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Esperemos el cumplimiento de estas pro- 
mesas y que sean el preludio del urgente cam- 
bio para salvar a la humanidad y a nuestro 
planeta. 

El cuarto artículo escrito por el máximo 
ejecutivo de Du Pont, Chad Holliday y tradu- 
cido por Guillermo Villacorta es de un conte- 
nido sorprendente; resulta que la empresa que 
se ha caracterizado por introducir en el mun- 
do unos avances tecnológicos que han sido 
verdaderos proyectos de dominación, tanto de 
la naturaleza como de los clientes, ahora está 
promoviendo estrategias de negocios amiga- 
bles con el medio ambiente y con los recursos 
naturales, sin sacrificar la rentabilidad; pero 
aún más el autor está comprometido con el 
objetivo de equidad y desarrollo de los países 
receptores de "El Método de Du Pont". 

El autor del artículo sobre el ALCA, mo- 
tivado por las inciertas expectativas de la eco- 
nomía salvadoreña y centroamericana, anali- 
za críticamente el proceso de regionalización 
conducido por los Estados Unidos a través del 
proyecto del ALCA. Como alternativa para 
el desarrollo equilibrado, autónomo y susten- 
table, de los países y de la subregión, Argueta 
Antillón sugiere la promoción y profundiza- 
ción de la integración centroamericana, pero 
con perspectivas de convergencia hacia la 
macrointegración de América Latina. 

En el artículo sobre las 
"Dos Opiniones sobre Dola- 
rización", Roberto Salazar 
Candell expresa su preocupa- 
ción por los efectos futuros de 
la dolarización en la econo- 
mía salvadoreña, e insinúa la 
necesidad de acciones inme- 
diatas (coyunturales) por par- 
te de la empresa privada y -lo 

Por ejemplo, en el artí- 
culo de Roberto Mena sobre 
las Micro, Pequeñas y Media- 
nas Empresas (MIPYMES), el 
autor dice -muy acertada- 
mente- que, con ser este un 
problema estructural, la co- 
yuntura generada por los mo- 
vimientos cíclicos de la econo- 
mía y de la gran empresa, 
afecta la situación de las 
MIPYMES. 

V ADOR: Coyuntura Econó 
mica, correspondiente al pe- 
ríodo Enero-Junio de 2001, 
conteniendo una variada te- 
mática sobre acontecimientos 
que marcan el período, pero 
con proyecciones hacia atrás 
y hacia delante. 

Nos complace presentar que queda- de los responsables de las políti- 
a consideración de nuestros cas monetarias y cambiarías. 
lectores el Nº 5 de EL SAL- 
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3 TOLKMAN, Víctor E.: "Sector informal 
en América Latino: De subterráneo a 
legal". En PREALC: "Más allá de la re- 
gulación. El sector informal en Améri- 
ca Latina", 1a. Edic. 1990. 

2 Este apartado se base en MENA, Ro- 
berto (1997): "El Salvador: Alto por- 
centaje de Informalidad". Escuela de 
Economía, UES, 17 de abril. Publica- 
ción Interna. 

Existen por lo menos tres 
enfoques3 para abordar el sec- 
tor informal: un primer enfoque 
es el convencional o neoliberal. 
Este se basa en la observación 
de que en los países en desa- 
rrollo las actividades informa- 
les se llevan a cabo al margen 
de la ley, lo que a su vez se ori- 

El punto de partida para 
aproximarlos a las MIPYMES, 
es desde un punto de vista teó- 
rico, la definición de la infor- 
malidad y la formalidad de las 
actividades económicas realiza- 
das por sus agcntes2• 

2.1. ACTIVIDADES ECO- 
NOMICAS FORMALES 
E INFORMALES. 

2. UN MARCO TEORICO DE 
LAS MIPYMES, HETERO- 
GÉNEO Y DIFUSO. 

Roberto Mena 

I Este es un primer adelanto de una investigación más amplia 
en el nivel de la región centroamericana (Costa Rica, Nicara- 
gua y El Salvador), que se desarrolla en el marco del Progra- 
ma SUDESCA, Universidad de Aalborg, con el apoyo de 
DANIDA, Dinamarca. 

Se destaca que la aplicación de medidas de 
política económica deliberadas en cuanto a la 
calidad de inversión y empleos productivos bien 
remunerados, deberían ser la primera prioridad 
del gobierno y de los partidos políticos en El 
Salvador en la actualidad. 

En este articulo, se exponen algunos enfo- 
ques teóricos sobre el sector informal y las 
MIPYMES en la economía regional. Inmediata- 
mente se pasa a investigar brevemente este pro- 
blema en El Salvador, a través del cual se des- 
cubre que tanto la definición como su dimen- 
sión cuantitativa de las MIPYMES es heterogé- 
nea y difusa. Luego se exponen algunas conclu- 
siones generales sobre esta misma temática. 

Hablar de las actividades económicas de las 
Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) en los países en desarrollo, es ha- 
blar de lo que en el pasado se conocía como sec- 
tor informal. Además, es referirse a un grave 
problema estructural del funcionamiento de es- 
tas economías. Lógicamente que también se ge- 
nera coyunturalmente, conforme al movimien- 
to cíclico de la economía formal o gran empre- 
sa. 

HETEROGENEIDAD EN LAS MICROS, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SALVADOREÑAS 
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Obviamente, los enfoques anteriores de lo 
Informal, deberían facilitar una mejor definición 
de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), aunque siempre siguen causando 
algunas dificultades teóricas y de los indicadores 
usados para su dimensión. Teóricas, porque en 
muchas ocasiones se discute si un Cuenta Pro- 
pia, es o no es micro empresario. o si bien éste, 
corresponde al Sector Informal, segmento del 
mercado de trabajo compuesto por asalariados 
y trabajadores familiares ocupados en estable- 

2.2. LAS DEFINICIONES Y MEDICIONES 
ACTUALES DE LAS MICROS, PEQUE- 
ÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(MIPYMES). 

En síntesis, la causa de lo informal es: una 
cierta forma de producir en un medio en el cual 
predomina la falta de empleo bien remunerado 
y el exceso de mano de obra, lo cual obliga a 
realizar tal actividad económica fuera de la ley. 

Pero hay que observar que los tres enfoques 
hacen referencia a esta categoría, como propia 
de los países en desarrollo, lo que implica que 
en los países desarrollados dicho sector infor- 
mal tiende a desaparecer o se mantiene en por- 
centajes muy reducidos. 

Los tres enfoques, al decir de Tolkman, tie- 
nen en común que las actividades informales se 
realizan fuera de la ley, ya sea por su funciona- 
lidad o por lo inadecuado del sistema legal vi- 
gente. 

toda una gama Je actividades económicas in- 
formales en nuestros países, p.e.: distribución 
de bienes y servicios que produce el sector for- 
mal, actividades complementarias al sector for- 
mal, actividades distintas del sector formal, etc. 

Y un tercer cnfoq ue sería, 
y que se asemeja al segundo, 
es que el sector informal en 
América Latina surge, en par- 
te, a diferencia del segundo, 
por un proceso que ocurre en 
un contexto estructural diferen- 
te, cuya principal característica 
es que la presión competitiva 
del exceso de mano de obra que 
necesita sobrevivir hace bajar 
los ingresos; genera actividades 
de subsistencia que no tienen 
necesariamente vínculos con el 
sector moderno; y así el sector 
informal se vuelve más hetcro- 
gé'neo. Con otras palabras, hay 

Un segundo enfoque es el 
que dice quC', el sector informal 
es resultado de la descentrali- 
zación y reorganización de los 
procesos de producción y tra- 
bajo en todo el mundo. Así se 
deriva de la búsqueda do flexi- 
bilidad y de la necesidad de 
reducir los costos de mano de 
obra, que lo obliga a operar 
fuera del marco regulador (p.e. 
traslado de maquilas, elabora- 
ción de piezas en talleres pe- 
queños, ctc.). 

gina en una inadecuada legis- 
lación y en una burocracia ex- 
cesiva e ineficiente. Es decir, 
serán informales todas las acti- 
vidades económicas que están 
fuera de la ley (p.c. que no paga 
impuestos, no lleva registros 
contables, ctc.). 
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En algunos países de Amé- 
rica Latina (p.e. Argentina, Bo- 
livia, Costa Rica, Chile, Méxi- 
co, etc.), las micros y pequeñas 
empresas son aquellas que tie- 
nen de O a 50 empicados 

Por otro lado, siempre para 
el caso salvadoreño, conforme 
a Mena ( 1990:43), consideran- 
do el Censo Económico y el 
Valor Bruto de Producción de 
1978, en donde existían 1128 
empresas manufactureros, SC' 

procede a clasificar a las empre- 
sas en Pequeñas y Mcd ianas, 
como aquellas que obtenían un 
Valor Bruto de Producción de 
5 mil uno colones salvadoreños 
hasta 5 millones de colones y; 
Grt1n emprcsc1 aquello que pro- 
d ucía más de 5 millones de co- 
lones de Valor Bruto de Produc- 
ción. 

