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RESUMEN

E ste  d o cu m en to  p resen ta  en  fo rm a su c in ta  los an teceden tes, la  re la to ría  de las d iscu sio n es y  el 
deba te  de la  reu n ió n  de expertos sobre “L a  ag en d a  de desarro llo  de C en tro am érica  y  el papel de 
la  C E P A L ” , que se llev ó  a cabo  en la  C iu d ad  de M éx ico , los d ías 21 y  22 de feb rero  de 2006. A  
ella  as is tie ro n  expertos de d istin tos países de C en troam érica , fu n c io n a rio s  de la  Sede S ubreg ional 
de la  C E P A L  en M éx ico , así com o el S ecre tario  E jecu tiv o  de la  C E PA L , el seño r Jo sé  L u is 
M ach inea . E n  la  reu n ió n  los p artic ip an tes  d iscu tie ro n  sob re  los re to s del desa rro llo  en 
C en tro am érica  y  el papel de la  C E P A L  en  esta  subreg ión , to m an d o  com o b ase  las ex posic iones 
de los señores Jo sé  L u is  M ach inea , G e rt R o sen th a l, F e rn an d o  H erre ro  y  Ju an  A lb erto  F uen tes. 
A dem ás, los señores F ern an d o  H erre ro  y  Ju an  C arlo s  M o ren o -B rid  p resen ta ro n  u n a  p ro p u esta  de 
in v estig ac ió n  o rien tada, en  p rincip io , a la  e lab o rac ió n  de u n  lib ro  titu lad o  de m an era  p re lim in ar 
“D esa rro llo  y  b ienestar: los re to s de C en tro am érica” .





3

I. ANTECEDENTES

1. D u ran te  los c inco  años p rev ios, el G ru p o  de D irecc ió n  de la  Sede S ubreg ional de la  
C o m isió n  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L ) en  M éx ico  efec tuó  u n a  rev isión  
del co n tex to  so c io eco n ó m ico  cen tro am erican o  d en tro  de su p ro ceso  de p lan ificac ió n  estra tég ica. 
C on  ocasión  del in ic io  del n u ev o  b ien io  de trab a jo  2006  y  2007, se aco rdó  rea liza r u n a  reu n ió n  de 
ex p erto s  p ara  to m ar en  cu en ta  su p ercep c ió n  sobre los re to s que en fren ta  la  su b reg ió n 1 en  su 
d esa rro llo  y  el papel que la  C E P A L  debe ju g a r  a fin  de p rep ara r aun  m ejo r los co n ten id o s de su 
p ro g ram a de investigación .

2. C o n stitu y ero n  u n  in su m o  p ara  la  reu n ió n  de la  Sede S ubreg ional las consu ltas con  g rupos 
se lecc io n ad o s de expertos y  fu n c io n ario s  nac iona les, rea lizad as  p o r el C o o rd in ad o r de 
In v e s tig a c io n e s  en  la  S ede S u b reg io n a l de la  C E P A L  en  M éx ico , el señ o r Ju an  C arlo s  
M o re n o -B rid , y  el experto , el señ o r F ern an d o  H errero . A sim ism o , p ara  la  reu n ió n  se encargó  la  
e lab o rac ió n  de do cu m en to s de d iscu sió n  y  p resen tac io n es  a los expertos Ju an  A lb erto  F uen tes, 
F ern an d o  H erre ro  y  G ert R o sen th a l, este  ú ltim o  ex  S ecretario  E jecu tiv o  de la  C E PA L.

Centroamérica es una subregión dentro de la región latinoamericana, que comprende a los 
países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para evitar repeticiones, los juicios 
formulados durante la reunión se refieren a esta subregión, salvo especificación en contrario.
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II. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Lugar y fecha

3. L o s d ías 21 y  22 de feb re ro  de 2006  en la  C iu d ad  de M éx ico  se llev ó  a cabo  la  R eu n ió n  de 
E x p erto s  sobre la  ag en d a  de desarro llo  de C en tro am érica  y  el papel de la  C E PA L , co n v o cad a  p o r 
la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  en M éxico .

2. Objetivos de la reunión

4. L o s o b je tivos fuero n  los sigu ien tes:

a) E x am in a r el estad o  de la  sub reg ión  cen tro am erican a  y  ev a lu a r sus p rio ridades
eco n ó m icas  y  sociales.

b ) A n a liza r los tem as sustan tivos que  la  C E P A L  debe  ab o rd ar y  las ta reas  que pu ed e
rea liza r en  la  reg ión , así com o las lín eas  de acción  a segu ir p a ra  co o p era r m e jo r con  los ob je tivos 
de p ro m o ció n  de su d esarro llo  eco n ó m ico  y  social, ad em ás de id en tifica r los d iferen tes ac to res 
re levan tes, los tem as y  las fo rm as m ás p ro d u c tiv as  de co lab o rac ió n  con  ellos p ara  p o ten c ia r los 
resu ltados.

c) D iscu tir  u n a  p ro p u esta  de p o sib le  p u b licac ió n  b asad a  en  el aná lis is  de los re tos de
d esa rro llo  de C en tro am érica  desde la  p ersp ec tiv a  de la  C E PA L .

3. Participantes

5. Se co n tó  con  la  p re sen c ia  de fu n c io n a rio s  y  ex p erto s  de d istin tos p a íses  de C en troam érica ,
fu n c io n a rio s  de la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  en M éx ico  y  el S ecretario  E jecu tiv o  de la  
C E PA L , el señ o r José  L u is  M ach inea.

4. Organización de los trabajos

6. L a  reu n ió n  se desa rro lló  en  dos sesiones p len arias  de traba jo , en  las  que se exp u siero n
p resen tac io n es de los expertos y  fu n c io n a rio s  de la  C E P A L , segu idas p o r d iscu sio n es y  debates 
que en riq u eciero n  los tem as de la  agenda.

Véase la lista com pleta de participantes en el anexo.
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7. L a  señora  R eb eca  G rynspan , en tonces D irec to ra  de la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  en 
M éx ico , en  su d iscu rso  de in au g u rac ió n  señaló  que, a p a rtir  del aná lis is  eco n ó m ico  y  social de 
C en troam érica , se deben  d efin ir las  líneas de in v estig ac ió n  y  de acción  de la  C E P A L , to m an d o  en 
cu en ta  los ac to res a a ten d e r y  con  qu ienes h ab ría  de co lab o rar co n ju n tam en te  p ara  p o ten c ia r los 
re su ltad o s . E l señor Jo sé  L u is  M ach in ea  en  su in te rv en c ió n  com en tó  que en  el p e río d o  rec ien te  el 
escen ario  eco n ó m ico  in tern ac io n al h a  sido fav o rab le  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe: a) la  
eco n o m ía  es tad o u n id en se  h a  m an ten id o  su expansión ; b ) co n tin ú a  el c rec im ien to  eco n ó m ico  de 
Jap ó n  y  de la  U n ió n  E uro p ea , aunque  esta  ú ltim a  a ritm os m enores; c) las econom ías de C h ina  e 
In d ia  siguen  u n  p ro ceso  de c rec im ien to  in tenso , que h a  d ado  im p u lso  a c iertas  econom ías de la 
reg ió n  al fav o recer u n  in crem en to  en  sus té rm in o s del in te rcam b io  y  en  la  ex p o rtac ió n  de 
m aterias  p rim as y  m inera les, y  d) h a  h ab id o  c ierta  ab u n d an cia  de liq u id ez  y  fácil acceso  a 
fin an c iam ien to  in te rn ac io n a l.

8. S in em bargo , C en tro am érica  h a  m an ten id o  ritm os de c rec im ien to  len tos, co m p arad o s con  
o tras reg io n es en  desarro llo . E llo  se debe  en  p arte  a que no  se h a  v is to  fav o rec id a  p o r las m ejoras 
en  los té rm in o s de in te rcam bio , y  p o r el aum en to  de la  d em an d a  in tern ac io n al de b ienes 
prim arios. É stas  han  sido  ap ro v ech ad as p rin c ip a lm en te  p o r los países del C ono  Sur, los cuales 
m an tien en  m ay o res  in te rcam b io s co m erc ia les con  C h ina  e India.

9. L a  fa lta  de u n  e lev ad o  c rec im ien to  económ ico , ju n to  con  el lim itad o  av an ce  en  la  
red u cc ió n  de la  pobreza , la  in eq u id ad  y  la  d iscrim inación , traen  co n sig o  ten sio n es socia les y 
m o v ilizac io n es de d istin tos ac to res, que en  a lg u n o s casos pu ed en  in tro d u c ir e lem en tos de 
in estab ilid ad  política .

10. E l s is tem a d em o crá tico  actual pu ed e  v erse  b a jo  p resió n  en  su cap ac id ad  p o lítica  para  
procesar estas tensiones. Los partidos tradicionales se han debilitado en m uchos países — d esap arec ien d o  
en  a lgunos de e llo s—  an te su in cap ac id ad  de p ro cesar los co n flic to s p o lítico s  y  las n u ev as y 
an tig u as d em an d as socia les en  u n  co n tex to  de m ay o r dem ocracia . E n  to d o  caso , de p rev a lece r el 
d esen can to  con  el d esem p eñ o  económ ico , en  a lgunos p a íses  p o d rían  su rg ir go b iern o s de corte 
au tocrático .

11. A dem ás, en varias de nuestras econom ías se ha  dado un  aum ento  de la  v io lencia — orig inado  
en tre  o tras cosas p o r las ten sio n es socia les— , que p ro v o ca  in certid u m b re  en  la  esfera  económ ica. 
E n  caso  de no  correg irse , esto s p ro b lem as afec ta rían  s ig n ifica tiv am en te  el d esem peño  
m acro eco n ó m ico , in c id ien d o  en ba jas  tasas  de in v ers ió n  y  creando  u n  c lim a de con flic to  y  fa lta  
de acuerdos sobre el cam ino  a segu ir en  el ám bito  de refo rm as. E n  lo  m icroeconóm ico , u rg e  
id en tifica r p o lítica s  de desarro llo  p ro d u c tiv o  para  n u estras econom ías. E n  general, no  se han  
lo g rad o  consensos n ac io n a les  p ara  p o n er en  m arch a  u n  p ac to  social.

