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Para finales de los afios ochenta America Central vive una profunda crisis 
que ya alcanza casi una decada. Sus dimensiones son multiples y han sido 
extensamente tratadas y discutidas. Desde una perspectiva general las 
contradicciones que subyacen en su senD son de cankter similar a las que 
afectan a la America Latina en su conjunto. 

Sin embargo, colocados desde la perspectiva de las alternativas posi
bles de salida de esta crisis, Centroamerica se distingue porque en varios 
de sus paises esta presente y lucha con fuerza por imponerse un proyecto 
popular revolucionario, que responde a los intereses de las grandes 
mayorias de su poblacion. Por esta razon, las salidas de signo neoliberal 
y exc1uyentes que el imperialismo y sus aliados locales tratan de imponer 
en America Latina, con la intencion de reacomodar a la region en funcion 
de los nuevos intereses del capital financiero internacional, presentan en 
Centroamerica, mas que en ninguna otra parte del continente, fuertes 
Iimitaciones pollticas. 

EI presente trabajo no pretende hacer una renexion integral de todos 
los problemas implicados en esta crisis. Solo intentamos, colocados 
desde la perspectiva antes expuesta, mostrar como no hay salida posible 
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de largo plazo para la regi6n, si no son modificadas esencialmente las 
bases estructurales sobre las cuales se conform6 la economia y la socie
dad centroamericana en su conjunto, durante todo el periodo de la 

post-guerra. 
Factores de orden interno e internacional, en su inmensa mayoria de 

caracter estructural, han afectado las fuentes tradicionales de acumula
ci6n econ6mica que permitieron sostener el crecimiento de esta regi6n 

por casi 30 aDOS. 
Las exportaciones agropecuarias, la inversion extranjera, el financia

miento externo y el gasto publico, que colocados sobre una distribuci6n 
del ingreso extremadamente polarizada, lograron impulsar el crecimien
to de estas economias, hoy carecen de fuerzas suficientes para ser las 
bases centrales de un nuevo periodo de expansion. 

Los precios de las agroexportaciones tienen desde hace aDOS una 
tendencia estructuraJ a la baja, 10 que contrasta con el incremento de los 
precios de las manufacturas producidas en el mundo capitalista desarro
Dado, muchas de las cuales son insumos esenciales para el funcionamien
to de la planta industrial centroamericana. La inversion extranjera 
directa se aleja de una zona inestable politica y poco atractiva econ6mi
camente para los nuevos intereses del capital trasnacional. El financia
miento externo ha dejado de ser una alternativa para cubrir los deficit de 
las necesidades de divisas y contrariamente, ha generado una deuda 
externa cuyas obligaciones han afectado sensiblemente el tlujo de recur
sos financieros a la region. El gasto publico esta cada vez mas golpeado 
por la incapacidad del Estado para obtener los recursos para intervenir 
en la economia debido a la propia recesi6n, a la caida del oomercio y a 
la existencia de una estructura tributaria muy ineficiente y deformada. 
Finalmente el pueblo centroamericano en la mayoria de los paises de la 
region se resiste, yesta vez con mucha fuerza, a que continuu. funcionando 
un modelo que se apoya en la disposicion de una mana de obra barata 
para ser competitivo en los mercados internacionales que 10 ha sometido 
a vivir en niveles extremos de pobreza y desnutriciOn. 

Desde la perspectiva del imperialismo, queda clara la crisis estructu
ral del modelo y la amenaza de que se produzca una salida revolucionaria 
que termine con romper el sistema de dominacion y la hegemonia 
norteamericana en el area, como ya ocurri6 en Nicaragua. 

La respuesta a esta realidad es desde cierto punto de vista contradic
toria, por una parte del imperialismo percibe la necesidad de que los 
cambios vayan dirigidos a disminuir las desiguaJdades sociales en la 
regi6n, con el objeto de rebajar la intluencia politica del movimiento 
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revolucionario, ala vez que se Ie combate militarmente y de hecho lleva 
a la regi6n ciertas propuestas que apuntan en esta direcci6n, y por otra 
parte, parad6jicamente propone y en ocasiones impone politicas econ6
micas de signa recesivo que, buscando restablecer los equilibrios ma
croecon6micos y modificar la integraci6n de Centroamerica en la logica 
de los nuevos intereses del capitalismo mundial, tensan la situaci6n 
politica y profundizan la crisis social. 

De aqui, que ni el funcionamiento de la economia y la sociedad 
centroamericana sobre sus fuentes de acumulacion y dinamismo tradi
cionales, ni los cambios que parecen querer introducir las politicas en 
curso son alternativas de largo plazo viables para la regi6n. 

EI modelo centroamericano de desarrollo de la segunda postguerra 

No nos extenderemos en la explicaci6n de todas las caracteristica; y 
contradicciones del modelo centroamericano de post-guerra, cuesti,in 
que diversos autores ynosotros mismos hemos hecho en otras ocasiones.1 

Solamente destacaremos sus rasgos esenciales, necesarios para com
prender el alcance del analisis que realizaremos despues sobre la crisis 
de las fuentes de acumulaci6n que impulsaron su crecimiento: 

1) El eje central de la economfa centroamericana esta constituido por 
un sector agropecuario de latifundios y minifundios orientado al 
comercio exterior. 

2) El crecimiento yla diversificaci6n desde los aiios cincuenta de estas 
agroexportaciones (cafe, algod6n, aziIcar, carne y banana basica
mente) cuya competitividad estaba garantizada por la disposici6n 
de una mano de obra muy barata en un contexto internacional de 
expansi6n, dot6 a Centroamerica de su fuente principal de recursos 
necesarios para su crecimiento economico. 

3) La extrema desigualdad en la distribucion de la tierra ademas de 
constituir uno de los problemas sociales mas agudos y no resueltos 

1 Ver Julio Carranza Valdes: "Econom{a y Crisis poillica en Centroamerica" en Revista 
Cuademos de Nuestra Amt!rica Num. 1. Juan Arancibia COrdova: "Centroamerica: Acu
mulaci6n, crisis y proyeCIOS allemativos", ponencia presentada al Seminario Centroamm
ca: Crisis, n:vo/uci6n y contrarrevo/ucitm. CIOE, Mexico, UNAM, julio, 1984. 
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en el area (menos grave en Costa Rica y solucionado en Nicaragua 
despues de las transformaciones revolucionarias) arrastra todos los 
efectos econ6micos derivados de una estructura de esta naturaleza: 
subexplotaci6n de la tierra, insuficiente producci6n de alimentos, 
fuertes limitaciones a la expansi6n del mercado interno, a 10 que 
hay que aiiadir en Centroamerica eI relativo atraso tecnol6gico con 
que se produce en este sector. 

4) EI sector industrial, surgido en los marcos del Mercado Comun 
Centroamericano, esta constituido por una industria basica
mente de toque final en extrema dependiente de la importa
ci6n de bienes de capital, tecnologia e insumos para su 
funcionamiento. Las divisas para lograr estas importaciones pro
vienen de los ingresos obtenidos por las exportaciones tradiciona
les y cuando estas declinan, obligan a rccurrir con fuerza al 
financiamiento externo. 

