi6n y 

trabajo.
 

Prejuicio anti-

exportaci6rn: 

Grandes barreras 

a la importacion
 
estimulan la
 
producci6n para
 
el mercado
 
local.
 

Habilidad limita
 
da de algunas
 
instituciones gu
 
bernamentales.
 

Refrrma tarifa
ria para reducir 

las tasas efecti
 
vas de prote-

ccion. 


Establecer siste 

ma para mantener 

tasas cambiarias 

competitivas. 


Establecer
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Exportaciones
 
Agricolas
 
tradicionales
 

Cafe
 
Algod6n
 
Azu'car
 
Guineos
 
Cardamomo
 
Came
 

Cuotas
 

Demanda mun
dial estancada
 

Degradaci6n
 
ambienta
 

Terreno disponi
 
ble limitado
 

Deficiencias en
 
adminsitraci6n e
 
instalaciones por
 
tuarias
 

Diversificar
 

Aumentar producti
 
vidad
 

Aumentar
 
capacidad manejo
 
volumenes en P.
 
Barrios
 

Mejorar red carre
 

teras secundarias
 



llneas 
especiales de 
cr6dito para 
exportadores. 

para penetrar 
interior 

al 

Asegurar 0 
garantizar pro 
grama para 
reducir riesgo 
de otorgar pres 
mos a los expor 
tadores. 

Asistencia t~cni 

ca a las agen
cias gubernamen 
tales. 

Sectors Exportaciones 
Agricolas 
Tradicionalest 

No 
Ezportaciones 
Manufacturadas 
Tradicionales 
Turismo 

No 
y 

Flores 
Frutas 
Vegetales 
Caucho 
Especias 
Alimentos 

Procesados 
Madera 
Pescado y 
Camarones 

Prendas de Vestir 
y Textiles 
Plasticos 
Fabricaci6n de 
Metal 

Mobiliario 
Electromecanicos 
Productos de 

Latex 
Artesan'a 
Turismo 

Restriccioness Falta de almace 
namiento refrige 
rado en el aero-

Falta servicio te 
lef6nico interna
cional adecuado 

puerto 

Falta servicio 
Falta de credito 

telef6nico inter 
nacional 
adecuado 

Capacidad 
limitada 

actual 

Falta conocimien 
to de nueva 
tecnologfa 

Onerosos procedi
mientos de expoi 
taci6n 

Falta de conoci
miento de los 
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Recomendacioness 


Falta de 

conocimento de 

los mercados,
 
especialmente 

regulaciones de 

salud y sanita-

rias
 

Falta de credito 

para financiar 

ciclos extensos 

de producci6n 


Carencia de repu 

taci6n interna-

cional
 

Conservatismo 


Proveer almacene 

miento refrigeri 

do en aeropuertG 


Mejorar servicio 

telef6nico inter 

nacional
 

Proveer asisten 

cia t6cnica en
 
nueva tecnologla 


Promover 

desarrollo agri
 
cultura contrato 


Promoci6n produc 

tos guatemalte
cos en mercados 

claves 


Promover 

desarrollo 

companias comer 

ciales 


mercados
 
extranjeros
 

Falta de conoci
miento de nueva
 
tecnologia
 

Las Polfticas dE
 
sustituci6n de im
 
portaci6n hir
 
estimulado a lo
 
fabricantes loca
 
les a enfocar el
 
mercado local
 

Alto precio trans
 
porte
 

Equipos obsoletos
 

Mejorar servicic
 
telef6nico inter
nacional
 

Proveer credito a
 
los exportadores
 

PRomover inver
si6n extranjera
 

Proveer incenti
vos para zonas
 
francas
 

Desarrollar
 
habilidad
 
subcontratistas
 

Liberalizar
 
derechos embarque
 

Facilitar
 
sistemas reinte
gro derechos
 
aduana
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Promover Proveer asisten
desarrollo coo cia t•cnica en 
perativas nueva tecnologia 

Proveer 
capacitacio'n 
sobre 

Simplificar 
procedimientos ex 
portaciones -

regulaciones de 
salud y 
sanitarias 
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protegido pero .Limitado. El alto cosLo de insumos en los
 

actuaies 
niveles de tasa de camb.to mantienen de manera
 

potencia ias exportaciones de ser de costo competitivo en
 

los mercados internacionales. La falta .ieinformaci6n sobre
 

el mer.cado es un problema sistemitico que afecta a todos los
 

sectores, y en especial afecta a las companias mas peque.as
 

y nuevas
 

Otras diversas restricciones fueron identificadas por
 

cada uno de los sectores como obst~culos criticos.
 

EspecifLcamente el deficiente 
 servicio telef6riico
 

internacional, falta de cr~dito, conocimiento limitado de
 

mercddos extranjero6, e infraestructura de transporte de
 

calLdad pobre, alto costo, fueron realzados pox los lideres
 

gubernamentales e industriales 
en cada uno de los sectores.
 

Deoido 
 a su amplio alcance, estas restricciones deben 

reciDi4 atenci6n altawmente prioritaria en cuaiquier plan 

nacional Esta es la primera conclusi6n del anilisis 

sectorial.
 

Una segunda conclusi6n del anilisis sectorial 
es que
 

Las restricciones al 
 crecimiento en las exportaciones
 

agricolas tradicionales estAn para la mayor parte en el 
lado
 

de la demanda, no en el de La oferta. Las cuotas sobre el
 

cafe y el azcar, (aunque las cuotas de la Organizaci6n
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internacional del Caf4 fueron suspendidas el 3 de julio de
 

1989 por dos anos) y la demanda murdial estancada del
 

algod6n y el cardamomo, son restricciones obligatorias sobre
 

ei crecimiento de las exportaciones de estos productos. Con
 

la excepci6n de los guineos, 
 en que el crecimiento
 

sustancial de las exportaciones es probable, las acciones
 

poz parte del gobierno guatemalteco o del sector privado
 

para estimuLar la oferta no son apropiadas a la faz de la
 

demanda limitada. Asi es necesario para el plan nacional
 

de exportaciones enfocar sus esfuerzos 
en el aumento de las
 

exportaciones en Los 
 dos sectores restantes, los bienes
 

agricolas no tradicionales y los productos manufacturados y
 

el tucismo.
 

Un resultado de cierta forma sorprendente del anclisis
 

sectorial es el grado 
 al cual las restricciones son
 

especi'ficas del sector, es decir, afectan un sector pero no
 

os otros dos. Probablemente el ejemplo mis sorprendente de
 

este resultado es el de las deficiencias del transporte.
 

Aunque el transporte es un problema a menudo mencionado por
 

varios sectoces, 
la naturaleza especifica de la restricci6n
 

varia grandemente. Los productores universalmente citan el
 

alto costo de transporte de carga comparado con 
el de otros
 

paises competidores. Desgraciadamente, 6sta no es una
 

variable que puede ser encarada directamente por el gobierno
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o el sector privado en Guatemala (aun cuando las
 

negociaciones con los embarcadores es impresindible). El
 

Plan nacional de Exportaciones esti dirigido a resolver este
 

problema critico, que afecta tanto a los productores de
 

productos tradicionales como a los de productos 
 no
 

tradicionales, al aumentar el volumen general de
 

exportaciones, engendrando asi mayor competencia entre los
 

embarcadores, 1o que resulta en costos de embarque mis
 

bajos.
 

En general, sin embargo, la disponibilidad de
 

transporte no es un impedimento para los produtos agricolas
 

tradicionales. A travs del tiempo, se ha desarrollado 
ua
 

infraestructura de carreteras, ferrocarriles y marina
 

su.1rciente para secvir las Areas productoras de cosechas del
 

pais. La 6nica deficiencia seria en el transporte que
 

afecta las expottaciones tradicionales, y que debe ser 

enfrentada a corto plazo, es ia administcaci6n del Puerto 

Santo TomAs de Castillo. 

En contraste la falta de almacenamiento refrigerado en
 

el aeropuerto Aurora, y la baja capacidad de carga a4rea, ha
 

sido identificada como una restricci6n en las expoxtaciones
 

agricolas no tradicioanles. Las exportaciones
 

manufacturadas sufren de diferentes obsticulos de
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transporte, a saber el alto precio del transporte maritimo,
 

y el limitado almacenamiento de contenedores (contrario al
 

volumen) e instalaciones de manejo en Puerto Tomis de
 

Castillo.
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Tabla 1
 

ANALISIS SECTORIAL DE RESTRICCIONES A LAS EXPORTACIONES
 

Sector: 


Restricciones: 


Todas las 

exportaciones 


Acceso limitado 

al capital de
 
inversi6n y
 
trabajo. 


Prejuicio anti
exportacion: 
Grandes barreras 

a la importacion 

estimulan la
 
producci6n para
 
el mercado 

local. 


Habilidad limita
 
da de algunas 

instituciones gu 

bernamentales. 


Exportaciones
 
Agricolas
 
tradicionales
 

Cafe
 
Aljod6n
 
Azucar
 
Guineos
 
Cardamomo
 
Carne
 

Cuotas
 

Demanda mun
dial estancada
 

Degradaci6n
 
ambienta
 

Terreno disponi
 
ble limitado
 

Deficiencias en
 
adminsitraci6n e
 
instalaciones par
 
tuar ias
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Recomendaciones 


Sectors 


Reforma tarifa-

ria para reducir
 
las tasas efecti
 
vas de prote-

ccion. 


Mantener tasas
 
cambiar ias 

competitivas. 


Establecer 
lineas
 
especiales de
 
credito para 
exportadores. 


Programa de 

seguro o de
 
garantia para
 
reducir riesgo
 
de otorgar pres 
mos a los expor
 
tadores.
 

Asistencia tecni 
ca a las agen
cias gubernamen 
tales. 

Exportaciones 

Agricolas No 

Tradicionaless 


Flores 

Frutas 

Vegetales 

Caucho 

Especias 

Alimentos 


Procesados 

Madera 

Pescado y 

Camarones 


Diversificar
 

Aumentar producti
 
vidad
 

Aumentar
 
capacidad manejo
 
volumenes en P.
 
Barrios 

Mejorar red carre 
teras secundarias
 
para penetrar al 
interior
 

Exportaciones
 
Manufacturadas No
 
Tradicionales y
 
Turiso
 

Prendas de Vestir
 
y Textiles
 
Plasticos
 
Fabricaci6n de
 

Metal
 
Mobiliar io
 
Electromecanicos
 
Productos de
 

Latex
 
Artesania
 
Tur ismo
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Restricciones: 
 Falta de almace 

namiento refri5e 

rado en el aero-

puerto
 

Falta servicio
 
telef6nico inter 

nacional 

adecuado
 

Falta conocimien 

to de nueva. 

tecnologia
 

Falta de 

conocimento de 

los mercados, 

especialmente
 
regulaciones de 

salud y sanita-

rias 


Falta de credito 

para financiar 

ciclos extensos 

de producci6n 


Carencia de repu 

taci6n interna-

cional
 

Conservatismo 


Falta servicio te
 
lef6nico interna=
 
cional adecuado
 
Falta de credito
 

Capacidad actual
 
limitada
 

Onerosos procedi
 
mientos de expor
 
taci6n
 

Falta de conoci
miento de los
 
mercados
 
extranjeros
 

Falta de conoci
miento de nueva
 
tecnologia
 

Las Politicas de
 
sustituci6 n de im
 
portaci6n han
 
estimulado a los
 
fabricantes loca
 
les a enfocar el
 
mercado local
 

Alto precio trans
 

porte
 

Equipos obsoletos
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Recomendaciones: 
 Proveer almacena 

miento refrigera 

do en aeropuerto 


Mejorar servicio 

telef6nico inter 

nacional
 

Proveer asisten 

cia tecnica en
nueva tecnologia 


Promover 

desarrollo agri
 
cultura contrato 


Promoci6n produc 

tos guatemalte
cos en mercados 

claves 


Promover 

desarrollo 

compafas comer 

ciales 


Promover 

desarrollo coo 

perativas 


Proveer 

capacitaci6n 

sobre 

regulaciones de
 
salud y
 
sanitar ias
 

Mejorar servicio
 
telef6nico inter
nacional
 

Proveer credito a
 
los exportadores
 

PRomover inver
si6n extranjera
 

Proveer incenti
vos para zonas
 
francas
 

Desarrollar
 
habilidad
 
subcontratistas
 

Liberalizar
 
derechos embarque
 

Facilitar
 
sistemas reinte
gro derechos
 
aduana
 

Proveer asisten
cia tecnica en
 
nueva tecnologia
 

Simplificar
 
procedimientos ex
 
portaciones
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Prioridad de Recomendaciones
 

La 6itima tecnica analitica aplicada en la preparaci6n
 

del plan fue priorizar las recomendaciones y determinar su
 

colocaci6n apropriada en un marco de tiempo para la acci6n.
 

En un mundo complejo, es dificil evaluar con exactitud el
 

impacto sobre el crecimiento de las exportaciones de cambiar
 

o una sola o diversas variables. Ademas, los estimados de
 

costos hechos para las recomendaciones son s6lo eso,
 

estimados.
 

Anque no fue posible conducir analisis de beneficios de
 

costos a escala completa de cada recomendaci6n, el equipo
 

intent6, a travs de revisi6n de documentos y analisis
 

sectoriales, seleccionar aquellas. acciones que ofrecen los
 

mayores potenciales para quebrar las restricciones sobre las
 

exportaciones, a un costo razonable.
 

Tambi6n se prest6 atenti6n cuidadosa a las
 

implicaciones de igualdad social de las recomendaciones. Un
 

impulso principal de muchas actividades dentro del Plan
 

Nacional de Exportaciones es aumentar las exportaciones no
 

tradicionales, tanto agricolas como de manufactura. El
 

crecimiento y desarrollo de estos dos sectores mejorarin los
 

estandares de vida de dos de los grupos mas desventajados en
 

la sociedad guatemalteca: los pueblos indigenas rurales, y
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los desempleados y subempleados rurales, respectivamente.
 

Las actividades incluidas en el Plan Nacional
 

representan el mejor esfuerzo de muchos expertos consultados
 

relativo a cuiales acciones son probables de catalizar el
 

crecimiento de las exportaciones en el futuro cercano, asi
 

como cuales acciones pueden ser puestas en practica sin
 

esfuerzo indebido en el presupuesto nacional.
 

Es importante senalar que el fortalecimiento de las
 

exportaciones de la naci6n actualmente no ocupa la misma
 

prominencia en el presupuesto nacional que ocupa en el
 

lenguaje y los planes de muchas organizaciones
 

gubernamentales. Este es el resultado de muchos factores,
 

incluyendo la inercia de los agios cuando la sustituci6n de
 

las importaciones era el motor predominante del crecimiento
 

economico, la indecisi6n relativa a la trayectoria correcta
 

de la acci6n, y los muchos items de alta prioridad
 

compitiendo por escasos recursos gubernamentales. Sin
 

embargo, esta situaci6n no puede continuar. Si los
 

guatemaltecos han de exportar de manera exitosa a los
 

mercados internacionales competitivos, es importante de
 

manera suprema que Guatemala invierta los recursos naturales
 

para despejar los obstaculos existentes y facilitar el
 

comercio internacional.
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IV. 	 ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL PLAN NACIONAL DE 

EXPORTACIONES 

Resumen 

Las recomendaciones que han sido seleccionadas como las
 

de alt-i prioridad son aquellas que tienen el mayor poder
 

para aumentar las exportaciones guatemaltecas. Las
 

actividades enlistadas mis adelante no son nuevas ni
 

sorprendentes. Las deficiencias bisicas que limitan las
 

exportaciones guatemaltecas han sido aparentes en algunos
 

casos por varios aos. Sin embargo, en contraste con los
 

esfuerzos pasados, aislados, este Plan de Exportaciones
 

representa una opini6n de consenso, nacional, acerca de las
 

medidas que deben ser ejecutadas.
 

Este Plan Nacional de Exportaciones es en un sentido
 

muy importante, apolitico. El Plan es apoltico porque las
 

restricciones las exportaciones de estancamiento implicito
 

son apoliticas. Los obstaculos que abstienen a Guatamala de
 

exportar trascienden las fronteras politicas. El quitar
 

exitosamente las restricciones a las exportaciones merece el
 

apoyo completo de todos, al margen de la orientacion
 

politica. La ejecuci6n y mantenimiento de las medidas
 

claves de promoci6n de exportaci6n se extenderin desde la
 

actual administraci6n a las varias pr6ximas administraciones
 

y al pr6ximo siglo. El plan contiene recomendaciones a
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corto plazo que serin puestas en prictica durante el periodo 

de 1989 - 1992, para mediano plazo, 1993 - 199-, y para 

largo plazo, 1997 - 2000. 

Las actividades del Plan Nacional de Exportaciones se
 

resumen en forma de Tabla en las siguientes pginas, y luego
 

se presentan en conjunto.
 

Las recomendaciones macroeconomicas, debido a que
 

afectan a todos los sectores econ6micos y todas las
 

exportaciones, juegan un rol superior en el Plan Nacional de
 

Exportaciones. El Plan Nacional de Exportaciones manda el
 

establecimiento de un sistema para mantener una tasa
 

cambiaria competitiva. Requiere a corto plazo la reducci6n
 

gradual de los niveles de tarifas, y un sistema de tasas de
 

interns flexibles, orientadas hacia el mercado. Estas
 

medidas son de vital importancia para enviar las senales
 

correctas de precios a la comunidad comercial guatemalteca
 

para estimular mayor inversi6n y producci6n de
 

exportaciones. A mediano y largo plazo, el Plan enfatiza la
 

importancia de mantener un marco macroecon6mico estable,
 

orientado al exterior, para el crecimiento.
 

Debido a que se identific6 como una restricci6n clave
 

para exportar a traves de la junta, al margen de la
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industria, las medidas para asegurar el acceso de los
 

exportadores al credito y otras formas de capital juegan un
 

rol importante en el Plan Nacional de Exportaciones. A la
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T'LAN NACIONAL DE EXPOR.ACIONES
 

Actividades a Corto Plazo (1989 - 1992)
 

Actividad 


POLfTICAS
 
MACROECONOMICAs: 


Establecer u' sistema 

para mantener una tasa 

cambiaria competitiva. 


Reducir gradualmente los 

niveles de tarifas y 

reemplazar restricciones 

cuantitativas con las 

tarifas. 


Establecer un sistema de 

tasas de interes flexi-

bles, orientadas hacia 

el mercado y concomi-

tantemente limitar el 

uso de controles de
 
cr.ditos administrados.
 

FINANZAS:
 

IDiciar la operaci6n de 

FODEX, una linea oficial 

de credito para finan-

ciamiento preexportaci6n 

a ser operada indepen
dientemeDte de los proce
 
dimie'tos del Banco de
 
Guatemala.
 

Facilitar el acceso de 

los exportadores a las 

lireas oficiales de 

cr6dito especial.ente 

para cr6ditos a mediano 

y otros a largo plazo. 


Etidad 

Responsable 


Banco de 

Guatemala 


MiDisterio de 

Eco°omia
 

Banco de 

Guatemala 


Banco de 

Guatemala y 

baDca privada
 

Banco de 

Guatamala, 

bancos privados, 

Camara Finanzas 


RendimieDto
 
Verificable
 

Ning d cambio
 
signiiicativo en
 
la tasa cambiaria
 
efectiva real
 
lejos del nivel
 
competitivo.
 

DeclinacioDes
 
graduales en
 
niveles tarifa
rios promedio.
 

Elevaci6n gradual
 
topes tasas inte
r~s y remoci6n to
 
pes para Diciem-
bre 1990.
 

Flujos financia
miento preexpor
 
taci6n de FODEX y
 
otras fuentes.
 

Reducci6n en
 
tiempo del proce-.
 
so de revisi6
 
por parte del
 
Banco de
 
Guatemala.
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TELECOMUNICACIONES:
 

Invertir en centrales 

telef6inicas adicionales 

y apresurar ia 

instalaci6n de lPeas 

adicionales. 


TRANSPORE:
 

Mejorar la administra-

ci6n del Puerto Santo 

Tomis de Castillo.
 

Permitir a los nego~ios 

privados construir 

almacenamiento 

refrigerado en el 

aeropuerto Aurora. 


Otorgar derechos de 

desembarco a todos los 

solicitantes serios. 


Proceder con los planes 

para convertir 1 almace' 

en el aeropuerto Aurora 

de importacion e 

exportaci6n. 


Guatel 


Ministerio de 

Finanzas 


Direccion de 

AeronAutica 

Civil 


Ministerio de 

FiDanzas y Di-

recci6n Aero-

'tica Civil 


Ministerio de 

Finanzas y 

Direcci6" Aero-

nautica Civil 


Ndmero de nuevas
 
centrales
 
telef6nicas y
 
lineas en
 
servicio. Tarifa
 
terminaci6n 
l1a.-adas
 

Reducci6n tiempo
 
carga y descarga.
 

Direcci6n Aeroniu
 
tica Civil debe
 
anunciar para el
 
31 de Dic, 1989
 
que acepta solici
 
tudes competiti-
vas para ela'orar
 
y operar espacio
 
almacenamiento re
 
frigerado en Aero
 
puerto Aurora.
 

Aumento propor
ci6D aprobaci6in
 
solicitudes de
 
derechos desembar
 
co en aeropuerto
 
internacional
 
Aurora.
 

Almacen ha de
 
estar en servicio
 
para exportadores
 
para el 31 Dic,
 
1989.
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EXPORTACI6N. IMPORTA-
CI6N, REINTEGRO DE 
DERECHOS DE ADUANA Y 
REGULACIONES DE ZONAS 
FRANCAS: 

Promulgar regulaciones 

de zoras francas que 

seal transparentes y 
que agilicen la
 
inversion en las zonas
 
francas.
 

Proveer personal y 

presupuesto a Dir. Gen. 

de Pol.tica Industrial 

para apresurar la 

aprobaci6n de inversi6n 

de zoneas francas. 


ATRACCION DE INVERSI6N
 

Conducir una revisi6n 

completa de la legis-

laci6v y regulaciones 

de Guatemala rulativas 

a la inversi6n 

extranjera. 


Proceder con la 

creaci6" del Centro de 

Servicios al 

Inversio"ista dentro de 

la Camara Empresarial 

(CAEM). 


Seleccionar, capacitar, 

y apoyar especialistas 

de informaci6rl de 

inversi6n, ,omercio y 

turismo en Embajadas en 

el extraDjero. 


Promulgar la propuesta 


Ley Forestal. 


Ministerio de 

Econcomia 


Ministerio de 

EcoDomia 


Ministerios de 

Finanzas y 

Economia, Banco 

de Guatemala 


CAEM 


Ministerios de 

Relaciones 

Exteriores y 

Economia 


Congreso 
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Publicaci6n de
 
regulaciones.
 

Oficina totalmen
 
te dotada de peF
sonal y equipada.
 
Lapso de tiempo
 
requerido para
 
procesar la
 
solicitud.
 

Preparaci6o' de
 
documento revisan
 
do legislaci6n.
 
Propuestas para
 
modificaciones.
 
Ejecuci6n de modi
 
ficacioes.
 

Oficina dotada de 
personal y equipa 
da. Ndmero de 
prospectos -,enera 
dos. Numero 
firmas que invier 
ten y dumero
 
puestos creados.
 

Selecci6D de per
 
sonal. Dise5ar-y
 
ofrecer capacita
 
ci6n. Supervisar
 
numero de prospec
 
toe provistos por
 
cada representan
 
te comercial ex
 
tranjero.
 