12. A lg u n o s expertos seña la ron  que en  la  reg ió n  se h a  v u e lto  u n a  trad ic ió n  b u sca r un  
p arad ig m a o p an acea  que so luc ione  los p ro b lem as económ icos, siendo  el m ás rec ien te  el llam ado  
C o n sen so  de W ash ing ton . In d ica ro n  que hoy  d ía  en  a lgunos casos se v iv e  u n a  situación  sim ilar 
con  el én fasis  que se da al lib re  co m erc io  com o p ila r cen tral de la  es tra teg ia  de desarro llo . D ich o  
én fasis  es sesgado  y  se co rre  el riesg o  de o m itir  el p o n er en  m arch a  u n a  ag en d a  co m p lem en taria

5. Apertura



6

de desarro llo , in d isp en sab le  p ara  in se rta r a la  reg ió n  en  u n a  p au ta  de c rec im ien to  sosten ido  
so c ia lm en te  incluyen te.

13. Se co in c id ió  en  que A m érica  L a tin a  req u ie re  co n stru ir co n sen so s n ac io n a les  que co loquen  
com o p rio rid ad  en la  ag en d a  co n seg u ir el c rec im ien to  eco n ó m ico  y  ab a tir la  inequ idad . P a ra  ello  
h ab rán  de rea lizarse  re fo rm as fisca le s  p ara  fo rta lecer el papel y  los recu rsos del E stado . P u n to  
fun d am en ta l en  este  em peño , subrayaron , es id en tifica r cuá les son las re s tricc io n es que b lo q u ean  
el desa rro llo  de la  reg ión . A l re sp ec to  se m en c io n ó  que en  la  reg ió n  no  hay  u n a  o p in ión  u n ifo rm e 
sob re  cuá les ob stácu lo s  son  los p rincipa les, y  p o r ende  tam p o co  en cóm o rem overlos. E n tre  los 
asp ec to s  p reo cu p an tes  se cuentan , sin duda, d iversas ca rac te rísticas del d esa rro llo  in stitucional. 
A qu í la  p reg u n ta  es ¿cuáles son las in stitu c io n es que d eben  re fo rm arse , cóm o  h acerlo  y  con  qué 
recu rsos?  M ien tras  no  se dé u n a  re fo rm a fiscal, en  general las op cio n es p ara  p o n er en  m arch a  u n a  
n u ev a  ag en d a  de d esarro llo  y  fo rta lec im ien to  p ro d u c tiv o  son  acotadas.

14. P a ra  v ario s  partic ip an tes, el o b stácu lo  cen tra l res id e  en  las d ificu ltad es  que se en fren tan  
p ara  lo g ra r u n a  in serc ió n  in te rn ac io n al exitosa. E n tre  e llos resa ltan  las trab as  que se han  
p resen tad o  en el p ro ceso  de co n so lid ac ió n  de a lgunos acu erd o s co m erc ia les sub reg ionales, p o r 
e jem plo  el del M ercad o  C om ún  del Sur (M ercosur). E n  v ario s  de ellos, la  in stitu c io n a lid ad  h ab rá  
de m o d ifica rse  p ara  a ju sta rse  m e jo r a las nuevas con d ic io n es de la  g lo b a lizac ió n  y  la  
reg io n a lizac ió n  abierta.

15. O tro  e lem en to  m en cio n ad o  en  es ta  m ism a lín ea  fu e  la  ap rec iac ió n  cam b iaria  real que 
cierto s pa íses  de la  reg ió n  ex p e rim en tan  g rac ias  a la  g ran  can tidad  de rem esas que rec ib en  o al 
a lza  en  sus té rm in o s de in te rcam b io  p o r los altos p rec io s in te rn ac io n a les  del p e tró leo  y  o tros 
recu rso s n a tu ra les  en  los que b asan  sus exportaciones. P reg u n tas  clave en  este  te rren o  son : ¿cóm o 
u tiliza r m e jo r las rem esas y  los recu rso s na tu ra les? , ¿cóm o ev ita r la  “ en ferm ed ad  h o lan d esa” ? 
U n a  o pción  es u sa r los ex ced en tes de in g reso s de ex p o rtac io n es p ara  la  fin an c iac ió n  de 
inversiones, com o  h ace  en  p arte  C h ile  con  el cobre. ¿S e  p u ed e  h ace r a lgo  sim ilar con  las rem esas 
to m an d o  en  cu en ta  que no  es fac tib le  g rav arlas  y  que son los p o b res  qu ienes m ás se b en e fic ian  de 
ellas?

16. U n a  p reo cu p ac ió n  co m p artid a  p o r v ario s  expertos se re fie re  a la  n ecesid ad  de m ejo ra r la  
ca lidad  del gasto  y  el fo rta lecer la  in stitu c io n a lid ad  social, pues am bos m u estran  p rog resos 
m enores en  C en tro am érica  en  re lac ió n  con  p a íses  de A m érica  del Sur. A sí, se sub rayó  la  u rg en c ia  
de ap lica r p ro g ram as socia les tran sp a ren tes  y  coord inados. P a ra  ello  es n ecesario  ren o v ar un  
pac to  social, con  equ idad , que b u sq u e  ro b u stece r la  can tidad  de recu rso s fisca le s  d ispon ib les, y 
e lev a r la  ca lidad  e im pacto  del gasto.
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1. Los retos del desarrollo en Centroamérica

17. Las exposiciones de la primera sesión de trabajo se centraron en los siguientes temas:

a) Crecimiento económico ambientalmente sostenible
b) Gobernabilidad
c) Comercio exterior e integración
d) Empleo e ingreso dignos
e) Inversión
f) Bienes y servicios públicos
g) Reducción de la pobreza y seguridad ciudadana

18. Crecimiento económico. Entre las décadas de 1950 y de 1980, Centroamérica contó con 
dos fuentes de crecimiento: por una parte, una economía agroexportadora exitosa, aunque muy 
poco diversificada y, por otra parte, una industrialización con base en la sustitución de 
importaciones.

19. Desde el punto de vista macroeconómico, durante los años cincuenta e incluso hasta 
mediados de los setenta se observa un panorama de crecimiento alto con estabilidad financiera, 
pero con enormes desigualdades, que llevaron a conflictos políticos y sociales durante los años 
ochenta, cuando la subregión buscó adaptarse a un nuevo contexto internacional, con resultados 
parciales: un proceso de transición imperfecto, con un esquema de producción distinto y un 
crecimiento menor. Durante varios años, con la clara excepción de Costa Rica, tendieron a existir 
en Centroamérica regímenes políticos autoritarios. Sin embargo, en los últimos 15 años 
Centroamérica se ha movido en la misma dirección del resto de América Latina, hacia gobiernos 
civiles electos democráticamente.

20. En este sentido, Centroamérica está en un proceso a medio camino, que se compara 
desfavorablemente con buena parte del resto de América Latina y que ha sido minado por: a) la 
crisis cafetalera, tras la caída de los precios internacionales; b) la crisis energética por el alza en 
el precio de los hidrocarburos, en momentos que la subregión se ha vuelto más dependiente de 
los derivados del petróleo importados, producto de la ausencia de inversión en la generación 
hidroeléctrica, y c) la relativa escasez de las materias primas que demandan en grandes 
cantidades China y otros países. Diversos participantes coincidieron en identificar como rasgo 
distintivo en la evolución reciente de las economías de Centroamérica su relativo estancamiento, 
en comparación con el dinamismo que experimenta buena parte del resto de América Latina.

21. Las causas del estancamiento se concentran en un contexto internacional desfavorable 
para Centroamérica, medido por los términos de intercambio, y un bajo nivel de ahorro e 
inversión. El escaso avance en el bienestar económico ha conducido a un aumento de la 
emigración centroamericana, que después se ha traducido en flujos abundantes de remesas. La 
apreciación de las tasas de cambio reales y la falta de expansión de la capacidad de exportación

III. EXPOSICIONES, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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de bienes han tenido consecuencias en el nivel macroeconómico y en el microeconómico, y 
obligan a intensificar los esfuerzos por incentivar la inversión productiva en actividades para 
exportar, ensanchar los encadenamientos del tejido productivo nacional/regional y en algunos 
casos a sustituir ciertas importaciones de manera eficiente.

22. Estas deficiencias en la pauta de escaso crecimiento y grandes desigualdades de 
Centroamérica generan un mayor malestar social, mitigado parcialmente por las remesas. Dicho 
malestar deberá ser corregido por los gobiernos siguientes — tengan o no su base en el aparato 
empresarial o la sociedad civil—  a fin de hacer frente al creciente reclamo de la base social y 
evitar erosionar las bases de las democracias imperfectas con la consiguiente inestabilidad en el 
panorama político y económico.

23. El consenso apuntó a que el principal problema de la región es un crecimiento económico 
débil que no genera empleo suficiente, lo que tiende a agudizar la desigualdad y la pobreza, y que 
se conjuga con problemas de vulnerabilidad ambiental. Todo ello en un contexto global con una 
fuerte competencia de China, Estados Unidos y de las economías industrializadas europeas, tanto 
en la producción de bienes y servicios como en su capacidad para atraer inversiones.

24. El panorama se torna más preocupante si se observa la baja acumulación de capital 
humano en Centroamérica, así como la presencia de una institucionalidad débil marcada por la 
escasa producción de bienes públicos, factores que dificultan aprovechar mejor las oportunidades 
que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana con 
Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Por otra parte, se reconocen los avances y 
esfuerzos hechos en algunos países para combatir la pobreza, para lograr la estabilidad 
macroeconómica, e impulsar algunos sectores económicos dinámicos, como la maquila o ciertos 
servicios.