Ahora bien, implícitamente 
se acepta por la CONAMYPE 
(20Ul:13), que las Microernpre- 
sas son aquellas que dan ocu- 
pación entre l c1 10 empleados, 
puesto que argumentan que con 
relación a la PEA, el porcentaje 
de la Microempresa era del 
38.8% y con relación a la pobla- 
ción ocupada representaba el 
41.7%. 

hasta 50 mil colones salva- 
doreños al mes o 600 mil 
colones al año 
(US$68,57 l.43). 

a) Microempresas de Subsistencia, aquellas uni- 
dades productivas con ventas hasta 15 mil 
colones salvadoreños mensuales o 180 mil 
colones (US$20,571.43). 

b) Microempresas de Acumulación Simple, 
aquellas unidades productivas con ventas 
hasta 30 mil colones salvadoreños al mes o 
360 mil al año (US$41,142.9) y; 

c) Microempresas de Acumulación Amplia, 
aquellas unidades productivas con ventas 

Así, aunque únicamr-ntc se refiere il las 
micros empresas, y por tanto no existe en con- 
secuencia una definición ni medición absoluta 
para las pequeñas y medianas empresas, se con- 
sidera la definición que se daba en el Libro Blan- 
co de la Microempresa (1997) que es así 
(CONAMYPE, 1999.5): 

En cuanto a sus indicadores de medición, 
no se sabe ciertamente si es mejor hacerse por 
el Monto de Capital Pijo con el cual cuenta la 
empresa o si es mejor hacerlo por el número de 
empicados en cada establecimiento, por las ven- 
tas mensuales, valor bruto de producción, etc. 
Es más, en los últimos años, las Micro empre- 
sas, se han subdividido en: Microemprcsas de 
subsistencia con utilidades menores que el sala- 
rio mínimo establecido y en utilidades mayores 
que el salario mínimo establecido, de Acumula- 
ción Simple y Acumulación Ampliada 
(CONAMYPE, 2001). Aunque al final, la 
CONAMYPE, no define cuales son las caracte- 
rísticas diferentes de cada u na de dichas ca te- 
gorías micro empresariales. 

cimientos de menos de cinco trabajadores; y tra- 
bajadores por cuenta propia y patrones Je em- 
presas con menos de cinco trabajadores en ocu- 
paciones no profesionales, técnicos, gerenciales 
o administrativos (El TPM, 1999). 
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Recuadro 1: 
IMPORTANOA DE LAS MICROEMPRESAS 
• El porcentaje de Ocupación en las Micro- 

empresas, aproximadamente 950 mil ocupa- 
dos en empresas de 1-10 empleados, con re- 
lación a la PEA era del 38.8%, en el nivel 
nacional. 

La información estadística económica dispo- 
nible hasta el año 1999 de la economía salvado- 
reña, considerando las MIPYMES, en particular 
las Microempresas, da cuenta de lo siguiente, 
según lo expresa el recuadro l. 

4. LAS MIPYMES EN EL SALVADOR, 1999. 

En tal sentido, las reformas han asignado 
un nuevo rol cl las M IPYMES en la región, y no 
solamente eso, sino que han conducido a u11 in- 
cremento sustancial en número y programas es- 
pcciales para ellas <'11 los últimos años; parece 
ser quP apoyar y fomentar las MIPYMES, repre- 
sr-nta "un buen negocio" p.ua ciertos organis- 
mos privados nacionales e internacionales. 

Obviamente. las reformas estructurales en 
/\.L., han conducido a un proceso de reestruc- 
turación tecnológica y organizativa que afecta 
tanto las formas de producción y gestión em- 
presarial como lc1 propia naturaleza del Estado 
(Lanusse. 2001 ). 

Las MIPYMES continúan siendo y reprodu- 
ciéndose como apéndices de las grandes em- 
presas (normalmente son Pmprcsas que 
cuentan con más de cinco empleados y que 
pertenecen al Sector Formal) y; 

b) Las MIPYMES, surgen y se reproducen de 
una forma autónoma o independiente de las 
cm presas consideradas grandes. 

No obstante, la definición 
y medición de lo que puede 
considerarse como MIPYMES, 
que es heterogéneo y difuso en 
la región latinoamericana; no 
implica limitar la exposición de 
al menos estas dos hipótesis so- 
bre las MIPYMES, para el caso 
salvadoreño: 

3. DOS HIPÓTESIS PARA EL 
SURGIMIENTO DE LAS 
MIPYMES. 

Como bien pt1t•d1• observar- 
"t' por los ,irgumt•nlo'i anterior- 
mente t''<Plll''ilos, lc1s dcfinicio- 
llt'" v mediciones .ictualu-, so- 
bro 1,,.., MIPY:VIIS 1'11 Amr-rico 
I c1l111,1 (1\.L), continuan siendo 
en la ,Kl ual idc1d, IH•Lt•rogérn•as 
v ditu s.i«. lvlo iruludabh-rncn- 
te dificultari» una buena políli- 
l'cl cconórn ira p,1rc1 t•sto'> i;q~- 

mcntos cconorn ice,., orgc1 n iza- 
d os. 

P,1r,1 el caso costarricense. 
las Pequeñas y Medianas Em- 
presas (PyMES), son aquellas 
q uc tienen en trc 6- J 00 cm pica- 
dos, hasta US$500 mil de Inver- 
sión en maqu inaria, equipo y 
hcrramicutas, y hast» US$1 mi- 
l Ión en concepto de Ventas 
Anuales (Castillo ,\. y Chávcs 
C., 2001:19). 

(Lanussc Storni, 2001). No se c1) 
considera el volumen de ven- 
tas. 

7 BOLETÍN EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA 



b) Ilay desde luego, mucha 
confusión en las categorías 
de Patrono y Cuenta Pro- 
pia (ver pie de pagina 10), 
donde llama Cuenta Propia 
a los microernpresarios que 
"explotan" su propia em- 
presa o negocio, sin tener 
a su cargo ningún trabaja- 
dor, pero que si pueden dis- 
poner de trabajadores no 
remunerados y; define al 
Patrono como aquel empre- 
sario que conduce su pro- 
pia empresa o negocio, y 
qu<' tienen a su cargo uno o 
más trabajadores remunera- 
dos, pudiendo también dis- 
poner de trabajadores no 
remunerados. No obstante, 
en el cuadro 4 del citado 
documento, los confunde, 
habla de Patrono o Cuenta 
Propia (CONAMYPE, 
2001). 

c) Por otro lado, no es muy 
evidente y confiable, con- 
forme ,l las estadísticas que 
ellos mismo facilitan en los 
anexos de su documento 
del 2001, que el total de 
empleos sea de aproxima- 
damente 950 mil emplea- 
dos; puesto que sus propias 
estadísticas, a pesar de su 
explicación dada en el pie 
de página 5, no concuerdan 
con lo arrojado en los 
anexos de este mismo do- 
cumento, que únicamente 
asciende a 805,417 empleos 

A pesar de lo dramático que la CO AMYPE 
describe las características actuales de las Microe- 
mpresas salvadoreñas (ver recuadro 1); es bue- 
no que hayan realizado esa división de subsis- 
tencia y de acumulación para las Microernpresas. 
porque posibilitaría diferenciar la política econó- 
mica hacia este tipo de empresas. No obstante, 
habría que considerar estos otros factores. 
a) Las características, diferentes e iguales de 

las microempresas son importantes, pero 
también promueve II demasiada" heteroge- 
neidad, que es prácticamente imposible en- 
contrar ambas. 