Promulgaci6.' de
 

la ley.
 



Apresurar la explotaci&n 

de minerales mediante la 

simplificaci6'n de la ley 

y las regulaciones. 


INFORMACION ECONOMICA Y
 
DE MERCADO:
 

Desarrollar gradualmente 

funcionarios comer 

ciales y de inversion 

del extranjero dentro de 

la Asociaci6n de Exporta 

dores no tradicionales y
 
la Cimara Empresarial.
 

Designar al menos a una 

persona en cada 

MiDisterio para respon-

der preguntas y proveer 

datos comerciales y 

econ6micos en respuesta 

a preguntas del publico 

y otras agencias guber 

namentales. 


PROMOCION DE
 
EXPORTAC ION: 

.Continuar apoyando los 

esfue:zos de promocio" 

de exortaci6'n. 


Promover el turismo que 

entra entre los segmer 

tos de mercado de alto 

potencial. 


Continuar desarrollando 

la conciencia de los be-

neficios de exportar. 


Ministerio de 

Minerales y 

Petr6leo 


Asociaci6n de 

Exportadores no 

tradicionales y

CAEM 


Todos los Minis-

terios, Banco 

Central, y 

Ventanilla Unica 


Asociaci6n de x 

portadores no 

tradicionales 


Inguat 


Asociaciones In-

dustriales, CAEM 


Modificaciones en
 
la ley y las regu
 
laciones. Ejecu
 
ci6n de las modT
 
ficaciones.
 

Enviar s6lo 3, no
 
5 funcionarios de
 
promoci6n al
 
extranjero en
 
1989/1990.
 

Designaci6n de
 
miembros del per
 
sonal para posi
ciones de infor
maci6n. Anuncio
 
pt'blico de
 
servicio nuevo.
 
Ndmero de in
quietudes contes
tadas por ago.
 

Aumentar nivel de
 
provision de foi
dos para la
 
Asociacion.
 

Aumento en el
 
presupuesto promo
 
cional. Aumento
 
en el volumed de
 
turismo.
 

Seminarios, y
 
campa~as
 
publicitarias.
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ADUANAS: 

Profesionalizar las 
Aduanas para hacer las 

Ministerio de 
FiDanzas 

Cambios de perso
nal. Encuestas 

operaciones mas eficaces usuarios. Re
y transparentes. Audi-
tar las operaciones y 

ducci6n papeleo. 

remover las causas de 
las i.4.regularidades. 

DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS: 

Las Asociaciones Indus- Asociaciones Numero de cursos 
triales deDen evaluar 
las necesidades especi-
ficas de capacitaci6n, 
elevar la provisi6 de 

Industriales pagados excepto 
el programa patro 
cirado por el es
tado. Nmero de 

fondos de los patronos, 
y hacer contratos para 

gente entrenada. 
Encuestas de 

cursos a travs del satisfacci6on de 
INTECAP y otras 
instituciones. 

graduados de cur 
sos y patronos. 
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PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES 

Actividades a Mediano Plaz (1993 -

Actividad 


POLfTICAS
 
MACROECON6MICAS
 

Intensificar las poli 

ticas macroeconomicas 

sustentadoras del cre 

cimiento econy6mico, in 

cluyendo: 

(1) mantenimiento de una 

tasa cambiaria competiti 

tiva 

(2) reducci6n general
 
continuada de tasas efec
 
tivas de protecci6n y de
 
la variaci6rn en las
 
tasas de tarifas.
 

FINANZAS:
 

Establecer un si3tema de 

lineas de cr~dito 

nacionales. 


Reforma fundamental del 

sector financiero, 

incluyendo revisi6n de 

la Ley Bancaria de 1946. 


EDtidad 

Responsable 


Banco de 

Guatemala, Minis 

terio de Ecoo-

mia y Ministerio 

de Finanzas 


Bancos privados, 

Banco de 

Guatemala, FODEX 


Banco de 

Guatemala, Cama 

ra de Finanzas 


1996)
 

Rendimiento
 
Verificable
 

Tasa cambiaria
 
efectiva real.
 
Reducci6n tope
 
tarifa al 25 por
 
ciento y aumento
 
minimo tarifa al
 
10 por ciento
 
para 1995.
 

Cantidades cartas
 
de cr4dito nacio
 
nales emitidas pa
 
ra la produccion
de eventuales ex
 
portaciones.
 

Proporci6rn reduci
 
da de cada otorga
 
miento de presta
 
mo a individuos y
 
Degocios asocia
 
dos con grupo
 
industrial que
 
posee el banco.
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Entidad Rendimiento 
Actividad RespoDsable Verificable 

Desarrollar fuentes Sector financie Establecimiento 
nacionales de capital de ro privado, Bar de nuevas fuentes 
inversi6 a largo plazo. co de Guatemala, de capital de in 

y Ministerlo de versi6, iDclu 
Finanzas yendo clubes Ue 

capital empresa 
rio, banca de 
inversion y
flujos aumentados 
de prestamos a 
largo plazo y 
bonos priva
dos. 

TRANSPORTE: 

Usar criterios pragmati Ministerio de Co La asignaci6n de 
cos cuando se asignen municaciones, la administra
responsabilidades presu Transporte, y ci6n y/o propie
puestarias y administra Obras Pblicas dad de una o mas 
tivas entre los sectores de las activida
gubernamental y privado des de moderniza 
para la modernizaciodel aeropuerto Aurora. cio al sectorprivado. 

Mejorar las instalacio Ministerio de Terminaci6r, de la 
nes ffsicas en el Puerto Finanzas infraestrucutra 
Santo Tomas de Castillo. fisica de puerto 

necesita evalua
ci6ro en estrecha 
colaboracio co 
el sector priva
do. Buscar fon 
dos y ejecutar 
mejoras. 

Reubicar instalaciones Ministerio de A-nuncio de reubi 
aduanas en Santo Jos4 a Finanzas cacion. Termina 
Puerto Quetzal. ci6ri de reubica

ci6n. 

Autorizar a los produc Ministerio de Otorgamiento de 
tores de azu'car a Transporte, Comu autorizaci6n. 
proceder con la inver nicaciones y Terminaci6n de me 
si6n en instalaciones de Obras Pi'blicas joras. 
desembarco a granel en 
PuerLo Quetzal. 
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Autorizary estimular a Ministerio de A-nuncio de autori 
la Compan-a guatemalteca 
de ferrocarriles a 
buscar inversionistas 
privados para mejorar 
las instalaciones de 
desembarco a gran(.l en 
Puerto Barrios. 

Finanzas zaci6n. Prepara
ci6n de plan de 
mejora fisica. 
Ejecuci6n del 
plan. 

Creaci6n "Ventani 
lla Unica" para 

ATRACCIN DE INVERSI6N: 
aprobaciones in
version. Re-

Crear una "VTntanilla 
Unica" para otorgar 
aproDaciones de 

Ministerio de 
Economia 

ducci6n lapso de 
tiempo y nImero 
de pasos proceso 
aprobaci6n. 

inversion. 

INFORMACI6N ECONOMICA Y 
DE MERCADO: 

Crear bioliotecas de Todos los Apertura de bi 
referencia circulantes Ministerios y el bliotecas de Tefe 
en cada Ministerio para Banco Central rencia. 
servir al p6blico y 
otras agencias 
gubernamentales. 

PROMOCI6N DE 
EXPORTACIoN: 

Inventariar los recursos Terminaci6n inven 
forestales y establecer Ministerio de tario forestal. 
un programa para 
controlar el corte, la 

Agricultura Area replantada. 
Reducci6rn de irea 

reforestaci6n, y proveer 
comoustibles alternati 
vos para lena. 

sujeta a agricul 
tura de tala y 
quema. 
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PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Actividades a Largo Plazo (1997 - 2000)
 

Actividad 


Continuar proveyendo un
 
marco macroecon6mico 

estable y s6iido 

sustendador del creci 

miento generado por "a 

exportaci6r. 


Reducci6n de tope de 

tarifa al 20 por ciento. 


TELECOMUNICACIONES:
 

Ir al mismo paso que los 

avarices tecnol6gicos 

para proveer a los 

negocios guatemaltecos 

con la gama completa de
 
servicios de
 
telecomunicaciones,
 
incluyendo telefonos
 
celulares, transmisi6n
 
de datos por computador,
 
y otros servicios.
 

TRANSPORTE:
 

Crear Comit6 Nacional 

Experto de Necesidades 

de Transporte Aereo. 


Construir carreteras
 
secundarias adicionales 

para penetrar al 

interior y aumentar el 

acceso al mercado. 


Entidad 

Responsable 


Banco de 

Guatemala, 

Ministerios de
 
Economia y
 
Finarzas
 

Ministerio de 

Economia 


Guatel, Negocios 

privados 


Dir. General de 

Aeroniutica 

Civil 


Ministerio de 

Transporte, 

Comunicaciones y
 
Obras PUblicas
 

RendimieDto
 
Verificable
 

Tasa cambiaria
 
competitiva
 

Tope tarifa de 20
 
por ciento
 

Gama de servicios
 
de telecomunica
ciones disponi
bles.
 

Creaci6n de comi
 
si6t, a finales Ue
 
los a5os 90, y so
 
meter el "Plan de
 
Transporte A6reo
 
para el 2000".
 

Millas de Carre
 
teras secundarlas
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GENERACI6N ELECTRICIDAD:
 

Continuar el plan pa 

la capacidad de 

geceracio' de energla 

que sastisfacerg la 

creciente demanda 

industrial. Mejorar la 

regularidad del servicio
 
y mantener estructura
 
razonable de precios.
 

PROMOCION EXPORTACION: 

Conducir camna5as de 

exportaci6n en grandes 

mercados fuert del 

Hemisferio Occidental, 

ircluyendo el Jap6n y la 

CEE. 


DESARROLLO RECURSOS
 
HUMANOS:
 

Comprometer suficientes 

recursos nacionales y 

locales para educaci6n 

elemental, secundaria, 

u'iversitaria y
 
vocacional para asegurar
 
una fuerza laboral
 
altamente calificada.
 

DESARROLLO
 
INSTITUCIONAL:
 

Cosiderar la creaci6n de 

un Ministerio de 

Comercio Internacional. 


INDE 


Asociaciones 
Exportadores Do 
tradicionales, 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores. 

Ministerio de 

Educaci6on 


Presidente 


Energia suficien
 
te para satisfa
 
cer la demanda.
 
Ausencia interrup
 
ciones energe
 
ticas.
 

Ventas aumentadas
 
exportaciones no
 
tradicionales a
 
mercados del
 
Lejano Oriente y
 
de Europa.
 

Crecimiento en el
 
gasto real per
 
capita en la
 
educaci6on.
 

oevisi6n de los
 
pro y los contra
 
de crear un nuevo
 
Ministerio.
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corta, el Plan requiere la rapida puesta en practica de
 

FODEX para proveer financiamiento preexportaci6n, y la
 

facilitaci6n del acceso de los exportadores a las lineas
 

oficiales de cr6dito. Ademis, el Plan recomienda que se
 

establezca un sistema de tasas de interns flexibles, a nivel
 

de mercado y se reduzca el uso de controles de credito
 

administrativos, para dar a los exportadores mayor acceso a
 

las facilidades de credito privado.
 

La infraestructura de telecomunicaciones y transporte
 

fueron los pr6ximos obstaculos mas comunimente usados. El
 

Plan Nacional aborda cada uno de estos temas, urgiendo, en
 

los pr6ximos tres aqos, la inversi6n aumentada en las
 

centrales y lineas telef6nicas, administraci6n portuaria
 

mejorada, la provisi6n privada de almacenamiento refrigerado
 

en el aeropuerto La Aurora, carga aumentada y capacidad de
 

transporte a~reo de pasajeros, y ejecuci6n del plan
 

existente para convertir un almac4n en el aeropuerto del uso
 

por parte de los importadores al uso de los exportadores. A
 

mediano y largo plazo, el Plan traza mejoras adicionales de
 

infraestructura portuaria y un rol aumentado para el sector
 

privado en los mejoramientos de provisi6n de fondos.
 

El Plan Nacional tambi6n requiere, a corto plazo, la
 

facilitaci6n de regulaciones relativas al reintegro de
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derechos de aduana, y la provisi6n de apoyo adecuado a la
 

oficina encargada de ejecutar la nueva ley de zonas francas.
 

A pesar de las numerosas ventajas comparativas,
 

Guatemala ha caldo por debajo de otros palses en la
 

atracci6n de nueva inversion. El Plan Nacional propone
 

medidas concretas para rectificar esta situaci6n. El Plan
 

manda la formaci6n en los pr6ximos tres a5os de dos grupos,
 

uno privado y uno p'blico, para promover el mercado
 

guatemalteco, la inversi6n y el turismo en el exterior.
 

Tambi4n requiere una revisi6n completa de la legislaci6n de
 

inversi6n extranjera, para promulgaci6n de la Ley Forestal,
 

y mejoramientos en la ley y las regulaciones de la 

Explotaci6Pn de Minerales. Para simplificar el proceso de 

aprobaci6n de inversi6n, el Plan recomienda la creaci6n de 

una "Ventanilla Unica", para otorgar aprobaciones de 

inversi'". 

Otra area clave para el mejoramiento es la provisi6n de
 

informaci6n econ6mica y de mercado al p'blico y otras
 

agencias gubernamentales. Tanto el sector pdblico como el
 

sector privado tienen importantes papeles que jugar en la
 

provisi6n de informaci6n a los negocios. El Plan Nacional
 

hace un llamado al sector pi'blico para que tome dos pasos
 

importantes para proveer mayor informaci6n a la comunidad
 

60
 



empresarial. Primero, el Plan consigna la creaci6rn de un
 

nuevo servicio gubernamental de informaci6n en cada
 

Ministerio, para ofrecer la tan necesaria informaci6n a los
 

solicitantes. Los Ministerios y los grupos empresariales
 

privados, tales como la Cimara Empresarial y la Gremial de
 

Exportadores No Tradicionales deben revisar la siguiente
 

lista de "Fuentes de Informaci6n sobre el Mercado
 

Internacional" y comprar las publicaciones y base de datos
 

apropiadas, con fines de ayudar a la comunidad empresarial.
 

Segundo, el Plan hace un llamado a los empleados
 

gubernamentales a que vean a la comunidad empresarial como
 

sus clientes. La misi6n de las agencias gubernamentales
 

deber.a ser proveer informaci6n exacta y actualizada a los
 

negocios para ayudar a los empresarios a evaluar los
 

mercados dom~sticos e internacionales, y a exportar. As,
 

el Plan requiere un cambio en la programaci6n, y un cambio
 

de actitud.
 

Para aumentar sus exportaciones, Guatemala debe ganar
 

mayor reconocimiento internacional de sus productos y
 

productores. El Plan Nacional estipula un 6nfasis aumentado
 

en la promoci6n de las exportaciones, y un trabajo
 

continuado en la creaci6n de conciecia localmente de los
 

beneficios de exportar. En reconocimiento del rol
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SOURCES OF INTERNATIONAL MARKET INFORMATION
 

The following publications contain useful market information for
 
Guatemalan exporters. Complete ordering information is included.
 

Apparel Market Information
 

BOBBIN MAGAZINE
 
Subscriptions
 
Bobbin Media Corporation
 
1110 Shop Road
 
P.O. Box 1986
 
Columbia, SC 29202
 
(Phone: 803-771-7500)
 
(Overseas Subscription Rates: $50.00/one year, $90.00/two years,
 
$130.00/three years, for airmail, add $120.00 per subscription
 
per year)
 

807 MART UPDATE
 
Subscription Department
 
6414 Topeka Drive
 
Reseda, CA 91335
 
(Phone: 818-881-3051)
 
(Overseas Subscription Rate: $125.00/one year plus additional
 
postage of $25.00 for airmail, orders must be prepaid in U.S.
 
currency)
 

NOTIVEST - LA REVISTA LATINOAMERICANA PARA LA INDUSTRIA DEL
 
TEJIDO Y LA CONFECCION
 
Subscription Department
 
Denyse & Company Inc.
 
6414 Topeka Drive
 
Reseda, CA 91335
 
(Phone: 818-881-3051)
 
(Telex: 182682 Denyse LSA)
 
(Write for Subscription Information)
 

Caribbean Basin Market Information
 

CARIBBEAN BUSINESS
 
Subscription Department
 
1700 Fernandex Juncos Avenue
 
Stop 25
 
San Juan, Puerto Rico 00909
 
(Foreign Subscription Rate: $46.00/one year)
 



CARIBBEAN UPDATE
 
Mr. Kal Wagenheim, Editor/Publisher
 
52 Maple Avenue
 
Maplewood, NJ 07040
 
(Phone: 201-762-1565)
 
(Subscription Rate: $120.00/one year to corporations, government
 
agencies, and libraries, $60.00/one year to academics, other
 
individuals)
 

CBI Business Bulletin
 
Subscription Department
 
Caribbean Basin Information Center
 
H3203
 
U.S. Department of Commerce
 
International Trade Administration
 
Washington, DC 20230
 
(Phone: 202-377-0733)
 
(Subscription Rate: Free)
 

Electronics Market Information
 

ATLANTIC TECH
 
Subscription Department
 
P.O. Box 957
 
2626 Van Buren Avenue
 
Valley Forge, PA 19482
 
(Phone: 215-666-1888)
 
(Write for Subscription Rates)
 

ELECTRONIC BUSINESS
 
Circulation Department
 
44 Cook Street
 
Denver, CO 80206
 
(Phone: 303-388-4511)
 
(Write for Subscription Rates)
 

ELECTRONIC MANUFACTURING NEWS
 
Attn. Mr. Robert McNally
 
44 Cook Street
 
Denver, CO 80206-5800
 
(Phone: 303-388-4511)
 
(Write for Subscription Rates)
 

ELECTRONIC NEWS
 
Subscription Services
 
P.O. Box 1051
 
Southeastern, PA 19398
 
(Phone: 215-630-0951)
 
(Subscription Rate: $190.00/one year foreign air speed)
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Footwear Market Information
 

AMERICAN SHOEMAKING
 
Subscription Information
 
Shoe Trades Publishing Company, Inc.
 
P.O. Box 198
 
56 Creighton Street
 
Cambridge, MA 02.40
 
(Phone: 617-492-2387)
 
(Overseas Subscription Rate: $38.00/one year)
 

FOOTWEAR NEWS MAGAZINE
 
Subscription Department
 
Fairchild Publications
 
7 East 12th Street
 
New York, NY 10003
 
(Phone: 212-741-4320)
 
(Write for Subscription Rates)
 

WORLD FOOTWEAR
 
Subscription Department
 
P.O. Box 198
 
Cambridge, MA 02140
 
U.S.A.
 
(Subscription Rate: $35.00/per year surface mail, $70.00/per
 
year airmail)
 

General Market Information
 

BUSINESSWEEK
 
Circulation Offices
 
McGraw-Hill Building
 
1221 Avenue of the Americas
 
New York, NY 10020
 
Telephone: 212-512-2000
 
International Telex: 232365
 
(Write for Subscription Rates)
 

ECONOMIC INDUSTRY REPORTS, INC.
 
Ordering Department
 
1 Links Court
 
Huntington, NY 11743
 
(Phone: 516-367-9788)
 
Reports Available: - U.S. Lighting Fixtures Market, 1987
 

Edition ($450.00 per copy)
 
- U.S. Wiring Devices & Supplies Market
 

($395.00 per copy)
 
- U.S. Household Furniture Market ($495.00
 

per copy)
 
- U.S. Office Furniture Market ($395.00 per
 

copy)
 



- U.S. Surgical & Medical Instruments Market 
($495.00 per copy)
 

- U.S. Surgical, Orthopedic, Prosthetic, 
Safety, and Hearing Appliances Market 
($395.00 per copy) 

- U.S. Cosmetic & Toiletry Products Market
 
($495.00 per copy)
 

- U.S. Pharmaceutical Products Market
 
($495.00 per copy)
 

- U.S. Paint, Coatings & Allied Products
 
Market ($495.00 per copy)
 

- U.S. Computer & Office Machine Market
 
($495.00 per copy)
 

- U.S. Carpet & Rug Market ($450.00 per
 
copy)
 

- U.S. Toy & Game Market ($395.00 per copy)
 
- U.S. Dinnerware Market ($295.00 per copy)
 
- U.S. Ceramic Tile Market ($350.00 per
 

copy)
 
- U.S. Candy Market ($450.00 per copy)
 

THE ECONOMIST
 
Subscription Department
 
P.O. Box 14
 
Harold Hill
 
Romford, Essex RM3 8EA
 
United Kingdom
 
Phone: (Outside U.S.) 303-447-9330
 
(Write for Subscription Rates)
 

FORBES
 
Forbes Subscriber Service
 
60 Fifth Avenue
 
New York, NY 10011
 
Phone: 1-800-772-9200, ext. 338
 
(Overseas Subscription Rate: $105.00/one year, $153.00/three
 
years)
 

FORTUNE
 
Customer Inquiries
 
P.O. Box 60001
 
Tampa, FL 33660-0001
 
Phone: 1-800-541-1000
 
(Subscription Rate for Guatemala: $106.00/one year)
 

IMPORTING INTO THE UNITED STATES
 
Superintendent of Ducuments
 
U.S. Government Printing Office
 
Washington, DC 20402
 
Phone: 202-275-3054
 
(Write or call for Subscription Rates)
 



Tourism Market Information
 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN HOTEL INDUSTRY 1988
 
Horwath & Horwtth Internationel Headquarters
 
919 Third Avenue
 
New York, NY 10022
 
(Phone: 212-980-3100)
 
(Write or call for copy of publication)
 

TRAVEL & LEISURE'S WORLD TRAVEL OVERVIEW 1988/1989
 
American Express Publishing Corporation
 
1120 Avenue of the Americas
 
New York, NY 10036
 
(Phone: 212-382-5600)
 
(Write or call for copy of publication)
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importante que juega el turismo en la economia nacional, el
 

Plan requiere de promoci6n tur'stica aumentada en los
 

mercados de alto potencial.
 

En reconocimiento de las serias deficiencias en la
 

provisi6n de servicios aduanales oportunos, eficaces, el
 

Plan requiere la reorgan~zaci6n y la profesionalizaci6n de
 

las aduanas.
 

Finalmente, el Plan Nacional demuestra un compromiso
 

renovado ante la educaci6n como un medio esencial para una
 

fuerza laboral bien calificada, capaz de llenar los puestos
 

del manana.
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ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

(1989 - 1992)
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POLITICAS MACROECONOI4ICAS
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Recomendaci6n: Mantener el ronientemente implementado
 

sistema de tasa de cambio determinada por el mercado.
 

Problema: Las experiencias en otros palses, quizis la mas
 

reciente en la Repulblica Dominicana, han mostrado que las
 

presiones a veces crecen par:a reimponer las tasas de cambio
 

controladas por el gobierno una vez que las reformas han
 

sido hechas. Una alta inflaci6n en comparasi6n a los socios
 

comerciales, recurrentes d4ficit en la balanza de pagos, y
 

las presiones especulativas pueden a veces llevar algunas
 

monedas a unos niveles que los gobiernos deciden son
 

"intolerables". Esto ocurri6 en la Repdblica Dominicana en
 

1988, cuando el d6lar se vendia por aproximadamente 9 pesos 

dominicanos, y entonces el Banco Central impuso una tasa de 

cambio de RD Pesos 6.3 = US$1.00. En ausencia d una 

administraci6n macroeconomica y financiera apropi .Fa y 

condiciones favorables en el mercado, las presiones pueden 

crecer y volver a imponber polfticas anti exportaci6n. 