25. Con todo ello, las características que marcan y marcarán a Centroamérica son su creciente
apertura (impulsada por el DR-CAFTA y otros tratados de libre comercio), el aumento de las 
remesas, su vulnerabilidad frente a choques económicos y desastres naturales, y la necesidad de 
un mayor crecimiento económico y generación de empleo.

26. Gobernabilidad. Como apuntaron diversos participantes, en Centroamérica existen los
mismos problemas en este terreno que en el resto de América Latina, pero quizá expresados en 
términos más agudos. Así, son probablemente mayores los niveles de delincuencia y mayores los 
retos y limitaciones para que el Estado sea capaz de cumplir sus funciones básicas de proveer 
seguridad, garantizar los derechos de propiedad, así como la transparencia y eficacia del sistema 
de justicia. Al mismo tiempo, se registra un aumento de actividades ilícitas como el tráfico de 
drogas, lo que erosiona las instituciones de gobernabilidad democrática. Además, como 
evidencian varias encuestas, la inseguridad física se ha convertido para la población en su 
preocupación principal, seguida de la situación del mercado laboral.

27. Comercio exterior e integración. Como se señaló, en los últimos cinco años
Centroamérica no ha aprovechado en su totalidad las oportunidades que trae el alto crecimiento 
económico de China, a diferencia de los países de América del Sur. Esto representa una 
desventaja para la comercialización de sus productos. Sin embargo, las relaciones con
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E stad o s  U n id o s se han  fo rta lec id o  g rac ias a la  firm a  del D R -C A F T A , y  el p ro ceso  de in teg rac ió n  
cen tro am erican a  se v isu a liza  com o  u n a  esp e ran za  en  el la rg o  p lazo . E n  este  cam po, se subrayó  
que la  in teg rac ió n  sub reg ional se h a  fo rta lec id o  en  los h ech o s p o r la  ev o lu c ió n  g lobal de los 
n eg o c io s  e in tere ses  de a lg u n o s g ru p o s eco n ó m ico s p rivados. E llo  h a  red u n d ad o  en  m ay o r 
in te rcam b io  com ercia l y  de in v ersió n  in trarreg ional. A c tu a lm en te  el p ro ceso  de in teg rac ió n  está  
cu lm in an d o  u n a  n u ev a  fa se  de n eg o c iac io n es que se esp e ra  ayude a en fren ta r re tos com o 
au m en ta r la  inversión , ag iliza r el p ro ceso  de u n ió n  aduanera , am p lia r m ercad o s y  c rear 
n o rm ativ as  p ara  u n a  in teg rac ió n  m ás p len a  en  el in te rio r y  h ac ia  el re s to  del m undo. E n  u n  
b a lan ce  general, el D R -C A F T A  p u ed e  m arcar el in ic io  de u n a  e tap a  m ás av an zad a  de in teg rac ió n  
reg ional. E n  to d o  caso, la  ag en d a  cen tro am erican a  debe  co n tem p lar cóm o  lo g ra r u n  m ejo r 
ap ro v ech am ien to  de los b en e fic io s  del tra tad o  de lib re  co m erc io  con  E stad o s U nidos, adem ás de 
am in o ra r sus p o sib les  im p acto s  adversos. U n a  su g eren cia  em an ad a  de la  sesión  es h ace r un  
aná lis is  de los d e term in an tes  y  el estado  actual de la  in v ersió n  en  in v estig ac ió n  y  d esarro llo  en  el 
área, que cu b ra  tan to  la  p arte  ag ríco la  com o  en genera l las  in n o v acio n es del sec to r p rivado . Sus 
co nc lusiones perm itirán  saber qué tip o  de tran sfe ren c ia  de tecn o lo g ía  se req u ie re  — en especial de 
E stad o s U n id o s—  h ac ia  nu estro s  p a íses  y  cóm o  im pulsarla .

28. E m p leo . E l p ro b lem a en el m ercad o  labo ra l es que el m o d erad o  c rec im ien to  eco n ó m ico  
cen tro am erican o  no  se trad u ce  en  u n a  g en e rac ió n  de em pleo  su fic ien te , ni en  can tidad  ni en 
calidad . U n a  de las  opciones p lan tead as  es la  de b u sca r cóm o  in d u c ir a las em presas 
tran sn ac io n a les  p ara  que g en e ren  m ás em pleo , apo rten  m ay o r inversión , y  ayuden  a d ism in u ir la  
pobreza. Ig u a lm en te  se ex p lo ra ro n  o tras alternativas, com o  la  de los p ro g ram as de em erg en c ia  de 
em pleo , y  de apoyo  a la  o cu p ació n  de jó v en es . L a  re lev an c ia  del tem a  es fun d am en ta l pues, com o  
se argum en tó , el em pleo  es la  v a riab le  cen tral que a rticu la  lo  eco n ó m ico  y  lo  social. E n  ese 
con tex to , no  debe dejarse  de lad o  el aná lis is  a fo n d o  del tem a  de las n o rm as lab o ra les  y  la  
p ro tecc ió n  social. A lg u n o s sug irie ron  que la  C E P A L  p o d ría  b u sca r estab lecer a lianzas de 
co lab o rac ió n  con  en tid ad es esp ec ia lm en te  d ed icad as al em pleo , p o r e jem plo  la  O rg an izac ió n  
In tern ac io n al del T rab ajo  (O IT ), a fin  de d iseñ ar es tra teg ias  p ara  la  creac ión  de em pleo  digno.

29. In v e rs ió n . E n  la  ac tua lidad , la  in v ers ió n  en  in fraes tru c tu ra  está  co b ran d o  u n a  nu ev a  
p re lac ió n  en to d a  la  subreg ión . E s im p o rtan te  u n a  m ay o r in v ersió n  — tan to  p ú b lica  com o 
p riv ad a—  en  sec to res p roduc tivos, en  p articu la r el energético . U n  p ro b lem a es que d iversos 
pa íses  den tro  y  fu e ra  de C en tro am érica  p arecen  es ta r m ás p reo cu p ad o s p o r co m p etir con  sus 
v ec in o s  p ara  a trae r m ás in v ers ió n  ex tern a  que p o r in d u c ir esfuerzos co o p era tiv o s  de tipo  
sub reg ional p a ra  a seg u ra r que lleg u e  m ay o r in v ersió n  en  m ejo res cond iciones. E n  este  esfuerzo  
será  n ecesario  ex am in a r cuá les son los in cen tiv o s  y  las n eg o c iac io n es que se p u ed en  h acer con  las 
g ran d es em presas p ara  im p u lsa r su inversión , al tiem p o  de fo rta le ce r los in g reso s del E stad o  y  su 
m argen  de m aniobra .

30. B ien es  y  serv ic ios p ú b lico s . Se re ite ró  la  necesid ad  de b u sca r fo rm as p ara  au m en ta r 
p ro n to  y  de m an era  s ig n ifica tiv a  la  o fe rta  de serv ic ios y  b ien es púb licos. E n  p rim era  in stan c ia  
e llo  d eb erá  hacerse  con  los recu rsos ex isten tes, an te  la  eno rm e o p o sic ió n  que hay  re sp ec to  de 
su b ir los im puestos. E n  u n a  ó p tica  de m ed ian o  p lazo  h ab rá  que p en sa r cóm o  in d u c ir a los g rupos 
de in terés  a acep ta r que u rg e  au m en ta r la  recau d ac ió n  h acen d aria  p ara  fo rta le cer y  h ace r m ás 
efic ien te  el gasto  público .
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31. R ed u cc ió n  de la  p o b reza  y  seguridad  c iu d ad a n a . H ay  co n sen so  en  que p ara  ab a tir la  
p o b reza  u rg e  u n a  m ay o r in v ers ió n  en  cap ita l hum ano , así com o  u n  n o tab le  esfuerzo  p ara  red u c ir 
la  d esig u ald ad  del in g reso  en tre  la  pob lación . L as ex p erien c ias  de tran sfe ren c ias  cond ic ionadas 
re fle jan  las p o sib ilid ad es  de av an zar ráp id am en te  en  esa  d irección , pero  para  ello  se req u ie re  
id en tifica r b ien  a qué sec to res de la  p o b lac ió n  se en cam in an  d ichas tran sferen cias. H ay  que 
exam inar, en  especial, si éstas lleg an  en  efecto  a los m ás po b res o, com o  a rg u m en tan  a lgunos, se 
co n cen tran  en  los dec iles tres  o cuatro . C onv iene, asim ism o , según  a lgunos expertos, o rg an izar 
u n a  red  cen tro am erican a  que exam ine  el im p acto  del D R -C A F T A  sobre la  es tru c tu ra  d istrib u tiv a  
e id en tifiq u e  fo rm as p ara  ev ita r sus efectos adversos sob re  el m on to  de los recu rso s y  sob re  la  
d is trib u c ió n  del ingreso .

32. L o s altos g rad o s de d esig u ald ad  tien d en  a ex acerb ar los co n flic to s po lítico s y  socia les y  a 
h ace r m en o s e fec tiv a  la  p o lítica  pública. E n  esta  línea, se subrayó  la  necesid ad  de en fa tiza r el 
aná lis is  sobre los costos que im p lica  la  fa lta  de co h esió n  social — in c lu y en d o  la  v io len c ia—  a fin  
de es tab lecer p o líticas  socia les y  económ icas p ara  en fren ta r este  reto.

