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SIETE TESIS SOBRE LA CRISIS ECONOMICA 
DE CENTROAMERICA 

Jose Roberto Lopez* 

Resumen 

Este articulo analiza la logica subyacente entre el origen estructural, los factores coyun 
turales y las transformaciones operadas a rafz de la crisis economica centroamericana de los 
anos ochenta. Senalando la existencia de un vacfo teorico en la definition de una estrategia 
de desarrollo regional, el autor examina el proceso de introduction de las polfticas de esta 
bilizacion y ajuste estructural combinadas con las primeras experiencias de renegotiation 
de la deuda externa. Finalmente, senala algunas consideraciones sobre la evolution del em 

pleo y los salarios en el area. 

Abstract 

This article analyzes the underlying logic between the structural origin, conjunctural 
factors and transformations carried out as a result of the Central America economic crisis 
of the 1980's. 

Pointing out the existence of a theoretical vacuum in the definition of a regional de 

velopment strategy, the author examines the introduction os stabilization and structural 

adjustment policies combined with the first experiments at renegociating the foreign debt. 

Finally, he considers the evolution of employment and wages in the area. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo resume los resultados de un 

primer diagnostico sobre el origen estructural, las 
caracteristicas coyunturales y las transformaciones 

derivadas de la crisis actual de las economias cen 

troamericanas. 

Tal diagnostico es indispensable para sintetizar, 
bajo forma de "tesis", algunos de los principales 
puntos de consenso, y tambien de divergencia, 
dentro de los estudios economicos de la crisis mas 
diversos realizados sobre los paises que componen 
el mercado comun centroamericano. 

Acompanado exclusivamente de datos esencia 

les, y restando importancia a la tradicional presen 
tation de "cuadros y graficos", se privilegia la pre 
sentation anah'tica. 

Tambien deliberadamentc es privilegiada la op 
tica regional sobre los enfoques nacionales. La se 
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gunda tesis explica suficientemente el por que de 
esta option. 

Es cierto que la crisis economica actual es com 

pleja. No obstante, es posible derivar tendencias 

explicativas regionales que permiten profundizar la 

comprension gradual de su propia logica. Tal fue la 
motivation central de este trabajo preliminar. 

TESIS 1. 

La crisis economica actual de Centroamerica tiene un ca 
racter estructural que encuentra su raiz principal en su 

particular estilo de desarrollo desde la posguerra. Se le 
llama crisis estructural en la medida en que trasciende la 
esfera de lo puramente economico hacia las esferas socia 
les y poh'ticas de cada uno de los paises y, en la medida en 

que sc plantea la posibilidad (real en el caso de Nicaragua) 
de ruptura con ese estilo de desarrollo propio, desafiando 
las condiciones tradicionales de la reproduction economi 
co-social y de la dominacion poh'tica existente en el area. 

Quizas ninguna Tesis goce aparentemente de 
mayor consenso dentro de los analisis mas diversos 
sobre la crisis economica centroamericana. Efecti 

vamente, el informe Kissinger, basado fundamen 

talmente en una vision neoliberal, afirma lo si 
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guiente: "la torturada historia de Centroamerica es 
tal que ni lo militar, ni lo politico, ni lo eco 

nomico, ni los aspectos sociales de la crisis pueden 
ser considerados independientemente los unos de 
los otros" (1). Ademas precisa: "la crisis en Cen 
troamerica no tiene una causa singular, pero el de 

sempeno preocupante de las economias de la re 

gion ha sido un factor principal" (2). CEPAL con 

sidera, por su parte, los vinculos entre dichos fac 
tores "tan estrechamente entrelazados que resulta 

ocioso tratar de determinar si alguno tiene prece 
dencia causal sobre el otro..." por lo cual "dificil 
resulta encontrar soluciones viables en el piano po 
litico, en el economico y en el social" (3). Por fin, 
autores como Maria Teresa Gutierrez, simpatizan 
tes de una vision marxista tambien afirmar: "la 
crisis que en la actualidad vive Centroamerica no es 
solamente de caracter politico, geopolitico o eco 

nomico: es ante todo profundamente estructural, 
lo suficientemente totalizadora" (4). 

En sintesis, el analisis de los desequilibrios eco 

nomicos, y de sus complejos "circulos viciosos", 
solo alcanza la completa dimension de crisis de 
estructura en la medida en que opera una trasla 

cion dindmica de sus efectos, retroalimentandose a 
la vez, hacia los factores politicos y sociales en el 
orden interno, y hacia los factores geopoliticos en 
el orden externo. 

El alcance de la palabra estructural para caracte 

rizar la crisis economica regional es, ademas, muy 
exacto. En primer lugar se opone a una caracteriza 

cion exclusivamente coyuntural, que pretende ex 

plicar la crisis unicamente como resultado de un 
ciclo depresivo "normal" de las economias y cuya 

correction puede vislumbrarse automaticamente 

en el corto plazo. Si esta caracterizacion fuera cier 

ta, se obviana la existencia de fenomenos acumula 

dos desde hace muchos anos. Quizas el ejemplo 
mas representative de los analisis "coyunturalis 
tas" sean los informes presentados por algunos go 
biernos centroamericanos ante el FMI para recla 

mar acceso a su fondo de financiamiento de com 

pensation por la caida pasajera de los ingresos de 

exportaciones. En segundo lugar, una vision estruc 

tural se opone a una parcial caracterizacion econo 

micista de la crisis, que apenas hace referencia a 

variables de otra indole, que no sean economicas, 

en la medida en que sus efectos en la economia 

pueden ser contabilizados. Clasifican'amos como 

modelo dentro de esta eategoria a los informes a 

anuales del BID sohre los paises latinoamericanos 

(incluidos los especificos a los paises de Centroa 
merica). Asimismo, en tercer lugar el termino 
estructural se opone tambien a una parcial politi 
co-sociologica, que apenas describe los elementos 
mas sobresalientes de la criasis economica, sin 
preocuparse por explicar suficientemente su lo 
gica intrfnseca. Una buena parte adolece de esta 
tendencia. Por ultimo, una cuarta conception 
opuesta a la tipificacion estructural, es aquella 
que de forma determinista intenta explicar la crisis 
como la etapa de agudizacion del estancamiento 
economica que caracteriza a los paises centroa 

mericanos desde la posquerra (5). No solo un 
impresionante crecimiento economico caracterizo 

a las economias centroamericanas entre 1950 y 
1978 donde, segun CEPAL, la tasa promedio de 

crecimiento anual fue del 5.3% lo cual invalida la 
tesis del estancamiento cronico; sino que dicha ar 

gumentation intenta obviar que ha sido precisa 
mente la desigual distribution de los "frutos de ese 
crecimiento" aparentemente ignorado, una de las 

causas fundamentales de la crisis. Es precisamente 
a traves del cuestionamiento del modelo de creci 
miento que puede abordarse la discusion de los 
elementos explicativos centrales de la crisis. 

Surge entonces la problematica de caracterizar 
ese modelo de crecimiento economico especi'fico a 

los pafses centroamericanos. 

Nuestra afirmacion al respecto sera tan sencilla 

como polemica: contrariamente a las etapas reco 

nocidas, y rigurosamente definidas, del desarrollo 
economico centroamericano, etapas conocidas cro 

nologicamente como de "crecimiento hacia afue 

ra" hasta 1960, y de "sustitucion de importa 
ciones" (tardia en relacion a otras experiencias la 

tinoamericanas) hasta mediados de los anos seten 

ta, fecha en que se agrava la crisis del Mercado 

Comun Centroamericano (MCCA); posteriormente 
no existe una definition precisa de la(s) etapa(s) 
del desarrollo economico centroamericano. Aun 

mas, los intentos de caracterizacion se han agrupa 
do principalmente en cinco vertientes: una, que 
intenta conceptualizano en relacion a sus etapas 

anteriores, llamandole "modelo desarrollista de 

sustitucion de importaciones en crisis" (6) o "mo 
delo de crecimiento hacia afuera reformulado 

(7); otra, quizas la mas comun actualmente, que lo 
define en relacion a la crisis de los anos ochenta 
llamandole etapa del "camino a la crisis" (8) hasta 

1980, y, etapa del "agotamiento del modelo de 
desarrollo capitalista de la region" (9) a la crisis 
actual propiamente dicha. Ambos intentos son in 
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suficientes y de logicas diferentes. Mientras el pri 
mer tipo busca definirse en funcion de una etapa 
anterior que, si bien es conocida, ya esta superada; 
el segundo tiende a ubicar la crisis como una etapa 
en si, no como un momento de transition, y se 

resguarda en una caracterizacion mas general. 