Anlisis: Hay varios pasois importantes que pueden reducir
 

las presiones alcistas sobre el Quetzal guatemalteco, y por
 

lo tanto minimizar el apoyo para el retorno al viejo regimen
 

de tasa de cambio o variante anti exportaci6n similar. La
 

inflaci6n debe mantenerse baja, por medio de politicas
 

monetarias controladas. Sin embargo, el peso total de una
 

65
 



tasa de cambio estable no debe colocarse sobre el sistema
 

monetario. Esto dejaria a los formuladores de politicas con
 

opciones limitadas, especialmente cuando los choques
 

externos o politicos ponen presi6n sobre la moneda.
 

Por lo tanto, debe combinarse la precauci6n monetaria
 

con una politica de tasas de inter6s flexibles y orientadas
 

por el mercado. Con tasas de interns determinadas pir el
 

mercado, habra'n mayores incentivos para mantener los ahorros
 

financieros en Guatemala, 1o que limitarfa la presi6n sobre
 

la moneda.
 

Con pollticas macroecon6micas apropiadas y una 

infiaci6n baja, el sistema flexible de tasa de cambio de 

Guatemala no necessariamente conduciri a una continua 

devaluaci6n contra el d6lar, pero de hecho podria ganar,
 

como lo hiciera en noviembre despu~s de una caida inicial en
 

valor.
 

Debe notarse que los paises que han exitosamente
 

logrado un rapido crecimiento de las exportaciones
 

utilizaron algu'ri tipo de sistema flexible de tasa de
 

cambio. Los formuladores de politicas en Corea y Taiwan, y,
 

segun arguyen algunos, en M6xico tambien, intervinieron para
 

subvalorar sus monedas. Esta politica restringi6 el consumo
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domestico a corto y mediano plazo, pero tambien fue clave
 

para promover un rapido crecimiento de las exportaciones.
 

Instituci6n Responsable: Banco de Guatemala
 

Costo Presupuestario: $O - El personal actual con los
 

oficiales de las instituciones financieras internacionales
 

pueden trabajar para mantener un sistema cambiario
 

competitivo.
 

Rendimiento Verificable: Ningdn movimiento de retroseso
 

hacia sistemas duales y/o de tasa de cambio fija.
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Recomendaci6n: Gradualmente reducir los niveles de
 

aranceles y reemplazar las restricciones cuantitativas por
 

aranceles.
 

Problema: El sistema actual de protecci6n de importaci6nes
 

de Guatemala resulta en una fuerte inclinaci6rn contra las
 

exportaciones en la economia. La protecci6n provista por
 

los altos aranceles y las restricciones cuantitativas
 

estimula la producci6n de y la inversi6n en actividades en
 

las cuales Guatemala no es eficiente. Esto causa danos al
 

proceso de rapido crecimiento de las exportaciones en dos
 

sentidos.
 

Primero, este sistema utiliza recursos que podrian ser
 

utilizados en la producci6n de exprtaciones. Los
 

empresarios, reaccionando a las seiales de los precios
 

creadas por este sistema, se concentran en los protegidos
 

pero limitados mercados domestico y Centro Americano, en vez
 

de en los mucho mayores mercados internacionales.
 

Segundo, este sistema altamente protegido resulta en insumos
 

domesticos de mayor costo, reduciendo la competitividad de
 

las exportaciones guatemaltecas. A6n cuando el sistema de
 

descuentos arancelarios le da a algunos exportadores medios
 

limitados para sobreponerse a los mayores costos creados por
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el sistema de protecci6n, los descuentos arancelarios pueden
 

ser utilizados solamente por empresas casi exclusivamente 

orientadas hacia las exportaciones y s6lo en forma limitada 

por los suplidores a los exportadores. El utilizarel 

sistema de descuentos arancelarios exclusivamente para
 

contrarrestar los efectos de la alta protecci6n a la
 

importacion limita la proporcion de la economia dom4stica
 

que puede ser impulsada por la demanda de exportaci6n, pero
 

permitiendo a las industrias domesticas de mas altos costos
 

continuar con poco o ningdn incentivo para hacerse mas
 

eficientes.
 

Analisis: Se espera que pronto el gobierno comience un
 

programa de gradual reducci6n de los impuestos aduanales ms
 

altos hasta un tope de 40 por ciento en el lapso de los
 

siguientes tres a-os. Esta reforma comenzar& tanto el
 

proceso de reducci6n de los impuestos aduanales como la
 

reducci6n de las diferencias entre los mismos. Los efectos
 

reales se esperan sean pequeHos. Cona pequena devaluaci6n
 

del 2 por ciento junto a estas reducciones de los impuestos
 

aduanales, el Banco Mundial ah estimado que se reducirian
 

las importaciones en menos de un 1 por ciento y las
 

recaudaciones en aproximadamente 4 por ciento o menos de 1/2
 

por ciento de los ingresos gubernamentales.
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El actual programa debe ser visot s6io como el primer
 

paso en la reforma del sistema de comercio de Guatemala.
 

Los empresarios deben ser convencidos de que el nivel de
 

protecci6n sera reducido gradualmente para darle a ellos
 

tanto incentivo como tiempo para ajustarse a un ambiente mis
 

competitivo. El gobierno debe hacer bien clara su intenci6n
 

de continuar reduciendo el sesgo anti-exportaciones del
 

actual sistema de comercio en un mediano plazo.
 

Los efectos fiscales de la reducci6n de los aranceles
 

no son tan grandes como dicen muchos criticos. De hecho, la
 

reforma arancelaria podria utilizarse Como vehlculo para
 

aumentar los ingresos gubernamentales. Si el minimo de
 

ingresos por aranceles se aumentara en un 10%, mientras se
 

reduce el tope a 30 por ciento, el Banco Mundial estima que
 

los ingresos arancelarios de hecho aumentarfan casi en un 15
 

por ciento. Si el toope fuera reducido a solamente 20 por
 

ciento, los ingresos arancelarios todavia aumentarian en mas
 

de un 3 por ciento.
 

Instituci6n Responsable: Ministerio de Economia
 

Costo presupuestario: $0 - el personal actual con la
 

asesoria de las instituciones financieras internacionales y
 

la asiFtencia tecnica otorgada por las mismas, debe ser
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capcz de disenar e implementar la reforma arancelaria y de
 

comercio sin costos presupuestarios adicionales.
 

Rendimiento Verificable: Declinaci6n gradual de los niveles
 

promedio de aranceles y de las diferencias entre las tasas.
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Recomendaci6n: Establecer un sistema de tasas de inter6s
 

flexibles y orientadas hacia el mercado, y conconitantemente
 

reducir el uso de controles dc cr6dito administrados para
 

linitar la expansi6n del credito.
 

Problema: Bajo el actual sistema, de topeE regulados de
 

tasas de interns, y limites de credito, los exportadores no
 

tradicionales son agobiados por la cantidad limitada de
 

credito disponible. S6lo con credito limitado disponible,
 

los bancos tienden a prestar dinero solamente a sus clientes
 

mas favorecidos, forzando a los menos mejor establecidos a
 

obtener cr6dito de compa.i'as de financiamiento de mas alto
 

costo, regulado y no regulado. Con financiamiento limitado
 

disponible para actividades de exportaciones no
 

tradicionales, donde el crecimiento potencial es mayor, el
 

crecimiento de las exportaciones en si, es restringido.
 

Ademas de restringir el acceso de los exportadores al
 

cr~dito, la falta de un sistema de tasas de interes
 

flexibles y orientadas hacia el mercado tambi~n desestimula
 

el ahorrar en Guatemala, contrario a los paises extranjeros
 

donde los rendimientos son mayores e inciertamente menores.
 

Con tasas basadas en el mercado, los ahorros en Guatemala
 

aumentarfan, creando un fondo comu'n para inversiones en las
 

actividades de exportacion.
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Finalmente, un sistema de tasas de inceres mis
 

flexibles y orientadas hacia el mercado facilitaria la
 

politica cambiaria, ya que las mas altas tasas de interns
 

reducirlan la presion del mercado sobre el Quetzal.
 

Analisis: Con el movimiento hacia un sistema dc tasas de 

inter6s mas flexibles y orientadas nacia el mercado el agudo 

diferencial entre los sectores bancario y financiero debe 

disolverse. Las fuerzas del mercado deben actuar para 

empujar las tasas de inter6s a alg'n nivel entre las tasas 

actuales cargadas por las financieras, 20 a 30 por ciento, y
 

el tope actual de las tasas de interns bancarias, de 16 por
 

ciento. Para la mayor'a de los exportadores no
 

tradicionales, estos cambios se traduciran en cr~dito de
 

costo menor, ya que habf an limitado el acceso al cr~dito
 

bancario.
 

Debe hacerse notar que con las tasas de interns basadas
 

en el mercado, el Banco Central no debe tener que usar
 

controles administrativos de credito para limitar la
 

expansi6n de credito. Mas bien, el costo del cr4dito
 

trabajari para reducir la demanda. Influenciando la tasa de
 

interes del mercado mediante la intervenci6n en mercados de
 

enlace o cambios en los requerimientos de reserva, el Banco
 

Central puede influenciar el credito y la expansi6n
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monetaria en una forma que permita que el credito sea
 

distribuido mas eficazmente.
 

Para disminuir el choque de este movimiento, seria I'til
 

cambiar hacia tasas de inter6s flexibles y basadas en el
 

mercado y remover los controles fijos de cr6dito, por
 

fases. Los topes de las Lasas de interes deben elevarse por
 

pasos, hasta que el tope ya no sea obligatorio, y luego
 

quitarlo. Finalmente, esta reforma de tasas de interes debe
 

ser antes bien el primer paso de una reforma total del
 

sector financiero para crear un sector financiero mas
 

competitivo.
 

Instituciones Reponsables: El Banco Central y el Sector
 

Financiero Privado.
 

Costo Presupuestario: $O - los personales actuales de las 

instituciones responsables deben poder dise ar y ejecutar de 

manera efectiva estas reformas necesarias de tasas de 

inter~s, sin apoyo presupuestario adicional. 

Rendimientos Verificables: Elevaci6n gradual de los topes
 

de tasas de interns para diciembre de 1990. Los topes de
 

credito administrativamente controlados deben ser quitados
 

para el mismo per'odo.
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PIbNANZAS 
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Recomendaci6rn: Proceder rcpidamente para establecer FODEX
 

para proveer una fuente asegurada de capital de trabajo para
 

los exportadores no tradicionales. Si FODEX trabaja bien,
 

su capitalizaci6n debe extenderse considerableuente con
 

fondos adicionales del Banco Mundial u otros donantes a fin
 

de aunentar la cantidad de capital de trabajo disponible
 

para los exportadores no tradicionales.
 

Problema: Los exportadores no tradicionales tienen gran
 

dificultad para obtener capital de trabajo para financiar
 

sus operaciones. Este problema se debe a una cambinacion de
 

factores: (1) la estructura del sistema financiero
 

guatemalteco, donde los bancos tienden a dirigir la mayor
 

parte de sus pr6stamos a firmas e individuos relacionados
 

con el grupo industrial que posee el banco; (2) pol'ticas
 

financieras, especialmente controles crediticios y tasas de
 

inter6s reguladas, que trabajan para estimular ademas a los
 

bancos a dirigir su credito limitado y de bajo costo a sus
 

clientes mejor establecidos, que raramente son los 

exportadores no tradicionales menos establecidos; y (3) 

rigidos requerimientos de garantla, que son dificiles de 

satisfacer para las firmas de exportaci6n reci~n 

establecidas. 

Anilisis: Hay una necegidad presionante de proveer una
 

76
 



fuente de capital de trabajo para los exportadores no
 

tradicionales, ya que es improbable que se ejecute en breve
 

una reforma significativa del sector financiero para abordar
 

los problemas estructurales antes mencionados. Hasta que se
 

levanten los apretados controles de credito administrativo,
 

los exportadores necesitaran una lfnea de credito oficial
 

especial que podr.a ser provista fuera de los controles de
 

credito administrativo.
 

La l~nea de cr~dito planificada y la agencia de
 

finanzas de las exportaciones, FODEX, a ser establecidas
 

como parte del Prestamo del Sector de Exportaciones del
 

Banco Mundial satisfaceria muchas de esas necesidades. A.
 

diferencia de otras lineas de credito oficiales, los fondos
 

de FODEX serfan administrados por una entidad separada del
 

Banco Central para evitar gravosas cargas burocraticas.
 

Ademas, con FODEX, los bancos que toman parte enfrentarian
 

riesgos limitados, ya que los exportadores habrian
 

confirmado 6rdenes con cartas de cr~dito de reserva de los
 

importadores. Este riesgo limitado y la oportunidad de
 

prestar fuera de los limites de control de credito deben
 

actuar como un incentivo importante para que los bancos
 

participen.
 

Debe hacerse notar que el establecimiento de FODEX ha
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estado bajo discusi6n por mas de tres a~os. Una gran parte
 

de esta dilaci6n han sido las prolongadas negociaciones con
 

el Banco Mundial. Una vez sea aprobado el pr6stamo del
 

Banco Mundial, FODEX debe estar listo para iniciar
 

operaciones. El simple establecimiento legal de FODEX no es
 

suficiente. Deben tomarse decisiones claves de personal,
 

seleccionarse oticinas, establecerse procedimientos de
 

operaci6n e informarse a los bancos acerca de la operaci6n,
 

todo antes que los fondos reales sean provistos a la
 

entidad, para asegurar que los exportadores pueden ganar
 

acceso a los creditos de capital de trabajo tan pronto como
 

sea posible.
 

Ademas, a medida que los bancos ganan experiencia con
 

financiamiento preexportaci6n bajo FODEX, deben estar mAs
 

dispuestos a proveer financiamiento preexportaci6n a los
 

exportadores con cartas de credito de reserva.
 

Cuando -e levanten los controles de cr~dito, deben proveer
 

estos creditos directamente. Hasta entonces, mas deben
 

estar dispuestos a encontrar bancos extranjeros dispuestos a
 

concederles credito para que esten en prestamo a los
 

exportadores. Este tipo de creditos en prestamo no debe ser 

contado contra los limites de expansion de credito de un 

banco. 
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Instituci6n Responsable: Banco de Guatemala, y bancos
 

privados.
 

Costo Presupuestario: $0 - FODEX debe autofinanciarse. La 

capitalizaci6n inicial de la agencia provendra de fondos 

provistos bajo el Prestamo del Sector de Exportaciones del 

Banco Mundial.
 

Rendimiento Verificable: Flujos de financiamiento
 

preexportaci6n de FODEX y otras fuentes.
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Recomendaci6n: Facilitar el acceso de los exportadores a
 

las lineas oficialea de credito del Banco Central,
 

especialmente para creditos a mediano y largo plazo.
 

Reformar el proceso de revisi6n del Banco Central: (1)
 

proveer incentivos a los bancos para conducir anglisis
 

completos de proyectos antes que sean sometidas las
 

solicitudes, mediante la clasificaci6n de los bancos. Las
 

solicitudes de bancos con un record de buena revisi6n de
 

proyectos, serdan juzgadas 'nicamente sobre requerimientos
 

de elegibilidad. Las solicitudes de otros bancos
 

continuarian siendo revisadas minuciosamente basadas en
 

estindares de factibilidad de proyectos. (2) Estimular la
 

revisi6n de proyectos mis rapida por el Banco Central,
 

estableciendo un limite de tiempo de revisi6n de dos
 

semanas, en el cual debe aprobarse el darproyecto o se una 

raz6 especifica para el rechazo. (3) Renogociar acuerdos 

con donantes para estimular el desembolso basado en 

requerimientos de elegibilidad para intermediarios 

calificados. 

Conducir talleres sobre revisi6n de proyectos para
 

analistas del Banco Central y bancos privados para aumentar
 

las destrezas de ambos y asegurar que ambos concuerdan en
 

los criterios de evaluacion.
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Los funcionarios del Banco de Guatemala y de los bancos 

privados deben conducir conjuntamente talleres para 

empresarios para explicar los requerimientos para otorgar 

prestamos de las lineas oficiales de credito, especialmente 

los requerimientos mis detallados de una propuesta para
 

prestamos de proyectos. Este material debe tambien ponerse
 

a la disposici6n en materiales impresos facilmente
 

entendibles.
 

Problema: Los exportadores, asi como otros empresarios
 

guatemaltecos, carecen de acceso a las fuentes de capital de
 

inversi6n, sea en !a forma de cr~di.tos de mediano a largo
 

plazo o fuentes de capital en acciones. Sin capital de
 

inversi6n, los exportadores no tradicionales tienden a estar
 

subcapitalizados, 1o que los deja extremadamente vulnerables
 

a las depresiones a corto plazo, y mis importante, inhibe
 

fuertemente el desarrollo de nuevas empresas de exportaci6n
 

y la expansion de las no tradicionales existentes.
 

Para los exportadores no tradicionales la i'nica fuente
 

actual significativa de capital de inversi6n es de las
 

lineas oficiales de cr6dito del Banco Central. Sin embargo,
 

el acceso a estos creditos es extremadamente dificil. Los
 

proyectos, al margen de su magnitud, requieren un costoso
 
an'lisis de factibilidad conducido por un ingeniero
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industrial o economista registrado, que sea revisado por la
 

oficina de cr6dito del Banco Central. Los bancos privados a
 

travs de los cuales se conduce el pr~stamo, raras veces
 

tienen analistas de proyectos experimentados y calificados
 

debido a la cantidad limitada de concesi6n de prestamos de
 

proyectos que conducen, y el hecho de que saben que el Banco
 

Central revisar4 minuciosamente el proyecto. Como
 

resultado, los prestatarios tienen poca o ninguna seguridad
 

de que una vez el banco acepte su proyecto, sera aceptado
 

por el Banco Central. La falta de comunicaci6n entre los
 

revisores reales del proyecto, el Banco Central, y el
 

prestatario, conduce a dilaciones extensas. Finalmente, los
 

donantes de lineas oficiales de credito, tales como el Banco
 

Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, agregan
 

sus propias regulaciones al proceso que luego complica y
 

restringe el acceso.
 

Analisis: La escasez de capital de inversi6n para nuevos
 

empresarios es una funci6n de naturaleza familiar de la
 

mayoria de los negocios, una historia de inflaci6n rapida y
 

variable y politicas del sector financiero que desestimulan
 

el otorgamiento de prestamos a largo plazo o las inversiones
 

de capital propio. Proveer capital de inversi6n a traves de
 

lineas oficiales de credito es s6lo una soluci6n parcial al
 

problema. Para abordar de manera efectiva el problema,
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deben conducirse reformas fundamentales del sector
 

financiero para estimular el desarrollo de fuentes de
 

mercado de capital de inversi6n. (Veanse recomendaciones a
 

mediano plazo para propuestas para estimular el desarrollo
 

de fuentes de capital de inversi6n).
 

Instituci6n Responsable: Banco de Guatemala, bancos
 

privados y la C~mara de Finanzas.
 

Costo Presupuestario: $0 para reformas de procedimientos.
 

$20,000 para talleres.
 

Rendimiento Verificable: Reducci6n en tiempo de revisi6n de
 

solicitud de credito por parte del Banco Central; Cambio en
 

los procedimientos de revisi6n para enfocar la elegibilidad
 

en vez de completar la revisi6n de proyecto.
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TELECOMUNICACIONES
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Recomendaci6n: Mandar a mejorar el servicio telef6nico
 

internacional a traves de inversi6n aumentada en
 

intercambios y lineas internacionales. Apresurar la puesta 

en practica de planes existentes para instalar lineas 

adicionales. 

Problema: La incapacidad de colocar y recibir llamadas
 

internacionales fue mencionada como el obst~culo de mayor
 

prioridad para exportar por un ni'mero de jefes de firmas
 

privadas, especialmente en el sector de maquilas.
 

A-nlisis: A GUATEL se le ha de alabar por su reciente
 

inversi6n en nuevos circuitos y lneas, lo que ha mejorado
 

la tarifa de terminaci6n de llamadas de un 20 por ciento a
 

mediados de los ochenta a un 40 por ciento en 1989. GUATEL
 

tambi6n ha hecho esfuerzos significativos, los cuales han
 

sido encomiados por la comunidad comercial guatemalteca,
 

para faciliatr el acceso al ndmero limitado de nuevas lneas
 

a los exportadores.
 

Sin embargo, el servicio telef6nico permanece
 

deficiente. Debe abordarse el problema de la capacidad,
 

comenzando inmediatamente. En este momento, se considera
 

que el servicio de larga distancia, asi como el local, deben
 

permanecer en manos de monopolio gubernamental regulado.
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Sin embargo, las dilaciones en el mejoramiento del servicio
 

ya no son aceptables (el programa de inversi6n 1984-87 de
 

GUATEL lleva tres afos en programa).
 

GUATEL debe abordar el problema en dos frentes:
 

Estableciendo y satisfaciendo objetivos para instalar nuevas
 

lIneas, y procurando e instalando centrales telef6nicas y
 

lineas internacionales adicionales cuando fuere necesario.
 

Por ejemplo, a los equipos de trabajo se les debe asignar
 

metas cuantitativas (ndmero de lineas por periodos de
 

tiempo) y deben otorgarse incentivos a aquellos equipos que
 

satisfacen o exceden sus metas.
 

Existen diversas fuentes alternativas de fondos para
 

financiar la inversi6n, estimada en US$20 millones,
 

requeridos para aumentar la tarifa de terminaci6rn de
 

llamadas de Guatemala a 50-55 por ciento, la tarifa de
 

terminaci6n actualmente lograda por Costa Rica. La
 

reinversi6n de beneficios, prestamos de agencias
 

multilaterales, redirecci6n de fondos de otras metas (tales
 

como los US$5 millones prcsupuestados para facilitar la
 

transmisi6n de datos por computadores), y una redirecci6n de
 

fondos de dividendos pagados al gobierno central hacia la 

inversi6n aumentada, cada uno representa mecanismos de 

financiamiento potenciales. 
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Entidad Responsable: GUATEL
 

Costo Presupuestario Estimado: US$20 millones durante 


anos a partir del presupuesto de Guael. Ning'n costo para
 

el gobierno central.
 

Rendimientos Verificables: Nidmero de nuevas centrales
 

telef6rnicas y nuevas lineas en servicio; tarifa terminaci6n
 

llamadas.
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TRANSPORTE
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Recomendaciones:
 

El Ministerio de Finanzas debe conducir un esfuerzo para
 

reorganizar la administraci6n del Puerto Santo Tomns de
 

Castillo, mejorando el personal clave e instalando una
 

administraci6n coordinada y unificada para el Puerto.
 

A la administraci6n renovada del Puerto el Gobierno debe
 

darne apoyo completo en el esfuerzo necesario para superar
 

los conflictos laborales internos, racionalizar y mejorar la
 

capacitaci6n de la fuerza laboral. Las medidas de personal
 

tales como, por ejemplo, no reemplazar personal en ciertas
 

categorias cuando se produzcan las vacantes, denen 

ejecutarse a fin de que La fuerza laboral este de 

conformidad con los requerimientos. 

Problema: Puerto Santo Tomis de Castillo es el puerto 

principal para el embarque de las exportacibnes 

guatemaltecas. El puerto carece de instalaciones modernas 

incluyendo almacenamien'Vo refrigerado, equipo adecuado de 

manejo de contenedores, y patios pavimentados para el 

amacenamiento y movimiento de camiones y contenedores. El 

tiempo promedio compLeto le±. embarque es dos veces el de 

Puerto Cort~s, el puerto principal de Honduras. Sin 

embargo, antes de que se puedan hacer las mejoras en las 

instalaciones fisicas, deben hacerse cambios principales en 

la coordinaci6n y la calidad de la administraci6n del 
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puerto y la fuerza laboral necesita racionalizarse y estar
 

mejoi capacitada y administrada.
 