2. Recomendaciones

33. L o s p artic ip an tes  de la  reu n ió n  llev aro n  a la  m esa  u n a  serie  de tem as re lev an tes  para  
C en troam érica , en tre  los que destacaron : a) ag ricu ltu ra  com o fu en te  de desarro llo , b ) m ig rac ió n  y 
rem esas, c) re fo rm a fiscal, d) com ercio  ex te rio r e in teg ración , e) inversión , f) b ien es  y  serv ic ios 
púb licos, g) seguridad  ciudadana, h) educación , i) recu rso s energéticos, j )  en d eu d am ien to  y 
k) desa rro llo  p ro d u c tiv o  y  tecn o lo g ía

34. L a  ag ricu ltu ra  com o  fu en te  de d e sa rro llo . A  p esa r de que en  la  lite ra tu ra  sobre  m o d elo s  de 
d esarro llo  h a  ex istido  la  ten d en c ia  a co n sid era r al m odelo  ag ro ex p o rtad o r com o  obso le to , los 
experto s co in c id iero n  en  que se req u ie re  u n  reaco m o d o  del sec to r ag ro p ecu a rio  a fin  de que 
in co rp o re  nuevas tecn o lo g ías  para  ap ro v ech a r m ás su po tencia l. A dem ás, el p eso  del sec to r 
ag ro p ecu a rio  en  la  su b reg ió n  es im portan te , aun  en las econom ías con  re la tiv am en te  m ay o r 
d esa rro llo  industria l y  de serv ic ios. P o r e jem plo , en  G uatem ala , y  en  H o n d u ras  su p artic ip ac ió n  
es m ás am p lia  que en  el caso  de C o sta  R ica. P a ra  el área  en  su con jun to , 36%  de las 
ex p o rtac io n es son  b ien es  agríco las. Su im p o rtan c ia  tam b ién  se re fle ja  en  la  g en e rac ió n  de b ienes 
y serv ic ios am bien ta les, en  recu rso s h íd rico s  y  en  la  red u cc ió n  de la  vu ln erab ilid ad . C om o se 
in d icó  en  la  sesión, en  este  con tex to , llam a  la  a tenc ión  que este  sec to r tien d a  a ten e r u n a  
co n sid erac ió n  m arg ina l en  el an á lis is  de las pe rsp ec tiv as  y  la  op o rtu n id ad  de d esarro llo  de la  
eco n o m ía  en  su con jun to . N ó tese , p o r ejem plo , com o  aco ta ro n  a lgunos partic ip an tes, que el gasto  
ag ro p ecu ario  en  el con ju n to  del gasto  p ú b lico  es de apenas 3% , y  que el c réd ito  ag ro p ecu a rio  en 
la  ca rte ra  to tal de créd ito  del sis tem a b an cario  form al es de a lred ed o r de 7% . A sí, al p a rece r de 
m an era  gen era lizad a , en  la  sub reg ión  se da  u n a  tran sfe ren c ia  c la ra  de recu rso s de la  ag ricu ltu ra  a 
los dem ás sec to res v ía  p rec io s y  m ed ian te  la  im p o rtan te  sa lida  de recu rso s hum anos.

35. Sin duda, el sec to r ag ro p ecu a rio  tien e  am plias p o sib ilid ad es de desarro llo  en  m ate ria  de 
ex p o rtac io n es no  trad ic iona les. P ero  p ara  rea lizarla s  n ecesita  m ás recu rsos, sobre to d o  de capital 
fís ico  y  hum ano . P a ra  co m p etir en  ex p o rtac io n es no  trad ic io n a les  se req u ie ren  n iv e les de 
ed u cac ió n  y  cap ac itac ió n  m ás e lev ad o s de los que están  p resen tes en  los sec to res ag ro p ecu ario s  y
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medios rurales de Centroamérica hoy día. De hecho, en muchos países alrededor de una tercera 
parte de su población rural es analfabeta.

36. En este tenor, se indicó que el DR-CAFTA como catalizador del proceso de integración 
regional a la globalización, si bien generará ganadores y perdedores, también abrirá 
oportunidades de desarrollo a los cultivos de frutas tropicales y hortalizas de exportación. Pero es 
posible que genere pérdidas para los productores de otros rubros, entre éstos, cereales y frutas 
templadas. También se dijo que hay que considerar las implicaciones económicas para los 
productores regionales por la creciente presencia de la ingeniería genética en los cultivos, la cual 
está cambiando ventajas comparativas en la medida en que desarrolla productos más atractivos 
para los consumidores, y en los que la región hoy no puede competir. La capacidad de innovación 
y las restricciones que impone la protección de la propiedad intelectual son elementos 
importantes dignos de consideración. Por otra parte, se sostuvo que la agenda de desarrollo de la 
región deberá tomar en cuenta las implicaciones del cambio climático para el campo. Bien puede 
ser que dicho cambio afecte las estrategias de desarrollo económico.

37. Migración y remesas. Un tema empírico que atrajo el debate concierne a la falta de una 
confiable y oportuna cuantificación de las remesas familiares. Conocer dichos montos permitirá 
apreciar y diseñar estrategias para compensar de alguna manera sus efectos adversos (léase 
“enfermedad holandesa”). A  la vez, debería examinarse cuál es el patrón de remesas actual, en las 
condiciones posteriores al 11 de septiembre de 2001, en que se está instrumentando una nueva 
política migratoria de Estados Unidos. El consenso indica una fuerte preocupación por entender 
el impacto real de las remesas a nivel macroeconómico y microeconómico, de corto y de largo 
plazo. La CEPAL puede tener una actividad importante en analizar estos temas. Una pregunta 
que surge es: ¿cuáles son los costos y beneficios de las remesas sobre el desarrollo? Es 
importante, para ello, saber quiénes son los que emigran, lo que ayudará a entender el problema 
de las remesas desde el punto de vista de su temporalidad o permanencia.

38. Reforma fiscal. Un problema de Centroamérica es la debilidad de su sector público, 
principalmente en la instrumentación y evaluación de políticas y proyectos, lo que está 
íntimamente relacionado con su fragilidad fiscal. Así, en el debate se concluyó que es imperativo 
realizar una reforma fiscal progresiva con el fin de obtener los recursos para expandir el gasto y 
la inversión pública, lo que a su vez fomentará la inversión privada. En condiciones de enormes 
desigualdades, una reforma fiscal de estas características es indispensable para el desarrollo.

39. Comercio exterior e integración. La adopción de políticas encaminadas a la integración 
regional es un tema polémico. Existe un consenso sobre su necesidad, pero un disenso en cuanto 
a la estrategia o mecanismo a seguir para lograrlo. En este sentido, la experiencia de México con 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) brinda a Centroamérica algunos 
elementos de enseñanza. La conclusión adelantada es que si bien el DR-CAFTA no es la panacea, 
abre una posibilidad para una búsqueda de desarrollo más integral si se acompaña de una agenda 
complementaria para remover los obstáculos principales al crecimiento económico sostenido y 
sustentable. Preguntas pertinentes aquí serían: ¿cuál es la estrategia para alcanzar el desarrollo?, 
¿qué sectores se debe fortalecer, y con qué políticas? El DR-CAFTA es positivo, no porque vaya 
a resolver todos los problemas de crecimiento de la región, sino en la medida en que su puesta en 
marcha sirva o se acompañe de un proceso de creación de bienes y servicios públicos que 
también son necesarios para el bienestar de la población.
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40. In v e rs ió n . E n  el tem a  de in v ersió n  se esp era  que el D R -C A F T A  sea u n  in cen tiv o  para  
a trae r g ran d es flu jos, com o  pasó  en  M éx ico  con  el T L C A N . P ero  se debe reco n o ce r que cuando  
M éx ico  lo  firm ó  ten ía  u n a  v en ta ja  co m p ara tiv a  abso lu ta , y a  que fue el p rim ero  de estos acuerdos 
en  la  reg ión . A h o ra  C en tro am érica  com pite  con  o tros 27 acuerdos firm ad o s p o r E s tad o s  U nidos; 
p o r lo  tan to , cabe esperarse  u n  c rec im ien to  m o d erad o  de la  inversión . A dem ás, ex iste  un  
p ro b lem a de la  co m p etitiv id ad  y  u n a  c lara  sub in v ersió n  en  cap ita l hum ano.

41. S eguridad  c iu d ad an a . E l tem a  de la  v io len c ia  y  la  seguridad  es crucial po rq u e  es u n o  de 
los tem as m ás sensib les y  de a lta  p reo cu p ac ió n  p ara  la  sociedad . S in em bargo , ex iste  u n  v ac ío  
im p o rtan te  en  el estu d io  de este  tem a. E s n ecesario  p o n erlo  en  la  m esa  de aná lis is  y  h ace r que  se 
v a lo re  su im p o rtan c ia  tan to  social com o en té rm in o s de su im p acto  sobre la  co m p etitiv id ad  y  el 
crecim ien to .

42. E d u c a c ió n . L a  ed u cació n  es o tro  e lem en to  de re levancia . E s la  p ied ra  an g u la r que p o d ría  
d e te rm in a r u n  au m en to  de la  p ro d u c tiv id ad  m ed ian te  el fo rta lec im ien to  de los recu rso s  h um anos 
y  el ap ro v ech am ien to  su sten tab le  de los recu rso s na tu ra les. Se req u ie ren  p o líticas  que  im pu lsen  
las  in v ers io n es en  cap ita l hum ano . P o r ello , v a rio s  expertos reco m en d aro n  im p lem en ta r po líticas 
edu cac io n a les  y  p ro g ram as p ara  que la  sociedad  civil, y  las  c lases m ed ias en  particu la r, se 
co m p ro m etan  con  u n a  ag en d a  de fo rta lec im ien to  de la  ed u cac ió n  com o estra teg ia  de d esa rro llo  y 
de com bate  a la  p o b reza  desde  las  au las a to d o s los n iveles.