5) La inversion extranjera, cuya primera forma hist6rica en el area fue 
el enclave minero-bananero, vino a controlar una parte importante 
del sector industrial despues de 1960. 

6) La intervenci6n estatal jug6 un papel importante durante los aDOS 
de crecimiento, fundamentalmente a traves del gasto y la inversion 
publica. Sin embargo, los ingresos del estado se apoyan en una 
estructura tributaria muy ineficiente, con una presencia despropor
cionada de impuestos indirectos, esto afecta la capacidad estatal 
para intervenir precisamente en epoca de crisis, de aqui que los 
deficit fiscales constituyan un rasg~ estructural de este modelo. 

7) En 10 social el rasgo mas dramatico es la extrema polarizaci6n del 
ingreso y los altos niveles de desempleo y subempleo, que someten 
a las grandes mayorias a niveles extraordinarios de pobreza. En las 
decadas de los sesenta y los setenta, cuando el producto crecia a 
un 5.3 por ciento anual, paradojicamente para los sectores popu
lares se producia un dcterioro de sus niveles de vida. 

8) En 10 politico este modelo ha estado hist6ricamente sustentado, 
con la sola excepci6n de Costa Rica, en un sistema coercitivo que 
ha marginado al pueblo del ejercicio democnitico. 

CENfROAMERICA: LA CRISIS ECONOMICA 

Para finales de la decada de los setenta como resultado del fuerte 
impacto que produce la crisis econ6mica internacional sobre las defor
maciones de la economia centroamericana, se precipita una crisis de tal 
magnitud en eI area que genera eI agotamiento estructural del viejo 
modelo agroexportador y dependiente. El desencadenamiento de un 
fuerte canflicto pOlitico, reforz6 la tendencia al estancamiento y a los
desequilibrios. 

En efecto, desde 1979 el PIB total se deteriora abruptamente y declina 
durante cinco aDOS consecutivos, el PIB per capita retorna a los valores 
de inicio de la decada de los setenta. La declinacion en el nivel de la 
actividad econ6mica arrastra al conjunto de los indicadores econ6micos, 
y las mejorias que aparentemente exhiben algunos de ellos en ciertos 
momentos, son en realidad eI resultado de la contraccion general de la 
economia. 

A continuaci6n examinaremos eI comportamiento de las principales 
fuentes tradicionales de acumulaci6n econ6mica durante el periodo de 
la crisis. 

I. Las exportaciones tradicionales 

Durante la decada de los cincuenta las exportaciones agropecuarias de
 
Centroamerica logran un importante proceso de diversificaci6n que
 
incorpor6 junto al cafe y al banano, al algod6n, el azucar y la carne. Este
 
hecho, ademas de implicar un crecimiento inmediato en eI nivel total
 
exportado, modific61a dependencia del precio de un producto unico en
 
el mercado mundial, con 10 cual las exportaciones agropecuarias de la
 
regi6n gozaron de un crecimiento sostenido favorecido por un mercado
 
internacional en expansi6n. Estos ingresos constituyeron los recursos
 
fundamentales del crecimiento econ6mico centroamericano hasta fina

le~ de la decada de los setenta. Y hoy continuan siendo la columna
 
vertebral del aoarato econ6mico de la regi6n.
 

Entre los aDOs 1950-1980 la tasa de crecimiento promedio anual de las 
exportaciones tradicionales de Centroamerica fue del 9.2 por ciento, 
superior a la tasa de crecimiento del PIB. De aqui que el coeficiente de 
exportacion de bienes y servicios creci6 para toda la regi6n de 18.6 por 
ciento en 1950 a 27.2 en 1980. 

EI pais que logro una mayor expansi6n de las exportaciones agrope
cuarias fue Honduras con un promedio de 13.1 por ciento anual entre 
1950 y 1980, aunque en magnitudes absolutas es superado por Guatema
la, El Salvador y Costa Rica. 
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Es necesario advertir que a pesar del crecimiento de las exportaciones 
el deficit en la balanza comercial se convirti6 en un rasgo estructural de 
la economia centroamericana desde los aiios sesenta, la raz6n fundamen
tal que da cuenta de este hecho es precisamente el caracter dependiente 
de la industria que se instala en la region con el surgimiento del Mercado 
Comun Centroamericano (MCCA), que oblig6 a un incremento impor
tante de las importaciones. 

Para todos los paises de la region el monto de sus exportaciones 
de bienes comienza a declinar entre los aiios 1979 y 1981. Para el 
conjunto de la region la caida comienza en el aiio 1980. 

Entre 1981 y 1987, aunque hay ligeras recuperaciones en los aiios 1984 
y 1986, ningun aiio alcanza el nivel de exportaciones de bienes del aDO 
1980. En terminos absolutos, medido a precios corrientes, la caida fue 
desde 4 8% millones de dolares en 1980 a 3 795 en 1987. 

El coeficiente de exportacioncs de bienes y servicios baj6 para toda la 
region de 27.2 en 1980 a 21.2 por ciento en 1987, que esta por debajo del 
que habia alcanzado en el aDO 1965. 

Diversas causas explican la caida de las exportaciones centroamerica
nas durante toda la decada de los ochenta, obviamente la primera de 
estas es el comportamiento de la economia internacional que ha provo
cado una depresion tanto de la demanda como del precio de los princi
pales productos de exportacion de la region. Para todos los paises el 
precio unitario de las exportaciones muestra una clara tendencia a la baja 
entre los aDos 1980-1987. 

Estos resultados adquieren un nivel aun mas negativo cuando obser
vamos el comportamiento de este indicador en relaci6n con los precios 
de los productos que importa la regi6n, muchos de ellos esenciales para 
el funcionamiento de su planta industrial. En efecto, tomando como 
base el aiio 1980 el indice de la relaci6n de terminos de intercambio arroja 
permanentes resultados negativos, salvo en el aiio 1986 cuando la caida 
de la oferta de cafe desde otras economias del mundo, produjo una 
recuperaci6n coyuntural y momentanea del precio de este producto, ya 
para el siguiente aiio de 1987, el deterioro de este indicador vuelve a ser 
drastico. EI unico pais que ha escapado de esta tendencia durante los 
ultimos cuatro aiios ha sido Nicaragua, esto se explica basicamente por 
el incremento de las compras de este pais a los paises del CAME que en 
1987 representaron un 45 por ciento del total de sus importaciones. 