Ar-niisis: Las exportaciones de Guatemala son impedidas por
 

cosros de transporte relativamente altos. El mejoramiento
 

de la eficacia de Santo Tomis de Castillo conduciendo a
 

costos reducidos de embarque por unidad s6lo puede ayudar a
 

la competencia de las exportaciones guatemaltecas. Tambien
 

es improbable que sin mejoras el puerto pueda no poder
 

manejar ning6i aumento significativo del trafico sobre su
 

nivel actual. Ya que este puerto es el dnico medio de
 

acceso mis importante para el comercio guatemalteco, sus
 

problemas deben tener ia mayor prioridad.
 

Entidad Responsable: Ministerio de Finanzas
 

Costo Presupuestario Estimado: La reorganizaci6n debe
 

conlievar pocos o ningun costo sobre los riveles
 

presupuestados. La reorganizaci6n de la fuerza laboral
 

puede envolver estipendios por cese de empleo.
 

Rendimientos Verificables: La reducci6n en el tiempo de
 

carga y descarga, y un tiempo promedio completo de embarque.
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a los negocios de propiedad privada
Recomendaci6n: Permitir 


aiigerar el deficit severo de espacio de almacenamiento
 

regfrigerado en el aeropuerto internacional Aurora,
 

construyendo las instalaciones requeridas.
 

Problema: El espacio de almacenamiento refrigerado en el 

aeropuerto no va acorde con los marcados aumentos en las 

exportaciones de frutas y vegetales de ficil deterioro. Las 

actuales restricciones presupuestarias han imposibilitado al
 

Gobierno financiar ia construcci 6 n de las instalaciones
 

necesarias.
 

A-nlisis: En la problematica situaci6n macroecon6mica
 

actual, debe hacerse un enfoque pragmitico para financiar la
 

de que
infraestractura necesaria. Las suposiciones pasadas 


deben financiar todos los "bienes piblicos"
los gooiernos 


la economia restrictiva de
han retrocedido en importancia en 


noy en dia. El sector privado guatemalteco ha mostrado la
 

de construir las instalaciones de
disposici6n y el deseo 


y funci6n y deber del
almacenamiento refrigerado, es 


las bases dentro de las cuales el sector
gobierno sentac 


privado puede florecer.
 

Entidad Responsable: Direcci6n General de Aviaci6n Civil.
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Costo Presupuestario Estimado: $0. Los empleados de la
 

Dir. Gen. necesitaran ser asignados a propuestas de revisi6
 

e inspeccionar ±a construcci6n y las operaciones del espacio
 

de almacenamiento.
 

Rendimiento Verificaole: La Direcci6n General de Aviaci6n
 

Civil debe anunciar para ei 31 de diciembre de 1989, que
 

acepta Las solicitudes competitivas para construir y operar
 

instalaciones refrigeradas de almacenamiento en el
 

Aeropuerto Internacional Aurora.
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Recozendaci6n: Permitir la expansi6n necesaria en el
 

servicio de carga aerea otorgando derechos de desembarco a
 

todos los solicitantes serios.
 

Problema: La capacidad de carga a6rea no va acorde con la 

demanda creciente de parte de los exportadores 

guatemaitecos. EL d~ficit no es grande: en general, los 

exportadores estin encontrando que "el transporte esta
 

aumentando a medida que aumentan las exportaciones". No
 

obstante, la tarifa de utilizaci6n de alta capacidad con la
 

cual esti operando la carga a~rea esti resultando en
 

di1aciones gravosas, especialmente para los bienes de r~pido
 

deterioro.
 

Anilisis: El mecanismo de mercado es la mejor forma de
 

asegurac que la capacidad de carga a~rea que sirve a Los
 

exportadores guatemaltecos continuara siendo suficiente. A
 

Las compa~ias individuales, nacionales y extranjeras, se les
 

deoe permitic nacer sus propias determinaciones de los
 

beneficios de servir a nuestros exportadores. En esta
 

forma, la alta demanda, sea constante o en momentos pico, se
 

traduciri en oferta adicional. Las solicitudes para
 

derechos de desembarco deben ser aceptadas salvo que
 

apL.iquen severas circunstacias paliativas.
 

Entidad Responsable: Direcci6n General de Aviaci6n Civil y
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el Ministerio de Finanzas.
 

Costo Presupuestario Estimado: Loa carga aerea y 

posiblemente los ingresos por pasajeros de Aviateca, es 

probable que caigan a la faz de la capacidad aumentada. No 

esti disponible el estimado de la magnitud de la 

disminuci6n. El incremento en los ingresos por derechos de
 

desembarco y honorarios compensari parte de ia disminuci6n.
 

Rendimiento Verificable: El aumento en la tarifa de
 

aprobaci6n de las solicitudes para tarifas de desembarco en
 

el Aexopuerto Internacional Aurora.
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Recomendaci6n: Proceder con los planes para convertir un
 

almac6n en el lugar, de recibir importaciones a mantener
 

exportaciones.
 

Proolema: Las instalaciones del aeropuerto deben ic acorde
 

con ei crecimiento en las exportaciones, y proveer adecuadas
 

instalaciones preemnarque para los bienes a ser exportados.
 

Anilisis: Consciente de los profundos cambios que se estin
 

produciendo en la economia nacional, el Ministerio de
 

Finanzas y el Departamento de Aviaci6n Civil Ilevaron a cabo
 

anclsis de la mejor forma de utilizar las actuales
 

instalaciones de alinac~n en el Aeropuerto Internacional
 

Auror? en la Ciudad de Guatemala. Se tom6 la decisi6" de
 

convertir un almac~n actualmente usado para almacenar 

importaciones, para almacenar en su lugar bienes 

preexportados. 

Entidad Responsable: Ministerio de Finanzas y la Direcci6
 

General de Aviaci6n Civil
 

Costo Presupuestario Estimado: Ya incluido en el
 

presupuesto. No se esperan desembolsos adicionales.
 

Rendimiento Verificable: El almac6n ha de estar en servicio
 

para Los exportadores el 31 de diciembre de 1989.
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REGULACIONES DE IMPORTACI6N, EXPORTACION, 

REINTEGRO DE DERECHOS DE ADUANAS Y 

DE ZONAS FRANCAS 
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Recomendaciones:
 

La legislaci6n y regulaciones de puesta en prictica
 

autorizando la creaci6n de Zonas Francas deben promulgarse
 

tan pronto como sea posible y de manera razonable. Los
 

borradores actuales de legislaci6n propuesta parecen
 

satisfactorios suponiendo que las regulaciones de puesta en
 

prdctica no son demasiado gravosas. Las £reas claves de
 

inter6s son: que el proceso de autorizaci6n asignado al 

Ministerio de Economia se lleve a cabo de forma razonable y 

ripida; que el Servicio de Aduanas de hecho permita la 

ripida entrada fibre de derechos de bienres y equipo a las 

ireas designadas de zonas francas; y, que el Banco de 

Guatemala al establecer un regimen especial de divisas para 

las zonas lo haga de manera tan liberal como sea posible. 

Debe darse tiempo para revisi6n y comentarios del sector 

privado en Las regulaciones propuestas. 

La Direcci6n General de Politica Industrial dentro del
 

Ministerio de Economia, encargado de aprobar las inversiones
 

de zonas francas, debe recibir el personal y los recursos 

presupuestarios necesarios para cumplir sus nuevas 

responsabilidades en forma eficaz y oportuna. 

Problema: Guatemala s6lo tendri 6xito al atraer suficiente
 

reintegro de derechos e inversi6n en zonas francas si las
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reguiaciones de puesta en prictica para estos dos programas
 

facilitan el crecimiento. El enorine mejoramiento en el
 

procesamiento de las aprobaciones de expoctaci6n que ha
 

realizado la "Ventanilla Unica" debe serviL como modelo para
 

las regulaciones de reintegro de derechos y zona franca.
 

Anilisis: La expansi6n de las industrias de ensamblaje en
 

el exterior, especialmente en ensamblajes electr6nicos y
 

elctricos, piezas de autom6viles, calzados y otras
 

manufacturas ligeras, es probablemente el mejor medio para
 

generar empleo adicional y ganancias de divisas para
 

Guatemala a cocto pLazo. Guatemala es s6lo uno de varios
 

paises compitiendo en el mercado de los Estados Unidos para
 

este tipo de actividad. Salvo que las condiciones ofrecidas
 

sean tan buenas o mejores que las ofrecidas en cualquier
 

otra parte pocas industrias fueca del comercio de prendas
 

de vestir seran atraidas. El negocio de prendas de vestir
 

es muy motivado por las consideraciones no econ6micas,
 

principalmente la existencia de cuotas de importaci6n en las
 

naciones industrialmente avanzadas. Otros productos, tales
 

como componentes el~ctricos, afrontan minimos derechcs de
 

impo.taci6n y ningunas cuotas. Atraer dicha industria es
 

entonces una cuesti6n de costos, y, de manera importante, la
 

tranquilidad de realizar la operaci6n.
 

Se requiere alguna forma de zona franca comercial, pero
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ademis, es muy importante que el gobierno establezca un
 

regimen regulatorio efectivo y viable. Las dilaciones en la
 

depurac16n de la entrada y salida de los bienes, el papeleo
 

excesivo, los requerimLentos excesivos de almacenamiento de
 

mercancia e irealistas regulaciones de divisas para las
 

zonas franzas comerciales pueden limitar severamente la
 

posioilidad de desarrollar en Guatemala una dinamica
 

.ndustria de ensamblaje de ultramar.
 

Un rol clave en La aprobaci6 de inversiones de zonas
 

francas se le ha asignado al Ministerio de Economia,
 

particularmente a la Direcci6n General de Pol{tica
 

Industrial. Desafortunadamente, a esta agencia no se le ha"
 

dado los recursos edecuados para lievar a cabo sus tareas
 

efectivamente Con la promulgaci6n de una nueva ley que
 

reguie los incentivos de expottaci6 y los procedimientos de
 

reintegro de derechos, existe un riesgo real de que las
 

solicitudes requeridas y otra documentaci6n no sean
 

procesadas de manera oportuna y efectiva.
 

Una segunda complicaci6ri del lado del gobierno es que 

la puesta en prictica de las leyes que regulan los 

incentivos de exportaci6n y el reintegro de derechos de 

aduanas esti asignado al Servicio de Aduanas, una 

dependencia del Miisterio de Finanzas. En el presente
 

parece haoer coordinaci6n limitada de intercambio de
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.nfomaci6n entre Aduanas y la Direcci6n de Politica
 

Industrial.
 

Para estimular ia expansi6o' ulterior de la industria
 

ligera, particularmente para manufacturas ligeras que no
 

sean prendas de vestir, Guatemala requiere legislaci6n
 

permitiendo La vinculaci6n del sector privado en el
 

desarrollo y administraci6n de zonas especiales de
 

procesamiento de exportaci6n, las llamadas Zonas Francas.
 

La dilaci6n en la promulgaci6n de dicha legislaci6" retrasa
 

ademis la generaci6'n de nuevas fuentes de empleo y ganancias
 

de divisas.
 

Entidad Responsable: Ministerios de Economia y Finanzas
 

Rendimientos Verificables: La promulgaci6n de legislaci6n
 

de autorizaci6n para zonas francas. La reducci6n en el
 

lapso de tiempo y costo envueltos en la importaci6n y
 

reexportaci6n de bienes intcoducidos para operaciones de
 

ensamblaje. Volumen de exportaciones generadas por
 

re.Lntegro de derechos y operaciones de zona franca.
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ATRACCION DE INVERSIC)N
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Recouendaci6n: Los Ministerios de Finanzas, Economia y el
 

Banco de Guateuala, junto con las CAmaras de Industria y
 

Finanzas, CAE1, y las Asociaciones Industriales, deben
 

proceder con la actual revisi6n de la legislaci6n y las
 

regulaciones guatemaltecas con respecto a la inversi6n
 

extran3era. Si el regimen actual se encuentra inadecuado o
 

improDable de atraer invexsi36n necesaria, debe prestarsele
 

consideraci6n a nueva legislaci6n para mejorar el clima de
 

inversi6n extranjera.
 

Problema: Muchos de los obsticulos para exportar pueden ser
 

aligerados mediante la atracci6n de inversi6n extranjera.
 

Los inversionistas extranjeros tienen sus propias fuentes de
 

fondos y contactos de mercado. A menudo traen nueva 

tecnoiogia que puede entonces tra-sferirse a las industrias 

Locales. 

An~lisis: Cuando se ponga en prictica este plan nacional,
 

muchas de Las restricciones que actualmente enfrentan los
 

empresarios serin reducidas y removidas. Mis adelante,
 

aumentarin las exportaciones. A la corta, el acceso a
 

tecno~ogia, capital, y mercados necesarios puede provenir de
 

inversi6n extranjera, sea directa, mixta, o a trav6s de la
 

licencia de productos, y/o tecnologia. La inversi6n
 

extranjera es un vehiculo probado para generar exportaciones
 

y empleos.
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La inversi6n extranjexa tambi~n traera' nuevas
 

tecnologias para Guatemala, especiaimente fabricaci6n de
 

alta productividad, control de calidad, manejo de
 

materiales, contabilidad de costos y destrezas afines. Para
 

procesar materias primas guatemaltecas, debe haber un alto
 

nivel de inversi6h de capital, pero de nuevo las principales
 

tecnologias se relacionarin con la calidad, tanto en ia
 

materia prima, por ejemplo madera adecuadamente curada o
 

tamaIos estindares y madurez de una fruta o vegetal, como en
 

el poceso de fabricaci6n, disen-o y presentaci6n, asi como
 

los estandares de productividad, contabilidad de costos,
 

inventario y administraci6n financiera.
 

Entidad Responsable: Ministerios de Finanzas y Economia, 

Ccmara de Industria y Finanzas, CAEM y Asociaciones 

Industriales. 

Costo Presupuestario Estimado: No se espera costo
 

adicional, ya que la revisi6n esti en movimiento.
 

Rendimientos Verificables: Sometimiento del informe
 

revisando la legislaci6n actual. Redacci6n de nueva
 

legislaci6n si fuere necesario. Ejecuci6n de legislaci6n
 

mejorada Aumento en el flujo de inversi6n extranjera.
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Recomendaci6n: Proceder con la creaci6n del Centro de
 

Servicios al Inversionista dentro de CAEM, proveyendo a la
 

nueva instituci6n con los recursos presupuestarios y de
 

personal necesarios, asi como con los materiales
 

promocionales para usar para mercadeo.
 

Problema: Tanto e± sector p6blico como el privado en
 

Guatemala confrontan un d6ficit de fondos para inversi6n.
 

Anilisis: El factor mis importante al atraer i.nversi6n es
 

un medio econ6mico y social en el cual ei capital invertido
 

se considera ser relativamente seguro y en el que el retorvo
 

es mayoi. que para Las inversiones alternativas en los
 

Estados Unidos o cualquier otra parte. La tasa de retorno
 

puede aumentarse mediante 1ncentivos seleccionados tales
 

como exenci6n dei impuesto sobre la renta en beneficios 

generados de las exportaciones. Sin embargo, con 

condiciones sociales y econ6micas adecuadas ausentes, los 

incentivos no serin suficientes 

Con el retoxno al gobierno democritico y con la
 

disminuci6n del problema de la insurgencia, Guatemala se
 

encuentra ahora en posici6n de promover activamente La
 

inversi6n, pero en proporci6n con sus limitaciones en
 

infraestructura y otros tecursos. La actividad promocional
 

puede dividirse en tres ireas amplias: promoci6n
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institucional, ej incrementando el conocimiento en ultramar
 

acerca de Guatemala realzando positivamente su imagen;
 

identificando y atrayendo inversionistas extranjeros
 

especificos; y, manejando efectiva y positivamente a los
 

inversionLstas interesados que visitan Guatemala.
 

En el nivel econ61nico actual de Guatemala no tendria
 

sentido montar una costosa campan-a amplia para atraer
 

grandes numecos de inversionistas: no hay suficientes
 

instalaciones y oportunidades para manejar grandes ndmeros.
 

En consecuencia, una campana general para aumentar la
 

conciencia positiva de Guatemala en ultramar pareceria un
 

primer paEo vi.,Ldo y que podria resultar en turismo
 

aumentado con beneficios concomitantes en t6rminos de
 

divisas y creaci6n de empleos.
 

La promoci6n especifica de ultramar probablemente debe
 

estar unida inicialmente a atraer inversionistas o clientes
 

para los parques industriales de zonas francas comerciales.
 

Las actividades podrian subsecuentemente ampliarse para
 

incluir inversionistas interesados en producci6n agricola,
 

procesamiento de alimentos u otras actividades relacionadas
 

con la base de recursos de Guatemala.
 

Intentar dividir a los inversionistas en los que estin
 

interesados en inversi6n directa de los interesados en
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empresas de coinversi6n o manufactura por contrato, parece 

dificil de manejar y no muy prictico desde Ia perspectiva de 

que los inversionistas no se pueden dividir ficilmente en 

estas categorias. La manufactura poc contrato o licecia 

DLen podria sec el primer paso hacia uno continuo en el cual 

el inversonista extranjezo, satisfecho con la. primera fase, 

se mueve a una empresa de coinversi6n y, quizis, finalmente 

a una inversi6n directa. Particularmente en la promocion de 

zonas francas un primer paso bie puede ser la manufactura 

por contrato o un arreglo de "amparo" seguido si tiene 4xito 

pot una inversi6n directa de parte del fabricante 

extran3ero.
 

Entidad Responsable: CAEM
 

Costo Presupuestario Estimado: No son necesarios recursos
 

adicionales. Los costos del Centro ya han sido
 

presupuestados, y los fondos puestos a disposici6n.
 

Rendimientos Verificables: Provisi6n y capacitaci6'
 

personal nuevo. N6mero de inversionistas asistidos. Nimero
 

de inversiones atraidas y empleos creados.
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Recomendaci6n: Proveer apoyo presupuestario a los
 

Ministerios de Relaciones Exteriores y Economia para llevar
 

a cabo un mejoraziento de la representaci6rn comercial y
 

turistica dentro del servicio consular y diplomitico.
 

Seleccionar de entre los actuales y potenciales fu'cionarios
 

aquellos adecuados para esta funci6n y proveerles con la
 

capacitaci6n necesaria, los fondos y el equipo y apoyo de
 

"la casa matriz" para promover ia inversi6,, el comercio, y
 

el turismo.
 

Problema: La representaci6n comercial extranjera de
 

Guatemala esta actualmente limitada a aqu~llos pocos
 

funcionarios diplomaticos o consulares asignados en el
 

extranjero quienes han tomado un inter4s en ia promoci6n de
 

los intereses comerciales de su pats. No parece haber un
 

efectivo apoyo de "casa matriz" para dicha 9fente y ningun
 

enlace regular entre dicno personal y el Ministerio de
 

Economia o alguna de las instituciones privadas relacionadas
 

con ia promoci6n del comercio, el turismo o la inversi6n.
 

Anlisis: Para extender las exportaciones y la inversi6n
 

Guatemala necesita proyectar una imagen positiva en el
 

extranjero y buscar turismo e inversi6n activamente. Los
 

posibles compradores de las exportaciones guatemaltecas 

necesitan tener acceso a listas de suplidores, bienes, y 

preclos. 
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Entidad Responsable: Ministerios de Relaciones Exteriores y
 

Economia
 

Costo Presupuestario Estimado: $300,000 al a5o
 

Rendimientos Verificables: Seleccionar personal. Disenar y
 

ofrecer capacitaci6n. Supervisar nmero de exportaciones,
 

inversi6n, y prospectos de turismo generados por cada
 

reoresentante comercial.
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Recomendaciones:
 

El Ministerio de Minerales y Petr6leo debe tonar la 

delantera al asegurar las enmiendas de la actual Ley de 

Explotaci6n de Minerales para reducir la dificultad y la 

carestia al solicitar concesiones de minerales. 

El Gobierno debe comproueterse en la promulgaci6n de la
 

propuesta Ley Forestal por parte del Congreso.
 

Problema: Las debilidades en la legislaci6n no proveen
 

suficientes incentivos para explotar adecuadamente los ricos
 

recursos forestales y minerales de Guatemala. Guatemala
 

arriesga seria deforestaci6n si no se ejecutan los controles
 

apropiados.
 

Aniiisis: Actualmente la producci6n de Guatemala y la
 

exportaci6n de minerales esti limitada a cantidades modestas
 

de marmol y materiales de construcci6n como talco y
 

carbonato de calcLo. Los recursos signrificativos de mineral
 

metilico, particularmente niquel, existen pero parecen no
 

atractivos a los bajo precios mundiales actuales.
 

La actual ley guatemalteca que regula la explotaci6n de
 

m.nerales es excesivamente pesada y difIcil. El resultado
 

es que las peque-5as firmas guatemaltecas que podrian estar
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interesadas en obtener concesiones para explorar y explotar
 

nuevas reservas son bloqueadas por el tiempo - a veces mis 

de dos ants - y dinero requeridos para obtener
 

autorizaci6n. S6io Las grandes firmas transnacionales son
 

probables de tener Los grandes recursos para cumplir con la
 

ley actual. Ademis, dada la volatilidad de los precios
 

mundiales de los minerales, Guatemala ha evitado cualquier
 

respuesta oportuna a Lo que pueden a menudo ser
 

oportunidades limitadas para vender un mineral dado a buenos
 

precios.
 

Con respecto a recursos forestales, una prohibici6n
 

reciente sobre La exportaci6n de le;os y madera en bruto es 

prooablemente un paso en la direcci6n correcta por conservar 

los recursos forestales de Guatemala para dichas industrias 

de vaior agregado, como muebles. Sin embargo, la ejecuci6n
 

de dichas leyes forestales como estin en los librcs
 

permanece esporidica, y se requieren controles mAs firmes.
 

Entidad Responsable: Ministerio de Minas y Energ'a
 

Costo Presupuestario Estimado: No seri necesario desembolso
 

presupuestario aiguno, pero el personal actual en el
 

Ministerio de Minerales debe ser reasignado temporalmente
 

para revisar la Ley y las zegulaciones de Minerales y
 

redactar y ejecutar modificaciones.
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Rendimientos Verificables: Una reducci6n en el lapso de
 

tiempo Eequerido para ootener concesiones de explotaci6n de
 

mineraies. Un aumento en el nmeio de concesiones
 

otorgadas. Promulgaci6n de la Ley Forestal.
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INFORHACI6N ECON6MICA Y DE MERCADO
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Recomendaci6&: Enviar s6io tres, -no cinco, funcionarios de
 

prosoci6n de inversi6n y comercio al exterior bajo los
 

auspicios de la Asociaci6n de Exportadores No Tradicionales
 

y la Ciuara Empresarial. Un gran conjunto de jefes
 

excederia la habilidad de ptoveer apoyo de "oficina 
de
 

soporte" de efecto.
 

Prolema: Guatemala 
no oficina de promoci6n deposee una 

inversiones en el exterior para buscar posibles 

inversionistas e informar de los beneficios de invertir en 

Guatemala.
 