Constatamos, por lo tanto, la existencia de un 

vacio teorico. Dicho vacio ha sido intentanto Ue 
nar mas recientemente por un tercer concepto pro 

pagandizado por CEPAL y conocido como "desa 
rrollo aditivo": "en los treinta anos posteriores 
a la segunda guerra mundial, la mayoria de las con 
siderables transformaciones experimentadas por 
las economias de la region (han) ido yuxtaponien 
dose a la estructura economica y social que ya 
existia con anterioridad, sin alterar, en esencia, un 

proceso al que se califica... de "desarrollo aditi 

vo" (10), denomination que, a primera vista, pare 
ce ser excesivamente general y sobre todo descrip 
tiva. Lo cierto es que la adicion o yuxtaposicion de 

modelos de desarrollo no explica necesariamente 
ni la logica de los modelos, ni la resultante de su 
combination. 

Otro intento mas formalizado de caracterizar el 

estilo de desarrollo promovido en Centroamerica 
actualmente es el que lo califica como modelo de 

"promotion de exportaciones", popularizado por 
los organismos financieros multilaterales, en espe 

cial el Banco Mundial. Dicha estrategia, basada en 
la experiencia de Corea del Sur y Taiwan, desea 
estimular en los paises centroamericanos el desa 

rrollo de nuevas exportaciones, no tradicionales, 

que se conviertan en "la clave para un crecimiento 

rapido y equitativo" (11). Por ser reciente, ya que 
su verdadera promotion surge de la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe en 1981, y por tener serias difi 
cultades de implementation practica, lo cual con 
duce a que sus resultados sean mas bien discretos 

hasta el momento, puede considerarse todavia bajo 
experimentation. 

Una ultima modalidad de definir el estilo de 

desarrollo, es aquella que particulariza la singulari 
dad de la estrategia de desarrollo nicaraguense ais 
ISndola del resto de Centroamerica: "en el caso de 

Nicaragua, no es posible... escoger entre priorizar 
el "desarrollo hacia afuera" o el "desarrollo hacia 

adentro". La crisis del esquema de industrializa 

tion que promovio el Mercomun, obligo a una re 

definition estrategica centrada en la agroindustria. 
La agroindustrializacion debe ser la pieza funda 
mental" (12). Dicho intento, si bien sc basa en la 

logica contrapuesta entre los objetivos de "trickle 

up effect" (satisfaction de necesidades basicas pri 

mero) de la economia nicaraguense, y, el "trickle 
down effect" ('derrame' de los frutos del creci 

miento) del resto de las economias centroamerica 
nas, no resuelve el problema teorico planteado pa 
ra estas ultimas (13) y asume el final de un estilo 
de desarrollo comun en Centroamerica. 

Al poseer un caracter estructural, la crisis ha 

obligado a un cuestionamiento global del funciona 
miento de las economias. Equivocadamente, algu 
nos autores como Soli's han visto en dicho examen 

"una ruptura durable entre las condiciones de pro 
duccion y las de realization de la plusvalfa y, al 
mismo tiempo, una ruptura profunda entre las 
condiciones de reproduction economico-social y 
las condiciones de reproduction del sistema de do 

minacion politica (14). Exceptuando a Nicaragua, 
no puede afirmarse que tal sea el caso para el resto 
de paises centroamericanos. Ruptura no equivale a 

reestructuracion y, lo que opera actualmente en la 

region como tendencia dominante a raiz de la cri 

sis economica, es la amenaza de ruptura que ha 

puesto en marcha, precisamente, una reestructura 

cion (en el sentido de reorganization) del patron 
tradicional de desarrollo. 

TLSIS 2. 

Tomando en cuenta la existencia de diferentes conforma 
ciones politico-sociales entre los paises centroamericanos, 
la crisis economica tiene, a la vez, una doble dimension: 
nacional y regional. La dimension regional esta acentuada 
por las caracteristicas similares de sus economias, en espe 
cial por la forma particular, y comun, de insertion externa 
y por la fuerte interdependencia economica. La dimension 
nacional, por su parte, esta determinada por los desequili 
brios internos propios a cada economfa, por el grado de 
efectividad de las polfticas economicas aplicadas para co 

rregir tales desequilibrios, y por los condicionantes extra 
economicos que los afectan. 

Es inobjetable que Costa Rica esta muy lejos de 
encontrarse en una "economfa de guerra", como la 

que se vive actualmente en El Salvador y Nicara 
gua; y que las graves dificultades economicas que 
afectan actualmente a Guatemala no pueden en 

tenderse dejando de lado a la inestabilidad polftica 
como un elemento causal de importancia. Tales 

factores extra economicos juegan un papel impor 
tant fsimo y no son ajenos a la mas severa recesion 

en Centroamerica de los ultimos cincuenta anos. 

La lista puede completarse: embargo comercial, 
desastres naturales, flujos migratorios intracentro 

amcricanos, etc. 

Pero la especificidad nacional de cada uno de 
los paises centroamericanos no radica exclusiva 
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mente alii, existen elementos economicos, tanto 
de orden estructural como de orden coyuntural, 
que le dan a cada uno su expresion peculiar de la 
crisis. Asi, ya se menciono anteriormente como 

Nicaragua transformo, a partir de 1979 su estrate 
gia de desarrollo apartandose del comun denomi 
nador centroamericano. Dichas transformaciones, 

poco visibles aun en su insertion externa, lo son 
mas por ejemplo en su polftica redistributiva de 
ingresos, en la modification de la estructura y for 

mas de propiedad y, por supuesto, en la reorienta 
tion decisiva del papel del Estado como un agente 
productivo determinante. Si de Honduras se ex 
traen ejemplo, e conocida la baja competitivad de 
sus productos manufacturadosdentro del mercado 
intracentroamericano y, tambien notable en su ba 
jo volumen de comercio intrarregional siendo el 
pafs que menos interdependencia economica tiene 
con Centroamerica. Como elementos coyunturales 
de la crisis pueden citarse a modo de ejemplo, para 
el caso de Costa Rica, los errores de mala conduc 
tion de la polftica economica que agudizaron su 
crisis en 1981-1982 (15), o el excepcionalmente 
elevado flujo de recursos financieros externos (es 
pecialmente de los Estados Unidos) hacia la econo 
mfa salvadorefia durante los ultimos 5 aflos, lo cual 
ha elevado en forma notable lo que fue un tradi 
cionalmente bajo nivel de endeudamiento externo 
(16). 

Ahora bien, lo que interesa destacar son las 
caracteristicas similares que permiten trascender 
las particularidades nacionales y darle su caracter 

propiamente regional a la crisis. No es fortuito que 
tanto ias causas de la crisis, como las tendencias 

mas recientes sean, en terminos generales, comun es 

a las economias centroamericanas. 

Cabe mencionar, inicialmente, al sector prima 
rio agroexportador como el eje fundamental de di 
chas economias. Cinco productos ?en el orden de 

importancia: cafe, banano, algodon, carne y azu 

car? han conformado mas de la mitad de las ex 

portaciones totales efectuadas por los paises cen 
troamericanos. El "indice de concentracion" de las 

exportaciones tradicionales variaba en 1980 entre 
el 64.2%, para el caso de Honduras, y el 50.6% 
para el caso de Guatemala (17). Tal situacion colo 
ca a los paises centroamericanos en una position 
de vulnerabilidad similar extrema frente al com 

portamiento de los mercados mundiales: estos ulti 
mos los afectan al menos bajo 4 vias: primero, 
condicionando sus ingresos de exportation a las 
fluctuaciones de los precios internacionales de di 
chos productos; segundo, sujetandolos al conocido 

fenomeno del deterioro de los terminos de inter 
cambio frente a los precios de los bienes industria 
lizados importados por dichos pai'ses; tercero, mo 
dificandoles sus ingresos de exportation tambien 
segun las fluctuaciones de la demanda, especial 
mente de los mercados de los pai'ses industrializa 
dos; y cuarto, imponiendoles barreras arancelarias 
restrictivas al acceso de dichos productos en sus 
principales mercados. 