Lo grave en este marcado deterioro que han sufrido las principales 
exportaciones centroamcricanas, es que no es el resultado de una nueva 
crisis ciclica 0 coyuntural de la economia mundial, sino que mas alla de 
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esto existen causas de orden estructural que impiden la recuperaci6n 
de un dinamismo proporcionalmente similar al que gozaron estas en 
decadas pasadas. Entre estos factores los mas importantes son: 

0) EI incremento de la competencia desde otros paises del Tercer 
Mundo. 

b) EI desarrollo de producciones similares en los paises capitalistas 
desarrollados, que en muchas ocasiones gozan del subsidio del 
estado como es el caso del azucar en la Comunidad Econ6mica 
Europea. 

c) Importantes cambios tecnol6gicos en las economias centrales que 
al disponer de manera creciente de nuevas tecnicas provenientes 
de la biotecnologia, la robotica y la electr6nica, logran productos 
sustitutos de las exportaciones provenientes de los paises subdesa
rrollados, con mejores cualidades y en ocasiones se obtienen con 
costos inferiores, como es el caso de las fibras sinteticas y los 
edulcorantes logrados del maiz. 

d) Cambios en la preferencia de los consumidores, esto afecta eI 
azficar, eI cafe, el tabaco y la carne. 

e) Controles de calidad y salubridad para el ingreso de los productos 
en los paises capitalistas desarrollados, mismos que forman parte 
de las llamadas barreras no arancelarias. 

Finalmente, para algunos paises de la regi6n como El Salvador y 
Nicaragua, la situaci6n de guerra ha afectado sus niveles de producci6n 
y por tanto de exportaci6n. 

Es interesante notar c6mo a pesar de la caida de las exportaciones 
durante toda la decada de los ochenta, el deficit en balanza comercial de 
la regi6n no se ha incrementado mucho en relaci6n con los obtenidos en 
el periodo de auge. La explicaci6n de este fen6meno es que como 
resultado de la propia caida de la inversi6n, la disposici6n de menos 
divisas, el crecimiento de la deuda externa y la implementaci6n de 
politicas de ajuste de corte recesivo, la regi6n ha deprimido significati
vamente sus niveles de importaci6n, las que bajaron de 5 502 millones de 
d61ares en 1980 a 4 977 millones en 1987. 

132 133 

Administrador
Text Box



.,. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

II. La inversi6n extranjera directa 

La inversi6n extranjera directa en Centroamerica ha provenido funda
mentalmente de los Estados Unidos, en 1%9 mas del 80 por ciento tenia 
su origen en ese pais. 

Hasta inicios de los anos sesenta esta se habia dirigido casi exclusiva
mente bacia el sector agropecuario y en Menor grado a la minerfa, la 
industria y los servicios. Para 1959 solamente el 3.8 por ciento del total 
estaba colocado en las manufacturas. 

Con la conformacion en 1%0 del Mercado Comun Centroamericano 
yel proceso de desarrollo y expansi6n de las empresas trasnacionales, la 
orientaci6n de la inversi6n extranjera en el area cambio de manera 
importante. Ya para 1969 su presencia en el sector manufacturero alcan
z6 el 30.8 por ciento del total, esta tendencia se reform en los anos 
posteriores. 

EI cambio en la orientaci6n estuvo tambien acompanado de un incre
mento de sus magnitudes absolutas. Entre 1%0 y 1970 ingresaron 1681.2 
millones de d6lares, mientras que en 1959 su valor en libros apenas 
llegaba a 388.2 millones. Si hasta 1959, los paises receptores privilegiados 
eran Guatemala yHonduras, entre 1%0 y 1978 fueron Guatemala yCosta 
Rica, los que captaron el69.8 por dento del total regional, seguidos por 
EI Salvador que alcanzo e112.5 por ciento. 

EI periodo de mayor inversi6n extranjcra directa durante esos 19 anos 
fue el de 1971-1978, que casi duplic6 el nivel de 1960-1970. 

La tasa media de crecimiento entre 1960 y 1978 fue del 15.2 por ciento 
anual, sobresaliendo los crecimientos de Costa Rica y Honduras con 20.7 
y 18.3 por ciento respectivamente. 

En 1965 su peso en la formacion bruta de capital fijo total (FBCFf) era 
de 6.2 por ciento, en 1970 de 10.1, yen 1975 de 8.9 yen 1978 de 6.3 por 
ciento. La caida porcentual de estos ultimos anos de la decada de los 
setenta, no es resultado de la caida de sus montos absolutos, sino del 
incremento de la inversion nacional, sustentada en los buenos precios 
internacionales para las exportaciones tradicionales y en el proceso de 
endeudamiento que se produce durante esos anos. 

Sin embargo, mas alia de su peso cuantitativo, hay que destacar que 
la inversi6n extranjera directa se dirigi6 basicamente a las actividades 
mas significativas de estas economias y controlo de manera monop6lica 
u oligop6lica la oferta de producciones importantes, acaparando merca
dos nacionales y regionales. 

CENTROAMERICA: LA CRISIS ECONOMICA 

Al igual que el conjunto de las economias, la inversion cxtranjera 
directa empieza a deteriorarse en 1979, ese ano se inic:ia una telldencia 
declinante con flucluaciones que implican leves recupcraciones en 1986 
y1987, pero sin que se llegue a los niveles de 1978. De todas formas, entre 
1979 y 1987 ingresan 1505 millones de dolares en inversion; nuevamente 
el grueso se dirige a Guatemala y Costa Rica que sumados retienen el 
84.7 por ciento del tota~ seguidos de Honduras con elU.7 por ciento, EI 
Salvador y Nicaragua llegan a tener aDos en que no reciben inversi6n y 
otros en que pierden parte de ella, entre ambos apenas logran 54.4 por 
ciento millones de d6lares en ese periodo. 

Esta declinaci6n general de la inversion extranjera directa en la 
regi6n, desde finales de los anos setenta, se expresa en una caida impor
tante de su tasa en -1.4 por ciento entre 1978 y 1987 Y 1.7 entre 1980 y 
1987. 

Esta contraccion la explican causas de orden coyuntural yestructural. 
Desde el punto de vista coyuntural el factor mas importante es el conflicto 
polftico que alter6 la estabilidad de estas sociedades y ha creado 
una gran incertidumbre empresarial; en el orden economico ha sido 
-.Ie un gran impacto la crisis economica internacional. 

En el plano estructural debe destacarse la caida de la masa de ganan
cia sufrida por las empresas extranjeras, que se explica entre otras 
razones, por el deterioro de las exportaciones tradicionales que a su vez 
provoc6 el estrechamiento de los mercados nacionales y del MCCA. 

Si relacionamos el ingreso de inversion extranjera directa con las 
utilidades que ella misma extrae de la region, observamos que para el 
periodo 1978-1987 el resultado es ligeramente positivo por 28.6 millones 
de dolares. Este mismo calculo para el periodo 1975-1987 da un resul
tado de 80 millones de dolares. De manera que la inversion extranjera 
directa en Centroamerica extrae via utilidades una magnitud muy simi
lar a la que ingresa. EI flujo seria seguramente negativo si pudieramos 
calcular la sobrefacturacion de bicnes de capital e insumos y el infla
miento en los precios de otros servicios que implican un no retorno de 
divisas. 