43. R ecu rso s en e rg é tico s . C om o an teced en te  de la  d iscu sió n  se apun tó  que de 1990 a 2005 la  
g en e rac ió n  e léc trica  de C en tro am érica  se rea lizab a  m ás b ien  a p artir de recu rso s  n a tu ra les  (de 
60%  a 95% ). A c tua lm en te , com o  p arte  del e fecto  de ciertas re fo rm as, la  ten d en c ia  es h ac ia  la  
co n stru cc ió n  de cen tra les  té rm icas  d eb ido  a que los recu rso s p riv ad o s p riv ileg ian  las p lan tas 
p eq u eñ as de ráp id a  m ad u rac ió n  y  ren tab ilidad . A dem ás, en  re sp u es ta  al a lza  de los p recios 
in te rn ac io n a les  del petró leo , los g o b ie rn o s han  su bsid iado  las ta rifas  e léc tricas, in c lu so  para  
en e rg ía  g en e rad a  de m an era  p rivada. C on  e llo  el E stad o  h a  re fo rzad o  la  su sten tab ilid ad  de ciertas 
re fo rm as en  este  sec to r en  C en troam érica . C on todo , hay  u n a  fa lta  de in v ers ió n  en  nuevas 
cen tra les  h id roeléctricas. E n  ello  in flu y e  la  au sen cia  de con tra tos de la rg o  p lazo. A sí, ex iste  un  
fu e rte  p asiv o  en  la  reg ió n  con  re sp ec to  de este  tip o  de p lan tas, lo  que red u n d a  en  u n a  in c ip ien te  
co m p eten c ia  en  los m ercad o s m ay o ris tas  de e lec tric id ad  que ag u d iza  c ierto s p rob lem as 
es tru c tu ra les  deriv ad o s de las m ism as reform as.

44. E n d eu d a m ie n to . C om o m u estran  las cifras, N ica rag u a  y  H o n d u ras  tien en  los in d icad o res 
de en d eu d am ien to  del sec to r p ú b lico  m ás altos de la  reg ió n  (110%  y 70%  del PIB , 
respectivam en te). A m b o s p a íses  están  in c lu id o s en  la  in ic ia tiv a  de p a íses  a ltam en te  endeudados, 
y  no  tien en  acceso  a los m ercad o s in te rn ac io n ales  de financ iam ien to . L as deudas del resto  son 
m oderadas: re sp ec to  del P IB , en  P an am á  (65% ), C osta  R ica  (47% ), E l S a lv ad o r (45% ) y 
G u a tem a la  (25% ), lo  que da  espac io  p ara  au m en ta r el endeudam ien to . S in em bargo , se seña ló  que 
en  m u ch o s casos el p ro b lem a no  resid e  en  la  fa lta  de d isp o n ib ilid ad  de recursos, sino m ás b ien  en 
la  lim itad a  cap acid ad  de su u so  p roductivo . E ste  re to  tien e  u n  cariz  in stituc iona l, pues ex ige que 
no  sólo  los p a íses  m ism os, sino  las in s titu c io n es  de fin an c iam ien to  y  de desarro llo  de 
C en troam érica , deb an  p lan tea r co n ju n tam en te  con  los g o b iern o s cóm o u tiliz a r  m ejo r este  tip o  de 
recu rso s de m an era  p ro d u c tiv a  a fin  de que se can alicen  h ac ia  los p ro p ó sito s  desig n ad o s y  no  se 
desv íen  h ac ia  o tros usos.
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45. E s  im p resc in d ib le  v ig ila r  el tem a  de so sten ib ilidad  de la  deuda, y a  que si b ien  c iertos 
n iv e les ac tua les son  sosten ib les, se debe cu id ar que e llo  siga o cu rrien d o  aun  si las b a jas  tasas  de 
in terés in te rn ac io n a les  no  p rev a lecen  o si el c rec im ien to  eco n ó m ico  p ierd e  im pulso . Se apuntó , 
asim ism o, la  necesid ad  de m o n ito rea r a lgunos p ro ceso s de fin an c iac ió n  de la  b an ca  p riv ad a  que 
d isponen  de recu rso s  su fic ien tes p ara  ap o y ar p ro y ecto s  grandes. E n  to d o  caso , las in stan c ias  de 
superv isión  b an ca ria  deberán  p rocu rar, en  la  m ed id a  de lo  posib le , que los recu rso s se d irijan  de 
m an era  su fic ien te  a u so s p ro d u c tiv o s  y  no  m eram en te  a so lv en tar el consum o.

46. D esa rro llo  p ro d u c tiv o  y  te cn o lo g ía . C en tro am érica  sigue siendo  u n a  sociedad  con  un  
co m p o n en te  ru ral ap reciab le . E llo  o b lig a  a u n a  re flex ió n  p ro fu n d a  en  to rn o  al tem a  de la 
p ro d u c tiv id ad  agríco la , sus ten d en c ias, determ in an tes y  lim itan tes. E l esp ac io  p ara  la  po lítica  
p ú b lica  en  este  te rren o  es am plio . L a  p o lítica  de in cen tiv o  a la  p ro d u cc ió n  y  p ro d u c tiv id ad  rural 
debería  de cu id ar que se dé in n o v ac ió n  y  se g en e re  em pleo . U n  re to  que se id en tificó  es cóm o 
p ro m o v er la  d iv ers ificac ió n  de la  p ro d u cc ió n  h ac ia  u n a  can asta  de p ro d u c to s  de m e jo r ca lidad  y 
v a lo r ag reg ad o  que p u ed an  ex p o rta rse  en  fo rm a exitosa. Igua lm en te , hay  que im p u lsa r la  
d iv ers ificac ió n  de sec to res d ifuso res del conocim ien to . E l apoyo  a sec to res tecn o ló g icam en te  
so fisticados pu ed e  ay u d ar a ce rra r la  b rech a  e in se rta r a la  su b reg ió n  en  u n  c írcu lo  v irtu o so  de 
p roduc tiv idad , p ro d u cció n , em pleo , a lza  en  sa lario s rea les  y  m ay o r dem anda.

47. E n  la  ac tua lidad , la  d iv ers ificac ió n  de C en tro am érica  aparece com o in su fic ien te  en 
té rm in o s de so fis ticac ió n  tecn o ló g ica  e innovación . L a  escasez  de cap ita l h u m an o  h a  d ificu ltad o  
el avance  tecn o ló g ico  y  el aum en to  en  la  co m p etitiv id ad  de la  econom ía. U n a  co n secu en c ia  de 
e llo  es que la  in v ersió n  ex tran je ra  se d irige  c rec ien tem en te  a o tros pa íses  fu e ra  de la  subreg ión , 
p o r e jem p lo  C hile , an te  la  fa lta  de cap ita l h um ano . A sí, si se q u ie re  a tra e r m ás m u ltin ac io n a les  
— p o r ejem plo , p a ra  c rear cen tros de p ro cesam ien to  de in fo rm ac ió n  o c a l l  c e n te r s—  h ab rá  de 
av an zarse  m ás fu e rtem en te  en  la  fo rm ac ió n  de cap ita l hum ano . A  la  vez, se destacó  que la  
m aq u ila  en fren ta  ob stácu lo s  p ara  d esa rro lla rse  o in teg ra rse  m ás h ac ia  atrás, y  en fren ta  
co m p eten cia  de o tros p a íses  — com o C h in a—  que están  hac iéndo lo .

48. E n  el d eb a te  sobre  el pun to , destacó  la  necesid ad  de p o n er en  m arch a  u n a  p o lítica  de 
d esarro llo  p roductivo , al tiem p o  que se ev ite  rep e tir la  ap licac ión  de po líticas que no  to m an  en 
cu en ta  las ca rac te rís ticas  esp ecíficas  de cada país. Igua lm en te , u n a  p o lítica  c ien tífica  y 
tecn o ló g ica  debe ap o y arse  en  in stitu c io n es  m odernas, adecuadas p ara  en fren ta r el re to  de 
fo rta le cer el s is tem a nac iona l de ap ren d iza je  e innovación .

3. El papel de la CEPA L en la subregión centroamericana

49. E n  p rim er lu g ar se seña ló  la  necesid ad  de que, com o  to d o  o rgan ism o  in ternac ional, la  
lab o r de aseso ría  de la  C om isión , en  el ám bito  m acro eco n ó m ico , debe p a rtir  p o r reco n o ce r la  
m ad u rez  y  cap acid ad  de los p a íses  cen tro am erican o s para  m an e ja r sus econom ías. A sí, hay 
esp acio  p ara  ay u d ar a id en tifica r co n ju n tam en te  con  los g o b ie rn o s cuá les son los obstácu los 
críticos al desa rro llo  y  qué in stru m en to s p u ed en  ay u d ar m ejo r a rem overlos. E n  ese sen tido , la  
C E P A L  p u ed e  co n trib u ir a fo m en ta r la  d iscu sió n  in fo rm ad a  sobre las es tra teg ias  de d esarro llo  
que se han  ap licado  en o tros p a íses  y  sus lim itac io n es  o p o tenc ia l p a ra  el caso  cen troam ericano . 
L a  C E P A L  pu ed e  serv ir de ca ta lizador, de fo ro  in fo rm ad o  p ara  am p lia r y  p ro fu n d izar el debate 
en  to rn o  al desarro llo , co n v o can d o  no  sólo  al g o b ie rn o  sino  a d iversos ac to res socia les y  po lítico s
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de p eso  y  ay u d arles  a co n stru ir u n a  p la ta fo rm a an a lítica  m ás sólida. E n  este  esfuerzo , la  C E P A L  
h ab rá  de aco m p añ arse  de o tras in stitu c io n es  que b u scan  im p u lsa r el desarro llo  cen troam ericano , 
tan to  m u ltila te ra les  com o académ icas, den tro  o fu e ra  de las N ac io n es  U nidas.