Luego, otra caracteristica importantisima ha si 
do la alta interdependencia industrial existente en 
tre las economias de la region. Dicha interdepen 
dencia, lejos de disminuir con la ruptura del Merca 
do Comun Centroamericano en 1970, fue incre 
mentada a lo largo de los anos setenta hasta alcan 
zar niveles "record" a finales de la decada. De 
287.1 millones de dolares que el comercio intra 
centroamericano represento en 1970, este se incre 

mento hasta un monto maximo de 1166 millones 
de dolares en 1980 (18). Dicho proceso de indus 
trialization sustitutiva tuvo determinadas caracte 

risticas, de las cuales solo mencionaremos algunas 
de relevancia: 

a) el proceso sustitutivo solo afecto significati 
vamente a las importaciones de bienes intermedios, 
en menor medida a los bienes de consumo durade 
ro y de capital y, apenas ligeramente, a los bienes 
de consumo no duradero (19). Las estadi'sticas in 
dican que el coeficiente de abastecimiento extra 
rregional (20) para el caso de los primeros se redu 
jo de un 59.0 por ciento en 1960 a un 38.2 por 
ciento en 1980. Mientras que en el caso de los 
segundos y terceros se redujo de un 79.1 por cien 
to a un 74.0 por ciento y de un 8.3 por ciento a un 
7.1 por ciento respectivamente, para los mismos 
anos (21). Notese que, en el caso de los bienes de 
consumo no duradero, ya existia en 1960 un im 

portante abastecimiento regional de la demanda in 
terna. 

b) La poh'tica de integration basada princi 
palmente en: el libre comercio intrarregional, el 
arancel externo comun, y los incentivos fiscales; 

genero una industria centroamericana protegida y 
no competitiva en mercados extrarregionales. En 

consecuencia, se fomento una industria altamente 

dependiente de los estrechos mercados internos de 
la region: "en la actualidad 90% del intercambio 
(en Centroamerica) es de productos industriales" 
(22). Sin duda alguna, este es el vinculo mas fuerte 
de la interdependencia economica entre pai'ses cen 

troamericanos. 

c) El sector industrial no desplazo al sector pri 
mario agroexportador como principal motor de las 
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economias. Si bien es cierto que su porcentaje den 

tro del PIB total de Centroamerica se increment6 

significativamente de un 16.3% por ciento en 1960 
hasta un 21.3% por ciento en 1980, el sector pri 
mario continuo siendo el eje central del desarrollo. 

d) El esfuerzo integracionista fue promovido 
gracias a una importante participation del capital 
transnacional dentro del sector manufacturero. El 

peso de la inversion extranjera directa en el sector 

manufacturero, dentro de la inversion total, crecio 

de un 3.8 por ciento en 1959 hasta un 30.8 por 
ciento en 1969(23) y, aun en 1982", el sector in 
dustrial centroamericano (tenia) mas de 30% de 
los puestos de trabajo y de los activos fijos indus 
trials en empresas de propiedad parcial o total de 

capital extranjero" (24). 
Otro rasgo peculiar de las economias regionales 

ha sido la limitada participation del sector publico 
dentro de cada una de ellas, lo cual es un reflejo de 
la caracteristica politica "antidirigista" de las ca 

pas dominantes de las sociedades centroameri 
canas. Asi, entre 1960 y 1981 el coeficiente de 
tributacion (25) apenas crecio levemente de un 9.3 

por ciento en 1960 a un 10.7 por ciento en 1981 

(en paises como Guatemala decrecio inclusive )". 
Ese coeficiente de tributaci6n resulta, ademas, su 
mamente bajo en comparacion con los de otros 

paises latinoamericanos de estructura economica y 

social similar, circunstancia que no debe conside 
rate un mero accidente: "los gremios organizados 
de todos los paises ?aunque con diferencias de 

grado? se resistieron pertinazmente a elevar los 

niveles de tributaci6n, y especialmente de la que 
gravaba la produccion y la renta" (26). Ante esta 
situaci6n, los deseos de participation mas activa de 
los estados centroamericanos dentro del desarrollo 

pudieron sostenerse, en buena medida, solamente 

gracias al endeudamiento externo. 

Por otra parte, se habia mucho de la desarticu 
lacion intra e intersectorial de las economias cen 
troamericanas como otro rasgo tipico que las ca 
racteriza. En este sentido, los dilemas pueden ser 
numerosos: produccion de exportation ?produc 
ci6n para el consumo interno, industrialization pa 
ra el mercado interno-industrializacion para el mer 

cado regional, produccion de exportation-produc 
cion de materia prima para industria local, etc. 

Quizas una importante exception a esta regla po 
drian ser las operaciones de las Companias banane 
ras dentro de la region, las cuales no solo han di 
versificado hacia atras y hacia adelante la produc 
cion de banano, sino que tambien han invertido en 
actividades nuevas mas complejas ligadas tambien 

al mercado local (palma africana para la produc 
cion de aceite vegetal, etc.). 

Una ultima caracteristica del estilo de desarro 
llo, cualquiera que sea su definition, aplicado en 

Centroamerica ha sido el caracter de "concentra 

dor" y "excluyente" definido acertadamente por 
CEPAL (27). Dos indices le bastan para fundamen 
tar sus calificativos: la distribution del ingreso y el 
numero de centroamericanos que viven -en un esta 

do de extrema pobreza. Respecto aft primero, se 
gun estimaciones de CEPAL, en 1980 "el 20% de 
la poblaci6n tipicamente mas pobre dispuso de 

menos del 4% del ingreso nacional mientras, en el 
otro extremo, el 20% de los grupos de mayores 
ingresos obtienen mas del 55%... (28). El caso mas 

tragico ha sido el de El Salvador donde los indices 
del ingreso respectivos a cada estrato son del 2% y 
del 66% para cada grupo. En cuanto a la incidencia 
de la pobreza, hacia 1980 se estimo que un 63.7 
por ciento de la poblacion de Centroamerica vivia 
en estado de pobreza, comprendiendo un 4.1.8 por 
ciento en estado de extrema pobreza. El indice de 
Costa Rica hizo excepci6n con solamente un 
24.8% por ciento de su poblacion en estado de 
pobreza (29). Logicamente, puede deducirse que el 
dinSmico crecimiento distribuyo sus frutos de for 
ma concentrada entre los estratos de mayores in 
gresos y excluyendo las necesidades de las capas 
mas pobres de la poblacion. 

Es este conjunto de rasgos economicos regiona 
les los que han caracterizado el modelo de desarro 
llo implementado, modelo que es sometido a prue 
ba por la "crisis de los ochenta", como suele detir 
se. Son estos rasgos regionales los que posibilitan 
concebir un diagnostico y diversas tendencias con 

juntas -aunque parciales- que tomen en cuenta 
los niveles de interdependencia economica y el re 
lativo nivel de incidencia de lo economico, frente a 

coyunturas sobredeterminadas por lo polftico, al 
interior de cada pais. Tambien, es principalmente a 
traves de los rasgos anteriores que se refleja la crisis 
economica en toda su expresion. 

TESIS 3. 

Los fenomenos de origen externo que inciden en la crisis 
economica regional estan vinculados principalmente a los 
efectos de la recesion economica internacional originada, 
principalmente en el segundo "boom" de precios del pe 
troleo en 1979-1980. Dichos fenomenos son: la baja de 
los precios de los productos tradicionales de agroexporta 
cion, la caida de la demanda en sus principales mercados 
de los paises industrializados, el alza del costo de los insu 
mos industriales importados, especialmente del petroleo, 
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el consiguiente deterioro de los terminos de intercambio, 
la severa contraction del Mercado Comun Centroame 

ricano, el alza de los costos del endeudamiento externo, y 
el endurecimiento en las condiciones de acceso a presta 
mos externos operadas por los organismos financieros 

-privados y oficiales-internacionales. Cabe notar que, si 
bien algunos fenomenos comienzan a manifestarse desde 

1978, no es sino tardiamente, en 1980-1981, que acompa 
nan plenamente a la crisis politica y social de la region. 
Por lo tanto pareciera haber antecedido la crisis politica y 
social a la crisis economica centroamericana. 

No es de extranar que economias altamente 

abiertas hacia el exterior, como las economias cen 

troamericanas, hayan sufrido duramente los emba 

tes de la recesion economica internacional que ha 

golpeado a las principales economias industrializa 
das. Si bien es cierto que la segunda "crisis energe 
tica" de 1979-1980 tiene un papel primordial -so 
lo en Costa Rica el precio promedio del barril de 

petroleo subio de $14.32 en 1978 a $23.04 en 

1979, y a $33.87 en 1980 (30)-, probablemente 
las politicas anti-recesivas ? 

especialmente moneta 

rias, traducidas en elevadas tasas de interes- que 
pusieron en practica los paises industrializados pa 
ra deprimir la demanda, tienen similares conse 
cuencias negativas, incluso mayores, para los paises 
de la region. Ademas, los esfuerzos de tales politi 
cas por frenar las altas tasas de inflation, han teni 
do efectos positivos solo tardiamente; lo cual no 

impide el alza de los precios de los bienes indus 
trializados y el consabido efecto sobre los terminos 
de intercambio de paises exportadores de materias 

primas, como los centroamericanos. 

Si examinamos el comportamiento de los pre 
cios de los 5 principales productos de agroexporta 
cion de la region (cafe, algodon, banano, carne y 
aziicar), una de "las causas del reciente declina 
miento "segun el informe Kissinger, es importante 
constatar los limites de las tendencias previstas 
como tambien evidenciar otras mas desconocidas. 