Aunque a nivel regional el flujo es ligeramente positivo la situacion es 
diametralmente opuesta para los distintos paises. EI Salvador tuvo un 
saldo negativo entre 1975-1985 de -295.4 millones de d6lares, Honduras 
de -437.2 millones y Nicaragua de -107 millones, en total el drenaje para 
estos tres paises durante este periodo fue de -839.6 millones de dolares. 
En cambio Guatemala y Costa Rica tuvieron saldos positivos para el 
mismo periodo de 398.7 millones y 520.9 millones respectivamente, 
sumados ambos paises el total es de 919.6 millones de dolares. 
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Mas alIa de los signos de los flujos para cada uno de los pafses, la 
inversion extranjera directa contribuyo a generar una estructura econo
mica, (especialmente en la industria), desintegrada verticalmente a 10 
interno ybrutalmente dependiente, sin autosuficiencia en la generacion 
de divisas y sin ninguna eapacidad exportadora fuera de las fronteras 
regionales, capaz de sobrevivir solamente en e1 marco de una fuerte 
proteccion. 

Como puede verse, la inversion extranjera directa ademas de estar 
ligada a una industria dependiente e ineficiente y haber sacado impor
tantes recursos de la region, via remision de utilidades, ha declinado 
notablemente durante los aDOS de la crisis. Su ligera recuperacion duran
te los tlltirnos dos aDOS (1986-1987) no lIega a cubrir los deficit acumula
dos. 

De manera que bajo la misma concepcion y en medio de las condicio
nes actuales, no es posible que la inversion extranjera alcance a ser una 
fuente de redinamizacion de la economia centroamericana. 

Las politicas economicas que se implementan en la actualidad reco
nocen este hecho y tratan de reactivarla creandole importantes incenti
vos, pero con el objetivo de reorientar su insercion en las economias, se 
trata basicamente de la b6squeda de una industria maquiladora dirigida 
a nuevos mercados, sin embargo esta salida no resolveria los problemas 
de falta de integracion y dependencia, ademas de que obligaria a mante
ner una estructura salarial muy deprimida para garantizarse competiti
vidad y limitaria la capacidad economica del estado, con 10 cual los 
problemas economicos de la region se reforzarian y se harian mas 
complejos. 

III. EI financiamiento externo 

EI modelo centroamericano tal como 10 hemos visto, conforma una 
dependencia estructural del endeudamiento externo. EI caracter de la 
industria que se instalo obliga a disponer de las divisas suficientes para 
irnportar sus insumos ybienes de capital indispensables, cuando el sector 
agroexportador es incapaz de generar divisas en las magnitudes necesa
rias, la recurrencia aI fmanciamiento externo es inevitable. Esta tenden
cia es reforzada aI menos por un factor mas. EI papel creciente del gasto 
publico produce permanentes tensiones deficitarias aI estar erigidosobre 

una estructura tributaria en extremo deformada y regresiva, 10 que 
tambien obliga a cubrir las brechas con prestamos externos. 

Como consecuencia de esta situacion resulto un importante creci
miento de la deuda externa publica de la region durante los aDos 
de crecimiento economico. En 1960 esta solo ascendia a 90 millo
nes de dolares, para 1979 habia lIegado a 4 696 millones. Dentro de este 
periodo el saito mas importante se produce a partir de 1973, 10 que se 
explica basicamente por la necesidad de obtener creditos para enfren
tar la explosion de los precios del petroleo que ocurre en ese aDO. En
tre 1973 y 1979 la deuda externa publica crecio a un ritmo de 27.3 por 
ciento promedio anuaI. 

Sin embargo, durante todo este periodo en que se conjugaba e1 
dinamismo economico de la region con un financiamiento externo otor
gado en condiciones relativamente blandas, e1 crecimiento de la deuda 
no planteo a ninguno de los paises tensiones financier:as importantes, mas 
bien durante estos aiios el financiamiento externo fue tambien una fuente 
que sostuvo el proceso de acumulacion. 

A partir de 1979 esta situacion cambia cualitativamente, para entonces 
ya Ia economia centroamericana comienza a marcar un fuerte proceso 
de desaceleracion, afectada por las tensiones de sus problemas estructu
rales, agudizados ahora por el deterioro de la economia internacional. 

Entre 1979 y 1982 la region sufrio un deterioro de sus terminos de 
intercambio de 20.7 por ciento; por otra parte, a partir de estos aDos las 
tasas de interes en los mercados internacionales experimentaron un 
fortisimo incremento. Otro factor que comienza a presionar con fuerza 
sobre la situacion financiera de la region a partir de estos momentos es 
la fuga de capitales, estimulada entre otras razones por e1 agravamiento 
del conflicto politico en la mayoria de los paises del area, CEPAL estima 
que entre 1980 y 1986 el capital fugado asciende a mas de 4 mil millones 
de dolares. 

Otro factor que se agrava desde 1980 como consecuencia de la propia 
situacion de la crisis es el deficit fiscal, el estado tiene que hacer frente a 
mayor cantidad de gastos cuando sus fuentes de ingresos estan seriamen
te afectadas, esto fue una causa mas de presion sobre las necesidades de 
fmanciamiento externo. EI deficit fiscal como porcentaje del PIB crecio 
de 4.9 en 1979 a 8.2 pOT ciento en 1983. 

De manera que la combinacion de mayores necesidades de fmancia
miento externo, precisamente en el momento que las condiciones para 
su obtencion se enduredan mas, produjo un fuerte incremento de la 
deuda externa total de la region, que paso de 5 874 millones de dolares 
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en 1979 a 17657 millones en 1987, 10 que representa una tasa promedio 
anual de crecimiento de 14.6 por ciento. 

Consecuentemente, este incremento de la deuda extema impuso un 
ritmo creciente a su servicio, que medido como porcentaje de las expor
taciones pas6 de representar un 16 por ciento en 1980, a 46.2 en 1986 y 
34.6 por ciento en 1987. 

A pesar de que para paises como EI Salvador yHonduras han llegado, 
por razanes politicas, montos de ayuda importantes desde los Estados 
Unidos, 10 general ha sido que los procesos de renegociaci6n de las 
deudas y el acceso a nuevos creditos ha estado sometido al cumplimien
to de metas economicas impuestas por el FMI, cuestion que abordaremos 
mas adelante. 

La que queda claro de este examen rapido, es que la region en su 
conjunto se ha ido metiendo en un proceso de endeudamiento extemo 
que impone restricciones similares a las que sufren el resto de los paises 
del continente. El nivel alcanzado por el servicio de la deuda priva 
ala economia de una parte fundamental de los recursos necesarios para 
la acumulacion, con 10 que el endeudamiento ha pasado en Centroame
rica de factor de dinamizaci6n del crecimiento economico a fuerte 
obstaculo para la simple reanimacion econ6mica. 

IV. Fuentes internas de acumulaci6n 

1. La inversion privada 

La inversi6n privada crece rapidamente en el periodo 1960-1978 a una 
tasa del 7.5 por ciento anual, superior a la del PIB, el momenta mas 
dinamico ocurre entre 1970-1978 cuando la tasa de crecimiento alcanza 
el 8.1 por ciento anual. Esta expansion estuvo obviamente vinculada al 
crecimiento y diversificaci6n de las exportaciones tradicionales y al de
sarrollo del MCCA, para los aDOS setenta tambien fue importante el en
deudamiento extemo. 

La que es cierto a nivel de la regi6n tambien 10 es para cada pais, en 
todos ellos ocurria un dinamico crecimiento de la inversion privada 
durante este periodo y en todos, a excepci6n de Guatemala, esta supera
ba el10 por ciento del PIB. A nivel regional en 1960 representaba e110.3 
del PIB, para 1978 habia llegado al14 por ciento. 