Alisis: Se ha hecho una propuesta para reclutar
 

representantes comerciales y turisticos para servicio en
 

cinco ubicaciones diplomiticas. o consulares guatemaltecas,
 

tres en los Estados Unidos, una en el Caribe y una en
 

Europa. Se propone que la selecci6n y el apoyo de estos
 

individuos provenga de una unidad t~cnica del Consejo
 

Coordinador del Consejo Nacional de Promoci6n de
 

Exportaciones, representando dicha unidad t~cnica 
 a la
 

Direcci6n General de Cc-mercio Extranjero del Ministerio de
 

Economia y la Asociaci6n de Exportadores de Productos No
 

Tradicionales.
 

Hay dos problemas con la propuesta actual. Sera
 

dificil integrar a los representantes reci4n elegidos con
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los xecursos humanos y f.sicos existentes de los consulados
 

y emoajadas de Guatemala. Ademis, Las capacidades tecnicas
 

son limitadas para proveer apoyo adecuado a y para diseminar
 

las oportunidades resultantes. Dada la escasez end~mica de
 

personal calificado, fondos y equLpo, los nuevos
 

representantes confrontarcin problemas en sus ubicaciones en
 

eL exterior y el apoyo de "casa matriz" recaeri fuertemente
 

sobre la Asociaci6n y el CAEM, aun suponiendo la total
 

cooperaci6n de Los Miristerios de Economia y Relaciones
 

Exteriores.
 

Entidad Responsable: Asociaci6n de Exportadores No
 

Tradicionales, CAEM
 

Costo Presupuestario Estimado: Los ahorros resultarcn de la
 

reducci6n en el nmero de representantes.
 

Rendimiento VerificaDle: Ndmero de representantes en el
 

extranjero; ndmero de prospectos generados; valor de Las
 

expoctaciones generadas de Los prospectos.
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Recomendaciones: Designar al menos una persona en cada
 

Ministerio para proveer datos comerciales y econ6uicos en
 

respuesta a preguntas y solicitudes del pblico y otras
 

agencias.
 

ProbLema: Los hacedoxes de politica, inversionistas y
 

exportadores necesitan mas y mejor informaci6" relativa a
 

las condiciones econ6micas, financieras e industriales as{
 

como precios, movimientos y trayectorias en los mercados
 

nacionales y del exterior.
 

Anilisis: El problema se divide en tres ireas:
 

-acceso a y difusi6n de datos comerciales y
 

econ6micos obtenidos del exterior;
 

-acopiar, compilar y publicar datos econ6micos y
 

comerciales nacionales; y,
 

-coordinar y compartir informaci6n entre los
 

diversos centros de datos.
 

.a Asociaci6n de Exportadores de Productos No 

Tradicionales ha establecido un centro de informaci6n 

comercial pequeno pero bien dise.ado, abierto al piblico, 

que representa un ouen inicio hacia la provisi6n de 

informaci6n de fuentes extranjeras. El Banco de Guatemala 

publica datos econ6micos y comerciales, asi como provee 
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datos a otros grupos, tales como la Fundaci6n para el
 

Desarrollo Guatemalteco, La Camara Empresarial, la Cimara de
 

Comercio, etc., que 1o usan en sus propias publicaciones.
 

El acopio inadecuado de datos y una falta de puntualidad
 

limitan La utilidad de los datos del Banco. La fuete de
 

datos del Banco incluye el Servicio de Aduanas, el
 

Ministerio de Ecoomia y el Centro Nacional de Estad{sticas,
 

los cuales carecen todos de fondos, personal capacitado y 

equipos modernos. Cada Ministerio tiene informaci6r' que es 

de incalculable valor para otras instituciones y 

exportadores, pero no hay depositario central para ia 

informacion. 

Entidad Responsable: Todos los Ministerios, Banco Central,
 

y Ventanilla Unica
 

Costo Presupuestario Estimado: Una posici6n asalariada
 

adicional por Ministerio u organizaci6n. El costo puede ser
 

reducido mediante el uso de transferencias internas que
 

liee"' nuevas posiciones.
 

Rendimientos Verificables: Designaci6n de miembros de
 

personal en cada Ministerio para proveer informaci6n al
 

pblico. Anuncio pi'trlicu de nuevo servicio de informaci6n.
 

Nmero de inquietudes contestadas por ano.
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PROMOC16N DE EXPORTACIONES
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Recomendaci6n: Continuar promoviendo los bienes
 

guatemaltecos en los mercados extranjeros.
 

Prooiema: Entrar a los mercados internacionales puede ser
 

prohibitivamente costoso para las firmas pequeias y
 

medianas, y aun firmas mis grandes. Adema's, las firmas
 

nacionales necesitan infocmaci6n y contactos de mercado.
 

TraDajando juntos, los exportadores pueden crear una imagen
 

internacional positiva para todos los productos
 

guatemaltecos, sea en general o en industrias especificas.
 

Aniiisis: La Asociaci6rn de Expo~tadores No Tradicionales ha
 

experimentado progreso importante al orgaDnzar el sector
 

privado en un ndmero de grupos de trabajo, cada uno dedicado
 

a estimuLar las exportaciones en su sector, y aumentando la
 

para
 

presencia guatemalteca en importantes ferias comerciales 

internacionales. Sus esfuerzos deDen ser apoyados y 

fortalecidos ofreci~ndoles recursos adicionales 

financiar anuncios en peri6dicos comerciales estrat4gicos,
 

ferias comerciales adir ionales, y/o campa-as de
 

correspondencia directa, como se considere apropiado.
 

Entidad Responsable: Asociaci6n de Exportadores No
 

Tradicionales
 

Costo Presupuestario Estimado: $50,000 - $500,000 
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dependiendo de las actividades adicionales a ser
 

kinanciadas.
 

Rendimientos Verificables: Nu'mero de prospectos de
 

exportaci6n generados; Nmero de 6rdenes de exportaci6n
 

generadas; Volumen y valor de las exportaciones generadas.
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Recomendaci6n: Prozover el turisso entrante entre los
 

seguentos de nercado de alto potencial. Reorientar los
 

recursos lejos de las actividades administrativas y locales
 

hacia la pronoci6n extranjera.
 

Problema: Guatemala no esta llegando a mercados turisticos
 

de alto potencial, especialmente en los Estados Unidos.
 

Anrilisis: Una de las formas mas rapidas para incrementar
 

las exportdciones guatemaltecas es aumentar el influjo de
 

turistas. El tiempo completo requerido desde el inicio de
 

la promoci6n hasta Ia entrada de las divisas puede ser de 

s6lo unos pocos d{as a varios meses, y los efectos de 

promoci6n exitosa se sentiri por anos. En contraste, el 

tiempo requerido para asegurar una orden de exportaci6n
 

puede ser de varios meses, y el requerido para atraer
 

inversi6n extranjera oiietada hacia la exportaci6n puede
 

ser de 3 - 5 a~os.
 

Aurque la asistencia t~cnica de la Comunidad Europea ha
 

asistido grandemente la habilidad del INGUAT para tener como
 

objetivo a turistas de alto potencial en Europa, en los
 

Estados Unidos se ha hecho poco o ningdn anilisis de mercado
 

o mercadeo. Los fondos deben ser redirigidos de las
 

actividades administrativas y nacionales, y deben procurarse
 

fondos adicionales de una variedad de fuentes, incluyendo la
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comunidad donante para identificar segmentos de mercado de
 

alto potencial y el mercado de Guatemala como un destino de
 

vacaciones a aquellas posiciones convenientes.
 

Entidad Responsable. Instituto Guatemalteco de Turismo
 

(ItNGUAT)
 

Costo Presupuestario Estimado: Knilisis de Mercado,
 

$50,000r; Campaia de Promoci6n, $250,000 - $1.5 millones
 

dependiendo de la cantidad de fondos disponibles y el
 

alcance de ia campaia
 

Rendimientos Verificables: Estudio de segmentaci6n de
 

mercado completado; Plan promoctonal; Puesta en practica de
 

campa~ia promocional.
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Recomendaci6n: Continuar desarrollando conciencia de los
 

beneficios de exportar.
 

Problema: Habiendo enfocado hist6ricamente las ventas
 
I 

nacionales y el Mercado Comen de America Central, los
 

fabricantes locales tienen poco entendimiento de las muchas
 

oportunidades de exportaci6n.
 

Anilisis: A travs de los esfuerzos de la Asociaci6n de
 

Exportadores No Tradicionales, el CAEM, varios Ministerios
 

Gubernamentales y otros, la comunidad comercial guatemalteca
 

se esti percatando gradualmente de los beneficios de la
 

exportaci6n Seminarios, conferencias, notas de prensa, y
 

campaias publicitarias, todos han demostrado ser medios
 

efectivos para aumentar la conciencia piolica. Estos
 

esfuerzos deDen continuar a corto plazo, para alcanzar mas
 

gente de negocios y para reforzar el mensaje de que "La
 

eAportaci6'n es progreso".
 

Entidad Responable: Asociaci6n de Exportadores No
 

Tradlcionaies, CAEM
 

Costo Presupuestario Estimado: Ningn costo adicional. Los
 

fondos para las campanas ya se han programado en el
 

presupuesto de cada instituci6n.
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Rendimientos Verificables: Numero de conferencias,
 

seminarios, notas de prensa, y anuncios colocados.
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ADUANAS
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Recomendaci6rn: Proceder tan ripido como sea posible con el
 

plan para profesionalizar Aduanas y hacer sus operaciones
 

mAs eficaces y transparentes. Los recursos deben set
 

puestos a disposici6n cuando sean necesarios para apoyar
 

este importante esfuerzo. Las medidas especnficas puestas
 

en prictica deben incluir Las siguientes:
 

1) Conducir una auditoria de las inspecciones de
 

Aduanas para verificar el cumplimiento con las
 

regulaciones. Exponer Las irregularidades y despedir a
 

los empleados que violen las regulaciones.
 

2) Aumentar los salarios y beneficios de Los 

empleados caltficados a fin de estimular el 

cumplimiento con las regulaciones. 

Problema: La falta de transparencia en las operaciones de
 

Aduanas aumenta los costos de tmportaci6n y exportaci6n,
 

aumenta la incertidumbre, y representa un obstaculo para
 

aumentar las expotaciones guatemaltecas.
 

Anilisis: El Ministerio de Finanzas ha de ser elogiado por
 

sus esfuerzos para reorientar Aduanas hacia una organ~izaci6n
 

de servicios al usuario. Bajo su plan de "Sistema de Apoyo
 

al Comercio Exterior" (SACE) se ha creado una estrategia
 

para mejorar las operaciones de las Aduanas.
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La estrategia envuelve capacitaci6n, reorganizaci6n, y
 

computarizaci6n, entre otras actividades. Cada elemento en
 

la estrategia es importante. Lo que se necesita ahora es no
 

mis planificaci6n, sino ejecuci6n efectiva del plan SACE
 

para mejorar las Aduanas.
 

Entidad Responsaole: Ministerio de Finanzas
 

Costo Presupuestario Estimado: No hay cifras disponibles.
 

Aumentar los salarios de los empleados podria resultar en
 

aumento sustancial de costos, y debe ejecutarse
 

conjuntamente con un programa para reducir la mcno de obra
 

en exceso.
 

Rendimientos Verificables: Terminaci6n de la auditoria.
 

Movimientos de personal resultantes de la publicaci6n de
 

resultados de auditoria. Encuestas peri6dicas de usuarios
 

de Aduanas seleccionados cada 6 meses indicarin si los
 

mejoramientos internos estan mejorando la eficacia y la
 

transparencia. La reducci6n de papeleo (ndmero y longitud
 

de los formularios) tambi~n puede supervisarse.
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DESARROLLO DE 4ECURSOS HUMANOS
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Recomendaci6n: Las asociaciones industriales deben, cuando
 

fuere apropiado, negociar acuerdos con la industria privada
 

e Intecap para progranas conjuntos de capacitaci6ri en los 

cuales companias o industrias especificas provean espacio y 

equipo de modo que e.L personal de Intecap pueda realizar 

capacitaci6n para los empleados dentro de una industria
 

especifica o proceso de manufactura. Los propietarios de
 

zonas francas podrian ofrecer un edificio de capacitaci6n en
 

cada zona franca para uso por parte de los arrendatarios.
 

Problema: Guatemala tiene una oferta adecuada de mano de 

oora no calificada, pero capacitable. En t6rmxnos de mano 

de obra bDsLca de ensamblaje,. o mano de obra agricola, los 

guatemaltecos tienen una Duena reputaci6n para la habilidad 

de aprender y disposici6n para el trabajo. La gencralmente
 

Daja productiv3.dad en mucnias industrias guatemaltecas y en
 

la agricultura tiene mis que ver con la calidad de la
 

administraci6n y el nivel de inversi6n de capital que con la
 

calidad bAsica de La fuerza laboral. Sin embargo, para la 

mano de obra calificada, y para las funciones de 

administraci6n parece naber una escasez significativa. 

Anilisis: El desarrollo de la industria requiere un 

conjunto de destrezas y servicios de apoyo, tales como 

meccntcos que pueda instalar y reparar maquinaria, 

electricistas, fabricantes de herramientas, especialistas de 
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inventario, analistas de costos, analistas de control de
 

calidad, supervisores de linea de producci6n, etc.
 

La mayor parte de esas habilidades pueden ensenarse
 

dentro de las industrias interesadas, pero la escasez de
 

personal capacitado disponible localmente y el tiempo
 

necesarto para la capacitaci6n oien podria actuar como una
 

restrccci6n al crecimiento ripido, particularmente en las
 

industrias de ensamblaje, y conducir a la necesidad de traer
 

de fuera un personal capa' itado, lo que austancialmente suma
 

a los costos de operaci6n Una de las mayores restricciones
 

de Intecap es la falta de equipo y espacio para extender
 

mucho mis all las aproximadamente 50,000 personas en
 

cpacitaci6n con las que puede operar en cualquier afo. En
 

consecuencia, los propietarios de zonas francas industriales
 

y las asociaciones industriales deben complementar los
 

esfuerzos de Intecap dise~ando y ofreciendo cursos tecnicos,
 

apoyados pot los patronos de aquellos que estan recibiendo
 

entrenamiento.
 

Entidad Responsable: INTECAP
 

Costo Presupuestario Estimado: No se requieren fondos
 

centrales adicionales. El entrenamiento debe ser pagado por
 

los patronos.
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Rendimientos Verificables: Ni'mero de individuos entrenados.
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ACTIVIDADES A MEDIANO PLAZO 

(1993 - 1996)
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Po.IrCAS MACROECOt1OMICAS:
 

Recomendaci6n: Profundizar las politicas macroecon6micas
 

sustentadoras del creciziento guiado hacia la exportaci6n.
 

Mantener la tasa de cambio a nivel competitivo.
 

Continuar la reforma tarifaria para reducir las tasas de 

protecci6n efectivas y para reducir el prejuicio 

antiexportaci6n y estimular mayor inversi6n en las 

actividades de exportaci6n. Durante el mediano plazo, 

reducir el tope tarifario 25 por ciento, mientras se auzenta 

el nivel minimo a 10 por ciento. 

Problema: Aun para 1992 la economia guatemalteca todavia
 

sufrir' de su herencia de politicas de sustituci6n de
 

importaci6n que dejan una fuerte prejuicio antiexportaci6n.
 

Anilisis: Para estimular un amplio cambio basado hacia una
 

ripida expansin de la producci6n de exportaci6rn, los
 

precios relativos en Guatemala deben ser orientados hacia
 

las actividades de exportaci6n lejos de las ineficaces
 

actividades de sustituci6n de importaci6n. Una tasa
 

camDiaria competitiva y niveles tarifacios reducidos son los
 

instrumentos mis poderosos disponibles a los hacedores de
 

politica para poner en prictica este cambio. Si las
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exportaciones son para impulsar el crecimiento de la
 

economia guatemalteca, entonces los incentivos econ6micos
 

b'sicos para exportar debe, ser agresivamente cambiados en
 

favor de las exportaciones. Para hacerlo de manera eficaz,
 

los niveles tarifarios y su dispersi6n deben set reducidos y
 

mantenerse la tasa cambiarta a un nivel competitivo. A fin
 

de estimular el amplio camoio basado de los recursos, los
 

comerciantes deben set convencidos de que se mantendrin las
 

poilticas macroecon6micas que apoyan el crecimiento generado
 

por las ehportaciones.
 

Entidad Responsable: Banco de Guatemala, Ministerio de
 

Economia, y Ministerio de Finanzas.
 

Costo Presupuestario: $0
 

Rendimientos Verificables: Tasa cambiaria efectiva real
 

estable; reducci6n continuada de tope tarifario y aumento
 

del nivei minimo de tarifa.
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FINANZAS:
 

Recomendaci6n: Establecer un sistema de lineas nacionales
 

de cr~dito para proveer a los exportadores y suplidores 

indirectos con financiamiento (capital de trabajo) 

preexportac16n. 

Basado en una orden confirmada y carta de credito en espera
 

provista por un banco del importador al exportador, una
 

carta de cr~dito nacional seria emitida por el banco del
 

exportador a los suplidores del exportador. Al banco se le
 

garantizaria el pago uma vez los bienes fueran entregados al
 

puerto. Basado en el pago asegurado por el importador, se
 

puede construir una cadena de cr~dito que Ilegue de vuelta a
 

los suplidores.
 

Problema: Los expottadores y suplidores indirectos no
 

pueden tener acceso a financiamiento preexportaci6n debido a
 

que no son exportadoces directos. En consecuencia, carecen
 

de recursos para extender la producci6n y el incentivo para
 

dirigiz su producci6n hacia las exportaciones.
 

Anilisis: Un sistema de cartas nacionales de credito provee
 

capital de trabajo necesario a todos los niveles de
 

producci6n de bienes de exportaci6ri. Las cartas de cr4d.ito
 

nacionales estimulan los nexos anteriores del proceso de
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producci6n, estimulando una mayor parte de la economia total
 

para compartir en Deneficios de la demanda de exportaci6"n.
 

Las cartas de cr~dito nacionales tambi~n facilitan el
 

desarrolio de las compaqias comerciales de exportaci6n. Con
 

una capacidad para cenvertir las 6rdenes confirmadas de
 

exportaci6n en capital de trabajo para los supiidores, las
 

compa;Uas comerciales de exportaci6n pueden asistir a los
 

suplidores a Lograr acceso al cr~dito necesario 1o que
 

ayudara a asegurar entregas mas aseguradas y mayor calidad.
 

Con escasos recursos administrativos, los productores pueden
 

concentrar sus energias en la producci6n, mientras permiten.
 

a las compagiias comerciales enfocar el mercadeo. Con cartas
 

de cr~dito nacionales, esta divisi6n de mano de obra no
 

interrumpe el flujo de cr4dito a los productores.
 

La mayoria de los paises en desarrollo con exitosos 

programas de exportaci6n, tales como Corea y Taiwan asi como 

Columbia, han establecido sistemas de cartas de cr~dito 

nacionales. Se espera que FODEX trabaje para establecer un 

sistema tal en Guatemala. 

Instituciones Responsables: Bancos privados, Banco de
 

Guatemala y FODEX.
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Costo Presupuestario: $40 mil para estudios para dise-ar
 

sistema para Guatemala y talleres y materiales promocionales
 

para enseiar los Dancos c6mo poner en prictica el sistema y
 

a los prestatarios c6mo usarLo.
 

Rendimiento Supervisable: Cantidades de cartas de cr~dito 

nacionales emitidas para la producci6vi de eventuales 

exportaciones. 
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FINANZAS:
 

Recozendaci6n: Reforma fundamental del sector financiero.
 

La reforma debe enfocar la creaci6n de un sector financiero
 

miAs conpetitivo y menos segmentado. Deben tomarse medidas
 

para estimular las instituciones financieras, especialmente
 

los bancos, para servir las necesidades financieras de
 

elementos mhs amplios de la economia guatenalteca,
 

incluyendo a los exportadores no tradicionales, en vez de
 

enfocar las necesidades de los negocios e individuos
 

asociados con los propietarios de los bancos. La
 

competencia aumentada tambi~n requerirA supervisi6n mejorada
 

de las instituciones financieras para asegurar que 

peruanezcan financieramente s6lidas para cumplir Sus 

obligaciones ante los depositantes. 

La reforma requeriri revisiones en la Ley Bancaria de 1946.
 

Problema: Los exportadores no tradicionales, que esperan
 

ser ia fuente mis importante del crecimiento de las
 

exportaciones, encuentran extremadamente dif.cil obtener
 

acceso al cr~dito y otros servicios financieros debido a que
 

raras veces estan estrecnamente asociados con los grupos
 

industriales que controlan La mayoria de Los bancos
 

guatemaltecos y financieras importantes. En el sistema
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actual, los bancos tienden a enfocar sus servicios hacia la
 

satisfacci6n de las necesidades Je negocios e individuos con
 

vincu±os estrechos con sus grupos de control. Estos
 

clientes por lo general estAn bien establecidos.
 

Las politicas y regulaciones financieras actuales,
 

especialmente los bajos topes de tasas de interes y
 

controles crediticios, estimulan este comportamiento, ya que
 

los bancos no pueden extenderse facilmente para asumir una
 

mayor base de clientes.
 

En el actual sistema los Danicos no estan organizados ni
 

poseen fuertes incentivos econ6micos para satisfacer las
 

diferentes necesidades de nuevos empresarios, tales como los
 

exportadores no tradicionales.
 

Aniiisis: Con crecimiento significativo del sector de
 

exportaciones no tradicionales, es posible que los lideres
 

de estas industrias puedan aunar recursos para establecer un
 

banco para satisfacer sus necesidades. De manera similar,
 

como las politicas macroecon6micas sustentadoras del
 

crecimiento generado pot las exportaciones se mantienen, los
 

negocios mis estaDlecidos se vincularan, y se esperaria que
 

los bancos satisfagan estas nuevas necesidades de sus
 

clientes establecidos. Sin embargo, estos cambios
 

resoiverian s6lo parcialmente los problemas financieros de
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±os exportadores no tradicionales.
 

A travs del mediano plazo, La mayoria de los exportadores 

no tradicionales permaneceran fuera de los grandes grupos 

.industria'.es establecidos. Adem~s, s61o una minoria de los 

muy grandes tendrin recursos de superivit para establecer un 

banco nuevo. En consecuencia, sin' una reforma fundamental 

del sector financiero, las instituciones financieras 

continuaran ignorando las necesidades del sector de la 

economia potencialmente mis importante. 

Instituciones Responsables: Banco de Guatemala,
 

Instituciones Financieras Privadas.
 

Costo Presupuestario: $500,000 para: asistencia t~cnica
 

para conducir estudios para diseiar reformas y capacitar
 

personal de sapervisi6n, mejoramiento de recursos para
 

funciones de supervisi6n del Banco Central, y seminarios y
 

materiales impresos para explicar la reforma a los
 

intermediarios financieros y empresas industriales.
 

Rendimiento Verificable: Aumento en el porcentaje de los
 

cr~ditos bancarios y servicios financieros a las empresas de
 

exportaciones no tradicionales. La reducci6n de la carpeta
 

de activos bancarios dedicados a firmas e individuos
 

asociados con el control de los grupos industriales.
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FINANZAS:
 

Recomendaci6n: Desarrollar mayores y m.s diversificadas
 

fuentes de capital de inversi6n a largo plazo.
 

Las fuentes potenciales incluyen:
 

-- clubes o fondos de capital empresario, 

instituciones donde los individuos aunen recursos
 

para inversiones en nuevas empresas;
 

colocaciones privadas de acciones de capital;
 

instituciones financieras dedicadas a la banca de
 

inversion;
 

niveles profundamente aumentados en pr~stamos a
 

largo plazo y bonos privados negociables.
 