Es sabido que en los casos del cafe, la carne y el 
azucar despues de alcanzar "records" de precios 

promedio en 1979 6 1980, se experimentaron 
bajas anuales consecuentivas que alcanzaron su 

mas bajo nivel en 1981, 1982 y 1983 respectiva 
mente. Los 2 ultimos productos fueron los mas 
afectados. Tambien es cierto que el algodon expe 
rimento una baja de su precio promedio en 1982 

para luego recuperarse en 1983. El banano fue, sin 

embargo, una exception ya que durante el quin 
quenio 1978-1982 mostro una tendencia alcista 

(31). Ahora bien, debe tenerse cuidado en matizar 
el alcance de tales bajas. "En efecto, de los 5 pro 
ductos... todos (a exception del cafe) tienen en 

1982 un nivel de precios (promedio) superior a 
1978 ?ano en que no habia crisis. Ademas, la ex 

ception del cafe tiene una explication mas que 
razonable: en 1977 las heladas de Brasil elevaron a 

niveles 'record' los precios internacionales del cafe 
con lo cual el precio de 1978 fue un precio anor 
malmente elevado... (ademas) todos los productos 
(a exception del azucar) durante el quinquenio en 

que se origino la crisis (1978-1982) tienen prome 
dios anuales de precios superiores al promedio de 

precios durante el quinquenio 1973-1977, anos de 
relativa estabilidad en Centroamerica (32). Logica 

mente, puede deducirse de lo anterior que las bajas 
de los precios internacionales no fueron la unica ni 
la principal causa de la cai'da de los ingresos de 

exportation de los pai'ses del area. Al examinar las 
causas internas de la crisis sera necesario volver 

sobre este punto. 

La caida de la demanda de productos centroa 
mericanos en los mercados industrializados es un 

fenomeno mas facil de aproximar. Es en 1981 que 
las importaciones de Estados Unidos, originadas en 

Centroamerica, decayeron drasticamente a 1224.1 

millones* de dolares, luego de haber tenido un alto 
nivel de 1788.6 millones de dolares en 1980. Tam 
bien las importaciones del resto de principales pai' 
ses industrializados (34) declinaron en ese mismo 
ano. En 1982, mientras las importaciones de Esta 
dos Unidos experimentaron una mejoria de 117 
millones de dolares, las del resto prosiguieron su 
declinamiento en 100,8 millones de dolares (33). 
Sin duda alguna, dicho fenomeno estuvo ligado a 
la leve recuperation de la economia norteamerica 

na en ese ano. 

Para la region en su conjunto, la elevation del 
costo de los insumos importados, especialmente 
con destino industrial, obligo a la limitation forza 
da de las importaciones. Baste ilustrar el ejemplo 
del petroleo, el cual, gracias al alza de precios 
?descrita mas arriba? hizo practicamente doblar 

en 2 anos la factura petrolera de las importaciones 
de la region, la cual paso de 531.5 millones de 
dolares en 1978 a 1048 millones de dolares en 
1980 (35). Asi', la participation relativa del petro 
leo en el total de las importaciones regionales paso 
del 10.9% en 1978 al 17.5% en 1980 yal 21.2% en 
1982. Vale destacar que en algunos pai'ses, como 

Costa Rica, a pesar del alza de precios, ciertas ri 

gideces estructurales contribuyeron inclusive a au 

mentar el volumen (quantum) importado de petro 
leo, el cual paso de 3142 barriles en 1978 a 3460 
barrilesen 1980(36). 
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Es interesante constatar, al resumir las tenden 

cias relativas a los precios de las principales expor 
taciones e importaciones, la evolution de los ter 

minos de intercambio y del poder de compra de 
las exportaciones (37). No es dificil verificar hasta 
1981 que, para la region en su conjunto, los termi 

nos de intercambio se deterioraron "desde 1977 en 
casi un 50% mientras el poder de compra de las 

exportaciones disminuia un 30%. Lo anterior signi 
fica, a grosso modo, que de haberse mantenido el 

poder de compra de las exportaciones de 1977, el 
valor de las exportaciones en 1982 hubiera sido un 
30% mayor que el registrado, lo que significa apro 
ximadamente un 2.0% adicional al producto inter 
no bruto de ese ultimo ano" (38). Debe anotarse, 
conforme a lo descrito mas arriba, que el deterioro 
de los terminos de intercambio se dio a pesar de 
los aumentos de las tasas de crecimiento del valor 
unitario de las exportaciones en 1979 y 1980 (39). 
Estos aumentos reflejan que las bajas de precios de 

algunos productos tradicionales durante esos anos 

fueron compensadas positivamente por los aumen 

tos de precios de otros productos -tradicionales y 
no tradicionales- de exportation. Por lo tanto, 
hasta 1980, el deterioro de los terminos de inter 
cambio de los paises centroamericanos se origino 
principalmente en el alza de los precios de las im 

portaciones. A partir de 1981, la baja de los pre 
cios de las exportaciones (tradicionales) contribu 
yo a acentuar aun mas su deterioro (40). 

Inmerso en plena recesion economica, caracteri 

zada por el debilitamiento de la actividad indus 
trial, problemas cambiarios y falta de divisas; el 
comercio interregional, que habia alcanzado su 

mas alto nivel historico en 1980, comenzo a decre 

cer consecutivamente en 1981,1982 y 1983, hasta 
alcanzar en 1984 el nivel de 696.6 millones de 

dolares, apenas superior al nivel adquirido en 

1976, casi una decada atras (41). La acumulacion 
de saldos deudores entre paises y las dificultades 
para encontrar financiamiento externo que permi 
ta reactivar la Camara de Compensation lo man 

tienen paralizado. Inclusive ha reaparecido, con 

fuerza, desde 1983 el comercio de trueque bajo 
legislaciones especificas en Guatemala, Nicaragua y 

Costa Rica. Dicha practica comercial busca obviar 

el problema de la escasez de divisas y mantener asi, 
los debilitados lazos de interdependencia. 

Soportando el comportamiento externo adverso 

de las variables "reales", ha sido a traves de las 

relaciones financieras ?via endeudamiento exter 

no- que los paises centroamericanos han intenta 

do amortiguar las bruscas caidas de sus ingresos de 

divisas. El recurso oficial al endeudamiento exter 
no fue estimulado inicialmente por la caida del 
ahorro interno y por la fuga de capitales. Desgra 
ciadamente, el remedio resulto peor que la enfer 
medad puesto que, a partir de 1979, las tasas de 
interes internacionales, LIBOR y preferencial (pri 

me rate), superaron labarrera tradicional del 10 por 
ciento hasta alcanzar en 1981 su mas alto nivel 
historico promedio superior al 16 por ciento. Los 

pai'ses centroamericanos, cuya deuda externa co 

menzo a elevarse tardiamente recien en 1979, in 

crementaron notablemente su deuda externa total 

desembolsada de 5609 millones de dolares en 1978 
a 10111 millones de dolares en 1981 (43). En ese 
mismo periodo, las tasas nominales de interes su 

bieron, en promedio, mas de 7 puntos;lo cual sig 
nified que hacia 1981, solamente debido al incre 

mento de las tasas de interes, los pai'ses centroame 

ricanos debieron pagar ?como servicio de la deu 

da- aproximadamente 707 millones de dolares su 

plementarios, un monto mayor que los ingresos 
totales de las exportaciones de banano y carne de 
Centroamerica para 1981. De esa forma, el alza del 
costo del endeudamiento externo, se convirtio en 

un factor principal de agravacion de la crisis. Hacia 
1981-1982, la restriction del credito bancario in 
ternacional aunada a la consideration generalizada 
de la region como de alto riesgo financiero y poli 
tico en los ci'rculos bancarios internacionales, die 

ron el golpe final a las debilitadas economias de la 

region. No habiendo sino recursos externos escasos 

y costosos, inevitablemente solo hubo una "sali 

da": la recesion generalizada y profunda y, el ago 
tamiento de las reservas. Hacia 1982, todos los pai' 
ses centroamericanos tem'an reservas netas negati 
vas. Entonces entraron en juego las poh'ticas de 

estabilizacion. 

TESIS 4. 

Pueden observarse ciertas similitudes en los fenomenos de 

origen interno que dieron lugar a la crisis economica regio 
nal. Las similitudes mas importantes son: la caida del vo 
lumen (quantum) de las exportaciones tradicionales; la 
cai'da de la inversion interna -especialmente privada- li 

gado a la baja del ahorro interno y a la fuga de capitales; 
la inflation galopante; el desequilibrio creciente de las fi 
nanzas publicas vinculado a la implementation temprana 
de unas poh'ticas economicas expansivas que no hicieron 
sino posponer y agravar la crisis; y, el incremento de los 
gastos para fines militares. Los factores endogenos prece 
dieron a los factores exogenos en el desencadenamiento 
de la crisis. 