Fuente: CONAMYPE, 2001. 

• El porcentaje de Ocupados en las Microem- 
presas con relación a los Ocupados totales 
del país era del 41.7'Y.,. 

• El 48.2% (688.4 miles de ocupados) de los 
ocupados totales se ubicaba en las micro- 
empresas urbanas y el 30.8% (261 mil ocu- 
pados) se ubicaba en la zona rural. 

• El 33.3% de ocupados (448.8 miles de ocu- 
pados) en las microempresas era del sexo 
masculino y el 54.1% del sexo femenino 
(500.6 miles de ocupadas). 

• El 30.9% según categoría ocupacional eran 
patronos o cuenta propia, el 36.3% eran asa- 
lariados permanentes y el 32.8'Y., se consi- 
deraron como Otros, de un total de ocupa- 
dos de 2.3 millones. 

• El 51% de las empresas se encuentra en la 
categoría de subsistencia, con utilidades 
menores al salario mínimo; el 40% de em- 
presas en subsistencia mayores al salario 
mínimo: el 6% en acumulación simple y el 
1.7% en acumulación ampliada. 

• En el área urbana cerca del 90% están en 
los dos segmentos de subsistencia, pero en 
el área rural son casi el 96% 

BOLETÍN EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA 8 



Las MlPYMES en El Salvador, surgen y se 
mueren inversamente, conformo al movimiento 
ciclo de las grandes empresas o del sector for- 
mal de la economía. Así lo demuestra la última 

LAS MIPYMES EN EL SALV AOOR SON 
EN SU MAYO RIA REPRODUCCIÓN DE 
LAS GRANDES EMPRESAS. 

Así, como ambas asociaciones empresaria- 
les más que coincidencias e intereses comunes 
empresariales, obedecen él designios partidarios; 
a la AMPES el actual gobierno no le asigna un 
mayor apoyo, sino a la CO /\MYPE, quien es 
un ente de su creación. Pero al final, quienes 
sufren las consecuencias siempre son los propios 
empresarios de las MlPYMES; o sea, los asocia- 
dos a la CO /\MYPE y a la /\MPES. 

Por otro lado, en el país existe la Asociación 
de Medianos y Pequeños Empresarios Salvado- 
rcños (/\MPES), quien fue creada, el 6 de mayo 
de 1988. Es decir, en las postrimerías de la ad- 
ministración Demócrata Cristiana; contrario a 
CO AMYPE, que fue creada en 1996, bajo la 
administración del segundo gobierno de ARE- 
NA. 

dad y confusión continuaran en la definición 
de este tipo de unidades productivas, debi- 
do a que la Encuesta Económica Anual de 
1999 (DIGESTYC, 2001), corrida a la indus- 
tria, comercio y servicios en el ámbito na- 
cional, por la DIGESTYC, informa de una 
gran cantidad de unidades productivas que 
generan empleos de 1 a 9 trabajadores pero 
que su escala de Valor de Producción es hasta 
100 mil colones; diferente a lo que conside- 
ra la CON/\MYPE como microempresas en 
cuanto a sus ventas, aunque coincidente con 
él numero de trabajadores. 

gran empres,, nacional. Es 
decir, se ha vuelto un apón- 5. 
dice casi total del sector 
económico formal, restán- 
dole en consecuencia auto- 
nomía a sus propios asocia- 
dos. 

e) Finalmente, da la impresión 
que la extrema hetcrogenei- 

totales. Igualmente ocurre, 
con el tratamiento dado a 
las categorías de empresas 
de subsistencia y acumula- 
ción, pues para su cálculo 
relativo han considerado 
las qm' NO están determi- 
nadas; pero que si se dis- 
minuyen éstas, únicamente 
llegarían él computar 
507,264 empresas en el ni- 
vel nacional. 

d) Asimismo, la CO AMYPE, 
ha estado más vinculada 
funcional y estructuralmen- 
te bajo la tutela del actual 
gobierno; ya que dicha Co- 
misión depende> directa- 
mente del Vicepresidente 
de la República, esto desde 
luego asigna ventajas pero 
también desventajas. Una 
ventaja es que ha podido 
lograr mucho apoyo guber- 
namental e internacional; 
pero una desventaja es qul' 
se ha constituido en un apo- 
yo incondicional hacia Pl 
gobierno y no hacia sus aso- 
ciad os, y se ha movido, 
inversamente al movimien- 
to del sector formal o la 
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Esta política económica tie- 
ne que ser un reto para toda la 
sociedad salvadoreña. Aquí po- 
dría estar una solución para re- 
ducir algunos puntos del im- 
puesto al valor agregado (IVA) 
o en su defecto, ampliaría la 
base tributaria. Es decir, hay 
que generar más capacidad pro- 
ductiva formal y/ o formalizar 

En consecuencia, si El Sal- 
vador pretende ser competiti- 
vo, lo primero que deberá ha- 
cer es reducir, e incluso desapa- 
recer el sector informal o lo que 
ahora se conoce como MIPY- 
MES; especialmente las que se 
consideren Microempresas, 
pues ello limita el desarrollo 
sostenible de cualquier econo- 
mía. Esto implica un diseño de 
medidas de política económica 
tales como: aumento y calidad 
de la inversión, empleos pro- 
ductivos y bien remunerados. 

6. A MANERA DE CONCLU- 
SIÓN. 

"En consecuencia, la informalidad en El Sal- 
vador es estructural y muy elevada; la cual se 

Pero otro factor que refuerza la hipótesis an- 
terior es el movimiento inverso del sector for- 
mal respecto al sector informal de la economía, 
tal como lo demuestra Mena (1997), al decir que: 

"La dinámica de la microempresa, particu- 
larmente de las unipersonales, parece estar aso- 
ciada al comportamiento del mercado laboral. 
Durante 1998 se dio un incremento fuerte en el 
numero de personas que encontraron trabajo 
asalariado permanente al mismo tiempo que se 
redujo en 4% el número de personas que traba- 
jaron por cuenta propia; es más, el número de 
personas que trabajaron por cuenta propia en 
empresas unipersonales se redujo en ese mismo 
año en 12%. El número de microcrnprcsarios 
pasó de 321 mil en 1997, a tan solo 479 mil en 
1998. Por su parte, en 1999, al estancarse el em- 
pleo permanente, creció nuevamente el número 
de patronos o personas que trabajaron por cuen- 
ta propia; en ese año se identificaron 512 mil 
microempresarios. Esto parece indicar que las 
microempresas constituyen un mecanismo para 
absorber el exceso de mano de obra en un de- 
terminado periodo; por lo que a la vez, repre- 
senta una fuente de ingresos alternativa a la de 
los salarios. Además de la importancia de la 
microempresa en la generación de empleo, las 
actividades microempresariales proporcionan a 
los hogares un mecanismo efectivo para suavi- 
zar las perturbaciones en sus ingresos, causa- 
das por factores negativos como la pérdida de 
una fuente de ingreso (empleo, muerte de un 
miembro generador de ingreso, perdida de co- 
sechas, etc.)" -CONAMYPE, 2001. 

coyuntura económica salvadoreña, que al decir explica por el mal funciona- 
de la CONAMYPE (2001): miento de la economía actual. 