50. C om o aco ta ro n  a lgunos partic ipan tes, en  la  ú ltim a  décad a  del sig lo  X X  la  p rev a len c ia  del 
llam ad o  C o n sen so  de W ash in g to n  ten d ió  a ce rra r el d eb a te  en  to rn o  a las  es tra teg ias  a lternativas 
al desarro llo . Su p o s te rio r fracaso  g en e ró  en  a lgunos sec to res de la  sociedad  civ il y  ciertas 
ad m in is trac io n es  g u b ern am en ta les  u n a  ac titu d  crítica  an te  las reco m en d ac io n es  de las 
in stitu c io n es  fin an c ie ras  in te rn ac io n a les  en  m ate ria  de desarro llo . Tal situación  h a  dado  
in d irec tam en te  a la  C E P A L  u n  espacio  im p o rtan te  p ara  ay u d ar a los g o b ie rn o s a id en tifica r 
es tra teg ias  de desarro llo . A  la  vez , la  C E P A L  debe co n tin u ar fo rta lec ien d o  su trab a jo  analítico . 
C o n v ien e  am p lia r su p re sen c ia  en  el deba te  concep tual de las es tra teg ias  y  p o líticas  de desarro llo . 
Se reco n o c ió  que la  C E P A L  cu en ta  con  ex trao rd in ario s  a tribu tos p ara  ello; p o r ejem plo , su 
ca rác te r in te rd isc ip lin a rio  y  su esp ec ia lizac ió n  en c iertos tem as c ru c ia les  del desarro llo . A dem ás, 
siendo  u n  o rg an ism o  de las N ac io n es  U n id as  d irig id o  p rin c ip a lm en te  a co lab o ra r con  los 
g o b ie rn o s re sp ec tiv o s  en  tem as económ icos, tien e  la  lib e rtad  y  resp o n sab ilid ad  de p lan tea r 
p ro p u esta s  novedosas. A l no  ser u n a  fu en te  financ iera , g o za  de u n a  m ay o r in d ep en d en c ia  en  sus 
reco m en d ac io n es . Y , finalm en te , su co m p ro m iso  esencial es con  la  p ro m o ció n  de la  p az  y  el 
desa rro llo , com o  lo  re fle jan  sus rec ien tes  m an d ato s  en  re lac ió n  con  los O b je tiv o s del D esa rro llo  
del M ilen io . Se reco n o c ió  su espac io  g an ad o  en tem as específicos, en tre  ellos la  in teg rac ió n  
económ ica, los desastres, el m ed io  am bien te , la  en e rg ía  y  las ev a lu ac io n es  m acro eco n ó m icas que 
h ace  de m an era  p erió d ica  a to d o s los países de la  región.

4. Recomendaciones

51. E n  este  terreno , se in stó  a los p artic ip an tes  en  el sem inario  a que ayudaran  a d efin ir en 
dónde, desde  su perspectiva , d eb e ría  cen tra r sus esfu erzo s  la  C om isión , con  qu ién es  y  cóm o 
lograrlo .

52. E n  p rim er lu g ar se com en tó  que la  m ay o r ex p erien cia  de la  C E P A L , sob re  to d o  en la  
subreg ión , se u b ica  en  cu estio n es com o  energ ía , desastres, com ercio , m ig rac ió n  y  rem esas. Sobre 
la  p o b reza  y  la  desigualdad , a lgunos o p in aro n  que es u n  asu n to  q u izá  m ás ce rcan o  a la  v is ió n  del 
d esa rro llo  h u m an o  que sostiene el P ro g ram a  de las N ac io n es  U n id as p ara  el D esa rro llo  (PN U D ). 
Sin em bargo , se pu ed e  h acer trab a jo  con jun to  en tre  am bas in stitu c io n es, y  o tras m ás. P o r 
ejem plo , con  la  O rg an izac ió n  In tern ac io n al del T rabajo  (O IT ), p a ra  ex p lo ra r tem as com o  el de las 
con d ic io n es de traba jo , las n o rm as y  el em pleo. S in em bargo , o tros p artic ip an tes  cu estio n a ro n  tal 
posic ión , a rg u m en tan d o  que la  p o b reza  y  su a rticu lac ió n  con  lo  eco n ó m ico  y  lo  social es u n  área 
de trab a jo  trad ic io n a l de la  C E PA L , en  la  que tien e  u n a  exp e rien c ia  enriquecedora .

53. P o r o tra  parte , re sp ec to  del tem a  de rem esas hu b o  co nsenso  en  que los e lem en tos cen tra les 
en  el es tu d io  de su im p acto  son  el u so  que se les da, su m ag n itu d  y  vo la tilidad , su in flu en c ia  
sob re  los tipos de cam bio  real, y  su co n tin u id ad  esperada. ¿Q ué p u ed en  h acer las  au to rid ad es para  
ev ita r o am in o ra r el im p acto  de choques ad v erso s en  su flu jo?  ¿C ó m o  red u c ir o co m p en sa r su 
e fec to  sob re  la  co m p etitiv id ad  in tern ac io n al de los b ien es  m an u fac tu re ro s  y  a lgunos serv ic ios 
com erc iab les?  Se com en tó  que  de acu erd o  con  v ario s  estud ios, no  ex iste  en  la  sub reg ión  u n a  
“ en ferm ed ad  h o lan d esa” p o r las  rem esas. P o r o tra  parte , a lgunos aná lis is  m u estran  que han  dado
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lu g a r a u n  auge de las im portac iones, a m ay o r liq u id ez  m o n e ta ria  y  a u n a  ap rec iac ió n  del tipo  de 
cam b io  y  d e terio ro  en  la  co m p etitiv id ad  de a lgunas ac tiv id ad es p roductivas.

54. E n  el aná lis is  del tip o  de cam bio  se debe  co n sid era r su im p acto  a n ivel p roductivo . Se dijo  
que tam b ién  se debe ex am in a r la  exp e rien c ia  de P an am á  y  E l Salvador, que son  econom ías 
d o larizad as con  in g reso s  cu an tio so s  y  estab les de d iv isas, con  in flac ió n  baja , pero  en  las cua les ha  
sido  d ifícil im p u lsa r u n  crec im ien to  sosten ido  y  elevado.

55. P o r o tra  parte , a lgunos experto s afirm aro n  que la  ap rec iac ió n  real del tip o  de cam bio  
aso c iad a  al in ten so  flu jo  de rem esas no  p u ed e  re so lv e rse  desde u n  p u n to  de v is ta  
m acroeconóm ico . M en c io n a ro n  que no  hay  b an co  central en  el m u ndo  que p u ed a  es te riliza r la  
m o n etizac ió n  de d iv isas asoc iadas a flu jo s  de rem esas  que reb asan  el 20%  del P IB . L a  so lución  
parcia l es ta ría  en  ap lica r po líticas de desarro llo  p ro d u c tiv o  para  tra ta r  de co m p en sa r los efectos 
adversos de la  ap rec iac ió n  cam biaria .

56. E l p ro b lem a con  las rem esas — y la  ap rec iac ió n  del tip o  de cam bio  real su b sig u ien te—  
está  en  saber si su m ag n itu d  e lev ad a  d u ra rá  o no  en  el la rg o  p lazo . E n  la  m ed id a  en  que se estim e 
que las rem esas no  du ra rán  s in e  d ie , el E s tad o  d eb e ría  de tra ta r  de im p u lsa r p ro g ram as de apoyo  a 
la  co m p etitiv id ad  y  p ro d u c tiv id ad  del sec to r de b ien es  com erciab les. L a  C E P A L  d eb ería  ana lizar 
m ás el tem a  y  fo m en ta r la  d iscusión . N o  se tra ta  de lid e ra r el debate  en  este  tem a, sino  de 
com en ta rlo  y  o rien ta rlo  — ten ien d o  en  cu en ta  la  cap acid ad  de la  reg ió n —  a fin  de ir  señalando  
op cio n es de po lítica . E stas  opciones deben  co n sid era r escen ario s  en  los que, p o r d iv ersas razones, 
las rem esas red u je ran  su n ivel o ritm o  trad ic iona l de expansión . ¿Q ué p ro b lem as eco n ó m ico s se 
o rig inarían? ¿C uál sería  su im p acto  social?

57. L a  m ay o ría  de los p artic ip an tes  estim ó  que la  C E P A L  h a  h echo  aportes in te lec tu a les  
h is tó rico s  en  tem as c lav e  com o  la  in teg ración , y  h a  co n trib u id o  a fo r ta lece r las cap ac id ad es 
in stitu c io n a les  de los países de la  sub reg ión  en  es ta  m ateria .

58. Se d ijo  que la  co n stru cc ió n  de in d icad o res  y  el acceso  a b ases  de datos op o rtu n o s y 
co n fiab les  de v ariab les  eco n ó m icas clave es u n  tem a  en el que la  C E P A L  tien e  u n  n ich o  especial 
que debe seg u ir exp lo tando . L a  co n stru cc ió n  de cap ac id ad es y  la  am p liac ió n  del in strum en tal 
an a lítico  es u n  área  que la  C o m isión  debe seg u ir ab o rd an d o  para  fo rta lece r al sec to r público . 
A u n q u e  se han  h ech o  avances, ex isten  to d av ía  d ificu ltad es  p ara  co n seg u ir recu rso s  y 
fin an c iam ien to  en  esta  m ateria .

59. P o r ú ltim o , se m en c io n ó  que se h a  co n v o cad o  p ara  es tab lecer redes de co n o c im ien to  en  la  
reg ió n  y  p ara  fo rm ar m ás redes de trab a jo  de la  C E P A L  con  en tid ad es g u b ern am en ta les  y  con 
o tros actores. E l papel de la  C E P A L  sería  ay u d ar a su p erar las  fa lsas d ico to m ías p ara  b u sca r 
op cio n es de p o lítica  d en tro  de u n a  in stitu c ió n  m ayor; tam b ién  p o d ría  ay u d ar a que la  sociedad  
civ il sea u n  ac to r m ás p ro p o sitiv o  que d efen siv o  y  p artic ip e  de la  ag en d a  del fu turo .

60. S obre los sec to res a los que h ab ría  que apostarle , se m en c io n ó  u n  e je rc ic io  sobre la 
p ro d u c tiv id ad  de los facto res, ap licad o  a 50 países, en tre  e llos cen troam ericanos, que arro jó  que 
la  ac tiv idad  ag ríco la  es la  que es tá  c rec ien d o  m ás ráp id o  de to d as  las  ac tiv idades, en tre  u n  0 ,5%  y 
u n  1,5%  m ás v e lo z  que la  in d u stria  m anufac tu rera . T am b ién  se h a  o b serv ad o  que en  N icarag u a , 
H o n d u ras  y  G u a tem ala  la  d iv ers ificac ió n  ex p o rtad o ra  p ro v in o  de la  ex p o rtac ió n  agríco la , p o r lo
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que se sug iere  tra ta r  el tem a  del sec to r rural con  m ay o r deten im ien to , sobre to d o  d esde el pun to  
de v is ta  tecno lóg ico .