Si se observan detalladamente la mayon'a de los 
elementos externos anteriormente mencionados, 
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puede constatarse que no es sino hasta 1980 que 
su influencia coyuntural agudizo la crisis regional. 
No obstante, ya en 1979 el PIB de Centroamerica 
habia sufrido una primera baja, ligada a los sucesos 
de Nicaragua y El Salvador, y al descenso de la 
actividad economica en el resto de paises centro 
americanos. Ello apunta a reconocer la proceden 
cia evidente de factores endogenos, en la crisis eco 
nomica regional, sobre factores externos quienes, 

por el contrario, juegan el papel de amortiguadores 
de los efectos internos adversos hasta 1980, para 
luego convertirse a su vez en catalizadores de la 

crisis. Un diagnostico semejante se distancia de 

otros, como el del Inter American Dialogue, el cual 
textualmente afirma que "las causas de la depre 
sion en America Latina son algunas internas pero 
sus principales origenes yacen en la profunda rece 
sion externa global". 

Entre tales factores endogenos puede recono 
cerse la caida del quantum de las exportaciones 
tradicionales como uno de los mas importantes. 

Efectivamente, excepto en el caso del banano, el 
volumen de exportaciones del resto de principales 
productos tradicionales de exportation de Centro 
america decayo tempranamente entre 1979 y 
1980. El cafe cayo de 561 mil toneladas a 482 mil 
toneladas, el algodon de 352 mil toneladas a 215 
mil toneladas, la carne de 118 mil toneladas a 87 
mil toneladas y, finalmente,* el aziicar de 516 mil 
toneladas a 457 mil toneladas (44). Dicha baja se 

profundizo entre 1980 y 1981. Una importante 
conclusion que deriva de lo anterior es que la baja 
de los ingresos de exportation, constatada tempra 
namente en 1980, tuvo sus origenes en las condi 

ciones de production internas y no en los precios 
internacionales que, como se vio anteriormente, re 

cien declinaron de forma generalizada entre 1980 

y 1981 (excepto el banano) (45). Las explicacio 
nes de tal descenso son diversas y difleren por pai 
ses. En el caso de Nicaragua estuvieron vinculadas 

a los efectos posteriores a la insurrection, al no 
haber podido brindarse a los cultivos la atencion 

que requerian. En el caso de Costa Rica, se senala 
"un reiativo agotamiento de la frontera agricola" y 
la implementation de politicas nacionales que fa 
vorecen "una ineficiente utilizacion de recursos" 

(46). Por fin, en el caso de Honduras, tanto los 
efectos de desastres naturales ?inundaciones?, co 

mo de plagas (sigatoka negra -banano, insectos y 
depredadores? algodon) y problemas laborales 
fueron los principales responsables. 

Ahora bien, el descenso de la actividad econo 
mica tuvo antecedentes anos atras, puesto que des 

de 1977 el ahorro interno habia comenzado a de 
crecer sucesivamente en Centroamerica. Tambien 

la inversion privada initio una baja vertiginosa a 

partir de 1979 y en menos de 4 anos, entre 1978 y 
1981, paso del 14.1% del PIB de Centroamerica al 
8 5% del mismo. A partir de 1980 y en los anos 
sucesivos, ambas bajas se agudizaron y generaliza 
ron a todos los paises centroamericanos. 

La explication de ambos fenomenos rebasa los 
limites de lo economico: los capitales privados fue 
ron trasladados hacia horizontes mas seguros. A 

medida que el conflicto politico se extendio a ni 
vel regional, la fuga de capitales privados profundi 
zo la crisis economica hasta convertirse en un fac 

tor desestabilizante de primera importancia. Los 
paises que primero experimentaron esta situacion 
fueron Nicaragua, Guatemala y El Salvador desde 
1979. En el caso de Honduras y Costa Rica, la fuga 

mayor se dio entre 1981 y parte de 1982. La im 

portancia de estos flujos financieros puede estimar 
se conociendo los ejemplos de Guatemala y El Sal 
vador donde, solamente en 1980, se estimo que las 
fugas de capitales registradas bajo la forma de "sa 
lida de capitales privados a corto plazo", fueron 
respectivamente de 309.1 y de 407 millones de 
dolares (47) equivalentes al 3.90 por ciento y al 
12.4 por ciento del PIB de cada pais para ese ano. 
Lo peor es que esos datos subestiman el valor real 
ya que otras modalidades de fuga de capitales -ta 
les como sobrefacturacion de importaciones, sub 

facturacion de exportaciones, gastos excesivos de 

turismo, etc. -son dificilmente contabilizables. 

Por fin, debe precisarse que tambien existieron ar 

gumentos puramente economicos que estimularon 

esta tendencia tales como: la inestabilidad cambia - 

ria ?p.ex. en Costa Rica la estabilizacion del tipo 
de cambio contribuyo a detener la fuga de capita 
les?; y la diferencia positiva entre las tasas de in 
teres internacionales, aumentadas a partir de 1978 
y, las tasas de interes domesticas en la region. 

Curiosamente, la cai'da de la inversion privada 

y el agotamiento de las reservas hacia inicios de 
1982, obligaron a los gobiernos centroamericanos 
a intentar contrarrestar, mediante inversion publi 
ca, la baja de la produccion en unas claras poh'ticas 
expansivas del gasto. Los resultados en algunos ca 
sos fueron desastrosos y los cuellos de botella nu 

merosos a su vez. No solo la deuda oficial externa 

crecio desmesuradamente, y su costo tambien; sino 
que el deficit fiscal de los cinco gobiernos se elevo 
"de 460 millones de pesos centroamericanos en 
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1977 (3% del PIB) a mas de 1600 millones en 1981 

(7.8%del PIB)" (48). Ademas, mientras la partici 
pation del gasto publico en el PIB crecio como 

producto de las politicas "anti-recesivas" "del 17.7 

%anual en 1977 al 21.3% en 1981", el coeficiente 
de tributacion disminuyo" del 12.9% al 11.6! entre 
los mismos anos", generandose un "gap" creciente 

que reflejo precisamente el incremento del deficit 
fiscal. Para colmo de males, frente a la restriction 
del financiamiento externo se pusieron en marcha 
mecanismos monetarios (emisiones inorganicas de 
masa monetaria para cubrir el deficit fical) que 
contribuyen a la ruptura de la traditional estabili 
dad cambiaria que habfa imperado en Centroame 
rica dos decadas atras. 

La inflation galopante (superior al 10 por cien 

to) tambien fue un resultado directo de esta situa 
cion. Excepto El Salvador, quien desde 1977 ha 
tenido altas tasas de inflation, fue en 1979 donde 
el nivel de precios se elevo considerablemente en el 
resto de paises centroamericanos. Por supuesto 

que comparados a otros paises latinoamericanos, 

las tasas de inflation de la region pueden conside 
rate aun moderadas; pero lo que vale la pena des 
tacar tambien es la clara correlation existente en 

tre los pafses con mayores devaluaciones en esos 

anos (Costa Rica y Nicaragua) y aquellos paises 
con mayores tasas de inflation. Haciendo esfuerzos 

importantes hasta 1982, Guatemala se resistio a 
afectar su moneda, sin embargo, la distorsion de 

precios fue alta: en 1983 el indice de precios subio 
a un 15.2% y, para 1985, se pronostica un indice 
no menor al 22% (50). Una importante polemica 
ha surgido recientemente entre CEPAL y otros 
analisis sobre el factor que explica la actual crisis 
inflacionaria de Guatemala: si las emisiones inorga 
nicas para cubrir el deficit fiscal, o la legalization 
del mercado paralelo (51). La polemica es similar a 
la existente en el resto de paises. 

Un ultimo factor interno comun, cuyas conse 

cuencias sobre la crisis economica son tan impor 
tantes como poco conocidas, ha sido el considera 

ble y excesivo flujo de recursos destinados a gastos 
militares. Apenas excluyendo a Costa Rica, en los 
pafses centroamericanos se observa una creciente 

militarization del gasto publico. Se ha estimado 
que en los paises mas afectados por conflictos ar 

mados: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, el gas 
to minimo destinado a defensa y seguridad repre 
senta un 40%, 25% y 29.3% respectivamente (52). 
Dichas cifras, aun si pueden considerarse por deba 
jo de las reales (53) y alimentadas en buena medi 

da por la asistencia militar de los Estados Unidos, 
son un lastre pesado para contrarrestar cualquier 
intento de reactivation economica. No en balde 

parece existir un consenso generalizado, en los or 

ganismos financieros internacionales, afirmando 

que la solution de la crisis economica regional pasa 
primero por la solution de los conflictos armados 
existentes en la region. 

TESIS 5. 