Obsérvese la relación inversa 
entre lo formal e informal; es 
decir, se aumenta lo formal dis- 
minuye lo informal; y los por- 
centajes de este último se ubi- 
can, según esta fuente de infor- 
mación, en casi el 50% de las ac- 
tividades económicas de El Sal- 
vador" (Mena, 1997). 
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La otra solución, pero que 
no se recomienda, es continuar 
fomentando la informalidad, y 
especialmente las Microcmpre- 
sas, en la economía salvadore- 
ña, tal como está ocurriendo en 
la actualidad. 

los informales (hacer más em- 
presas y empleos productivos 
y bien remunerados). Esto tie- 
ne que ser el reto para todos: 
gobierno, partidos políticos, 
empresarios, trabajadores, or- 
ganismos privados nacionales 
e internacionales vinculados a 
las Microempresas, etc.. 
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Al mismo momento en San- 
tiago de Chile (28 y29 de agos- 
to), con ocasión de los 100 años 
del natalicio del Dr. Raúl 
Prcbish, se realizaba un semi- 
nario en la CEPAL, con la par- 
ticipación de distinguidos eco- 
nomistas a nivel internacional. 
Entre ellos, José Antonio 
Ocampo, ex ministro de Ha- 
cienda de Colombia, actual Se- 
cretario Ejecutivo de CEPAL; 
Enrique Iglesias, Presidente del 
BID; Felipe Larraín, prestigio- 
so profesor chileno a nivel in- 
ternacional; Rubens Ricupero, 
ex Ministro de Hacienda de 
Brasil y actual Secretario de la 
UNCT AD; Alicc Amsden, pro- 
fesora del MlT; Dani Rodrik, 
profesor de Harvard; Ricardo 
Ffrench-Davis, profesor y ase- 
sor internacional; Manuel 
Marfán, ex Ministro de Hacien- 
da de Chile; y otros participan- 
tes de la talla de Roberto 
Frenkel, Jorge Katz, Osvaldo 
Sunkel, Albert Fishlow, Rose- 
may Thorp, Arturo O'Connell, 
Gert Rosenthal, Lance Taylor, 
Carlota Pérez, Deepak Nayyar, 
Norman Girvan, Jaime Ros, 
Antonio Barros de Castro, l la- 
Joon Chang, Reynaldo Bajraj, 

Por Roberto Salaz ar Candcll 

Más llamativa resulta opine sobre dolariza- 
ción, especialmente en un foro de empresarios. 
Ello, porque aún en el sector claramente benefi- 
ciado (bancos) dicha medida puede tener efec- 
tos adversos: por eje. profundizar la desacele- 
ración o recesión. Seguramente por desconoci- 
miento del tema - y del país- era lógico no agre- 
gara nada nuevo: desde siempre los intereses 
en dólares son más bajos que en colones (des- 
aparece el riesgo cambiario). Tampoco merece 
comentar la recomendación de que El Salvador 
haga un TLC con los Estados Unidos para que 
ambas economías se reactiven. Seguramente 
debe haber algún error de lraducción. O, pu- 
diera ser, que el Sr. Forbes no tenía la menor 
idea del país al que pertenecían los empresarios 
que lo invitaron. Eso, incluso, no lo permitirían 
se les dijera, sin una clara y contundente argu- 
mentación, los empresarios brasileños (octava 
economía del mundo). Caso contrario, sonaría 
a tomada de pelo. 

No deja de ser llamativo que la ANEP invi- 
te al Sr. Forbes - famoso por su famosa revista 
de los ricos del planeta, en la cual no hay nin- 
gún salvadoreño o centroamericano- a que par- 
ticipe en su foro empresarial. Y como buen em- 
presario aprovechó su breve estadía para pro- 
mover su cotizada revista y seguramente cobró 
algún pequeño emolumento por iluminar a nues- 
tros empresarios. Y a lo mejor alguien creyó que 
anunciándose en dicha revista es la mejor for- 
ma de promover la inversión extranjera en nues- 
tro país. 

DOS OPINIONES SOBRE DOLARIZACION: 
EL EMPRESARIO STEVE FORBES Y EL PROFESOR 

ANDRES VELASCO. 
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Por ello es que, de la exposición de Velasco, 
deduzco que la explicación de la dolarización 
responde a que el sistema financiero se endeu- 
dó fuertemente en dólares para prestar en colo- 
nes, aprovechando el cambio fijo y la sustancial 
diferencia de tasas de interés (interna-externa), 
con lo cual incrementaron u tilidadcs. Otra, que 
con créditos de corto plazo seguramente pres- 
taron a mayor plazo. De ser así, es lógica la pre- 
ocupación de los bancos, pues una devaluación 
les produciría enormes pérdidas que, incluso, 
pudiera llevarlos a la quiebra. Eso hay que evi- 
tarlo, pues caer en una crisis financiera es grave 
para el país. o obstante, el análisis adolece de 
profundidad, si es que se piensa que con dolari- 
zar está resuelto el problema. Por cierto se eli- 

mundo. Al convertirnos en aldea global perde- 
rnos independencia, aumenta la volatilidad. Por 
ello, se requiere más flexibilidad (producción, 
empleo, fiscal, monetario, cambiario, etc.); vale 
decir, mejorar en capacidad de adaptación a las 
nuevas circunstancias (a menor costo). Asimis- 
mo, argumentó, que es totalmente falso que 
dolarizar evita la pérdida en el valor de activos 
(en dólares) de las personas o empresas. Al res- 
pecto, ésta no se da por la devaluación sino por 
deflación: bajan los precios, los salarios nomi- 
nales, el empleo, las utilidades, el valor de las 
empresas. (En dólares). El ajuste es más grave, 
se hace por caída del empleo, los salarios o be- 
neficios, y quiebra de empresas (menor activi- 
dad y deflación). Andrés Velasco fue amplia- 
mente aplaudido al terminar su ponencia. No 
hubo un tan sólo argumento en contra, a pesar 
de que, corno ya dije, estaba reunido un grupo 
de profesionales y académicos conocedores del 
tema, y desde distintas visiones y experiencias. 
Fue el (y en lo) único que logró unanimidad. De 
igual posición es Sebastián Edwards, conocido 
en el país como asesor de FUSADES. 

El terna del seminario fue 
«La Teoría del Desarrollo en los 
Albores del Siglo XXI», y, como 
subterna, el referente a «Polí- 
ticas anticíclicas y estabilidad 
rnacroeconómica». Uno de los 
panelistas fue Andrés Velasco. 
Este es considerado el nuevo 
genio de los economistas chile- 
nos, Doctor y profesor de Har- 
v a rd, profesor de varias Uni- 
versidades americanas de pres- 
tigio y consulta obligada del 
gobierno y empresarios chile- 
nos sobre cuestiones econórni- 
cas. Sin entrar en detalles que 
no vienen al caso, el Dr. Velasco 
concluye: hace algunos años 
podría haber sido recomenda- 
ble sistemas cambiarlos rígidos 
(caja de convertibilidad o do- 
larización) pero hoy existe cvi- 
dcncia empírica y teórica de lo 
que más conviene a los países 
son sistemas cambiar íos flexi- 
bles, tipo Brasil, México y Chi- 
le ( en la región). A u str a I ia, 
i\:uevr1 Zelandia, Canadá, entre 
los países exitosos del primer 

Juan Luis Londoño, Nora 
Lustig, Albert Berry, José 
Serra, Víctor Tokrnan, Rob Vos, 
Andrés Velasco, y varios más. 
Ello con el propósito de inter- 
cambiar experiencias entre aca- 
démicos de universidades de 
excelencia en Estados Unidos, 
Inglaterra, Chile y Brasil, y pro- 
fesionales prestigiosos de Amé- 
rica Latina. 
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Por tanto, insisto, es acucian- 
te que los empresarios discutan 
los pro y contra de la dolariza- 
ción en un contexto de reactiva- 
ción y shocks externos (desace- 
leración USA, precios del petró- 
leo), con el resto de las principa- 
les fuerzas sociales, económicas 
y políticas; y con el apoyo de 
expertos y universidades. Hay 
que evitar -a como dé lugar- en- 
trar en un proceso recesivo y 
deflacionario. En este escenario, 
el Banco Central de Reserva, 
puede jugar un rol importante 
coyuntural. Más quc aplausos se 
necesitan aportes serios, respon- 
sables y bien sustentados. Si in- 
teresa se puede hacer una pro- 
puesta concreta al respecto. Oja- 
lá tengamos tiempo. 

mina el riesgo cambiario, y como dicen en el 
comunicado de ANEP, se evita que «los políti- 
cos» manipulen el Banco Central y la política 
cambiaría. No obstante (el proceso recesivo, el 
riesgo país, la crisis fiscal, las ex pecta ti vas, la 
credibilidad de las instituciones, etc.) no se re- 
suelve con dolarizar. Entonces lo que se avcci- 
na es un proceso deflacionario de ajuste, que es 
más grave que una devaluación controlada con 
metas inflacionarias. De ahí que el colapso del 
sistema financiero puede provenir por recesión. 
Las empresas o personas no cumplen sus com- 
promisos financieros por quiebra o menos acti- 
vidad, o por pérdida de empleo (no importa la 
moneda). Adicionalmente, no se puede sosla- 
yar la situación especial del país en cuanto nive- 
les de violencia traducidos a riesgo (mayor cos- 
to), y, por ende, hacen del estancamiento o re- 
cesión un facilitador para entrar al circulo per- 
nicioso de pérdida de expectativas, a todos los 
niveles de la sociedad. 