61. A dem ás , se p ro p u so  ex am in a r los s igu ien tes tem as: a) im p ac to  sobre el m ed io  am b ien te  
de la  p ro d u cc ió n  p rim aria  y  el tu rism o , ju n to  con  los desastres n a tu ra les  y  los sec to res que dan 
m u estras  de ago tam ien to ; b ) co m p eten cia  en  m ercad o s específicos; c) la  in v ersió n  y  sus 
d e term in an tes  en  la  subreg ión ; cóm o  se co m p lem en tan  m e jo r las p ú b lica  y  la  p rivada , y  cóm o  se 
financian , y  d) la  in stitu c io n a lid ad  en  el sen tido  m ás am plio  (que ab a rca  v a rio s  tem as, com o el 
s is tem a ju d ic ia l, la  p ro v is ió n  de serv ic ios y  b ien es púb licos, en tre  o tros), así com o en casos de 
in stitu c io n es  específicas en  cam pos se leccionados. E llo  ay u d ará  a d e lim ita r los g rad o s de 
m an io b ra  del E stad o  p ara  p ro m o v er el desarro llo .

5. Presentación de una propuesta de temas prioritarios para un análisis integrado y una
publicación

62. L a  señ o ra  Ju lie  L ennox , O fic ia l de P ro g ram as de la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  en 
M éx ico , h izo  u n a  in tro d u cc ió n  a la  p resen tac ió n  de la  p ro p u esta  de los tem as p rio rita rio s  p ara  un  
aná lis is  in teg rad o  de los re to s de d esarro llo  de C en troam érica . M en c io n ó  que la  C E P A L  siem pre 
h a  in cu rs io n ad o  en el m u n d o  de las ideas a dos n iveles: con  p ro p u estas  aco tad as sobre tem as o 
sec to res espec íficos y  con  v is io n es  ho lís ticas  de los p ro ceso s de desarro llo . L a  p ro p u esta  que se 
v a  a p re sen ta r re sp o n d e  a este  segundo  n ivel de traba jo , m ás in tegrador. T am bién  tien e  com o 
re fe ren c ia  el d o cu m en to  p u b licad o  p o r la  C E P A L  en  los años noven ta , titu lad o  “E l cam ino  de los 
n o v en ta .” E n  los ú ltim o s años el equ ipo  de d irecc ió n  h a  b u scad o  g en e ra r u n a  v is ió n  m ás 
estra tég ica  e in teg rad o ra  de los d esafío s de la  reg ió n  cen troam ericana . R eco rd ó  que al final del 
año  2005 se dec id ió  rea liza r u n a  serie  de en trev istas a expertos y  rep resen tan tes  de in stitu c io n es 
cen tro am erican as que es tu v iero n  d irig idas p o r el seño r Ju an  C arlos M oren o -B rid , C o o rd in ad o r de 
In v estig ac ió n  de la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  en M éx ico , y  el señ o r F ern an d o  H errero , 
ex p e rto  cen troam ericano . A m b o s h ic iero n  un  p ro ceso  de co n su lta  en  el in te rio r de la  Sede 
S ubreg ional en  M éx ico  con  el ob je tiv o  de saber qué es lo  que los je fe s  de u n id ad  con sid eran  que 
la  C E P A L  pu ed e  y  debe hacer, cuá les son  las especia lidades, la  experiencia , el v a lo r ag regado , y 
los re to s im p o rtan tes  p ara  la  subregión . U n  segundo  paso  fue e lab o ra r u n a  p ro p u esta  de tem as 
p rio rita rio s  p ara  u n  aná lis is  in teg rad o  en u n a  pub licac ión , la  cual fue p re sen tad a  al G ru p o  de 
D irecc ió n  en en ero  de 2006. A  p a rtir  de su d iscusión , los señores M o ren o -B rid  y  H erre ro  
e lab o raro n  u n a  n u ev a  p ropuesta , la  cual fu e  so m etid a  a d iscu sió n  en esta  reunión .

63. M en c io n ó  la  señora  L en n o x  que el ob je tiv o  de la  p resen tac ió n  de d ich a  n u ev a  p ro p u esta  
es que los p artic ip an tes  les ayuden  a d efin ir los m ensa jes cen tra les  y  los re su ltad o s que se deben  
e sp e ra r de es ta  pub licac ión ; qué a lianzas se deb en  de c rear con  o tras in stitu c io n es p ara  su 
p ro d u cc ió n  y  p ara  qué p ú b lico  se debe h acer el esfuerzo . E l señ o r M o ren o -B rid  y  el señor 
H erre ro  p resen ta ro n  u n a  p ro p u es ta  de trab a jo  o rien tad a  a co n fo rm ar u n a  p u b licac ió n  que pu d iese  
se rv ir de re fe ren c ia  para  co n o cer y  d ifu n d ir el p en sam ien to  de la  C E P A L  en cu an to  a los 
o bstácu los al d esa rro llo  de C en tro am érica  y  las es tra teg ias  a lte rn a tiv as  para  superarlos.

64. E ste  d o cu m en to  podría , en  p rincip io , co n fo rm arse  de trab a jo s  se lecc ionados y  p io n ero s de 
la  C E P A L  sobre  la  reg ió n  p ara  co n trib u ir al debate, y  am p lia r el d iá lo g o  de p o lítica s  p ú b licas  en 
C en troam érica . N o  iría  d irig ido  a académ icos, sino a to m ad o res  de dec isio n es p ara  re sp o n d er a
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las principales preocupaciones de los estados. En principio, los temas a cubrir incluirían una 
selección de los que a continuación se desglosan.

65. Globalización. El tema de retos, oportunidades y amenazas para el desarrollo sustentable 
de la región al inicio del siglo X X I debería abarcar tanto el contexto económico mundial como 
los asuntos de desastres naturales y medio ambiente. En el primer ámbito habría que explorar qué 
pasa con el mercado externo, qué destinos y agentes son importantes. En el segundo punto la 
pregunta a responder es cómo afectarán la economía de los países de la región los desastres y 
fenómenos ambientales, cuáles son sus efectos económicos y sociales en el corto y largo plazo. 
Otro terreno de investigación es el crecimiento económico y bienestar en Centroamérica, sus 
determinantes y su comparación con el resto de América Latina y el mundo en desarrollo. Un 
punto crucial de este tema sería identificar diferentes hipótesis existentes en torno a los 
determinantes del crecimiento económico y su validez para Centroamérica.

66. La estabilización macroeconómica: avances y retrocesos en la región es otro aspecto 
digno de examinar, a fin de identificar los desequilibrios fundamentales y cómo se corrigen o 
agudizan. Un objetivo es explorar la dicotomía entre la estabilización real y el empleo, y la 
monetaria y los precios. Se sugiere investigar también el tema de cambio estructural y expansión 
económica de mediano y largo plazo. Un tema central es determinar la relevancia hoy día de 
perseguir una agenda de crecimiento liderado por las exportaciones. ¿Qué cambio hay en la 
estructura productiva? ¿De cuánto fue o puede ser el crecimiento liderado por las exportaciones? 
¿Cuál es el peso de las exportaciones en los distintos países, y por períodos, no sólo en términos 
de actividad, sino también de actores, sectores, grupos? ¿Qué otros impulsos se han registrado 
con relación al crecimiento económico? Además, se estudiaría el tema de los c l u s t e r s ,  el 
desarrollo productivo integral, los eslabonamientos y el sector rural.

67. El empleo, el subempleo y el desempleo no se pueden soslayar. Por una parte, está la 
dinámica demográfica en lo que concierne a la población en edad de trabajar. Cómo se determina 
el nivel de ocupación, su calidad y nivel, así como la remuneración. Los temas de género, 
estándares, normas y competitividad habrían de abordarse.

68. Las migraciones y sus impactos económicos, incluyendo las remesas, son motivo de 
preocupación en varios países de la región. Hay que examinar las tendencias y procesos de la 
inversión pública y privada, la inversión en maquinaria y equipo, en educación y formación de 
capital humano; clasificación que evidentemente se puede ampliar.

69. El financiamiento del desarrollo es otro aspecto relevante. ¿Cuáles son su dinámica e 
incentivos, qué pasa con el financiamiento, el ahorro interno, la deuda externa, cooperación 
internacional y la inversión extranjera directa (IED)? Estos elementos permitirían conocer, 
identificar y promover un nuevo papel del Estado en la economía de los países centroamericanos. 
¿Cuál es su eficacia, eficiencia y pertinencia, así como sus grados reales de libertad, restricciones, 
instrumentos? Un aspecto crucial de esta discusión es el papel del Estado como protector y pieza 
clave de la política de desarrollo. Para concluir la presentación, se dijo que en todos estos temas 
el hilo conductor es el crecimiento y que los temas transversales serían género, medio ambiente y 
el papel del Estado, en un marco de análisis de mediano y largo plazo.
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70. E l p rim er co m en ta rio  de v ario s  p artic ip an te s  fue en  to rn o  a la  necesid ad  de d e lim ita r con 
m ay o r p rec is ió n  los tem as a desarro llar, y a  sea desde  el p u n to  de v is ta  de las técn icas  em píricas 
de análisis, o b ien  teó rico , desde  u n  en foque  de m odelos econom étricos, o p o r la  v ía  de la  
eco n o m ía  ap licad a  (con  en trev istas), o u n a  co m b in ac ió n  p o r m ed io  de todos. L a  su g eren cia  fue 
ad o p ta r p rim ero  u n  en fo q u e  p rag m ático  y  después recu rrir  a m odelos p ara  los casos m ás 
co n cre to s  (en tre  ellos, educación , rem esas y  fin an zas púb licas). E n  cu an to  a la  d e lim itac ió n  de los 
tem as se sug irió  esco g er u n o  solo, lo  que  o to rg aría  m ay o r fo rta leza  analítica.