La crisis economica ha acelerado un proceso de recompo 
sicion de las modalidades de funcionamiento de las econo 

mias de Centroamerica. En el marco de un estrechamiento 
de las opciones de poh'tica economica, los objetivos de 
desarrollo economico se encuentran actualmente subordi 
nados a los objetivos de ajuste estructural en el marco de 
una crisis de la poh'tica economica. Los elementos mas 

importantes de ese ajuste estructural son: 

-el esti'mulo del "modelo de promotion de exportacio 
nes" -tradicionales y no tradicionales- como ejes princi 
pales del desarrollo economico". 

-el fomento de una nueva pauta de industrialization basa 
da principalmente en la promotion de ramas de interes 

para el capital foraneo: agro industrias, industrias de ma 

quila y zonas francas; ramas que generen, a su vez, nuevas 

exportaciones. 

-la ruptura de la estabilidad cambiaria que predomino en 
los ultimos veinte anos en Centroamerica, acompanada de 
un proceso de "dolarizacion" de las economias. 

-la tendencia a la reprivatizacion de diversas empresas 
publicas de los pai'ses centroamericanos, como consecuen 
cia de las fuertes restricciones al deficit publico. 

El agravamiento de los desequilibrios economi 
cos ?externos e internos? hacia 1982, probable 
mente el peor ano desde la posguerra, hizo que ese 
mismo ano, sin exception, todos los pai'ses cen 

troamericanos estuvieran aplicando poh'ticas de es 

tabilizacion. Dichas poh'ticas fueron orientadas ha 
cia objetivos muy precisos en lo inmediato: reducir 
la demanda interna para disminuir la inflation y 

mejorar la balanza de pagos, de forma tal que se 

redujeran los dos deficit mas importantes: el fiscal 
y el externo. 

No es un secreto saber que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y otros organismos financieros 
internacionales han jugado un papel muy activo en 
la orientation e implementation de esas poh'ticas. 
Su presencia, mediante diversos servicios financie 

ros, ha descansado principalmente en la negotia 
tion de los acuerdos de contingencia (stand-by): 
Costa Rica en diciembre de 1982 y marzo de 
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1985, Guatemala en octubre de 1981 y septiembre 
de 1983, El Salvador en julio de 1982, Honduras 
en noviembre de 1982. 

En el caso de Nicaragua, la implementation de 
ciertas politicas economicas disonantes con las re 

comendaciones del FMI (p.ex. controles de pre 
cios, subsidios gubernamentales, restricciones a las 

importaciones, etc.), le habian impedido solicitar 
la firma de un acuerdo con el Fondo. De hecho, ni 

siquiera ha intentado obtenerla. Ahora bien, la pa 
labra austeridad surgio por primera vez en el voca 
bulario economico nicaraguense a inicios de 1982, 
ano en que se inicia la aplicacion de algunas medi 
das de estabilizacion preliminares: continuation de 
la reduction del ritmo de expansion del gasto pu 
blico iniciada en 1981, politica monetaria restricti 
va y reordenamiento de las finanzas publicas. En la 
actualidad puede corroborarse facilmente como 
ciertos aspectos del giro reciente de la polftica eco 
nomica adoptada en febrero de 1985 (reforma tri 
butaria, elimination de subsidios, incremento de 

precios oficiales, devaluation del cordoba y legali 
zation del mercado libre de divisas) coinciden, a 

grosso modo, con los lineamientos propios a las 

politicas de estabilizacion (54). Tales aspectos, 
ademas, fueron incluidos en el informe que una 
mision tecnica del FMI presento ante el directorio 
del Fondo el 4 de marzo de 1985 (55). 

Desgraciadamente, para los paises centroameri 

canos, "a corto plazo los programas (de estabiliza 

cion) parecen ser mas exitosos ejecutando sus obje 
tivos (reducir la inflation y estabilizar la balanza 
de pagos) que deteniendo el decrecimiento econo 
mico" (56). Es precisamente ese vacio el que pre 
tenden llenar los llamados programas de ajuste es 
tructural. Programas de mediano y largo plazo (su 
duration promedio es de 3 anos), con recursos fi 
nanciers externos sustanciales; buscan operar una 

verdadera recomposicion del patron de desarrollo 
traditional. Son precedidos por los acuerdos de 

contingencia cuya funcion es "sanear" y "discipli 
nar" las economias de la region, basandose en el 

manejo estricto de la demanda interna. De esa for 

ma se complementan medidas de caracter inmedia 

to con disposiciones de mediano y largo plazo. 
Tres tipos de esfuerzos concretos han sido apli 

cados durante los ultimos anos en Centroamerica 

para estimular la introduction de estos programas 
de ajuste estructural: el Programa de Ajuste Es 
tructural ?conocido en ingles con el nombre de 
SAL? impulsado por el Banco Mundial en Costa 
Rica y que espera firmarse en 1985; el Servicio 

Ampliado del FMI (SAF) utilizado por Costa Rica 

y por Honduras en 1981; y, por fin, los prestamos 
otorgados por la asistencia economica de los Esta 
dos Unidos. Ademas ciertos objetivos de dichos 
Programas coinciden con los contemplados dentro 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). 

El Servicio Ampliado del Fondo (SAF) fue ere 
ado en 1974 con el objetivo de asistir financiera 
mente a los pai'ses miembros con problemas de 
balanza de pagos originados en desequilibrios es 
tructurales. Los recursos son asignados por perio 
dos largos de 36 meses y estan condicionados al 
cumplimiento no solo de un acuerdo de contingen 
cia durante el primer ano, sino a otra serie de seve 

ros requisitos contemplados dentro de un Progra 
ma. La experiencia de los dos pai'ses centroameri 

canos que lo han utilizado, Costa Rica y Honduras, 
ha sido negativa ya que ninguno de los dos pudo 
cumplir con las exigencias del Programa y antes de 
cumplir siquiera un ano la facilidad ampliada fue 
suspendida. 

Todavia sin haber sido aprobado por la Asam 
blea Legislativa de Costa Rica, el programa de 
Ajuste Estructural (PAE) ?conocido en ingles co 
mo (SAL)? por $85 millones de dolares con el 
Banco Mundial es mas expli'cito en sus propositos: 
la reduction del proteccionismo mediante una re 
forma -a la baja? del arancel centroamericano; la 

promotion de exportaciones no tradicionales fuera 
del area centroamericana, el control y la reduction 
del deficit del sector publico al 1.5% del PIB; y el 
refinanciamiento de la deuda externa, elevando sus 
reservas internacionales y reduciendo la tasa de 
crecimiento de la deuda publica externa. De esta 

manera, "imprimirle otra orientation a la produc 
tion nacional, para hacerla menos dependiente de 
la protection oficial y mas competitiva en nuevos 

mercados, es lo que pretende el Banco Mundial" 
(57). 

Todos los caminos llevan a Roma y, aunque el 
resto de pai'ses centroamericanos ?excepto Nicara 

gua- no se encuentren en una situacion tan com 

prometida con su deuda externa como se encuen 

tra Costa Rica, lo cual no los obliga a ajustarse a 
un programa tan n'gido; las recomendaciones que 
los inclinan hacia el ajuste estructural se canalizan 
a traves de un tercer canal: la asistencia economica 

de los Estados Unidos (especialmente a traves de la 
AID). A pesar de que los fondos son asignados a 
un espectro mas amplio de necesidades, existen nu 

merosos ejemplos que ponen en evidencia los lazos 
comunes hacia similares objetivos. Un caso muy 
conocido fueron las recientes presiones ejercidas 
por la AID en Costa Rica para acelerar la reestruc 
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turacion de la Corporation Costarricense de Desa 
rrollo (CODESA), y reprivatizar asi' algunas de sus 

empresas publicas que no son rentables. Tal rees 

tructuracion es precisamente uno de los principales 
objetivos contemplados en el SAL... 

Practicamente lo mismo puede decirse de la Ini 
ciativa de la Cuenca del Caribe, "la cual descansa 
en una estrategia de desarrollo basada en la promo 

tion de exportaciones (contemplada en el SAL) 
cuyo estimulo inicial sen'a proporcionado por la 

apertura del mercado de los Estados Unidos, sin 

barreras aduaneras, para una gama de mercancias 

que ahora no se producen, pero que en el futuro 

pueden producirse en los paises de la Cuenca del 
Caribe" (58). Los bajos costos de la mano de obra, 
la cercani'a geografica con los Estados Unidos y el 
tratamiento preferencial otorgado a la inversion 

extranjera por los gobiernos del area, son precisa 
mente los factores de estimulo para atraer a las 

maquiladoras norteamericanas que operan en el su 

deste asiatico. 

A pesar del beneplacito con que la mayoria de 

gobiernos centroamericanos han acogido este con 

junto de programas, la evaluation preliminar de sus 

logros y avances concretos muestra las enormes di 

ficultades que enfrenta el proyectado ajuste estruc 
tural de las economias centroamericanas. 