Sin embargo su importancia relativa respecto a la formaci6n bruta de 
capital fijo total cs decreciente, este indicador era de 79 por ciento en 

l 
1 1960 Ycae hasta 71 en 1978. Los paises donde este proceso se acentu6 

mas fueron Costa Rica y Honduras. 

A partir de 1979 la formaci6n bruta de capital fijo privada pierde su 
dinamismo aunque en algunos paises continu6 creciendo hasta 1980
1981. En Costa Rica declina a una tasa de -2.3 por ciento anual entre 1978 
y 1982 Yreduce a menos de la mitad sus montos absolutos, logra cierta 
recuperaci6n a partir de 1983, y para 1986, su nivel es inferior al de 1978 
en un 17.3 por ciento. En EI Salvador la situaci6n es peor, entre 1978 y 
1987 cae a una tasa de -10.7 por ciento anual, este ultimo ano su valor es 
apenas el 36.1 del primero y su momento mas critico se produce entre 
1979-1983. En el caso de Guatemala la declinaci6n alcanza una tasa anual 
de -7 por ciento entre 1978-1987, su peor momento es entre 1981-1985, 
para 1987 su nivel es apenas e152.0 por ciento del monto alcanzado'en 
1978. En Honduras, la declinaci6n es a una tasa de -5.9 entre 1978-1987, 
su peor ano fue 1982, desde 198310gra crecer minimamente. Para el caso 
de Nicaragua DO existe informaci6n disponible en las fuentes que hemos 
consultado, aunque es de preveer que su comportamiento, por razones 
econ6micas y politicas haya sido muy declinante. 

Las causas de la crisis en la acumulaci6n privada son diversas y 
combinan las de orden coyuntural con las de orden estructuraI. En el 
plano coyuntural destaca en primer lugar el conflicto politico y la guerra, 
que como afirmamos, han generado Mucha incertidumbre en el sector 
empresarial, el impacto de la crisis econ6mica internacional ha sido 
obviamente otro factor, asi COmo el decrecimiento de la actividad econ6
mica en general en el area. Hasta 1986 se estima una fuga de capitales 
superior a los 4 mil millones de d6lares, monto superior a toda la 
inversi6n extranjera entre 1960-1978 ycercana a la ayuda norteamericana 
durante los arios ochenta. Habria que agregar tambien entre las causas, 
el efecto de las politicas econ6micas recesivas. 

En el orden estructural esta COmo causa el decremento estructural de 
las exportaciones tradicionales, puesto que como ya hemos apuntado 
estas han sido el factor dinamizador fundamental de la economfa cen
troamericana. Otro factor importante ha sido el deterioro de la demanda 
del gobiemo, tanto en su dimensi6n corriente como de inversi6n, este 
deterioro ha tenido que ver a su vez con la caida de sus ingresos y con 
poHticas deliberadas de restricci6n del gasto publico y disminuci6n del 
papel del estado en las economias. 

Finalmente, el servicio de la deuda externa ha restado recursos a la 
regi6n, ha disminuido su ahorro interno y con ella sus posibilidades de 
acumulaci6n. 

138 
139 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

La recuperaci6n sostenida de la formaci6n bruta de capital fijo priva
da s610 es posible sobre la base de una restructuraci6n del modelo de 
acumulaci6n, la fmalizaci6n de la guerra y el mejoramiento de las condi
ciones del Mercado internacional. Por tanto, la soluci6n del problema de 
la acumulaci6n privada en la regi6n es basicamente de orden estructural 
y no se resuelve con recuperaciones parciales 0 en el marco del viejo 

modelo. 

2. La inversion publica 

La formaci6n bruta de capital fijo publica fue la mas dinamica en el 
periodo 1960-1978, su participacion dentro de la formacion bruta de 
capital fijo total creci6 a una tasa de 10.5 por ciento anual durante esos 
aiios, mientras la privada 10 hacia a solo 7.5 por ciento anual. 

Tambien en este caso los aiios mas dinamicos fueron entre 1970-1978, 
cuando su tasa alcanz6 11.5 por ciento como promedio anual. En 1m; 
pafses donde mas crece la inversi6n publica son Honduras y Nicaragua; 
entre 1960 y 1978 marc6 crecimientos del 11.5 Y17.7 por ciento respec

tivamente. 
Este crecimiento mas dinamico de inversi6n publica en relaci6n con 

la inversi6n privada, hiw que su peso en la inversion total pasara del 21 
por ciento en 1960 al 20 por ciento en 1978. Como porcentaje del PIB 

tambien tiene un comportamiento creciente de 2.8 por ciento en 1960 a 

6.1 por ciento en 1978. 
Dentro de los gastos totales del Estado, la inversion tambien gana 

peso, en 1965 su participaci6n era de 23.9 por ciento, para 1978 habfa 

llegado a 33.1 por ciento. 
Este notable esfuerw inversor del Estado se asoci6 con una intensa 

necesidad de generar condiciones para el proceso de acumulaci6n del 
capital privado. No es posible hablar en Centroamerica de un estado 
empresario, ya que s610 ha existido de manera muy marginal en Costa 
Rica y Honduras. 

Desde 1978 todas estas tendencias crecientes de la inversi6n publica 
se revierten, dando cuenta de la situaci6n de crisis que presenta la 
economfa a partir de ese momento. El comportamiento por pafses entre 
los aiios 1980-1987 fue declinante en Guatemala, Nicaragua yCosta Rica, 
se mantiene estancada en Honduras y s610 crece en El Salvador a una 
tasa de 3.4 por ciento anual. 

En Nicaragua, la raWn fundamental de la declinaci6n es la necesidad 
del gobierno sandinista de dedicar una parte muy importante de sus 
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recursos a enfrentar la guerra de agresi6n que Ie ha impuesto el imperia
lismo. En Guatemala, Costa Rica y Honduras su deterioro se aso.cia a la 
propia crisis y a las poHticas econ6micas adoptadas. Finalmente, el 
sostenimiento'de un ligero crecimiento en El Salvador se explica basica
mente por el nivel de ayuda norteamericana. 

Sin embargo, un examen mas general permite identificar diversas 
causas que explican de manera mas completa la cafda de la inversi6n 
publica en la regi6n. 

En primer lugar aparece la estructura de ingresos del Estado, apoyada 
fundamentalmente en impuestos de tipo indirecto al comercio exterior y 
al comercio interior (vgr. impuesto al valor agregado). Como hemos visto, 
la crisis gener6 un deterioro tanto de las exportaciones como de las 
importaciones y tambien afect6 el nivel de comercio interior, con ella el 
monto de los impuestos cobrados por el Estado se vio muy golpeado. Por 
otra parte, la cafda de la actividad econ6mica redujo tambien los impues
tos directos sobre la renta y el patrimonio. 