71. E l co nsenso  fu e  que, en  v ez  de co n ceb ir la  m eta  com o  la  e lab o rac ió n  de u n  lib ro  desde su 
in icio , qu izá  sea m ás p ertin en te  p ro ced er p o r e tapas o b loques, com o  u n a  especie  de in form es, 
cad a  u n o  con  u n a  ta rea  de d ifusión . S obre la  es tra teg ia  a seg u ir en  la  d ifusión , se sug irió  que sea 
v ía  In ternet, con  el ob je tiv o  de que se p u ed a  ir  d iscu tien d o  lo  que v a  surg iendo . D e  la  m ism a 
m anera , se p ro p u so  in v es tig a r qué  es lo  que están  p rep aran d o  las o tras ag en cias en  la  reg ió n  y  dar 
al estud io  u n  en foque  de p ro p u esta s  para  los to m ad o res  de dec isiones, m ás que segu ir la  lín ea  de 
los d iagnósticos; en  este  sentido, se m en c io n ó  que la  o fic in a  subreg ional h a  h ech o  varias 
in v estig ac io n es  sec to ria les  que p o d rían  ser ap ro v ech ad as en  la  e lab o rac ió n  del libro.

72. S in em bargo , se con sid eró  tam b ién  que p ara  los to m ad o res  de decisión , su m ay o r in terés 
es escu ch ar p ro p u estas  de p o líticas  nac ionales. A quí se d ijo  que la  C E P A L  d esem p eñ a  u n  papel 
im p o rtan te  en  la  reg ió n  al te n e r u n  v ín cu lo  con  los gob iernos. P o r ello , se lleg ó  a la  co n c lu sió n  de 
que el lib ro  es u n a  b u en a  p ro p u es ta  de aná lis is  y  adem ás o p o rtu n a  para  el es tu d io  desde la  décad a  
de 1990 hasta  2005, en  el que se pu ed en  id en tifica r los h echos es tilizad o s y  los g ran d es desafios 
estra tég icos, cu an d o  h ab ría  que d efin ir el fo rm ato  defin itiv o  en  u n  fu tu ro  cercano.

73. Se sug irió  in c lu ir  el tem a  del D R -C A F T A  en  el g u ió n  del libro , al igual que el p ro ceso  de 
in teg rac ió n , los cua les son tem as re lev an tes  p ara  la  subreg ión . A dem ás, se m en c io n ó  que a lgunos 
de los tem as po co  p rec iso s en  el ín d ice  p re sen tad o  h ab ían  sido la  in seg u rid ad , la  equ idad , el 
d esa rro llo  susten tab le  y  la  so sten ib ilid ad  del b ienestar.

74. R esp ec to  del estud io  de los cam bios en  C en troam érica , se reco m en d ó  to m ar en  cu en ta  y 
e sp ec ifica r las d iferen c ias  reg io n a les  que ex isten  sobre cierto s tem as, com o  la  m ig rac ión . Sobre 
los cam bios del papel del E stad o  se p ro p u so  an a liza r la  fo rm a  en  que se h a  dado  este  cam bio  y  la  
re lac ió n  del E stad o  con  o tros ac tores, com o  los p rivados, socia les e in ternacionales.

75. E n  lo  re fe ren te  a los desafío s estra tég icos, se in s tó  a re a liza r a lianzas, así com o  a ana lizar 
el E stad o  com o ca ta lizad o r del desarro llo , y  en  este  sen tido  es tu d iar a qué o tros ac to res se debe 
de recurrir. E n  el tem a  de p o lítica  fisca l, se m en cio n ó  que se la  debe co lo ca r com o  u n  tem a 
cen tra l y  estra tég ico , que llev e  a d eb a te  y  acuerdos.

76. S obre el tem a  de in c id ir o no  en  el debate , se m en cio n ó  que m ás que in c id ir el p u n to  es 
ed u car m en tes, ace le ra r la  d ifu sió n  del p en sam ien to  eco n ó m ico  a fin  de am p lia r el debate  general 
sob re  los tem as de desarro llo . A cerca  del ob je tiv o  central o v erteb ra l del lib ro  se ac la ró  que es el 
tem a  de p o líticas  púb licas. C on  resp ec to  al m ejo r tem a  p ara  los to m ad o res  de dec isiones, se d ijo  
que C en tro am érica  se en cu en tra  en  un  m o m en to  crítico  y  p o r lo  tan to  los to m ad o res  de dec isiones 
están  ab ierto s a n uevas a lternativas. L a  señora  G rynspan  ag rad ec ió  los co m en ta rio s y  m en cio n ó

6. Propuestas
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que a p a rtir  de ésto s h arían  u n a  seg u n d a  versión . D e  los com en ta rio s rec ib id o s señaló  que se 
pod rían  d iv id ir en  dos vertien tes: de u n  lad o  el papel de la  C E P A L  com o ca ta lizad o r del 
conocim ien to , y  de otro , se en cu en tran  las p reg u n tas  cen tra les  en  to rn o  al p lan  de traba jo . E n  este  
sentido, consideró  que se debe  cen tra r en  la  in teg rac ió n  reg ional y  en  el c rec im ien to  económ ico  
con  b ienestar.

77. A dem ás, se com en tó  que o tros tem as im p o rtan tes  eran  el del em pleo  e in g reso  dignos, que 
p o d rían  g en e ra r m ás in terés  que el tem a de crecim ien to . Se afirm ó  que lo  im p o rtan te  es to d o  lo  
re lac io n ad o  con  el D R -C A F T A . A dem ás, hay  dos asun tos c lav e  que in te re san  a los d istin tos 
m in is te rio s  de la  subreg ión ; el p rim ero  de e llos es la  ag en d a  co m p lem en ta ria  p ara  el desarro llo  a 
la rg o  p lazo , y  el segundo  es es tim ar el im p acto  del D R -C A F T A  desde  la  p e rsp ec tiv a  reg ional. E n  
este  sen tido , se d esea  co n o cer cóm o  p o d rían  reacc io n a r los países, no  só lo  en  cuan to  a la  
d esg rav ac ió n  y  las  cuotas, sino  tam b ién  en  cu an to  a la  IE D  y el desa rro llo  p roductivo .

78. A l respecto , los expertos re firie ro n  tres  tem as clave. P rim ero , la  p o lítica  cam biaria , en  lo  
que la  C E P A L  pu ed e  h ace r u n  aporte  sustan tivo  ex am in an d o  y  co n tra s tan d o  d iversos reg ím enes 
en  u n  c o n te x to  co n  a b u n d a n te s  re m e sa s . E l s e g u n d o  fu e  el del e m p le o  v in c u la d o  c o n  el 
D R -C A F T A  y m ig rac iones; la  p e rsp ec tiv a  in n o v ad o ra  sería  p en sa r en  el tem a  de serv ic ios y  su 
ex p o rtac ió n  p o r m ig rac iones. E l ú ltim o  tem a  p ro p u esto  fu e  el de la  p o lítica  fiscal, v in cu lad o  al 
D R -C A F T A  desde  su p u n to  de v is ta  m u ltila tera l. D en tro  de este  d eb a te  tam b ién  se p o d ría  
in co rp o ra r el tem a  de los m ecan ism o s reg io n a les  p ara  f in an c ia r b ien es  públicos.

79. T am b ién  se p ro p u so  tra ta r  el tem a  am bien ta l y  labora l to m an d o  en cu en ta  las experiencias 
del T L C A N  p ara  el D R -C A F T A , o b serv an d o  las p rác ticas  y  n o rm as de las reg u lac io n es  
am b ien ta les  y  labora les. P o r ú ltim o , se p ro p u so  que la  C E P A L  ex p o n g a c laram en te  su op in ión  
sob re  el papel, el a lcance y  las lim itac io n es  del E stad o  en la  econom ía , m ás a llá  de lo  trib u ta rio  o 
fiscal.

7. Clausura

80. A l té rm in o  de las sesiones de traba jo , la  señ o ra  R eb eca  G ry n sp an  ag rad ec ió  a to d o s los 
p artic ip an tes  y  sobre to d o  al señ o r José  L u is  M ach in ea  y  a los expertos de C en tro am érica  p o r su 
ac tiv a  p artic ip ac ió n  en la  reun ión , al tiem p o  que expresó  su eno rm e sa tisfacc ió n  p o r la  ca lidad  de 
las  ex p o sic io n es  rea lizadas, así com o  p o r la  riq u eza  de los debates sosten idos. R em arcó  que sus 
ap o rtes ay u d arán  a la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  en M éx ico  a p o ten c ia r su trabajo .
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A n ex o

LISTA DE PARTICIPANTES

Expertos invitados de Centroamérica

F ern a n d o  H errero  
G ert R osen tha l 
Ju an  A lb erto  F u en tes  
L eo n a rd o  G arn ie r 
L u is  R en é  C áceres 
P ab lo  R odas

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sede Subregional en 
México

Jo sé  L u is  M ach in ea  
R eb eca  G rynspan  
Jo rg e  M átta r 
Ju an  C arlos M o ren o -B rid  
B rau lio  Serna 
C lau d ia  S chatán  
F e rn a n d o  C uevas 
Ig o r P au n o v ic  
M arco  S ánchez 
P ed ro  C ote 
R en é  H e rn án d ez  
R ica rd o  Z ap a ta  
Ju lie  L en n o x
Ju an  C arlo s R iv as  V a ld iv ia  
A lic ia  A co sta  
D en ise  P en ello  
H u g o  V en tu ra  
In d ira  R o m ero  
Jo rg e  M ario  M artín ez  
L iu d m ila  O rtega 
L o u rd es  C olinas 
M arth a  C ordero  
M atth ew  H am m ill 
R an d o lp h  G ilb ert