En primer lugar, escasos son los acuerdos de 

contingencia que han podido llevarse a cabo hasta 
el final cumpliendo con la mayoria de las exigen 
cias de la Carta de Intenciones. De los 5 acuerdos 
firmados entre 1981 y 1984, unicamente los de 
Costa Rica pudieron finalizar aceptablemente. El 
resto de acuerdos o no pudieron obtener la apro 
bacion para utilizar todos los recursos disponibles, 
o ni siquiera lograron el desembolso de recursos al 

suspenderse tempranamente el credito por el Fon 
do, al constatar la imposibilidad de cumplimiento 
de la Carta por parte de los gobiernos respectivos. 
Estos han preferido, al menos a corto plazo, la 
estabilidad polftica a la estabilidad economica. 

En segundo lugar, la implementation de los li 
neamientos generales propios a la politica de esta 
bilizacion ?reduction del gasto publico, liberaliza 
tion de precios internos, devaluation, etc.- , no 

parece resultar tan exitosa en lograr algunos de sus 

objetivos de corto plazo y, en algunos casos, ha 
contribuido a desestabilizar aun mas las econo 

mias. Quizas el punto de friction mas importante 
se ha dado en torno a la fuerte resistencia de los 

gobiernos del area a la devaluation de sus monedas 
nacionales. En Centroamerica, la ruptura de la es 

tabilidad cambiaria ha resultado ser mas inflaciona 

ria que la propia ruptura de la estabilidad moneta 
ria provocada por las emisiones inorganicas necesa 

rias para financiar el acrecentado deficit fiscal 

(59). El enfoque monetarista del FMI se defiende 
afirmando que la implementation partial, y no to 

tal, de sus recomendaciones es la responsable de 
tales desajustes. Lo cierto es que muchas de las 

medidas recomendadas -p.ex. la elimination de 

subsidios estatales y el incremento de los precios 
de los servicios publicos necesarios al proposito de 
reducir el gasto publico? tienen fuertes impactos 
sociales que pueden conducir a la inestabilidad po 
h'tica, de ahi' las reticencias de los gobiernos. Tam 

bien es cierto que la inestabilidad cambiaria, acom 

panada de la incertidumbre en cuanto a la recupe 
ration, ha estimulado la "dolarizacion" de las eco 
nomias de la region. El dolar se ha constitui'do en 
la inversion "refugio", estimulando ademas la crea 

tion de los mercados "negros" que tanto desarro 

llo han tenido durante estos ultimos anos. Desafor 
tunadamente, a medida que la crisis se ha profun 
dizado y los requerimientos condicionados de fi 
nanciamiento externo ?con el apoyo del FMI? 

han sido mayores, las opciones alternativas de poh' 
tica economica ?p.ex. control de cambios, restric 

ciones a las importaciones, control de precios y 
salarios internos, etc.? han ido desapareciendo gra 

dualmente; lo cual ha conducido a una virtual "cri 
sis de la poh'tica economica", la misma que Soli's 
califica como "crisis de la gestion estatal" (60). 

En tercer lugar, el modelo de promotion de ex 

portaciones, a traves de la implementation de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe, se ha visto cons 
trenido precisamente por los limites y rigideces es 
tructurales de las economias de la region. La crea 

tion de "zonas francas" no es una idea nueva en 

Centroamerica (61), tampoco lo es la estrategia de 

promotion de exportaciones (manufacturas) en ba 
se a capital extranjero. Ya a mediados de los anos 
70 se instalaron en El Salvador la "zona franca" de 
San Bartolo y en Guatemala las primeras maquila 
doras; y basta leer anteriormente, a modo de ejem 
plo, el Plan de Desarrollo Economico y Social del 
Gobierno de El Salvador para el quinquenio 
1968-1972 para encontrar como tercer objetivo de 
su poh'tica industrial "promover la expansion de 

productos manufacturados fuera del area" (62). 

Tales ejemplos no son exclusivos. Lo que es nuevo 

actualmente es la emergencia de un proceso de 

"apertura externa" que busca articular la poh'tica 

economica en funcion de un estilo de desarrollo 

que ya en los anos setenta encontro resistencias en 

la region. Tal proceso de apertura externa se ma 
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nifiesta en tres direcciones descritas por Lichtensz 

tejn: "a) una "apertura productiva" que supone, 
segun el enfoque de ajuste, una mejor asignacion 
de recursos en funcion de una mayor competitivi 
dad en los mercados internacionales, lo que impli 
ca la subordinacion del proceso de industrializa 
tion a los requerimientos de dichos mercados; b) 
una "apertura financiera" que de cabida en los 
mercados de capitales locales a una creciente parti 
cipation del capital financiero internacional; c) 
una "apertura comercial", encaminada a una ma 

yor desproteccion en los flujos de bienes y servi 
cios provenientes del exterior. Este proceso, visto 

globalmente, es tal vez el elemento mas importante 
de las mencionadas politicas de ajuste. desde el 

punto de vista de sus efectos reestructuradores so 
bre el conjunto de la economfa" (63). Tambien 
son nuevos el volumen de recursos asignados a la 
ICC ?350 millones de dolares asignados en buena 

proportion a Centroamerica (excepto Nicara 

gua)-, y la creation generalizada a partir de 1979 
de leyes e instituciones apropiadas para dar el ma 
ximo de garantias a las empresas extranjeras (64) y 
para estimular la produccion y comercializacion de 

exportaciones no tradicionales (65). 
A pesar de toda esta promotion, la ICC no ha 

tenido los resultados esperados. La mayor parte de 
los productos contemplados en la lista de exonera 
ciones "ya estan exentos de gravamenes o bien tie 

nen restricciones dentro del mercado norteameri 

cano" (66), el valor de las nuevas exportaciones en 
el primer semestre de 1984 es de importancia poco 
significativa en los ingresos totales de exportation 
de cada pafs y, al parecer, el entusiasmo en el mis 
mo gobierno norteamericano ha declinado cuando 
"nuevas caras entraron al gabinete e insistieron en 

el viejo esquema del mercado (norteamericano) 
cautivo" a finales de 1984 (67). 

Logicamente, con la industrialization en crisis y 
las exportaciones no tradicionales en un proceso 
de despegue dificil y dudoso, puede afirmarse que, 
mas que nunca, las economias de la region descan 

san basadas en la exportation tradicional, la cual 
no ha dejado de estimularse (68). 

En cuarto y ultimo lugar puede afirmarse como 
un logro importante de las politicas de estabiliza 
cion, el haber estimulado la tendencia a la repriva 
tizacion de diversas empresas publicas, no renta 

bles, vinculadas a esferas productivas y de interes 
para el capital privado nacional y foraneo. Las res 
tricciones considerables del gasto publico han obli 
gado a los gobiernos a eliminar subsidios, lo cual 
ha puesto a numerosas empresas publicas en posi 

cion de quiebra. Se opera asi', un proceso de ratio 
nalization de la gestion publica basado no tanto en 
terminos de su utilidad social, sino en terminos de 
eficiencia administrativa o productiva. Ejemplar es 
el caso de CODESA en Costa Rica. 

TESIS 6. 

Dos grandes opciones tienen los paises centroamericanos 
para solucionar el problema de la deuda externa: cumplir 
con los compromisos adquiridos o rencgociar la deuda. En 
Centroamerica, especialmente en Costa Rica y Nicaragua, 
el peso de la deuda externa es tan grande que impide 
cumplir los compromisos. Las renegociaciones de la deuda 
externa estan pre-condicionadas al aval del FMI -en parti 
cular a la puesta en aplicacion de sus poh'ticas de estabili 
zacion- a las tendencias generales de las grandes negocia 
ciones sobre deuda externa entre pai'ses deudores y paises 
acreedores, y a consideraciones de orden geopoh'tico. Di 
versas exigencias planteadas por los pai'ses acreedores en la 

renegotiation han sido contradictorias con el objetivo 
central de reactivation economica. El peso creciente del 
endeudamiento externo compromete progresivamente la 
soberam'a y autonomia de los estados centroamericanos, 
amenazando con convertirlos a algunos de ellos en "pro 
tectorados" de hecho. 

Si se observa el cuadro 1 detenidamente, el cual 
expone los principales indicadores de la deuda ex 
terna de Centroamerica en 1983, puede observarse 
como los paises con mayor deuda externa -total y 

percapita? fueron Costa Rica y Nicaragua, con un 
volumen relativamente elevado en relacion al resto 
de pai'ses centroamericanos. Luego, es de notar 

que el incremento anual promedio de la deuda fue 
similar en la mayon'a de pai'ses llevando a un pro 

medio regional de 17.7% para el periodo 
1978-1983. Dicho incremento no correspondio a 

un crecimiento de las economias sino a un encare 

cido pago por intereses dentro del servicio de la 
deuda; calculos confiables han mostrado que k<por 
cada punto porcentual que aumenten las tasas de 
interes en los mercados financieros internacionales, 

para Centroamerica significa un aumento del orden 
de los US$ 75 millones en el servicio de la deuda" 
(69). Esto es equivalente al 2% de las exportacio 
nes regionales en 1983. 