En 1960 los impuestos indirectos eran e178.5 por ciento de los ingresos 
corrientes, en 1970 el 71.3 por ciento y en 1985 el 68.6 por ciento. En 
cambio, los impuestos directoseran e114.2 porciento en 1960, el21.4por 
ciento en 1978 y el 17.7 por ciento en 1985. Esta preeminencia de 
impuestos indirectos, esta colocada sobre un nivel de distribuci6n del 
ingreso en extremo polarizado; el 20 por ciento mas rico de la poblacion 
se apropia del 55 por ciento del ingreso; hacia 1980 el61 por ciento de 
la poblacion centroamericana vivia en condiciones de pobreza. 

De manera, que el sector de la poblaci6n que concentra la parte 
fundamental de los ingresos es la menos afectada por los impuestos. 
Proyectos de reformas tributarias han causado graves problemas polfti
cos en Guatemala y El Salvador, que han trafdo inclusive intentos de 
golpes de Estado. 

Finalmente, la crisis de la deuda vino a afectar la via fundamental de 
que ha dispuesto el Estado para cubrir sus deficits, la que ahora, lejos 
de ofrecer extrae recursos financieros de los pafses mas aun cuando un 
analisis de la relaci6n entre ingresos y deficit fiscal durante todo el pe
riodo de crecimiento nos permite ver c6mo el gasto de capital fue basi
camente deficitario y se cubrfa con deuda externa e interna. Asf, el 
servicio de la deuda externa e interna, que ocupa porcentajes crecien
tes de gasto publico, es una limitante de largo plaw para el gasto de in
version. 

Sobre todo esto, las polfticas econ6micas de ajuste estructural han 
venido a comprimir mas aun el gasto publico, especialmente en las areas 
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sociales y de inversi6n, ademas de que han constreliido m~s los ingresos, 
al promover exoneraciones para el capital extranjero. 

Asf, una recuperaci6n significativa de la inversion publica, a los niveles 
sostenidos basta 1978, requerirfa un cambio de la distribucion del ingreso 
y de la estructura tributaria, una solucion adecuada al problema de la 
deuda externa, pero tambien un proyecto econ6mico que rescatara su 
valor como fuente de crecimiento y desarrollo. 

En las condiciones actuales no parece posible esperar que la inversion 
publica pueda jugar el papel dinamizador que ocupo en el pasado, a 
menos que se rompa con el modelo que entr6 en crisis a fines de los 
setenta y con el nuevo proyecto que las politicas de ajuste tratan de 
imponer en el area. 

v. La interrelacion entre las fuentes de la acumulacion en la crisis 

E] analisis de la interrelaci6n entre las diferentes fuentes de ]a acumula
ci6n en Centroamerica durante el periodo de la crisis, permite observar 
c6mo se refuerzan 0 amortiguan sus tendencias depresivas basicas. 

Como hemos visto las exportaciones han sido la fuente fundamental 
generadora de divisas para la region, por esta razon su evoluci6n y su 
relaci6n con otras variables macroecon6micas es un aspecto sustantivo 
en el examen y pron6stico de la actividad economica. 

La deuda externa fue un complemento a las exportaciones, no 
s610 para la disponibilidad de divisas en general, sino tambien de 
va]ores para ser acumulados. Por ello, como explicamos, fue tambien un 
dinamizador de las economfas y un retardador de la crisis. Sin embargo, 
desde inicios de los alios ochenta, la situacion cambio por razones 
conocidas y ya referidas en este trabajo. 

El nuevo financiamiento fue cada vez mas dificil de obtener y aparece 
atado a crecientes exigencias por parte de los organismos financieros 
internacionales. En la situaci6n actual una buena parte de la nueva deuda 
tiene que ser empleada en pagar la anterior. Asi, el servicio de la deuda 
ba venido representando porcentajes crecientes de las exportaciones, a 
la vez que estas decrecen 0 se estancan. De modo que en la actualidad, 
el incremento de la deuda y su servicio no s610 han limitado las posibili
dades del financiamiento externo como fuente para la acumulacion, sino 
que ademas, han reforzado el deterioro de las exportaciones tradiciona
les como eje principal del dinamismo de la economfa regional. 

CENTROAMERICA: LA CRISIS ECONOMICA 

La remisi6n de utilidades efectuadas por las empresas extranjeras 
ubicadas en la regi6n, tambien tiene una relacion inversa con las expor
taciones, esto es cierto aun cuando los montos de inversi6n extranjera 
directa en relacion con las utilidades remitidas dejen un minimo saldo 
favorable para Centroamerica. 

Por otra parte, la inversi6n extranjera directa no llega en 10 esencial 
como divisas a estos paises, sino como ingreso de recursos materiales, 
tecnol6gicos y de conocimiento; por tanto, la remisi6n de utilidades ha 
de emplear necesariamente divisas de otras fuentes para poder ser 
ejecutada, restandolas con esto a su uso en la acumulaci6n y la produc
cion. 

Otro fen6meno que ha acentuado la perdida generalizada de recursos, 
ba sido la fuga de capitales estimada entre 1980 y 1986 en mas de 4 mil 
millones de d61ares. Las causas estimulantes de este fen6meno son la 
propia crisis y ]a gran inestabilidad presente en el area como resultado 
del conflicto politico; podrfa suponerse que la superaci6n de este ultimo 
factor detendria el fen6meno, sin embargo no es posible predecir c6mo 
y cuando acabara el conflicto, ademas de que no se puede asegurar que 
una solucion favorable al capital implicaria necesariamente el retorno de 
los valores fugados. 

La caida de las exportaciones, el incremento del servicio de la deuda 
y la fuga de capitales, mas la aplicacion de polfticas recesivas de austeri
dad, ban afectado seriamente la capacidad importadora de la regiOn, con 
todas las implicaciones que esto tiene para el funcionamiento de la planta 
industrial, cuyos insumos tienen que llegar necesariamente del exterior. 

Por otra parte, ]a cafda de las exportaciones y de las posibilidades del 
financiamiento externo han impactado con fuerza sobre los ingresos 
estatales, con 10 que quedan limitadas las posibilidades de recuperacion 
de la inversi6n publica, afectada tambien por la cafda en los niveles de 
vida de la mayoria de la poblaci6n que, como hemos visto, es Centroa
merica quien paga la mayor parte de los impuestos. Las politicas econo
micas implementadas, adversas a la participaci6n estatal en la economia, 
refuerzan la situaci6n de estancamiento de la inversi6n publica. 

E] unico flujo de recursos que viene a amortiguar las tendencias 
depresivas de las fuentes de acumulacion en Centroamerica, es la llama
da ayuda econ6mica norteamericana, cuyos montos se explican por la 
crisis politica en que se encuentra inmersa la regi6n y la definici6n de ella 
como area de ]a seguridad nacional de Estados Unidos. 

La ayuda ha estado constituida en gran medida por donaciones; 
alcanz6 un monto total entre 1980 y 1987 de 4 509 miIIones de dolares 
(magnitud muy similar ala estimada de fuga de capitales). 
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La forma mas utilizada para entregar esta ayuda han sido los Fondos 
de Apoyo Econ6mico, que representan un 60 por ciento del total, Ia 
importancia de estos fondos es su Iigaz6n con eI concepto de Seguridad, . 
por 10 que son otorgados en condiciones muy favorables cuando existen 
situaciones de conflictos reales 0 potenciales, en los cuales los Estados 
Unidos perciben una amenaza para su Seguridad. 