El desarrollo de estas innovaciones de mercado requeriri 

algunos cambios en las regulaciones financieras y politica 

impositiva. Lo ma's importante de estos es cambiar en la ley 

impositiva que actualmente grava con impuestos dividendos a 

una tasa mucho mayor que los ingresos de intereses, 

desestimulando la capitalizaci6n de capital. Ademis, debe 

fortalecerse la legislaci6n que protege los derechos de los 

accionistas minoritarios y socios limitados. 

Problema: Las fuentes de capital de inversi6n a largo plazo 

son extremadamente escasas en Guatemala, especialmente para 
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los empresarios no asociados estrechamente con un grupo
 

Lndustrial establecido. El capital de inversi6n por Io
 

general proviene de familiares o asociados cercanos. En
 

consecuencia, los proyectos de individuos o firmas sin estos
 

lazos personaies, encuentran extremadamenre dificil captar
 

suficiente capita. de inversi6n a largo plazo. Los
 

exportadores no trcadicionales a menudo son firmas o
 

empresarios nuevos, y por lo tanto no tienen estas
 

conexiones necesarias. Como resultado, a menudo son
 

subcapitalizados dej~ndolos en una posici6n financiera
 

precaria-en caso de cualquier baja a corto plazo.
 

Analisis: Con un mayor potencial para captar inversi6n de
 

capital a largo plazo, podran establecerse mis activi 'ides
 

de exportaciones no tradicionales, y tener una posici6n mas
 

fuerte de capital para resistir depresiones peri6dicas.
 

AdemAs. con grandes cantidades de capital en acciones, las
 

empresas no tienen que pagar retornos sobre la inversi6n,
 

nasta que la firma sea rentable. El capit.l en acciones es
 

en consecuencia una forma especialmente apropiada de
 

capitalizaci6n para nuevas empresas. Debe hacerse notar que
 

las inversioes de capital no requieren emisiones plblicas
 

de acciones, sino mis bien pueden ser en la forma de 

sociedades limitadas o colocaci6n privada de acciones de 

capital. 
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Instituciones Responables: Sector Financiero Privado,
 

MLnisterio de Finanzas y Banco de Guatemala.
 

Costo Presupuestario: $20,000 para dise~ar el programa para
 

desarrollar mis y mayores recursos de capital de inversi6 a
 

largo plazo.
 

Rendimiento Verificable: Establecimiento de clubes/fondos
 

de capital empresario, firmas financieras dedicadas a la 

banca de inversi6n; flujos aumentados de colocaciones 

privadas de capital en acciones e incorporaciones de socios 

limitados, asi como pr6stamos a largo plazo y bonos 

privados. 
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TRANSPORTE:
 

Recomendaci6n: Usar criterios pragniticos cuando se asignen
 

regponsabilidades presupuestarias y administrativas para la
 

modernizaci6n del Aeropuerto Internacional Aurora a los
 

sectores gubernamental y privado.
 

Proolema: La escasa provisi6n central de fondos y el alto
 

costo del cr~dito pueden 2.imitar la habilidad del gobierno
 

para financiar la modernizaci6n del aeropuerto Aurora.
 

Anilisis: El razonamiento pragmitico, no ideol6gico, debe
 

guiar la "signaci6n de responsabilidades de los sectores
 

pdblico y privado relativas a la modernizaci6n del
 

aeropuertu Aurora. El talento administrativo y los recursos
 

del sector privado deben ser utilizados cuando sea
 

apropiado.
 

Entidad Responsable: Ministerio de Transporte,
 

Comunicaciones y Obras Pi'blicas.
 

Costo Presupuestario Estimado: Au'n no se ha anunciado
 

Rendimiento Verificavle! La asignaci6'n de la administraci6n 

y/o propiedad de u,.- o mas actividades de modernizaci6o' al 

sector privado. 
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TRANSPORTE:
 

Recomendaci6n: Siguiendo la reorganizaci6n necesaria y los
 

mejoramientos administrativos recomendados para acci6rn a
 

corto plazo, las instalaciones fisicas de Puerto Santo Tomis
 

de Castillo deben ser modernizadas para aumentar la
 

capacidad de Danejo de los contenedozes y, mas importante,
 

proveer instalaciones para almacenamiento de carga seca y de
 

ficil deterioro y para contenedores.
 

ProDlema: Las deficiencias del puetLo fueron seialadas en
 

las recomendaciones a cocto plazo. La inversi6rn adicional
 

en las instalaciones fisicas se consideran inapropiadas
 

pendientes de resoluci6r. de los problemas de administraci6rn
 

y mano de obra.
 

Anilisis: Segdn se informa el puerto de Sto. Tomis de
 

Castillo estA operando restrLngido a su capacidad actual.
 

Como medio de aumentar La eficacia, y de ese modo disminuir
 

los cce'tos de transporte, asi como aumentar la capacidad
 

para Io que se espera sea. seri necesario el creciente
 

comercio de mercancias, mayor mecanizaci6n, Area de carga e
 

instalaciones de almacenamiento.
 

Instituciones Responsables: E1 Ministerio de Finanzas
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Costos Presupuestarios: No estimado a este momento, pero se
 

considera que los prestamistas internacionales estariai en
 

disposici6n de flna!ciar los mejoramie,tos de capital para
 

el puerto.
 

Rendimiento Verificable: Tonelaje manejado y tonelaje
 

manejado por nora de mano de obra o unidad de tiempo.
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TRANSPORTE:
 

Recomendacion:
 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones debe autorizar
 

prontamente a la Asociaci6n de Productores de Azfcar a
 

proceder con su inversi6n en instalaciones de manejo de
 

vol6menes en Puerto Quetzal.
 

A mediano plazo, el Ministerio de Finazas debe autorizar y
 

dirigir al Director General de Aduanas a reubicar las
 

instalaciones de Aduanas en San Josh a Puerto Quetzal para
 

facilitar el uso del (iltimo como medio de acceso para el
 

comercio guatemalteco con la cuenca del Pacifico.
 

Problema: Puerto Quetzal es un puerto relativamente nuevo 

que permanece incompleto en 1o que virtualmente no tiene 

instalaciones de manejo de carga o de almacenamiento. Es el 

puerto principal para ies exportacioneo guatemaltecas de 

az6car, la carga de la cual es actualmente lenta e ineficaz. 

Anlisis: Guatemala ha podido mantener niveles razonables 

de exportaciones azicar s6lo porque sus costos de producci6n 

permanecen a o por deoajo de aquellos de sus competidores. 

.La industria estA muy inte'esada en disminuir sus costos de 

embarque instalando equipo de manejo de grandes voldmenes en 

Puerto Quetzal. La .nduatria ha indicado su disposici6n de 
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inveztir 8 millones al recibir autorizaci6n del gobierno.
 

Entidad Responsable: Ministerio de Transporte,
 

Comunicaciones, y Obras Pdblicas
 

Costo Presupuestario Estimado: Ninguln costo presupuestario 

para el gooierno central. La Asociaci6n de Productores de 

Azacar aparentemente esti en disposici6n de financiar la 

inversi6n necesar ia. 

Rendimientos Verificables: La presencia de instalaciones de
 

manejo de volcmenes en Puerto Quetzal.
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TRANSPORTE:
 

Recomendac16n: La Conpamiia Ferroviaria de Guatemala debe 

estimular a los inversionistas privados a mejorar las 

instalaciones de manejo de vol6enes en Puerto Barrios. 

Problema: Puerto Barrios es una instalaci6n portuaria muy 

vieja usada para la exportaci6n de guineos. El da~io a los 

diques sufrido en 1976 aparentemente no ha sido reparado, 

aun cuando es una termiial de ferrocaril del sistema 

ferroviario guatemalteco. Se ha sugerido que el ferrocaril 

debe ser reubi.cado para servir a. puerto vecino, Santo Tomas 

de Castillo, j que Puerto Barrios sea a~andonado. Dados los 

prob±emas actuales en Santo Tomis, un cambio tal en el 

presente seria mas probable de tener un efecto adverso sobre
 

los embarques de guineos, aunque s6lo fuera eso. Mientras,
 

la capacidad iimicada de Puerto Barrios sirve a uu vez para
 

limitar las exportaciones de guineos desde Guatemala.
 

Anilisis: Guatemala tiene una oportunidad de aumentar la
 

producci6n y las exportaciones de guineos y el mejorar
 

Puerto Barrios podria apoyar esta oportunidad y quizis
 

proveer instalaciones de embarque para otras cargas de
 

volmenes tambi4n. Aunque no tan importante como los
 

puertos de Santo Tomis de Castilla y Quetzal, si se pudiera
 

encontrar que el capital pj:ivado hiciera la inversi6n
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necesaria, el mejocamiento de Puerto Barrios seria idtiL. El
 

trafico portuarlo adicional podr~a tamoien proveer ingresos
 

adicionales y apoyo necesario al fer,ocarril.
 

Entidad Responsable. Sistema Ferroviario de Guatemala
 

Costo Presupuestario Estimado: Si se puede encontrar la 

inversi6n privada, los costos presupuestarios deben ser 

minimos. 

Rendimientos Verificables: Las mejoras fisicas en las
 

instalaciones en Puerto Barrios. Aumento en los embarques
 

de guineos.
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ATRACCION DE INVERSI6N:
 

Recomendaci6n: Crear una "Ventanilla Unica" para otorgar
 

aprobaciones de inversi6n similares a la "Ventanilla Unica"
 

que aprueba las solicitudes de exportaci6n.
 

Problema: Es probaDle que la inversi6n extranjera juegue un
 

rol importante en el incremento de las capacidades de
 

exportaci6n de Guatemala a corto y mediano plazos,
 

especialmente en La manufactura. Un proceso de aprobaci6n
 

complejo y dificll de manejar, seri un desincentivo para la
 

inversi6n en Guatemala.
 

Anilisis. Guatemala es un lider en La regi6n al facilitar 

aprobaci6n de exportaci6on, y puede mantener su preminencia 

adoptando una poLitica similar para la aprobaci6n de 

inversi6n. Muy pocos palses pueden centralizar con 6xito 

dive.sas funciones en una sola oficina, pero Guatemala ha 

mostrado que puede centralizar exitosamente las aprobaciones 

de exportaci6r, y debe hacer 1o mismo para las aprobaciones 

de inversi6n. El tener una "oficina de aprobaci6n de 

inversi6n que lo abarque todo" seri un fuerte elemento 

positivo en cualquier mercado de ultramar. Permitiri que 

Guatem;la atraiga interns de inversi6n adicional, y 

asegurari que no se pierdan inversiones debido a dilaciones 
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Durocriticas.
 

Entidad Responsable: Ministerio de Economia
 

Costo Presupuestario Estimado: $50,000 - $100,000 por ao. 

La mayor parte del pe.sonal serin transferencias, no nuevas 

contrittaciones. 

Rendimientos Verificables: Creaci6n de "Ventanilla Unica"
 

para aprobaciones de inversi6. Reducci6r' en lapso de
 

tiempo y nmero de pasos en el proceso de aprobaci6n.
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INFORMACION ECONOMICA Y DE MERCADO:
 

Recomendaci6n: Crear bibliotecas de referencia no
 

circulantes dentro de cada uno de los Ministerios y el Banco
 

Central para servir al pfiblico y otras agencias
 

gubernamentales.
 

Problema: La informaci6n que es de vital importancia para
 

la toma de decisiones de los sectores pblico y privado no
 

esti disponiD±e en forma oortuna, ficilmente accesible.
 

Anilisis. Los datos exactos, actualizados sobre las
 

trayectorias de las exportaciones, precios, y producci6n,
 

sun importantes para la planificaci6n y decisi6n tanto para
 

la comunidad comercial como para el gobierno. Sin embargo,
 

Las estadisticas gubernamentales a me"udo no estan
 

disponibles.
 

A menudo se propone que Las redes de informaci6n
 

resuelvan la bcecna de informaci6rn. Esta soluci6n es
 

generalmente dificil de manejar, costosa y compleja, y a
 

menudo no disemina los datos ripidamente.
 

Una soluci6n mis apropiada es crear bibilotecas de
 

referenrcia no circulantes dentro de cada Ministerio. Estas
 

bibliotecas deten ser depositarios de estadi~ticas, planes,
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y otro material de referencia acopiado por cada Ministerio.
 

El material debe ser bien organizado, y cada bibl4oteca debe
 

tener de personal a individuos reconocidos que guien a los
 

usuarios hacia las fuentes necesarias. Cada biblioteca debe
 

proveer servicios de copiado al precio requerido para cubrir
 

los costos y quizis generar un pequenc beneficio para cubrir
 

los costos de ofrecer los servicios de biblioteca.
 

Entidad Responsable: Todos los Ministerios y el Banco
 

Central
 

Costo Presupuestario Estimado: $50,000 por Ministerio anual
 

Rendimiento Verificable: Transferencia o contrataci6n de
 

personal. Transferencta fisica de material de biblioteca a
 

la ubicaci6n central en cada Min.Lsterio. A-nuncio piblico de
 

nuevo servicio de informaci6n. Nimero de usuarios servidos.
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PROMOCION DE EXPORTACION
 

Recomendac16n: Establecer programas para inventariar
 

recursos forestales actuales, para controlar el corte, para
 

reforestar, y proveer combustibles mis alternativos, mas
 

eficaces en lugar de lefia.
 

ProDlema: Guatemala estA perdiendo mucho de sus reservas
 

forestales ante una combinaci6n de sobrecorte y explotaci6n
 

irracional, conversi6n de terreno forestal a la agricultura.
 

gran parte para la agricultura de subsistencia, y falta de
 

buenas prActicas de conservaci6n.
 

Anilisis: Los bosques, particularmente de maderas duras,
 

pueden se: un vaiioso recurso renovable. Los problemas son
 

a largo plazo, requiriendo educaci6n, ejecuci6 n de buenas
 

pricticas de admin.istraci6n e inversi6n en reforestaci6n y
 

combustibles alternativos. A mediano plazo, cada esfuerzo
 

deoe hacerse para lievar a cabo los anclisis necesarios e
 

iniciar ia serie de programas que se requeririn para
 

preservar y realzar los recursos forestales de Guatemala
 

mientras se provea un flujo fijo de materia prima para las
 

industrias guatemaltecas que trabajan la madera.
 

Instituciones Responsables: Ministerio de Agricultura
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Costos Presupuestarios: No estimados a este momento. Los
 

programas de reforestaci6n son muy costosos, y podrian
 

costar decenas de millones de d6lares. Las contribuciones
 

privadas y la participaci6 de donantes serb' solicitadas
 

para apoyar ei esfueczo.
 

Rendimiento Medible: Terminaci6n de encuestas e inventarios
 

forestales. Area replantada. Reducci6n de area sujeta a
 

tala y quema.
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ACTIVIDADES A LARGO PLAZO 

(1997-2000)
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POLITICAS MACROECONOMICAS:
 

Recomendaci6n: Continuar las politicas macroecon6micas en
 

apoyo al creciniento generado por las exportaciones.
 

Continuar reduciendo el prejuicio antiexportaci6"
 

conrtinuando el progreso hacia uan tasa tarifaria uniforme
 

relativasente baja. Para el 2000, fijar el tope tarifario
 

en 20 por ciento y el nivel minizo tarifario en 10 por
 

ciento.
 

Mantener una tasa canDiaria competitiva.
 

ProbLema y Anilisis: Para mantener el impetu del rapido
 

crecimiento de las exportaciones a largo plazo, deben
 

mantenerse las po.ticas macroecon6micas sustentadoras. La
 

tasa cambiaria real efectiva debe marteneise a niveles que
 

actividades
invezsi6 en 


mas
 

estimulen la aumentada las de
 

exportaci6n, y en areas que requieran tecnologias 


avanzadas De manera similar, la protecci6n a las
 

para contLnuar estimulando a
importaciones debe reducirse 


los productores nacionales a ser mis eficientes y, de tal
 

modo, aumentar La competencia internacional de todos los
 

aspectos de la economia guatemalteca.
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Instituciones Responsables: Ministerio 

Mdinisterio de Finanzas y Banco de Guatemala. 

de Economia, 

Costo Presupuestario: tO 

RendimientQ.VeificalDle: Tasa cambiaria real 

reducci6n en el tope tarifario al 20 por ciento. 

efectiva, 
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TELECOMUNICACIONES:
 

Recomendaciones: Guatemala debe ir acorde con los avances 

tecn2ol6gicos en teleconunicaciones para proveer a los 

negocios guatemaltecos con la gaza completa de servicios 

incluyendo telefon-os celulares, transmisiones de datos por 

computador, y otros servicios. 

Problema: El competir exitosamente en el lugar de mercadc
 

internacional requiere comunicaci6n instantanea a trav's de
 

una variedad de medios, incluyendo transmisiones de voces y
 

datos desde ubicaciones fijas y m6viles. Guatemala no ha
 

podido proveer a la comunidad comercial con servicio
 

adecuado.
 

Aniiisis: A corto plazo, este Plan manda mejoramientos
 

notables en el servicio telef6nico mediante inversi6n
 

aumentada en circuitos y lineas. Durante los inicios de los
 

a~os noventa, tambi4n se espera que el rol del sector
 

privado en la provisi6n de servicio telef6nico aumentara a
 

medida que los proveedores del servicio privado entren al
 

mercado celular.
 

Si Guatel no puede poner en prictica un mejoramiento
 

del servicio a corto y mediano plazo, seri necesario
 

explorar otras opciones, incluyendo empresas de coinversi6n,
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propiedad de participaci6n pcablica, o privatizaci6n, a fin 

de asegurar que la naci6n tenga acceso a instalaciones 

adecuadas de teiecomunicaciones. 

Entidad Responsable: Guatel y el Ministerio de
 

Comunicaci6n, Transporte y Ooras Piblicas
 

Costo Presupuestario Estimado: Ningi' estimado disponible.
 

Cambiar las ireas de servicios adicionales al sector privado
 

disminuiri los costos al gobierno central.
 

Rendimientos Verificables: Gama de servicios de
 

telecomunicaciones disponible
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TRANSPORTE:
 

Recomendaci6n? Cerca del final de los afios noventa, crear
 

un Comit6 Nacional Experto de las Necesidades de Transporte
 

Aereo, junto con el sector pfblico-privado, para presentar
 

un reporte a la Direcci6n General de Aeroniutica Civil
 

concerniente a la modernizaci6n y/o necesidades de
 

reubicaci6n de los aeropuertos de la naci6n comenzando en el
 

a~o 2000.
 

Problema: A medida que crecen las exportaciones, es
 

prooaole que un nimero de los aeropuertos de ia naci6n
 

comiencen a experimentar obstaculos de capacidad. Aunque el
 

Aeropuerto Internacional Aurora es adecuado para satisfacer
 

las necesidades de los exportadores de la naci6n en 1989 y
 

1990, (con la excepci6n del problema con el almacenamiento
 

refrigerado, mencionado anteriormente), y la modernizaci6n
 

porpuesta por el gobierno japones, debe asegurar capacidad
 

adecuada a todo lo largo de los a.ios noventa; se esperan 

limitaciones de capacidad en el futuro. 

knilisis: A fin de asegurar la vinculaci6n del sector
 

privado en la planificaci6n del transporte, cualquier plan
 

Jebe ser dise;ado por una comisi6n gubernamental/privada
 

conjunta. Los miembros de la comisi6n deben incluir
 

usuarios de aeropuertos de una variedad de industrias,
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inciuyendo exportaciones manufacturadas y agricolas y
 

turLsmo, y lideres del gobierno y del sector privado. A la
 

Comisi6n se le debe dar un ano para estudiar el tema y
 

proponer recomendaciones.
 

Entidad Responsable: Direccio' General de Aeroniutica Civil
 

Costo Presupuestario Estimado: US$75,000 para cubrir gastos
 

de representantes, servicios secretariales y preparaci6n y
 

pub±icaci6n de reportes.
 

Rendimiento Verificable: Creaci6n de Comisi6n, y Plan de
 

Transporte A6reo para el 2000.
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TRANSPORTE-


Recomendaci6n: Construir carreteras secundarias para
 

proveer al interior de Guaterala con acceso a Los mercados
 

de exportaci6n.
 

Problema: Los terreDos f~rtiles que podrian producir para
 

la exportaci6n son inaccesibles debido a la falta de
 

carreteras pavimentadas, abiertas todo el aio.
 

Anilisis: La producci6n aumentada de productos agricolas no
 

tradicionales significari ingresos aumentados y empleo en
 

diversas regiones del interior, y beneficiarc grandemente a
 

las poblaciones locales. Sin embargo, a fin de permitir
 

este crecimiento, la naci6n debe extender la rec' de
 

carreteras para abrir regiones actualmente inaccesibles para
 

recibir importantes insumos y enviar bienes fuera para la
 

exportaci6n.
 

Guatemala deDe planificar crecimiento en productos agricolas
 

no tradicionales identificando regiones con acceso de
 

carreteras de alto potencial pero inadecuadas, y
 

presupuestando fondos para proveer la infraestructura de
 

transporte necesaria. La comunidad de negocios y los
 

residentes locales deDen ser cuidadosamente consultados
 

sobre el plan, a fin de asegurar que las carreteras
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construidas ofrezcan las mayoxes oportunidades para aumentar
 

los ingresos rurales, ia producci6n, y las exportaciones.
 

Entidad Responsable: Ministerio de Comunicaci6.', Transporte
 

y Obras Pilblicas
 

Costo Presupuestario Estimado: Costo del Plan, $100,000;
 

Costo de ejecuci6'n desconocido
 

Rendimientos Verificables: Kil6metros de carreteras 

pavimentadas; Nmero de hectireas abiertas para la 

produccio'" 
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GENERACI6N DE ELECTRICIDAD.
 

Recomendaci6n: Continuar planificando la capacidad de
 

generaci6n de energia que satisfacerc la creciente demanda
 

industrial. Mejorar la regularidad del sevicio y mantener
 

una estructura de precios razonable.
 

Problema: En general, Guatemala ha planificado exitosamente
 

y ha puesto en prictica suficiente capacidad el4ctrica para
 

apoyar el desarrollo econ6mico, aunque en algunas regiones,
 

los deficits energ~ticos ya estin interrumpiendo el ordenado
 

rendimiento industrial.
 

An-ilisis: Es necesaria una planificaci6n cuidadosa para
 

asegurar adecuados suministros futuros de energia. La
 

experiencia en otros paises ha mostrado la extrema
 

importancia de energia adecuada para atraer y retener
 

inversi6n local y extranjera en exportaciones manufacturadas
 

y procesadas.
 

El rol del INDE en la futura competencia de Guatemala
 

es pot 1o tanto, de vital importancia. Deben realizarse
 

encuestas frecuentes para estimar la futura demanda de 

energia, y el desarrollo de capacidad de generaci6n de 

energia debe proceder a un paso que no retarde el 

crecimiento econ6mico. 
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Entidad Responsable: INDE
 

Costo Presupuestario Estimado: Actualmente no hay estimados
 

disponibles
 

Rendimiento Verificable: Frecuecia de interrupciones
 

energ~ticas debido a capacidad insuficiente.
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PROMOCI6N DE EXPORTACION:
 

Recomendaci6n: Establecer campanas de prouoci6n de
 

exportaci6n en Los grandes mercados del Hemisferio no
 

Occidental, incluyendo Jap6n y la CEE. Debe incluirse en la
 

campaia la apertura de oficinas de promoci6n de inversi6n y
 

conercio en Jap6n y Europa.
 