Por su parte el servicio de la deuda como pro 
portion de las exportaciones ya fue en 1983, Hon 
duras exceptuada, superior al 20%, porcentaje re 
conocido por el SELA como compatible entre los 

objetivos de renegotiation de la deuda y de recu 
peration del crecimiento economico, y mas alia del 
cual se comprometen seriamente las capacidades 
de pago a corto y mediano plazo (70). Observese 
que el porcentaje de 20% de Nicaragua no incluyo 
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los atrasos de intereses obtenidos mediante su 

transferencia del corto al mediano y largo plazo 
que obtuvo en la renegotiation de 1983 (71). La 

fragilidad de la position nicaraguense es tal que el 

mismo porcentaje en 1984 ya fue del 57.2 por 
ciento (72). 

La situacion anterior muestra que cumplir los 

compromisos adquiridos, aun para paises poco en 

deudados como Honduras, es practicamente impo 

sible lo cual les obliga a tomar mas tarde o mas 

temprano la "alternativa" de la renegotiation de la 
deuda. La situacion es mas critica en los casos de 

Costa Rica, Nicaragua y, mas recientemente, El 

Salvador donde informes recientes de CEPAL afir 
man que el servicio de la deuda, como parte de las 

exportaciones, habn'a aumentado en 1984 al 50% 
(73). 

Ahora bien, estando precondicionados los 
acuerdos de renegotiation de la deuda externa a la 

puesta en practica de las polfticas de estabilizacion 

sugeridas por el FMI, las cuales buscan garantizar 
la correction de los desequilibrios estructurales in 
ternos que dieron origen al endeudamiento desme 
surado; es necesario tener presente que exigencias 
demasiado elevadas, respecto a la renegotiation 
propiamente dicha, pueden poner en dificultades 
los objetivos de estabilizacion. Las grandes nego 
ciaciones internacionales sobre la deuda externa 
ocurridas entre 1983 y lo que va de 1985 han 
contribuido a mejorar las condiciones de refinan 
ciacion de la deuda, entre las cuales destacan: re 

programaciones plurianuales de vencimiento, pla 
zos de amortization bastante mas largos, reduction 
de los margenes de interes sobre las tasas basicas 

(LIBOR) y disminucion de las comisiones de inter 
mediation. No obstante, los paises centroamerica 

nos continuan aceptando, en relation al resto de 
Latinoamerica, condiciones de renegotiation mas 
onerosas justificadas, en buena medida, por el ries 
go a cubrir debido a la inestabilidad politica. Ejem 
plo de ello fue la reciente renegotiation de Hondu 
ras (Septiembre de 1984) donde las condiciones 
fueron: vencimientos a un plazo de 11 anos, inclu 

yendo tres anos de gratia y tasas de interes de 
1.88% sobre la LIBOR (74); pafses como Mexico 
tienen en cambio 14 anos de vencimiento y tasas 
de interes de 1.13% sobre LIBOR (75). Condicio 
nes tan severas comprometen los recursos externos 

originados en el sector real (exportaciones) hacia el 
pago exclusivo de intereses, lo cual puede generar 
el surgimiento temporal de un fenomeno conocido 
como la "estabilidad sin crecimiento" (76) que, a 

largo plazo, es incapaz de poder corresponder a las 
crecientes exigencias financieras externas. 

El argumento anterior, aunado a las limitacio 
nes estructurales originadas en el estilo de desarro 
llo regional, permite afirmar que las posibilidades 
de recuperation economica de los paises centroa 

mericanos son mas lentas y mas costosas que en el 

caso de otros paises latinoamericanos (77). 
Finalmente, una consideration de importancia 

para la renegotiation de la deuda externa descansa 
basada en criterios geopoh'ticos. No son criterios 
tecnicos los que explican la suspension de los cre 
ditos de Estados Unidos a Nicaragua, menos aun lo 
son aquellos que explican el por que la AID se ha 
convertido en lo que algunos llaman "el hada ma 
drina" del istmo centroamericano (78). Una leve 
mirada retrospectiva al cuadro No.2 relativo a la 
asistencia economica de los Estados Unidos a los 

paises centroamericanos, canalizada principalmen 
te a traves de la AID, muestra el incremento sus 
tancial del endeudamiento externo de la region ha 
cia ese pais (79). De esta forma, la crisis economi 
ca ha estrechado los lazos de dependencia financie 
ra hacia los Estados Unidos de los paises centroa 

mericanos (Guatemala y Nicaragua exceptuados) 
amenazando con convertirlos en "protectorados" 
de hecho (80). 

TESIS 7. 

La consecuencia social mas importante de la crisis econo 
mica regional es la modification, hacia la baja, de los ni 
veles de pauperization preexistentes a finales de los anos 
setenta. Para los sectores mas pobres de la poblacion de 

Centroamerica, la politica de la sobrevivencia ha sustitui 
do a la politica de austeridad como criterio de desarrollo. 

Una de las principales caracteristicas del mode 
lo de desarrollo economico impulsado en Centroa 

merica entre 1960 y 1980 fue la extrema desigual 
dad operada en la redistribution de los frutos del 
crecimiento y, en consecuencia, la no satisfaction 

de las necesidades basicas de la poblacion. Estudios 
de la CEPAL han demostrado efectivamente que 
hacia fines del decenio de 1970 en Centroamerica 
un 65.2 por ciento de la poblacion vivian en un 
estado de pobreza (sin satisfacer sus necesidades 
basicas), de los cuales un 42.1 por ciento vivian en 
un estado de extrema pobreza (81). La situacion 
peor se presentaba en Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador donde respeetivamente un 88.5%,79.0% y 
68 .1% de su poblacion vivian en un estado de po 
breza. 
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La crisis economica regional ha debido empeo 
rar tal situacion. 

Por defectuoso que sea, al tratarse de un prome 

dio, el PIB por habitante permite una aproxima 
cion inicial: entre 1981 y 1984 el PIB per capita 
decay6 (a dolares constantes de 1970) a una tasa 
acumulada superior al 12 por ciento en todos los 

paises centroamericanos, exceptuada Nicaragua 

(82). Ademas, en tres paises -El Salvador, Nicara 

gua y Honduras? el mismo indice mostro un valor 
inferior o igual (Honduras) al PIB por habitante de 
1970. En estos tres pafses, cada persona recibio en 

1984, en promedio, menos de su ingreso de quince 
anos atras! 

La lectura del cuadro 3 permite ahondar la te 
sis. Basandose en dos indicadores economico-socia 

les, empleo y salarios reales, es posible verificar: en 

primer lugar que en todos los paises ha ido crecien 
do el desempleo a medida que la crisis se ha pro 
fundizado (solamente en Costa Rica se observa una 

ligera recuperation en 1983 y en 1984); los pafses 
mas afectados por el desempleo son, a su vez, Gua 

temala y El Salvador. En cuanto a la evolution de 
los salarios reales, estos no han dejado de disminuir 
en Nicaragua y El Salvador, a pesar de severos con 

trols de precios-salarios; en Honduras y Guatema 

la han comenzado a deteriorarse solamente a partir 
de 1982 y 1983 respectivamente, mientras que 
Costa Rica hace exception mostrando en los dos 
ultimos anos una mejorfa. 

A falta de estudios mas recientes sobre la situa 
cion de las necesidades basicas en la region, es posi 
ble intuir a partir del conjunto de indicadores ante 
riores como la austeridad ha dejado de ser una 

palabra desconocida para la poblacion centroame 

ricana desde initios de la decada de los ochenta, 
abriendo paso a la polftica de sobrevivencia en que 
se encuentran, en la prdctica, grandes capas margi 
nadas de la poblacion del istmo. Tal es su respuesta 
a la crisis. 
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(79) Solo una pequena parte son donaciones. 

(80) Nuevamente debo agradecer la version original 
de esta idea a Edelberto Torres Rivas. 

(81) Rosenthal, G. "Principales rasgos de la evolu 
tion de las economias centroamericanas desde la posgue 
rra" en "Centroamerica, crisis y politica internacional", 
Ed. Siglo XXI, CIDE, Mexico, 1982, p.36. 

(82) En El Salvador cayo en un 21.B por ciento in 
clusive. Los datos son tornados de CEPAL, "La economia 
latinoamericana..." art. cit., p. 13. 
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