EI resto de la ayuda ha lIegado como "Asistencia" para el desarrollo, 
ayuda en a1imentos (PL-480 I YII) Ycomo servicios del Cuerpo de Paz. 

Gran parte de esta ayuda econ6mica vino a complementar la asisten
cia directamente militar,Ia que tuvo un monto durante eI mismo periodo 
de 1 178 millones de d61ares, en su mayorfa destinados a EI Salvador y 
Honduras. 

Del amilisis de las diversas fuentes de acumulaci6n en su interrelaci6n, 
podemos concluir que de manera general se produce un reforzamiento 
de sus tendencias depresivas. EI unico factor que relativamente viene a 
amortiguar esas tendencias es la asistencia norteamericana, cuya moti
vaci6n es netamente politica y esta en funci6n de preservar los intereses 
hegem6nicos de los Estados Unidos en eI area. 

VI. Las poIiticas econ6micas 

La intenci6n aquf no es hacer una explicaci6n detallada y por paises del 
conjunto de las politicas econ6micas implementadas en Centroamtrica 
durante eI periodo de crisis, innecesario para los objetivos del presente 
trabajo,2 s610 nos detendremos en un examen general de estas politicas 
construido sobre anaIisis particulares de cada uno de los casos, con el 
objeto de valorar sobre todo la alternativa que presenta a los problemas 
de la regi6n. 

Como hemos visto, para fmales de la dtcada de los setenta yprincipios 
de los ochenta, la economia centroamericana comienza a verse sometida 
a fuertes tensiones como resultado del impacto de la situaci6n econ6mica 

2IPara un analisis mas detallado de las pol1ticas econ6micas ver: Eugenio Rivera Urrutia 
"C..entroamerica y Panama: Pol(ticas de estabilizaci6n en los ai\os ochenta", en Revista 
Problemas del Desarrollo no. 73 abril-junio 1988 y Gerardo Timossi D. "Deuda Externa y 
Ajuste Estructural", notas preliminares de la experienciiJ centroamericana en los 80. 
Ponencia presentada al VIII Congreso Centroamericano de Sociolog(a. Guatemala, octubre 
1988. 

internacional sobre sus deformaciones estructurales. EI sector extemo 
empieza a mostrar importantes desequilibrios que afectan la estabilidad 
monetaria de los pafses310 que hizo necesario desde entonces implemen
tar politicas de ajuste para corregir los problemas de la Balanza de Pagos. 

Las propias presiones financieras obligaron a los pafses a plantear 
procesos de renegociaci6n de sus deudas y a solicitar crtditos frescos, 
esta necesidad cre61as condiciones para que el Fondo Monetario Inter
nacional y posteriormente eI Banco Mundial alcanzaran una presencia 
importante en el area yjugaran un considerable papel en la conformaci6n 
de las politicas de ajuste. 

A pesar de diferentes momentos de tensiones y de desacuerdos de los 
gobiernos del area con los organismos financieros internacionales, espe
cialmente con eI FMI, en la practica se ha ido imponiendo la l6gica de las 
polfticas propuestas por tstos. 

Estas politicas han pasado de un primer momento, donde el objetivo 
central era corregir los desequilibrios macroecon6micos presentes a 
travts de polfticas restrictivas, a un segundo momento, cuando aI objetivo 
anterior se Ie incorpora el de buscar ciertos cambios estructurales que 
modifiquen las caracteristicas y eI modo de funcionamiento del viejo 
modelo agroexportador centroamericano, claramente en crisis. 

Asf, a las propuestas de una polftica crediticia restrictiva, manteni
miento de tasas de interts positivas, restricci6n del dtficit fiscal, recorte 
del empleo en el sector publico, eliminaci6n de sUbsidios, austeridad 
salarial, flexibilizaci6n de los controles cambiarios (con mayor presi6n 
en los ultimos afios para la devaluaci6n) y exigencias para el cumplimien
to con los pagos atrasados de la deuda extema, se afiadieron otras 
recomendaciones por ellado de la oferta cuyo objetivo es lograr el ajuste 
estructural del modelo a travts de ciertos cambios en la esfera de la 
producci6n: Iiberalizaci6n del comercio, desestimulo a la inversi6n sus
titutiva, estimulo a la inversi6n extranjera, privatizaci6n de empresas 
publicas, Iibre circulaci6n de capitales y promoci6n de exportaciones no 
tradicionales. 

A pesar de que eI examen casuistico de cada una de las experiencias 
nacionales, aparecen diferencias en los ritmos y en las formas en que se 
implementaron las polfticas, como es por ejemplo eI caso de Costa Rica 
donde el intento de correcci6n de los primeros desequilibrios se enfrenta 

3'Es interesante observar cOmo en Centroamerica importantes deficit fiscales coexisten 
con tasas de inflaci6n relativamente bajas. Para profundizar en esto ver Eugenio Rivera. 
Op. cit. y Vector Bulmer-Thomas "La crisis de la Balanza de Pages y los Programas de 
ajuste en c.A.", en Thorp y Whitehead, 1986. 
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con una politica heterodoxa, que pretendia una distribuci6n mas equili
brada de los costos de la crisis,4 existe, mas alia de esas diferencias, una 
logica comun para toda la region sobre todo en la busqueda del ajuste 
estructural. 

La excepcion a esta 16gica ha sido obviamente Nicaragua, a pesar de 
estar sometida a las mismas tensiones econ6micas que el resto del area 
a 10 que se Ie aiiade la agresi6n econ6mica y militar de los Estados 
Unidos, (10 que la ha obligado tambien a tomar medidas de emergencia 
para controlar los desequilibrios), ha mantenido objetivos econ6micos 
estrategicos diferentes, 10 que explica su rechazo a firmar acuerdos con 
el FMI. 

Otro agente fundamental de las propuestas y presiones econ6micas 
en la regi6n, ha sido la Agencia Internacional para el Desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID 0 AID). A traves de ella se han expresado de 
manera mas directa los intereses del gobierno norteamericano en el area, 
ysu comportamiento ha sido portador de las contradicciones que existen 
entre los diferentes sectores del gobierno y de la sociedad norteamerica
na acerca de c6mo conducir la politica hacia Centroamerica. 

De una parte, se nota en la conducta de la AID una preeminencia de 
consideraciones de canicter politico, que bajo la 16gica de la necesidad 
de mejorar las condiciones sociales en la region, para contrarrestar la 
influencia del movimiento revolucionario sobre las mayorias, entrega 
creditos blandos 0 donaciones, promueve reformas agrarias y tributarias, 
fomenta ciertos planes de desarrollo regional, etcetera. Por otra parte, 
conducida por una 16gica exclusiva de rentabilidad econ6mica, presiona 
por la implementaci6n de las politicas antes definidas. Aunque ambas 
lineas se presentan de manera contradictoria y combinada, la primera es 
mucho mas importante en paises donde el conflicto politico es mas agudo 
como es el caso de El Salvador y Guatemala, para Costa Rica yHonduras 
opera una 16gica de corte fundamentalmente econ6mico.5 

En la pnktica, las propuestas conducidas por criterios de caracter 
politico, aunque presentes, han tenido menor fuerza, de manera que 10 
que se ha impuesto hasta el momento como tendencia, es la implantaci6n 
de las politicas de ajuste estructural promovida por el FMI, el Banco 
Mundial y en cierta medida por la propia AID. 