Probiema: La mayor parte de los esfuerzos de mercadeo de
 

Guatemala nan enfocado el gran y abierto mercado
 

norteamericano. Sin embargo, este singular enfoque limita
 

grandemente las posibles ventas de exportaci6o'. El mercado
 

japonis es 50 poc ciento el tamaIo del mercado
 

estadounidense y crece mas r~pidamente, aunque ia economia
 

de la CEE es dei mismo tamano que el mercado de los Estados
 

Unidos.
 

Concentrindose en el mercado estadounidense aumenta la
 

prooabLlidad de cuotas de EUA limitando las exportaciones
 

guatemaltecas. Diversificando las exportaciones, decrece de
 

manera significativa ei factor limitante de las cuotas de
 

paises individuales.
 

Anllisis: Los mercados euopeos y japoneses plantean
 

problemas mis dificiles que los norteamericanos. Los
 

mercados europeos, individualmente son mis peque-os, pero
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con la unificaci6n econ6mica de la CEE en 1992, muchos de
 

estos problemas disminuiran. Los mercados japoneses son
 

notoriamente dificiles de penetrar, pero una vez han sido
 

aoiertos, los japoneses son clientes confiables y dispuestos
 

a pagar precios de primera calidad por mercancia de calidad.
 

El transporte a ambos mercados no es tan desarrollado
 

como al de los Estados Unidos, pero ya hay varios vuelos
 

directos semanalmente a Europa, y con conexiones en Los
 

Angeles o San Francisco, tambi~n hay buenas instalaciones de
 

transporte a~reo a Jap6n. Ademas, con acceso liberalizado a
 

instalaciones a~reas y maritimas, el transporte a ambos
 

mercados podria extenderse ripidamente una vez se desarrolle
 

ia demanda.
 

Instituciones Responsables: Asociaci6n de Exportadores No
 

Tradictonales, CAEM y ei Ministerio de Relaciones Exteriores
 

Costo Presupuestario: $1 mil.6n.
 

Rendimiento Verificable: Participac16n aumentada de las
 

exportaciones guatemaltecas a los mercados del Lejano
 

Oriente y Europa.
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DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS:
 

Recomendaci6n: La naci6n couproneteri suficientes recursos
 

nacion-ales y locales a todos los niveles de educaci6n para
 

asegurar una fuerza laboral de alta calidad.
 

Problema: La faita de educaci6n y capacitaci6n dejari 

grandes segmentos de la fuerza laboral guatemalteca sin 

preparaci6n para los retos de' nuevos tipos de empleo y 

nuevas industrias. 

A.Lisis: Una de las mis importaites responsabilidades de
 

cualquier naci6n es educar a sus ciudadanos. En el pasado,
 

era posinle enfocar internamente a nuestro propio mercado y
 

a aqu~llos de nuestros vecinos cercanos. Los rapidos
 

avances tecnol6gicos y gerenciales no estaban necesariamente
 

dentro de los mercados protegidos.
 

SLn embargo, en el futuro, estaremos compitiendo con 

aigunas de las mis grandes, mis fuertes y mas avanzadas 

economias en el mundo. Para completar con 6xito, debemos 

educar bien a nuestros ciudadanos, desde la escuela 

elemental hasta ia secundaria, universidad, y escuela 

vocacional. Para ir al paso con los ripidos avances en 

administraci6n, ingenieria, agricultura, y manufactura, 

debemos ofrecer a nuestros ciudadanos capacitaci6n bisica y 
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avanzada.
 

El enfoque aumentado de Guatemala en la educaci6n
 

enfatizara la agronomfa y las ciencias biol6gicas, la
 

ingenieria y la manufactura, y la adm~nistraci6n de
 

negocios. Estas destrezas serin especialmente de vital 

importancia para el crecimiento econo6mico futuro y el 

desarrollo de la naci6n. 

Entidad Responsable: Ministerio de Educaci6rn
 

Costo Presupuestario Estimado: Seri necesaria una
 

redireccion sustancial de los recursos gubernamentales hacia
 

la educaci6n, sin embargo no es posible estimar el costo en
 

este momento.
 

Rendimiento Verificable: Crecimiento en gasto real per
 

capita en la educaci6n. Aumento en a-os promedio de
 

educaci6n por ciudadano.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 

Recomendaci6n: Guatemala considerara la creaci6n de un 

Ministerio de Comercio Internacional para coordinar el 

empuje de las exportaciones de la naci6rn en una sola 

oficina. 

Problema: La responsabilidad de las funciones claves
 

relacionadas con las exportaciones, tales como esquemas de
 

tarifas, Aduanas, zonas francas, y reintegro de derechos,
 

esti actualmente dividida entre un numero de Ministerios
 

diferentes. El resultado a menudo son polfticas complejas,
 

contradictorias que no proveen suficiente impetu para las
 

exportaciones.
 

Analisis: Debido a la importancia creciente de exportar en 

la economia y el desarrollo nacionales, es importante 

coordinar funciones y decisiones vitales en un solo 

Ministerio. Tambi6n es imoortante para las exportaciones 

tener un proponente a los mas altos niveles, asistiendo a 

otros Ministerios a considerar sus acciones al menos 

parcialmente a la luz de sus efectos sobre la exportaci6n. 

Varias naciones del Lejano Oriente, mis notable Jap6n, han 

utilizado con exito un solo Ministerio para crear un 

ambiente de negocios proexportacio'es. 
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Responsabilidad: Presidente de Guatemala
 

Costo Presupuestario Estimado: El costo de crear Un
 

Ministerio adicional podr.a ser sustancial. Caei esfuerzo
 

debe hacerse para mantener el tama~o del personal pequeno y
 

eficiente, y utilizar transferencias de otros Ministerios
 

cuando sea posible para limitar el impacto presupuestario
 

total.
 

Rendimiento Verificable: Coherencia aumentada
 

coordinaci6n de politicas que afectan las exportaciones.
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V. 	 EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACI6N DEL PLAN NACIONAL
 

DE EXPORTACIONES
 

Abajo, proponemos un sistema de ejecucion, seguimiento 

y evaluacioD para el Plan. 

Ejecuci6n
 

La puesta en practica exitosa de un plan con alcance 

amplio, nacional, como el Plan Nacional de Exportaciones, 

dependera del desarrollo de un concenso alrededor del plan, 

ganando compromiso de cada una de las organizaciones que 

emprenderin las actividades de las cuales son responsables, 

y coordinando la ejecuci6n del plan. Los factores mas 

importantes en el exito del Plan serin 1) la exactitud y 

factibilidad del Plan en s1; 2) la capacidad de los miembros 

de Conapex de contraer un fuerte compromiso ante el Plan por 

parte de cada una de las organizaciones claves con un rol 

importante en el Plan; 3) la disponibilidad de los recursos 

humanos y firancieros necesarios para llevar a cabo las 

actividades descritas en el Plan; y 4) la existencia de 

"estacas y zanahorias" (es decir, incentivos y 

desincentivos) para estimular a las organizaciones a seguir 

el Plan. En este documento, discutimos a su vez cada uno de 

estos factores. 
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Preparaci6D de u' Pla- Exacto, Factible
 

La importancia de este primer paso es autoevidente. El
 

plan borrador sometido por el equipo esti basado en una
 

cuidadosa re',isi6" de documentos, extensas entrevistas con
 

funcionarios pU'blicos y privados claves, y anclisis
 

sectorial de las restricciones de exportaci6n. Sin embargo,
 

los miembros del Grupo de Trabajo y Conacoex tienen un
 

entendimiento de los obsticulos y las recomendaciones
 

aceptables que Dingdn grupo podria esperar afrontar basado
 

eD una visita de s6lo unas pocas semanas dentro del pals.
 

Se requeriri una revisi6 oportuna pero cuidadosa por parte
 

del Grupo de Trabajo y Conacoex, para asegurar que el Plan
 

sometido a Conapex es exacto y factible. El Plan debe
 

representar la opini6 general de Conapex, y debe ser
 

aprobado por Conapex. Proponemos el itinerario ilustrado en
 

la Figura 2.
 

Figura 2:
 

Itiberario para la Preparaci6D del
 

Plan Nacional de Exportaciones
 

1 MARZO Miembro del equipo SRI presenta 

Plan a Conapex en persona, en 

Guatemala 
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IDuediatameDte 
 Conacoex 
y los miembros 
del Grupo
 

de Trabajo 
se reunen 
con cada uno 
de los miembros 
de Conapex para
 

enfatizar 
 el apoyo a y 
 la
 
importancia del Plan.
 

15 marzo 
 Conapex 
 anuncia pIlblicamente 
 el
 

Pln Nacional 
 de Exportaciones.
 
Conapex presenta 
 cada institucion
 

con 
un rol que jugar en el Plan con
 
un itinerario 
 indicando
 

actividades, 
 fechas objetivos, Y
 
rendimientos 
verificables. 
 Conapex
 

presenta 
 formalmente 
 el Plan al
 

Presidente.
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Desarrollar Coupromiso ante el Plan por parte de
 

las IDstitucioDes Claves de Ejecuci6D
 

La aprobaci6'n del Plan 
no es el 
final del proceso, sino
 
realmente el 
inicio. 
 Antes y despu6s de 
la aprobaci6n 
del
 
Plan por parte de Co,apex, el Grupo de 
Trabajo Individual,
 
los miembros 
de Conacoex, y los de Conapex podrian 
recoger
 
grandes beneficios 
 estando 
 en estrecho 
 contacto 
 con
 
i"stituciones 
 claves de 
 ejecuci6'n 
 a travs 
 de memo,
 
telefono, y 
en persona para 
enfatizar 
el apoyo al plan y
 
mantenerse da'do parte 
 del progreso 
 hacia 
 las fechas
 
objetivos. 
 Proponemos 
 que se 
 tomen 
 seriamente 
 en
 
consideraci6,, 
 las siguientes acciones 
 a fin de 
 ganar
 
compromiso con 
el Plan de parte de individuos de 
alto nivel
 
y de nivel tecnico dentro de organizaciones de ejecuci6n.
 

1. Apelar a 
los intereses 
nacionales 
y otros
 

cuando se 
reuna apoyo para el Plan.
 

Aumentar las exportaciones guatemaltecas 
es una meta de
 
mayor prioridad para algunas de las organizaciones a las que
 
se les esta solicitando participar 
en el 
Plan Nacional de
 
Exportaciones, y una 
meta de menor prioridad para otras. 
 No
 
se puede esperar buscar 
apoyo para el 
 Plan descansando
 
completamente 
en su utilidad al 
aumentar 
las exportaciones.
 
Debe uno 
tambi~n 
identificar 
los beneficios 
indirectos 
del
 

176
 



Plan, y enfatizar estos beneficios secundarios para ganar 

apoyo de aquellas instituciones no dedicadas a aumentar las 

exportaciones. Para citar un ejemplo (que es verdaderamete 

un ejemplo y no esta dirigido a inferir nada acerca del 

compromiso del Ministerio de Agricultura para el Plan), la 

construcci6n de carreteras secundarias adicionales para 

aumentar el acceso al mercado desde el interior es una 

recomendaci6n de Plan que apelarfa al Ministro de 

Agricultura, al margen de la dedicaci6n del Ministerio al 

crecimiento de las exportaciones. Los proponentes del Plan
 

debe" identificar todos dichos beneficios indirectos del
 

Plan, y utilizarlos para ganar aopyo para el Plan de
 

sectores que de otra forma podrian no ofrecer apoyo.
 

2. 	 Estimular a los beneficiarios directos de
 

acciones incluldas en el Plan para contactar
 

a la agencia de ejecuci6" a mostrar apoyo
 

para el Plan, y exhortar al cumplimiento de
 

los compromisos en el caso de dilaciones.
 

Ademis de los beneficios a nivel nacional de las
 

exportaciones aumentadas, muchos grupos individuales tienen
 

mucho que ganar de la ejecuci6n exitosa del Plan. Los
 

proponentes del Plan deben identificar grupos beneficiarios,
 

y sugerir que contacten a funcionarios de alto nivel en las
 

agencias de ejecuci6n via cartas en los peri6dicos, cartas
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personales, y otros medios para expresar su apoyo a la
 

ejecuci6n oportuna del Plan. Mas adelante sugerimos varios
 

de los grupos probables de obtener ganancias significativas
 

como resultado del plan, y que por consiguiente son aliados
 

naturales para los proponentes del Plan.
 

Cooperativas Agricolas no tradicionales
 

Asociaciones de Exportadores
 

Propietarios de Parques Industriales
 

Instituciones de Capacitaci6n
 

Asociaciones de Transportistas (tierra, mar y aire)
 

3. Mantener los medios escritos, televisivos y 

radiales completamente informados del Plan y 

del progreso de ejecuci6n. 

A menudo llamada "el cuarto poder" en paises
 

democriticos, la prensa en el Siglo XX en una instituci6n
 

poderosa. Aunque la cobertura de la prensa no puede ser
 

controlada y puede por ende ser positiva o negativa (y por
 

1o general varia) empero varias medidas importantes pueden
 

ayudar a lograr cobertura C6til reuniendo apoyo popular para
 

el Plan.
 

Asegirese de que la prensa esta totalmente informada.
 

Prov~a copias del Plan, asi como resumenes claros, concisos
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a la prersa sobri el dia en que se anuncie la aprobaci6n de
 

Conapex. Asegu'rese de que la gente que se sabe esta
 

favorablemente dispuesta al Plan esta disponible para
 

entrevistas individuales de prensa. Haga el anuncio del 

apoyo de Conapex en una ubicaci6r) visualmente interesante, 

tal como el puerto o el aeropuerto, para dramatizar el 

impacto y la importancia del Plan. 

Aumentar la Disponibilidad de Recursos Huzanos y
 

Financieros para llevar a cabo el Plan
 

Se ha" hecho todos los intentos para elaborar un Plan 

que sea factible dadas las restricciones presupuestarias que 

enfrentan el gobierno guatemalteco y el sector privado. 

Algunas de las recomendaciones tienen una denominaci6n de 

precio $O, pero aun asi r-querira!n recursos administrativos 

y tecDicos para supervisar su puesta en practica. 

Seria recomendable circular el plan entre la comunidad
 

donante. Las agencias donantes multi y bilaterales a menudo
 

esta'- ansiosas de financiar proyectos que so" probables de
 

ofrecer una gran retribuci6n de desarrollo. Muchas de las
 

actividades incluldas en el Plan apelarain a varios
 

a
donantes. De manera informal, el Plan debe ponerse 


como sea
disposici6n de donantes apropiados tan pronto 


aprobado, permitiendoles revisarlo y quizas seleccionar
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proyectos para financiar.
 

Ni el financiamiento de los donantes ni el del gobierno
 

central estara pr6ximo a todas las actividades importantes 

del Plan. A los Ministerios se les pedira reprogramar los 

escasos fondos de las actividades existentes que ellos 

considered ser de alta prioridad, a los proyectos esbozados
 

en el Plan. Convencerlos de hacer esto serfa una dificil
 

pero importante tarea.
 

Recompensar a aquellas organizaciones que cumpleD sus
 

obligaciones del Plan
 

Es probable que el Plan sea mas exitoso si las
 

organizaciones que cumplen sus obligaciones son
 

recompensadas, y las que no, reprendidas. Conapex y el
 

Presidente de Guatemala deben usar todas sus herramientas y
 

armas en sus respectivas posesiones para estimular la
 

cooperaci6n con el Plan. Estas incluyen apoyo
 

presupuestario (o falta del mismo) y exposici6n de medios de
 

organizaciones cooperativas y no cooperativas.
 

Conapex querri considerar ofrecer recompensas cada aio
 

a aquellas instituciones u organizaciones que haD hecho 1o
 

mejor por desarrollar las exportaciones guatemaltecas.
 

Aunque la Gremial de Exportadores ya ofrece un premio, el
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premio de Conapex podrf a diferenciarse del del Gremio, y 

ganaria mayor prestigio publico debido al alto nivel de 

Conapex. 

Seguimiento y Evaluaci6n
 

Para facilitar el seguimiento de las muchas actividades
 

separadas a ser puestas en practica por una variedad de
 

organizaciones gubernamentales y privadas, agregamos los
 

siguientes itinerarios. Los itinerarios indican las fechas
 

meta para cada actividad planificada, asl como resultados
 

planificados medibles.
 

La importancia vital del crecimiento de exportaciones
 

al asegurar la recuperaci6n econ6mica y el desarrollo en
 

Guatemala no puede ser sobreenfatizaa. Las actividades
 

como
planificadas en este documento tienen su objetivo
 

directo o indirecto el desarrollo y la promoci6n de las
 

exportaciones guatemaltecas. Cada actividad detallada
 

anteriormente han sido juzgadas ser de importancia
 

significativa al catalizar el crecimiento de las
 

exportaciones, y cada una ha sido juzgada ser el medio de
 

costo mas efectivo de lograr el crecimiento.
 

Aqu{ yace la importancia de la adherencia estricta a
 

las fechas meta y los resultados medibles. Si las
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plan no se realizan, si los obsticulos
actividades en este 


al crecimiento de las exportaciones guatemaltecas persisten,
 

nuestro futuro desarrollo econo6mico y de sociedad esta
 

amenazado. Este plan no debe ser simplemente un plan sobre
 

el papel, sino que debe recibir el apoyo total y el
 

entidades identificadas como
compromiso de cada una de las 


cruciales para el crecimiento de las exportaciones y el
 

desarrollo econo'mico.
 

Actividades Criticas
 

Cada una de las actividades listadas en las siguientes
 

Metas de Implementaci6o del Plan es considerada critica.
 

Cada actividad fue seleccionada entre cientos de actividades
 

y projectos alternos, y cada una hace una significativa
 

contribuci6n para reducir los impedimentos a las
 

exportaciones de Guatemala.
 

La 6Itima prueba de que el Plan Nacional de
 

Exportaciones ha sido puesto en practica con 6xito sera el
 

crecimiento en las exportaciones. Basados en las tasas
 

hist6ricas de crecimiento y el estimado de posiDles
 

exportaciones que seran desatadas por el Plan, esperamos que
 

las exportaciones no tradicionales alcancen la marca de US l
 

mil millones en 1995. Nuestras metas de crecimiento son 23
 

por ciento de crecimiento anual en las exportaciones no
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tradicionales que no son del MCCA, y 5 por ciento de
 

crecimiento anual en las exportaciones no tradicionales del
 

MCCA.
 

Sin embargo, los caprichos de los mercados mundiales
 

impiden el usar el crecimiento de las exportaciones como la
 

unica medida de 4xito. Las recesiones en los principales
 

mercados podria retrasar la tasa de crecimiento aun si el
 

Plan es puesto en practica exitosamente.
 

ED consecuencia, el 6xito del Plan debe medirse Do s6lo 

por sus resultados (exportaciones aumentadas) sino tambi~n 

por sus reDdimientos, es decir, la ejecuci6n de las 

actividades individuales y el cumpiimiento de las metas
 

verificables que acompa~an cada actividad.
 

Los individuos de agencias p1'blica y privadas designadas
 

como responsables, seray' responsables de sus tareas
 

asignadas -en el Plan Nacional de Exportaciones. Se espera
 

que los individuos a la cabeza de estas ageDcias ejecutaraD
 

con exito las tareas detalladas en este Plan, por medio de
 

la efectiva utilizaci6n de los escasos recursos humanos y
 

financieros. El crecimiento de las exportaciones es
 

considerado como uno de los retos m~s importantes que
 

enfrenta Guatemala, y los adeministradores de las agencias
 

piblicas serin evaluados acorde a su exito al colocar a
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Guatemala firmemente en el camino hacia "Guatemala Mil
 

Millones".
 

Plan Alterno
 

Durante el curso de la ejecuci6n del Plan Nacional, los
 

eventos nacionales e internacionales posiblemente obliguen a
 

cambios en actividades especificas. Con fines de evitar que
 

tales eventos impidan la exitosa ejecuci6n del Plan, Conapex
 

deberia crear un mecanismo para dise5ar contingencias, es
 

decir, modificaciones en el plan original.
 

Las modificaciones del Plan Nacional debarian ser
 

disenadas de la siguiente manera. Cada a~o, en la fecha
 

aniversario en que el Plan Nacional de Exportaciones fue
 

presentado por primera vez al Presidente de la Repdblica,
 

Conapex deberia presentar al Presidente un breve resumen del
 

progreso logrado en la ejecuci6n del Plan, destacando los
 

logros clave, y felicitando a las instituciones e individuos
 

responsables de dichos logros. Ademas, Conapex deberfa
 

presentar al Presidente cualesquier modificaciones
 

necesarias en el Plan, ocasionadas por cambios no previstos
 

durante el a~o anterior.
 

Las modificaciones deberfan ser dise-adas en forma muy
 

similar a la forma en que el Plan Nacional mismo fue
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originalmente disenado. Uilizando asistencia t4cnica
 

objetiva si fuere necesario, el Grupo de Trabajo de Conacoex
 

deberfa revisar la factibilidad del Plan, discutir
 

actividades alternas entre miembros conocedores de los
 

sectores publico y privado, y volver a redactar secciones
 

del Plan Nacional si fuere necesario. El Plan modificado es
 

entonces presentado al Presidente d3 la Replblica, junto con
 

el resumen de los logros del Plan durante el ago.
 

Obstaculos a la Execuci6n del Plan
 

El mayor obstaculo potencial para la exitosa ejecuci6n
 

del Plan Nacional de Exportaciones serla la falta de
 

liderazgo efectivo. Si existe solamente en el papel, el
 

Plan no produciri la gama de cambios necesarios en la
 

economfa guatemalteca para acelerar el crecimiento y
 

desarrollo de las exportaciones. El Plan necesita apoyo
 

cohesivo e unificado de las varias burocracias
 

gubernamentales a cargo de su ejecuci6n. Tal apoyo s6lo se
 

materializara con fuertes segales por parte del Gobierno 

guatemalteco respecto a que el crecimiento de las 

exportaciones es de hecho la prioridad 41, y que los 

oficiales y administradores gubernamentales serin evaluados 

y recompensados basado en sus esfuerzos y 6xitos en el
 

desarrollo de las actividades y metas consignadas en el Plan
 

Nacional.
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Conapex juega u papel critico para asegurar el apoyo
 

al plan a todos los niveles dentro del gobierno. Cada
 

miembro de Conapex necesita apoyar pdblicamente el Plan, 

incorporar las tareas y las metas del Plan al plan de 

trabajo anual de cada Ministerio, y isiduamente evaluar su 

progreso.
 

Ademas de la falta de apoyo y seguimiento a alto nivel, 

existed varios otros obstaculos para la ejecuci6n exitosa 

del Plan Nacional. Como 1o demuestran los mini estudios de 

caso ircluidos en el Capitulo 3 anterior 1o ilustran, las 

condicione. del mercado externo tienen un fuerte impacto 

sobre el 6xito de las exportacines. Una reducci6rn de la 

demanda mundial o un aumento del proteccionismo podrfan 

ambas porer en peligro el 4xito del Plan Nacional de 

Exportaciones de Guatemala. La diversificacion de las 

exportaciones es uno de los pocos pasos que puede ayudar a 

los palses a capear las condiciones negativas del mercado.
 

La falta de recursos para mejorar la infraestructura es
 

un tercer obstaculo para las exportaciones. Sin embargo, se
 

ha hecho un esfuerzo concienteal dise~ar el plan, para
 

excluir soluciones de infraestructura costosas cuando
 

soluciones administrativas y gerenciales menos costosas
 

pueden producir beneficios. Ademis, cuando es practico, las
 

mejoras de infraestructura en el Plan has de ser costeadas
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al menos en parte por los usuarios.
 