BOLETÍN EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA 1 4 



~ LPG 26 08 01. San Salvador. Pp 3C 

' Ver Axltne A Globallzatíon Margmahzatíon and lntegration: 
The Ncw Reqionetism and Deve/oping Countries, urnversuy 
of Ottawa Department of Pouncat Science Worktng Papers, 
October 1995 

El mandatario salvadoreño, en representa- 
ción -según dicen- de sus colegas centroameri- 
canos, más bien parece impaciente por pescarse 
de la tabla de la globalización y del ALCA; así 
se manifestó en la reciente XV Cumbre del Gru- 
po de Río: "A mi país lo dejó la Revolución In- 
dustrial, porque nos encerramos y no tomamos 
las decisiones indicadas; yo no quiero que lo deje 
este nuevo salto, esta nueva oportunidad"5. Cuál 
oportunidad preguntaría, si el Presidente 
Cardoso dijo en la misma Cumbre que: "La 
globdlización ha aumentado las desigualdades 
y, en consecuencia, la concentración de la ri- 
queza". También preguntaría porqué los gober- 
nantes centroamericanos no adoptan actitudes 
semejantes a la del Presidente Lagos do Chile, 
l'n la referida Cumbre, quien solicitó a su ho- 
mólogo Ccorgc W. Bush, a nombre de los pre- 
sidentes del hemisferio, su compromiso para 
.ipoyar un préstamo especial a Argentina. Al 
margen del contenido de la solicitud, tiene un 
enorme significado el hecho que por primera vez 
América Latina habla con una sola voz al man- 
datario de la primera potencia mundial; lo cual 

dos. Según algunos autores en el caso del ALCA 
se estaría en presencia de un regionalismo es 
tratégico que se define como el coto de los paí- 
ses dominantes industrializados y que constitu- 
ye un tipo de neo-mercantilismo". 

Luis Argucia Antillón 

El tiempo ha transcurrido 
velozmente desde la primera 
Cumbre de Las Américas de 
Miami (L994). El año fatal 2005, 
cs í a blcci d o por los Estados 
Unidos para poner en f uncio- 
nam ir-nto del Arca de Libro 
Comercio de l.as Américas 
(ALCA), está a la vuelta de es 
casos tres anos, y los gobier- 
nos latinoamericanos, cada vez 
<;L' m uos tr a n más impotentes 
pc1ra anteponer un proyecto de 
¡',l'nuinc1 integración regional; a 
oxcopción de los presidentes 
dl'I \11-:RCOSUR, incluyendo 
Chile, mas VL'm'ZUL'la y Cuba, 
los domas gobernantes so ma- 
nifiestan resignados ,1 la suerte 
que nos depare el proyecto 
hcgcrnonista do Estados Uni- 

En el abordaje del presen- 
te lema se parte de la tesis, se- 
gún la cual para los países lati- 
noamericanos, muy especial- 
mente, los más pequeños como 
los centroamericanos, la inte- 
gración regional pasa de ser 
u na opción a constituirse en una 
fatalidad; cada vez más, se evi 
dencia la escasa viabilidad eco- 
nómica de estaos países por sí 
so los. 

ALCA: LA ANTIINTEGRACION DE AMERICA LATINA 
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8 La globalizac1ón tiende a una 
homogenización de los consumidores. 
a través de los avances en las comu- 
nicaciones para promover el consu- 
mismo, pero esto y otros factores se 
traducen en una mayor diferenciación 
de los niveles de desarrollo, asi como 
en la pérdida gradual de la identidad y 
la diversidad cultural de los pueblos 

Si Estados Unidos tuviese 
como objetivo el desarrollo in- 
tegrado de las Américas, a es- 
tas alturas ya hubiese propues- 
to algunos programas y pro- 
yectos preparatorios para ga- 
rantizar el éxito integrador, 
como lo que sería un plan de 
convergencias de los países ha- 
cia una homogenización del 
grado de desarrollos: esto, pre- 
cisamente, para que todos los 
países arranquen con menos 
asimetrías; para evitar el comer- 
cio desigual; para acortar y no 

Todo esto se desprende de 
los acuerdos, convenios, proto- 
colos y demás declaraciones del 
Gobierno de los Estados Uni- 
dos y de las Cumbres de man- 
datarios de las Américas. Tam- 
bién hay que decir que en estas 
cumbres y fuera de ellas, algu- 
nos mandatarios de países y 
grupos de países corno los del 
MERCOSUR han advertido la 
necesidad de fortalecer los es- 
quemas subregionales de inte- 
gración. 

vaya a propiciar el desarrollo 
de nuestros países. 

7 El esquema del TLCN no ha acusado aun signos de crisis 
profundas. debido a que México contaba con algunas ven- 
ta¡as comparativas entes del TLCN (frigoríficos, automóvi- 
les. televisores y ordenadores); con el TLCN. las competiti- 
vidad de México se han consolidado. Centroamérica está 
muy lejos ostentar una situación como la mexicana, en térmi- 
nos de competitividad y de beneficiarse como socio de los 
EUA. 

6 El compromiso de una sola voz de América Latina tiene como 
trasfondo, no solamente el rechazo al ALCA tal como está 
concebida. sino también el firme propósito de avanzar en la 
integración subregional y regional, como única ruta hacia el 
desarrollo equilibrado. autónomo y sostenible de la región 
latinoamericana. 

El Area de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), como su nombre lo indica, es sólo un 
área o zona de libre comercio, es decir, el pri- 
mer nivel o etapa de un proceso de integración 
regional; pero el problema es que, por lo que se 
sabe y observa, el ALCA no se ha concebido 
como un inicio de un proceso, sino como una 
situación que se mantendrá anclada en el tiem- 
po y en su estructura, siguiendo la oxperiencia 
del Tratado de Libre Comercio del Norte 
(TLCN) o NAFTA (entre Canadá, Estados Uni- 
dos y México)? Dicho en otros términos, la idea 
del país "integrador" es mantener también an- 
cladas a las economías latinoamericanas en una 
situación de mercados cautivos; porque es una 
ilusión que el libre comercio por si sólo, y en las 
circunstancias que prevalecerán a partir del 2005, 

I. QUE ES REALMENTE UN AREA DE LI- 
BRE COMERCIO. 

no ha sido casual, sino que responde a un com- 
promiso de los mandatarios -no todos- para 
hacer lo mismo en las futuras reuniones de or- 
ganismos internacionales como la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Mone- 
tario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) 
y demás foros internacionales6• 

BOLETÍN EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA 1 6 



--- --- --- -------- 

' Teoncamente se elimina o se disminuye el fenómenos de la 
desviacron de comercio y en cambio se propicia la crea- 
ción de comercio, según la cual, al eliminar los aran- 
celes al comercio con países fuera de la unión, se 
podrá importar bienes de paises más eficientes (a 
menor precio), mejorando el bienestar de los consu- 
midores. 

linalrnonto se llc•gc1 a una integración total 
que vuelo denominarse U ION ECONOMICA 

Pl'rn corno, en todo caso, en <'I mercado co- 
mún cc1dc1 país mantiene sus políticas cconórni- 
cas. ,;e' procedo a constituir la UNION [CONO- 
MICA, en la qtt(' la unificación de dichas políti- 
cas elimina las discriminaciones y distorsionos 
en la producción. En el caso Europeo, esta etapa 
correspondió -en alguna medida- con la Comu- 
nidad Económica Europea (CEE). En Controarnó- 
rica <;t' propuso en los años 70 un proyecto qul' 
contenía algunos elementos de este nivel y se 
denominó "Comunidad Económica y Social de 
Centroamérica (CESCJ\). Lamentablemente los 
resabios de· la "Guerra de las Cien l loras" y las 
rcticer« ias dL' los empresarios no pcrrnitiorou 
los consensos l(Ue se rcqucr ían. 