4 Ver Eugenio Rivera, op. cit
 
S Para una discusi6n mas extensa de las contradicciones de la pol{tica econ6mica de los
 
Estados Unidos en Centroamerica ver Julio Carranza Valdes y Gerardo Timossi D.
 
"Notas sobre la dimensi6n econ6mica de la nueva estrategia norteamericana para Cen

troamerica", En Revista Cuodemos de Nuestro Am~rico num, 9-10 enero-junio, 1988.
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Consideraciones finales 

El examen concreto de la economia centroamericana y su inserci6n 
internacional, confrrma que sus fuentes tradicionales de acumuJaci6n no 
estan en condiciones, por razones estructurales, de impulsar un nuevo 
proceso de expansi6n economica en el area. 

Como hemos visto, el desarrollo de la crisis econ6mica internacional 
ha venido a precipitar la quiebra definitiva del modelo econ6mico imple
mentado en Centroamerica durante la post-guerra. 

Esta realidad plantea la necesidad de modificar las bases estructurales 
de este modelo, cuesti6n que, aunque por razones distintas, es reconoci
da por las dos alternativas que con mayor fuerza pugnan por imponerse 
actualmente en la regi6n: una expresa los intereses del capital financiero 
internacional y de sus aliados locales, que pretenden imponer un nuevo 
modelo apoyado en la redefinici6n de la insercion centroamericana en 
la econQmia internacional, en base fundamentalmente al desarrollo de 
exportaciones no tradicionales, la apertura de la regi6n al mercado 
mundial, una mayor y reorientada transnacionalizacion de la economia, 
la instalaci6n de nuevas ramas de producci6n, el fortalecimiento del 
sector privado y la reducci6n de la intervencion estatal en la economfa. 

El avance en la implementaci6n de este proyecto en el area tropieza
 
con tres obstaculos fundamentales: a) la existencia de un movimiento
 
popular y revolucionario fuerte, b) la resistencia de la vieja oligarquia
 
agroexportadora y de algunos sectores de la vieja industria sustitutiva,
 
interesados en conservar el viejo modelo, c) las propias contradicciones
 
en la polftica norteamericana, que por un lado favorece la implementa

ci6n de este proyecto y por otro, reconoce la necesidad de ciertas
 
mejoras sociales en la region para paliar la amenaza del, movimiento
 
revolucionario. 

La otra alternativa presente es la revolucionaria, ya puesta en practica 
en Nicaragua, que plantea soluciones estrategicas en funci6n de los 
intereses populares, yque tambien enfrenta serios obstaculos que veneer: 
a) la objetividad de la crisis econ6mica internacional b) la guerra de 
agresi6n imperialista y contrarrevolucionaria. 

La primera de estas alternativas, que bajo formas, ritmos y tiempos 
diferentes se ha venido imponiendo a traves de las politicas econ6micas 
de ajuste estructural, no presenta una soluci6n viable a largo plazo para 
la crisis que vive la regi6n. La orientaci6n de los llamados cambios 
estructurales que se pretenden no apuntan a resolver los problemas 
centrales planteados en la situaci6n actual. 
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PROB~SDELDESARROLLO 

En primer lugar, este proyecto no presenta una soluci6n clara al 
problema de la deuda externa, 10 que constituye un requisito mfnimo para 
implementar cualquier alternativa. La apelaci6n a desarrollar exporta
ciones no tradicionales, con el objeto de sustituir la principal fuente de 
divisas de la regi6n c1aramente en crisis, tiene dudosas posibilidades; en 
el caso de que estas nuevas exportaciones sean nuevos productos prima
rios, aparecen los mismos peligros en los mercados por los que han 
estado afectadas las viejas exportaciones tradicionales, en cuanto a las 
ventajas que ofrece en este sentido la iniciativa para la Cuenca del Caribe, 
presentada desde 1981 por el presidente Ronald Reagan, la historia ha 
demostrado que son insuficientes para responder a la magnitud en los 
problemas tratados. 

En cuanto al desarrollo de exportaciones no tradicionales de caracter 
industrial, estan referidas a la instalaci6n de una industria maquiladora 
que lejos de resolver las desproporciones y deformaciones econ6micas 
existentes las agravarfan, en primer lugar, este tipo de industria no 
soluciona el viejo problema de la falta de integraci6n de la industria 
centroamericana con el resto de la economfa nacional, mas aun, el valor 
agregado por las maquiladoras serfa probablemente menor que el que 
logra la vieja industria sustitutiva, con 10 cualla dependencia de este 
sector quedarfa reforzada. Por otra parte, la ventaja que necesita la 
maquiladora para ser rentable consiste fundamentalmente en la disposi
ci6n de fuerza de· trabajo barata, combinada con exoneraciones de 
impuestos y liberaci6n de aranceles. Esto plantea varios problemas, en 
primer lugar, queda liquidada la posibilidad de realizar una distribuci6n 
del ingreso en favor de los sectores populares, 10 que es reforzado ademas 
por un probable cre-::imiento del desempleo, debido a que las cantidades 
de empleo que generan las maquinadoras serian probablemente inferio
res a las que sean liquidadas por la quiebra de la vieja industria, que 
vendrfa como resultado de la liberaci6n del comercio. En segundo lugar, 
los ingresos fiscales disminuirian 0 al menos no crecerfan suficientemente 
debido a la politica de reducciones impositivas, sin que se acompaiie de 
alguna propuesta de fuentes alternativas de ingresos para el Estado. J!sto 
comprimirfa mas aun el gasto social, liquidarfa practicamente los subsi
dios estatales y limitarfa la inversi6n publica. Los niveles de vida de las 
grandes mayorfas serian, por esta via, afectados una vez mas. 

Por otra parte, serfa eliminado 10 que de positivo tuvo el proceso de 
integraci6n econ6mica regional, las nuevas economfas que se irfan con
formando en los diferentes pafses, lejos de ser complementarias tendrfan 
earacter competitivo. 

CENfROAMERICA: LA CRISIS ECONOMICA 

Tampoco esta planteada en este proyecto, la soluci6n del problema 
de la estructura agraria que es una causa fundamental de los graves 
problemas econ6micos y sociales presentes en Centroam~rica. 

Finalmente, este proyecto vuelve a ser en extremo exc1uyente y con
centr.ador, 10 que colocado sobre el nivel de explosividad social que existe 
hoy en Am~rica Central y el nivel del desarrollo que tienen las organiza
ciones revolucionarias en varios de sus pafses, permite afirmar que sus 
posibilidades de avance desde el punta de vista politico son escasas, y 
deja por 10 tanto, pendiente a largo plazo, el futuro. 
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