Asegurando la Execuci6n del Plan a Tiempo
 

Mas 	arriba en este capitulo, presentamos los cuatro
 

criterios para la ejecuci6n exitosa y a tiempo del plan. Si
 

cualesquiera de los cuatro criterios no son cumplidos, es
 

probable que la ejecuci6n se retrase. Los cuatro criterios
 

son: 

1) 	 Asegurar la exactitud y la factibilidad del Plan
 

mismo.
 

2) 	 Asegurar la habilidad de los miembros de Conapex
 

para crear ur comnpromiso fuerte con el plan por
 

parte de cada una de las organizaciones clave con
 

un papel importante en el Plan;
 

3) 	 Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos
 

y financieros necesarios para la ejecuci6n de las
 

actividades descritas en el Plan; y
 

4) 	 Establecimiento de incentivos y desincentivos para
 

estimular a las organizaciones a seguir el Plaqn.
 

Estas cuatro metas deben ser logradas para minimizar
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Ie ie-aos de retrasar la ejecuci6on del plan. 

Anteriormente en este capitulo se describen actividades 

especificas para lograr las cuatro metas. Para asegurar el 

6xito del Plan, todas las actividades deben ser taito 

proactivas, esto es, que deben ser hechas con antelaci6n, 

antes de que ocurran demoras en la ejecucion, y 

retroactivas, esto es, que deben ser cuidadosamente 

verificadas mediante la ejecuci6n del proyecto para 

rapidamente identificar los cuellos de botella y tomar
 

acciones rpidas para eliminar los obstaculos.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6n: Banco de Guatemala
 

Periodo 	 Actividad 


1989-1992 	 Establecer sistema 

para mantener una 

tasa de cambio 

competitiva. 


Establecer sistema de 

tasas de inter6s 

flexibles, orientadas 

hacia el mercado y 

concomitantemente li 

mitar el uso de 

controles crediticios
 
administrados.
 

Comenzar operaci6n de 

FODEX, una linea 

oficial de cr~dito 

para financiamiento 

preexportaci6o' a ser 

operada independien
 
temente de los
 
procedimientos del
 
Banco de Guatemala
 
(conjuntamente con
 
los bancos privados).
 

Facilitar el acceso 

de los exportadores a 

las lineas oficiales 

de cr6dito 

especialmente para 

crditos a mediano y 

otros a largo plazo
 
(junto con bancos
 
privados y Cimara de
 
Finanzas).
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ReDdimiento
 
Verificable
 

Ningdn cambio si%
 
nificativo en la
 
tasa cambiaria
 
real efectiva
 
lejos del nivel
 
competitivo.
 

Elevaci6n gradual
 
de topes de tasas
 
de inter~s y
 
remoci6n de topes
 
para diciembre de
 
1990.
 

Flujos de
 
financiamiento
 
preexportaci6 de
 
FODEX y otras
 
fuentes.
 

Reducci6n en
 
tiempo del
 
proceso de
 
revisi6n por
 
parte del Banco
 
de Guatemala.
 



Periodo 


1989-1992 (Cont.) 


1993-1996
 

Actividad 


Designar al menos una 

persona en cada 

Ministerio para 

responder las 

preguntas y proveer 

datos econ6micos y 

comerciales en res 

puesta a preguntas 

del pblico y de 

otras agencias. 


Profundizar las 


politicas macro 

ecor)6micas susten 

tadoras del creci 

mierto generado por 

exportaciones, 

incluyendo: 

(I) mantenimiento de 

tasas cambiarias 

competitivas, 

(2) reducci6n
 
general continuada de
 
tasas efectivas de
 
protecci6n y la
 
variaci6n en tasas
 
tarifarias.
 

Establecer un sistema 

de lineas nacionales 

de cr6dito (junto con 

los bancos privados). 


Reforma fundamental 

del sector financiero 

incluyeDdo la 

revisi6n de la Ley 

Bancaria de 1946. 
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Rendimiento
 
Verificable
 

Designaci6 de
 
miembros del
 
personal de
 
posiciones de in
 
formaci6n. Anu"
 
cio p6blico de
 
nuevo servicio.
 
Ndmero de
 
inquietudes
 
contestadas por
 
ao.
 

Tasa cambiaria
 

real efectiva
 
estable.
 
Reducci6n de tope
 
tarifario al 25
 
por ciento y
 
aumento en el
 
nivel mirimo de
 
tarifa a 10 por
 
ciento para 1995.
 

Cuntidades de
 
cartas de credito
 
"acionales emiti
 
das para la pro
 
ducci6 n de
 
eventuales expor
 
taciones.
 

Proporci6n reduci
 
da de cada otorga
 
miento de pr~sta
 
mo a individuos y
 
negocios asocia
 
dos con grupos
 
industriales que
 
posee el banco.
 



Periodo 


±993-1996 (Cont.) 


1997-2000 


Actividad 


Desarrollar fuentes 

dom~sticas de capital 

de inversion a largo 

plazo. 


Crear bibliotecas de
 
referencia no 

circulantes para 

servir a las agencias 

piblicas y otras
 
gubernamentales.
 

Continuai proveyendo
 
un marco macro 

economico estable y 

s6lido sustentador
 
de± crecimiento
 
generado por !as
 
exportaciones.
 

Rendimiento
yeVn ficable
 

Establecimiento
 
de nuevas fuentes
 
de capital de iD
 
version, incluyen
 
do clubes de
 
capitai empresa
 
rio, banca de
 
inversi6, y
 
flujos au
 
mentados de
 
prestamos a largo
 
pldzo y bonos pri
 
vados.
 

Apertuca de
 
bibliotecas de
 
referencia.
 

Tasa cambiaria
 
competitiva.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA
 

DEL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6n: Minrsterio de Economia
 

Rendimiento
 
Veri ficable
 

Perlodo Actividad 


i989-1992 Reducir graduaimente Declinaciones gra
 
ios niveles tarfa duales en los
 
rios y reemplazar-las niveles tarifa
 
restricciones cuanti rios promedio
 
tativas con las
 
tarifas
 

Promulgar regulacio Publicacio" de
 

nes de zona franca regulaciones
 
que son transparentes
 
y aceieraran la
 
invecsio en ias zo
 
nas francas
 

Pioveer personal y Oficina dotada
 
presupuesto a la Dir. completamente de
 
Gen de Politica personal y equipa
 
Industriai para da. Tiempo reque
 
acelerar la aproba rido para proce
 
ciod de inversiones sar la solicitud.
 
de zonas francas.
 

Conducir una revisi6 Praparaci6 de
 

completa de la legis documento revi
 
laci6n y las regula sando la legisla
 
ciones guatemaltecas cion. Propuestas
 
relativas a ia inver para modificacio
 
si6n extranjera nes. Puesta en
 
(junto con el Minis prictica de las
 
terio de Finanzas y modificaciones.
 
el Banco de
 
Guatemala).
 

Seleccionar, Selecci6n de
 
capacitac y apoyar personal.
 
especialistas de DisePar y ofrecec
 
informacion de in capacitaci6o.
 
versi6n" comercio, Supervisar numero
 
y turismo en de prospectos
 
Embajadas de ultramar provistos por
 
(junto con el cada representan
 
Ministerio de te comernial
 
Relaciones extra"jero

Exteriores).
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Periodo 	 Actividad 


1993-1996 	 Profundizar las 

politicas macroeco 

nomicas sustentadoras 

del crecimiento 

generado por expor 

taciones, incluyendo:
(1) mantenimiento de 


tasa cambiaria 

competitiva 

(2) reducci6 gene
 
ral continuada de
 
tasas efectivas de
 
protecci6n y de la va
 
riaci6 en 
las tasas
 
de tarifas.
 

Crear una "Ventadilla 

Unica" para otorgar 

aprobaciones de 

• 'rsiOP. 

Crear bibliotecas de 

referencia no circu 

lantes en cada 

Ministerio para
 
servir al pCblico y
 
otras agencias gu
 
bernamentales.
 

Reducci6n de tope 

tarifacio al 20 por 

ciento.
 

ContiDuar proveyendo 
un marco macroecono 
mico estable y s6ldo 
sustentador del creci
 
mie'to generado por
 
las exportaciones.
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Rendimiento
 
Supervisable
 

Tasa cambiaria
 
real efectiva.
 
Reduccio' tope
 
tarifario al 25
 
por ciento y
 
aumento nivel
minimo tarifario
 

de 10 por cie'to
 
para 1995.
 

Creaci6n de
 
"Ventanilla para
 
aprobaciones de
 
inversi6.
 
Reducci6n 
en
 
tiempo y r~mero
 
de pasos en el
 
proceso de aproba
 
CiO!.
 

Apertura de
 
bibliotecas de
 
referencia.
 

Tope tarifario de
 
10 por cieto.
 

Tasa cambiaria
 
competitiva.
 



METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6: Ministerio de Finanzas
 

Actividad
Periodo 


1989-1992 	 Mejorar administra 

ci6"n del Puerto Santo 

Tomis de Castillo. 


Otorgar derechos de 

desembarco a todos 

los solicitantes se 

rios (junto con la 

Dir. Gen. de 

Aeroniutica Civil). 


Proceder co" planes 

para convertir un 

almac&, en el 

aeropuerto Aurora de 

importaci6n a 

exportaci6n (junto
 
con la Dir. Gen. de
 
AeronAutica Civil).
 

Conducir una revisi6n 

completa de la 

legislaci 6n y las re 

gulaciones guatemal 

tecas relativas a la 

inversion extranjera. 


Designar al menos una 

persona en cada 

Ministerio para con 

testar preguntas y 

proveer datos comer 

ciales y econ6micos 

en respuesta a 

preguntas del pblico 

y otras agencias. 
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Rendimiento
 
Verificable
 

Reducci6n en
 
tiempo carga y
 
descarga
 

Aumento tarifa de
 
aprobaci6n de
 
solicitudes para
 
derechos de
 
desembarco en el
 
Aeropuerto Inter
 
nacional Aurora.
 

El almac n ha de
 
estar en servicio
 
para el 31 de
 
diciembre de
 
1989.
 

Preparaci6n de
 
documento revi
 
sando la legisla
 
ci6n. Propuestas
 
para modificacio
 
nes. Ejecuci6"
de modificacio
 
nes.
 

Designaci6n de
 
miembros del per
 
sonal para posi
 
ciones de infor
 
maci6n. Anuncio
 
pu'blico de nuevo
 
servicio. Nimero
 
inquietudes
 
coitestadas por
 
ago.
 



Periodo 


1989-1992 (Cont.) 


1993-1996 


Actividad 


Profesionalizar 

Aduanas para hacer 

las operaciones mis 

eficaces y 

transparentes.
 

Profundizar pol{ticas 

macroecon6micas 

sustentadoras del cre 

cimiento dirigido a 

las exportaciones, iD 
-cluyendo: 


(1) mantenimiento de 

tasa cambiaria compe 

titiva
 
(2) reducci6n
 
general continuada ta
 
sas efectivas de pro
 
tecci6n y de la vara
 
ci' en tasas
 

tarifarias.
 

Desarrollar fuentes 

nacionales de capital 

de inversi6n a largo 

plazo. 


Crear bibliotecas de
 
referencia no 

circulantes en cada 

Ministerio para 

servir al pdblico y
 
agencias gUber
 
namentales.
 

Rendimiento
 
Verificable
 

Encuestas
 
usuarios.
 
Reducci6n en el
 
papeleo.
 

Tasa cambiaria
 
real efectiva.
 
Reducci6n tope
 
tarifario al 25
 
por ciento y
 
aumento nivel
 
minimo tarifario
 
para 1995.
 

Establecimiento
 
de nuevas fuentes
 
de capital de in
 
versi6, incluyen
 
do clubes de capT
 
tal empresario,
 
banca de
 
inversi6 y
 
flujos aumentados
 
de pr~stamos a
 
largo plazo y
 
bonos privados.
 

Apertura de
 
bibliotecas de
 
referencia.
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Periodo 


1993-1996 (Cont.) 


1997-2000 


Actividad 
 -


Mejorar instalacio 

"es fisicas en Puerto 

Santo Tomis de 

Castillo. 


Autorizar y estimular 

a la compagia ferro 

viaria guatemalteca a 

buscar inversionistas 

para mejorar las 

i'stalaciones de 

desembarco de
 
voldmenes en Puerto
 
Barrios.
 

Reubicar istalaci6n 


aduanas en San Jose a 

Puerto Quetzal. 


Continuar proveyendo 

un marco macroecono 
mico estabie y soldo 
sustentador del creci 
miento generao por
 
las expojtaciones
 

Rendimiento
u-prvisaDle
 

La terminacio
 
infraestructura
 
fisica del puerto
 
necesita evalua
 
Cion en estrecha
 
colaboraci6n con
 
el sector priva
 
do. Buscar fon
 
dos y ejecutar
mejoras
 

Anuncio de
 
autorizaci6.
 
Preparacion de
 
plan de mejora
 
f{sica. Ejecu
 
ci6n del Plan.
 

Anucio de reuoi
 

caci6 n. Termina
 
ci6n reubicaci6".
 

Tasa cambiaria
 
competitiva.
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MEJ'AS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6o': Bancos Privados
 

Periodo 	 Actividad 


1989-1992 	 Comenzar operaci6n de 

FODEX, una liDea 

oficial de cr~dito 

para financiamiento 

preexportaci6n a ser 

operada independiente
 
mente de los procedi
 
mientos del Banco de
 
Guatemala.
 

Facilitar el acceso 

de los exportadores a 

las lneas oficiales 

de credito especial 

mente paca cr6ditos a
 
mediano y largo plazo
 
(junto con ei Banco
 
de Guatemala).
 

1993-1996 	 Establecer un sistema 

de lineas nacionales 

de cr~dito (junto con 

el Banco de 

Guatemala). 


Desarrollar fuentes 

nacionales de capital 

de inversi6n a largo 

plazo. 


Rendimiento
 
Verificable
 

Flujos de finan
 
ciamiento preex
 
portaci6 de
 
FODEX y otras
 
fuentes.
 

Reducci6n e"
 
tiempo del
 
proceso de
 
revision.
 

Cantidades de
 
cartas nacionales
 
de credito emiti
 
das para la pro
 
ducci6 de eve-
tuales exporta
 
ciones.
 

Establecimiento
 
de nuevas fuentes
 
de caital de in
 
version, incluyen


3?
do clubes de cap

tal riesgoso,
 
banca de inver
 
sio y flujos au
 
mentados de pr4s
 
tamos a largo
 
plazo y bonos
 
privados.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXrORTACIONES
 

Institucion: Dir. Gen. de AeronautLica Civil
 

Periodo Actividad 


1989-1992 Permitir a los 

negocios privados 

construir almacena 

miento refrigerado en 

el aeropuerto Aurora. 


Otorgar derechos de 

desembarco a todos 

los solicitantes 

serios. 


Proceder con los 

planes para convertir 

un almac6n en el Aero 

puerto Aurora de 
importacio' a exporta 

ci6n. 


Crear Comit4 Nacional
1997-2000 

Experto para las Nece 

sidades de Transporte 

A6reo. 


Rendimiento
 
Verificable
 

El Director
 
General de
 
Aeron'utica Civil
 
debe anunciar pa
 
ra el 31 de di
 
ciembre de 19 9
 
que acepta las
 
solicitudes compe
 
titivas para cons
 
truir y operar
 
espacio de almace
 
namiento refrige
 
rado en Aero
 
puerto Aurora.
 

El almac6n ha de
 
estar en servicio
 
para exportacio
 
es para el 31 de
 
diciembre de
 
1989.
 

Creaci6 n de
 
comisi6 a fina
 
les de los no,;n
 
ta y sometimiento
 
del "Plan de
 
Transporte A6reo
 
para el 2000".
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6rn: Ministerio de Comunicaciones,
 

Transporte y Obras P'blicas
 

Actividad
Periodo 


1993-1996 Usar criterios pragmi 

ticos cuando se asis 

ne" responsabilidades 

presupuestarias y 

administrativas entre 

el gobierno y el sec 

tor privado para la 

modernizacio del
 
Aeropuerto Aurora.
 

Autorizar a los pro 

ductores de az6car a 

proceder con la inver 

si6n en instalaciones 

de desembarco de vo1u
 
menes en Puerto
 
Quetzal.
 

Construir carreteras
i?97-2000 

secundarias adiciona 

les para penetrar al 

interior y aumentar
 
el acceso al mercado.
 

Rendimiento
 
Verificable
 

La asignaci6 n de
 
la administracion
 
y/o propiedad de
 
una o mas de las
 
actividades de mo
 
dernjzac6ro al
 
sector privado.
 

Otorgamiento de
 
autorizaci6".
 
Terminaci6' de me
 
joras.
 

Millas de carre
 
teras secuada
 
rias.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6": Ministerio de Relaciones Exteriores
 

Periodo 	 Actividad 


1989-1992 	 Seleccionar, capa 

citar y apoyar alos 

especialistas de in 


formacio de inver 


si6n, comercio y 

turismo, en Embajadas 

en el exterior (junto 


con ei MiDisterio de 


Econom'a). 


1996-2000 	 Conducir campa~as de 


promoci6n de exporta 

ci6n en grandes merca 

dos fuera del Hemisfe 

rio Occidental, inclU 

yendo Jap6o y la CEE. 


Rendimiento
 
Verificable
 

Selecci6 o' de
 
personal. Di
 

se5ar y ofrecer
 
capacitacion. Su
 

pervisar n'mero
 
de prospectos
 
provistos por ca
 

da representante
 
comercial extran
 
jero.
 

Ventas aumentadas
 
de exportaciones
 
no tradicionales
 
a mercados del
 
Lejano Oriente y
 
Europa.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6n: Ministerio de Agricultura
 

Actividad
Periodo 


1993-1996 	 Inventariar los 

recursos forestales y 

establecer programas 

para controlar el cor 

te, reforestaci6!n, y 

proveer combustibles 

alternativos de lena. 


Crear una biblioteca 
de referencia Do 
circulante para 
servir al pblico y 
otras agencias.
 

ReDdimiento
 
VER icable
 

Terminacio" de in
 
ventario fores
 
tal. Area replaD
 
tada. Reducci6o
de Area sujeta a
 
agricultura de
 
tala y quema.
 

Apertura de
 
biblioteca de re
 
ferencia.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituciones: MiDisterio de Minerales y Petr6leo
 

Periodo Actividad 	 RendimieDto
 
Verificable
 

1989-1992 Apresurar la 	 Modificaciones en
 
explotaci6n de mi la ley y las re
 
nerales mediante-la gulaciones.
 
simplificaci6o de la Ejecuci6" de las
 
ley y las regulacio modificaciones.
 
Des.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES 

Instituci6n: Congreso 

Periodo Actividad Rendimiento 
Veri ficable 

1989-1992. Ley Forestal 
propuesta promulgada. 

Promulgaci6 n de 
la ley. 
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6o': Guatel
 

Actividad
Periodo 


cen
1989-1992 Invertir en 

trales adicionEles y 

agilizar la instala 

ci6 de lineas adicio 

nales. 


1997-2000 Mantener el paso con 

los avances tecnol6 

gicos para proveer a 

los negocios guatemal 

tecos con la gama com
 
pleta de servicios de
 
telecomunicaciones,
 
incluyendo tel6fonos
 
celulares, transmisio
 
nes de datos por com
 
putador, y otros ser
 
vicios.
 

Rendimiento
 
Verificable
 

Ndmero de nuevas
 
centrales tele
 
f6nicas y llneas
 
lineas en servi
 
cio. Tarifa ter
 
minaci6n llamadas
 

Gama de servicios
 
de telecomudica
 
ciones
 
disponible.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6r': Instituto Guatemalteco de Turismo
 

ReDdimiento
Actividad
Periodo 
 Ver ficable
 

el
1989-1992 Promover turismo Aumento en 

entrante entre los presupuesto
 
segmentos de mercado promocional.
 
de alto potencial. Aumento en el
 

volume" turisti
 
CO.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6": C~mara de Negocios (CAEM)
 

Periodo Actividad 


1989-1992 Proceder con la 

creaci 6n del Centro 

de Servicios al In 

versionista dentro de 

la Cimara Empresarial 

(CAEM). 


Desarrollar gradual 

mente funcionarios de 

inversi6n y comercia 

les de ultramar den-

tro de la Asociacion
 
de Exportadores no
 
Tradicionales y la
 
Cimara Empresarial.
 

Continuar desarrollaD 

do conciencia de los 

beneficios de la 

exportaci6n.
 

Rendimiento
 
Verificable
 

Oficina dotada de
 
personal y equipa
 
da. Numero de
 
prospectos genera
 
dos. Ndmero de
 
los primeros 5ue
 
iDvierten y nume
 
ro de empleos
 
creados.
 

Enviar s6lo 3, no
 
5 funcionarios de
 
promoci6n en
 
1989/90.
 

Seminarios,
 
campa5as publici
 
tarias.
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MqErAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Gremial de Exportadores No-Tradicionales
Instituci6n: 


Actividad
Periodo 


1989-1992 	 Desarrollar gradual 

mente funcionarios-de 

inversi6 y comercia 

les de ultramar 

dentro de la Asocia 

ci6o' de Exportadores
 
No-tradicionales y la
 
Camara Empresarial.
 

Continuar apoyando 


los esfuerzos de 

promoci6n de 

exportacioDes. 


ContiDuar desarro 

lla-do conciencia- de 

los beneficios de 

exportar (junto con
 
CAEM4).
 

Las Asociaciones 


Industriales deben 

tener acceso a recesi 

dades especificas de-

capacitaci6n, captar 

fondos de los patro
 
Dos, y contratar cur 
sos a travs de -

INTECAP y otras
 
instituciones.
 

Rendimiento
 
Verificable
 

EDviar s6lo 3, no
 
5 funcionarios de
 
promoci6n al
 
exterior en
 
1989/90.
 

Aumentar el nivel
 

de provisi6n de
 
fondos para la
 
Asociaci6D.
 

Seminarios,
 
campanas
 
publicitarias.
 

Ndmero de cursos
 

pagados, excepto
 
el programa
 
patrocinado por
 
el Estado.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL
 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES
 

Instituci6n: Ministerio de Educaci6n
 

Periodo Actividad 	 Rendimiento
 
Verificable
 

1997-2000 	 Comprometer suficien Crecimiento en
 
tes recursos nacionS gasto real per
 
lea y locales para capita en la
 
educaci6n elemental, educaci6'.
 
secundaria, universi
 
taria y vocaciornal
 
Sara asegurar una
 
uerza laboral de
 

alta calidad.
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METAS DE PUESTA EN PRACTICA DEL 

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES 

Instituci6n: INDE 

Periodo Actividad ReDdimiento 
Verificable 

1997-2000 Continuar planifi 
cando la capacid~d de 
generaci6?' de ener 
gia que satisfacera 
la creciente demanda 
industrial. Mejorar 
la regularidad del 
servicio y mantener 
una estructura de 
precios razonable. 

Suficiente ener 
gia para satis 
facer la demanda. 
Ausencia de 
interrupciones 
energeticas. 
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Claudio D. Manzolillo
 
Gerente General
 
Compa-ia de Petr6leo de Guatemala Amoco
 

Alvaro Colom C.
 
Presidente
 
MEGATEX
 

Anexo A
 
2
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