El siguiente paso del proceso integracionis- 
ta es <.'I MERCADO COMUN, que no se limita a 
la eliminación de las restricciones al comercio, 
sino también las que dificultan la libre movili- 
dad dl' los factores productivos (capital, traba- 
jo, tecnología) entre los países integrados. Se 
dice que' el resultado L'S una tendencia a la igua- 
lación de• los precios de los factores. También se 
puede < onsiderar algún grado de armonización 
de las políticas económicas, como ocurrió en el 
Mercado Cornuu Centroamericano de los años 
'60. 

sisten en evitar las distorsiones derivadas de la 
disparidad de tarifas al comercio de los países 
de la unión con el resto del mundo". 

J ,,1 integración económica 
rt'gion,11 es un proceso evoluti- 
vo y perfectible que, si bien se 
inicia con la zona o área de li- 
brc comercio, en ella SL' crean 
las condiciones para avanzar - 
cuanto antes- al siguiente nivel, 
la U ION ADUANERA, en la 
q uc los p,1 íscs pa r t ici pan tes 
equiparan las tarifas en su co- 
mercio con pa1scs no socios, 
Mloptc1ntlo lo quL' se conoce 
c omo tl/"IIIICel externo COIIIIÍII. 

I n t",l,1 etapa también se consi- 
tlcr.1 l,1 posibilidad dt' adminis- 
tración ad uancra unica, de tal 
forma qut' se lk'g,1 ,1 la creación 
dt' un organismo regionc1l que 
concentre 1,1 recaudación V 1,1 
distribución dL' los impuestos 
,11 co m e rc i o c x í e r i o r tic l,1 
unión. FI objetivo y la s venta- 
l"" dt' la unión ,1du,1nt•ra con- 

ll. LA INTEGRACION RE- 
GIONAL COMO PROCE- 
SO Y COMO ESTRA TE- 
G IA DE DESARROI.1.0. 

pc1ra mantener lt1 ampliación de 
la brecha entre los más pobres 
y los menos atrasados; para 
evitar que esa brecha entre los 
EUJ\ y el rosto do países lati- 
noarncricanos siga creciendo; 
para evitar, en fin lo que se ve 
venir: yuc América Latina y el 
Caribe carguen con los costos 
de los beneficios que Estados 
Unidos busca en este negocio 
tfL•I J\LCJ\. 
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12 El argumento de la industria inci- 
piente sigue siendo válido para esta- 
blecer aranceles y restricciones cuan- 
titativas, por un periodo prudencial, en 
aquellas economías atrasadas que uu · 
cian un proceso de industrialización, a 
fin de dar oportunidad a que sus pro- 
ductos desarrollen competitividad en 
los mercados regionales y mundiales. 
Por ello, los procesos de integración 
regional entre países homogéneos, es 
la mejor opción para el desarrollo inte- 
grado y equilibrado. 
El otro objetivo de las políticas arance- 
larias es la recaudación de los impues- 
tos al comercio internacional 

Por otra parte>, en 01 Area 
de Libre Comercio, de Alaska 
a la Patagonia se establecerá el 
libre comercio para aquellas lis- 
tas de productos que se<ln ne- 
gociados entre los países invo- 
I ucrados (de Norte América, 
Centroamérica, el Caribc y 
América del Sur). Esto implica 
que algunos productos podrían 
quedar excluidos del libre co- 
mercio y generar así, exclusio- 
nes y distorsiones en la produc- 

camente por el propósito fun- 
damental de defender -por un 
tiempo prudencial- los procesos 
incipientes de industrialización, 
de la competencia externa 12• 

Por el contrario, en el caso del 
ALCA parece ser que al man- 
tener las restricciones al comer- 
cio ron el resto del mundo, el 
propósito de EUA sería la con- 
tención de la competencia de 
otros bloques, manteniendo así 
su hegemonía en el subconti- 
nentc. 

" Este es el argumento que el presidente Bush está esgrimien- 
do actualmente ante los legisladores para que le otorguen la 
Autoridad de Promoción Comercial (vía rápida); LPG, San 
Salvador, 27.10.2001, Pp 34. 

M> El establecimiento de la moneda única como el "Euro" puede 
dar lugar a la denominación de "unión económica y moneta- 
ria", pero también puede estar implícita en lo económico. 

Como es sabido, las restricciones al comer- 
cio que se establecen a través de las políticas 
arancelarias y no arancelarias (restricciones 
cualicuantilativas) han sido justificadas históri- 

Porque es un proyecto que se queda estáti- 
co en la fase más elemental de los procesos de> 
integración económica regional; porque EUA 
sólo está preocupado en "aumentar las oportu- 
nidades para pequeñas y grandes empresas, 
para los empresarios en Estados Unidos"!'. 

Porque en ningún momento se ha hablado 
de una Unión Aduanera de las Américas, mu- 
cho menos de un horizonte en que aparezca una 
Unión Económica, Social y Política de las Amé- 
ricas. 

111. EL ALCA: LA ANTIINTEGRACION DE 
AMERICA LATINA 

Se reconoce que este itinerario corresponde 
a la teoría convencional y se toma como una re- 
ferencia; en la práctica, cada región o subregión 
adopta una determinada ruta, según sus 
especificidades y las circunstancias de su en- 
torno. 

SOCIAL, Y POLÍTICA, y cuya materialización 
en la realidad se encuentra en la Unión Europea 
(UE)'º· La estructuración de un andamiaje 
institucional central comunitario puede condu- 
cir, incluso, a una constitución única, tal como 
se está debatiendo en estos momentos en la UE. 
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La información del cuadro resumen que an- 
tecede muestra claramente como lc1 UE se ha 
constituido en la mayor fuente de ayuda oficial 
al desarrollo (I\OD) de América Latina y de 
Ccntroamerica. muy por delante de EUJ\. 

I L.:[;--.: 11 01:CD, 1'.ir1,, 1999 

Recibidos (en millones de dólares) 
Países Periodo 1993-97 

Unión Europea 10,875 
Estados Unidos 3,230 

Total 25 572 

América Latina: 
Ayuda Oficial al Desarrollo: 

Desembolsos Netos 

Desde 1984, cuando la entonces Comunidad 
Económica Europea se involucró en los esfuer- 
zos de paz de Centroamérica, participando en 
los diálogos políticos con América Central (pro- 
ceso de.' San José 1984), y en 1987 con la primera 
reunión ministerial entre los doce y el grupo de 
los ocho o Grupo de Río, el interés por el desa- 
rrollo dt> la subregión, fue en aumento, amplian- 
do el marco de la cooperación política hacia las 
áreas económica y tecnológica, pero propendien- 
do siempre a la integración con perspectiva lati- 
noarncricana: lamentablemente, los condiciona- 
mientos, los provincialismo y la incapacidad de 
nuestros gobernantes centroamericanos, no les 
han permitido concebir y diseñar una estrategia 
de desarrollo integrado, autónomo y sosteni- 
ble, en consonancia con las intenciones de la 
Unión Europea (UE). 

VI. QUIEN DA MAS: ESTADOS UNIDOS O 
LA UNION EUROPEA 

do y sustentado en una unión económica, social 
y política de la Américas. 

En todo caso no se puede ignorar la 
e xpe nencra del proteccionismo 
agresivo en el que Estados Unidos 
suele aplicar su Ley Comercial violan- 
do comprorrusos previamente contrai- 
«os 

En sintcsis, un área de li- 
bre comercio, no considera la 
inclusión de otras políticas eco- 
nómicas: no prevé> la adopción 
dl' pror,r.ir11c1s de cohesión so- 
cia l, pc1r,1 la solución de los 
problemas sociales y políticos, 
especialmente de los países más 
atrasados: y es que tal como Se.' 
concibe el 1\ LCJ\, no es euolu 
tiua hacia otros niveles supe- 
riores de integración y, por lo 
tanto, no puede conducir a un 
desarrollo equilibrado. sosteni- 

ción y cu el consumo, benefi- 
ciando d productores monopó- 
licos y oligopólicos y pcrjudi- 
cando c1 algunas t'mpresas y a 
los consumidores en general 11. 

Por otra parte, al discriminar 
comercialmente al resto del 
mundo se gencr,1r,í el fenóme- 
no de "desviación de comer 
cio", típico de las Arcas de li- 
bre comercio y considerado 
como fuente de pérdidas en la 
eficiencia productiva y en bien- 
estar de los consumidores; esto 
ocurro cuando los consumido- 
res se ven forzadus a desviar 
l,1<; i m portacioncs de bienes de 
pc11ses prod uctorcs eficientes no 
socios ,, países socios prod uc- 
toros menos di cien tes. 
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15 Siderman, Peter M. La Política Co- 
munitaria Frente a la Integración 
Latinoamericana: Tendencias 
Históricas y Nuevas Pautas, Rev 
Síntesis, Instituto de Relaciones Euro- 
peo-Latinoamericanas (IRELA), Madrid, 
España, 1995 

Sin embargo, l,1 pn•ocup,l· 
ción de la UE sigue vigente, y,1 
que la hegemonía d1' los EU/\ 
requiere el enclaustro de 1\L en 
un nuevo orden económico ro- 

Ahora está claro que esas 
previsiones de 1995 no se han 
cumplido; por una parte, las po- 
líticas neoliberales solo tu vio- 
ron un efecto Alka-Seltzer y, ,1 

mediados da los noventa ap,1- 
rccicron los signos de' las cri- 
sis, se amplió la brecha entre 
pobres y ricos y, en definitiva. 
los mercados latinoamericanos 
110 e111erge11 como se esperaba. 
Por el lado de EUA, las diver- 
sas presiones de "lobbies", la 
reticencia de W ashington de ex- 
tcudor más acuerdos de libro 
comercio, las crisis económica 
y financieras internaciona les 
atribuidas a la globalización, así 
como al impacto de diversos 
e p iso d i os ocurridos c n las 
Américas, han enfriado el en- 
tusiasmo de los proyectos y aun 
prevalece la inccrf idurnbrc so- 
bre algunas melas, como el 
arranque de la misma /\LC/\ 
hacia el 2005. 

tantes a mediano plazo y más 
allá del afio 2000"'". 

" Aunque se reconoce que la tendencia creciente se ha con- 
tenido en los últimos años, debido a los compromisos deriva- 
dos de la ampliación de la UE hacia la Europa Central y Orien- 
tal, con lo cual se elevará a 25 el número de miembros en los 
próximos diez años 

I Ian sido las implicaciones hcgcmonistas es- 
tadounidenses detrás del ALCA, las que han lle- 
vado a la tercera motivación europea paro for- 
talecer las relaciones con AL, especialmente con 
sus procesos integracionistas; a la altura de 1995 
se expresaba que: "sencillamente, la UE 110 quie 
re seguir perdiendo terreno en lo que va a ser 
11110 de los dos mercados emergentes más impar 

Según la segunda motivación, Estados Uni- 
dos inició a mediados de los '90 1111 1111evo y más 
agresivo papel en el hemisferio, siendo el acon- 
tecimiento más importante la convocatoria c1 la 
Cumbre de las Américas en Diciembre de 1994, 
para la creación del ALCA. 

Ahora bien, hay que decir que, el resurgi- 
miento del interés europeo en AL tiene tres mo- 
tivaciones específicas: 1 ") relacionadas con Amé- 
rica Latina, 2º) do cara a los Estados Unidos y 
3°) por supuesto, vinculadas con los intereses 
europeos. 

La AOD europea se ha mantenido hasta el 
presente": sin ir muy lejos, en estos momentos 
la UE está ofreciendo $68 millones a Centroamé- 
rica, en áreas que permitirían avanzar hacia la 
unión aduanera, así como en el fortalecimiento 
de la sociedad civil, lo cual es consistente con 
los lineamientos europeos de apoyar una inte- 
gración evolutiva, democrática y participativa. 
Si no es demasiado tarde, sería de esperar que 
los gobernantes centroamericanos hagan c1 un 
lado sus condicionamientos y su desidia y 
comiencen a pensar y actuar con visión centro- 
americana y con perspectiva latinoamericana. 
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·• Delors Jacques 11996) «Prologo» América Latina y la Unión Europea construyendo el siglo XXI Patricio 
~e1va (Cmp) Santiago de Chile Centro l.atmoarnencano para las r~elac1ones con Europa (CELARE) 

Los f ucrtes lazos con sus vecinos es una rea- 
lidad que la UE asume con seriedad y responsa- 
bilidad; la agenda de ampliación con los países 
del centro y del este europeo, mas Chipre, Mal- 
ta y Turquía, es un hecho que ya quisiéramos 
que EU/\ lo imitara; primero, en lo que se refie- 
re proporcionar considerables cantidades de 
fondos (3 billones de pesetas pílra el periodo 
2000-2006), para acercar los niveles de desarro- 
llo de los países candidatos a la ampliación, al 
nivel promedio de los países de la Unión. En 
efecto, ya se están registrando altos -cn algunos 
casos espectaculares- niveles de crecimiento do 
los países candidatos, a esto se élgrega la estabi- 
lidad política de tales países. 

guridad: Según el expresidente de la Comisión 
Europea, "la seguridad de Europa pasa por sos 
tener fuertes lazos con sus vecinos inmediatos, 
pero s11 proyección y prosperidad [uturas depen 
derán de s11 capacidad de mantener los lazos tra 
diciona les y de conservar, e incluso tomar, po 
siciones importantes e11 los mercados emerge11 
tes':": 

Otro de- los elementos que 
hacen la diferencia entre la co- 
operación de EUA y la de la 
UE, tienen que ver con la d ifc- 
rencia en la concepción de se- 

gional, que funcione como apo- 
yo para la seguridad estado- 
unidense en lo económico, pero 
sobre todo en áreas como el 
narcotráfico, la inmigración, el 
medio ambiente y, últimamen- 
te el terrorismo. Es por ello que 
la cooperación europea ha evo- 
lucionado hacia los acuerdos de 
4'1 generación que amplían la 
cooperación más allá del co- 
mercio, a campos como inves- 
tigación cien tífica y tecnológi- 
ca. De este modo, América La- 
tina podría aspirar a una inte- 
gración no tutelada, con capa- 
cidad pMa construir su propio 
futuro. 
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Como muchas empresas 
manufactureras, Du Pont tra- 
dicionalmente ha crecido ha- 
ciendo más y más "cosas". El 
crecimiento de nuestro nego- 
cio ha sido proporcional a la 
cantidad de materias primas y 
energía que utilizan nuestras 
plantas; también han crecido 
nuestros desperdicios y otro 
tipo de emisiones como resul- 
tado de nuestras operaciones. 
Sin embargo a lo largo de los 
años, creo, hemos llegado a ser 
cada vez más conscientes de 
un hecho ineludible y preocu- 
pante: No estamos aptos para 
sustentar nuestros negocios 
por una más larga trayectoria 
dado que ellos están basados 
en dos supuestos que ya no 
pueden sostenerse mas. Uno, 
que la oferta barata e ilimita- 
da de hidrocarburos y otras 
fuentes de recursos no renova- 
bles estarán siempre disponi- 
bles; otro, que el ecosistema de 
la tierra absorberá indefinida- 
mente los desperdicios, so- 
brantes, y emisiones de nues- 
tra producción y consumo de 
materiales. 

Traducción libre: 
Guillermo Villacorta 

Marenco 
Director de la MAF-UES. 

Nota del traductor. Chad Holliday, autor de 
este articulo intitulado "Sustainable Growth, the 
Du Pont Way" (Harvard Business Review, sept. 
2001) es el máximo ejecutivo de Du Pont, firma 
norteamericana de casi 200 años que a lo largo 
de su historia no se ha caracterizado precisa- 
mente por su devoción al medio ambiente ni a 
prácticas de negocios democráticas. Sin embar- 
go, quizás paradójicamente, esta firma actual- 
mente esta liderando estrategias corporativas que 
demuestran un hecho afortunado e incontrover- 
tible: las prácticas de sostenibilidad o de protec- 
ción ambiental son compatibles con la rentabili- 
dad y el crecimiento de los negocios. La estrate- 
gia que aparentemente Du Pont ha utilizado para 
conducir la empresa a una ambiente sostenible 
consiste en abandonar gradualmente la prod uc- 
ción de bienes tangibles o de naturaleza física 
(stuff, es decir cosas) los cuales son intensivos 
en materias primas o energía basada en fuentes 
no renovables; y en cambio producir bienes o 
servicios menos intensivos en ese tipo de 
insumos o energía y mas intensivos también en 
conocimientos. De esta manera la empresa logra 
mantener su rentabilidad y garantizar su creci- 
miento de largo plazo con el mínimo perjuicio a 
la sostenibilidad del planeta. Holliday es ade- 
más miembro del Consejo para el Desarrollo Sos- 
tenible, una coalición de 150 empresas de más 
de 30 países comprometidas con la protección 
ambiental, la equidad social y el crecimiento eco- 
nómico de los países donde operan. 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE: 
El Método de Du Pont 
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Tal como cualquier otra práctica de nego- 
cios, el crecimiento sostenible busca también 
hacer que las personas en todo el mundo se 
conviertan en nuestros clientes - y hacerlo de- 

Un Propósito de Negocios 

Sostenible puede sin duda generar alor cor- 
porativo. Aunque estamos lejos de alcanzar el 
crecimiento sostenible hemos sido exitosos en 
impulsar su comprensión, aceptación y aplica- 
ción profunda en nuestras operaciones hacien- 
do que el "método comprehensivo de Du 
Pont" contribuya a hacer nuestro negocio. 

De esta forma hemos desarrollado una es- 
trategia triple enfocada en: la ciencia integra- 
da, la intensidad del conocimiento y las mejo- 
ras en la productividad; y hemos ideado una 
nueva forma de medir nuestro progreso 
cuantitativamente, de tal forma que no tenga- 
mos que descansar en evidencia meramente 
cualitativa o anecdótica. Para potenciar esta 
estrategia sabemos que aún pequeños éxitos 
iniciales podrían ser críticos al establecer el 
momento en que tendríamos que precisar y 
demostrarnos continuamente a nosotros mis- 
mos tanto como a nuestros accionistas que el 
crecimiento 

manecer enfocados es que en la economía glo- 
bal la sostenibilidad generará un tremendo va- 
lor económico, necesitando que se traduzca este 
concepto en prácticas comerciales que agudicen 
el ingenio de firmas globales y diversificadas 
como Dupont, donde cada unidad de negocios 
(UNE) considera la sostenibilidad como una 
oportunidad para el crecimiento real y no sim- 
plemente un mero acto de filantropía corporati- 
va para que la empresa parezca más bondado- 
sa. 

En esto consiste el desafío 
del crecimiento sostenible, y 
para lograrlo la principal moti- 
vación para cualquier empresa 
debe ser mejorar el desempe- 
ño de sus negocios. Por su pues- 
to, los beneficios ambientales y 
societales continuarán, pero la 
racionalidad subyacente sobre 
la que debernos siempre per- 

Recientemente varios ex- 
pertos han extrapolado la tasa 
de consumo de los países en 
desarrollo. Sus conclusiones va- 
rían, pero al parecer si cada 
persona en nuestro planeta vi- 
viese corno el ciudadano pro- 
medio de USA necesitaríamos 
los recursos de al menos tres 
planetas tierra. Obviamente so- 
lamente contarnos con una; por 
lo cual ya algunos argumentan 
que el estándar de vida del 
mundo desarrollado deberá 
caer para que los países en de- 
sarrollo progresen. Estoy en 
desacuerdo con ese enfoque de 
suma cero. En vez de ello, creo 
que si nosotros usáramos más 
efectivamente nuestra creativi- 
dad y el conocimiento científi- 
co podríamos lograr una eleva- 
da rentabilidad para nuestros 
accionistas y haríamos crecer 
nuestro negocio. Todo mien- 
tras compatibilizamos las nece- 
sidades de los pueblos alrede- 
dor del mundo y reducirnos el 
impacto ambiental de nuestras 
operaciones y productos. 
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Aho ra nos hemos d a d o 
cuenta que podemos tener éxi- 
to en esos mercados si llevamos 
una porción sustancial de nues- 
tras operaciones allí. Nosotros 
contratamos gente local que 
entiende esa economía, esta ble- 
cernos nuestras instalaciones de 
producción cerca de los merca- 
dos que sirven, y hemos comen- 
zado a hacer investigación y 
pruebas de mercado localmen- 
te. Por ejemplo, cuando desa- 
rrollamos Avaunt, un insectici- 
da para combatir una oruga 
que se alimenta de bulbos de 
las flores del algodón, en Afri- 
ca Occidental, solicitamos los 

tos fundamentales. Por ejemplo 
nuestro antiguo modelo de ne- 
gocios no nos dice como ope- 
rar en mercados donde los már- 
genes son insuficientes, las uni- 
dades de venta son al tas y la 
gente es pobre. Cuando estuve 
dirigiendo los negocios de Du 
Pont en Asia, por ejemplo te- 
níamos una regla empírica: no 
deberíamos invertir en cons- 
truir una infraestructura local 
para vender en un mercado 
hasta que el PII3 pcrcápita del 
país en cuestión no llegara al 
menos a mil dólares. Pues bien, 
en África, el Suroeste de Asia y 
muchos otros lugares del mun- 
do sus economías son mucho 
más débiles, dado que cientos 
de millones de personas viven 
con apenc1s un dólar al día. 

Para lograr estas ambiciosas metas mientras 
continuamos creciendo como empresa, hemos 
debido reexaminar muchos de nueslros su pues- 

sarrollando mercados que promuevan y sosten- 
gan la prosperidad económica, la equidad so- 
cial y la integración ambiental. De ninguna 
manera deberíamos estar satisfechos de incre- 
mentar nuestra base de consumidores sí ésto 
no se consigue con un crecimiento sostenible 
que aunque beneficie a millones de personas, 
no por ello se convierte en altruismo. Noso- 
tros perseguimos ese tipo de crecimiento por- 
que beneficia nuestros negocios y a nuestros 
accionistas. Aunque proteger el ambiente de- 
bería ser un valor fundamental de cualquier 
empresa - Y muchas compañías se encuentran 
en un buen lugar para iniciar actividades que 
hagan su mejor contribución a la sostenibili- 
dad haciendo lo que ellas hacen mejor: confi- 
gurando mercados que funcionen globalmente 
mientras también protegen el ambiente. Si uno 
está requiriendo por una nueva definición de 
responsabilidad social corporativa el crecimien- 
to sostenible es precisamente eso y está direc- 
tamente relacionado al propio interés del ne- 
gocio, al mismo tiempo no deberíamos olvidar 
nuestro mayor rol y responsabilidad. Las com- 
pañías no tendrán éxito en el siglo XXI sí el 
ecosistema mundial continúa declinando y si 
las sociedades fracasan. Así Du Pont tiene va- 
rias metas para el 2010 incluyendo una reduc- 
ción del 7511', de las emisiones de gases de in- 
vernadero suponiendo constante nuestro con- 
sumo energético. También planeamos incre- 
mentar el uso de recursos renovables en un 10% 
respecto a nuestras necesidades energéticas 
globales - Un gran paso para una compañía que 
ha dependido casi exclusivamente del petró- 
leo, gas natural y del carbón como principal 
fuente de energía. 
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Para que una empresa se embarque en un 
proceso de crecimiento sostenible, sus líderes 
y empleados deben comprender dos aspectos 
críticos: Cuánto valen ellos? Y cómo ellos crean 
valor?. En Du Pont tenemos una clara aprecia- 
ción de ambos aspectos. El fundador de esta 
firma reconocería pocos de los productos que 
vendemos actualmente pero seguramente no 
tendría problemas en comprender el valor que 
ellos llevan: un compromiso con la seguridad, 
la salud y el ambiente, la integridad y el trato 
justo y respetuoso con la gente. También vería 
que por 200 años hemos creado valor a través 
de la ciencia y la tecnología, comenzando des- 
de nuestros días iniciales como productora de 
explosivos a lo largo del siglo XX hasta cuan- 
do nos diversificamos a productos agrícolas, 
fibras sintéticas y pigmentos, y material elec- 
trónico, como hemos hecho para comprender 
el valor y como crearlo. En ese proceso hemos 
identificado tres rutas estratégicas para el cre- 
cimiento sostenible: la ciencia integrada, la 
intensidad del conocimiento y las mejoras en 
la productividad. 

Una Tríada Estratégica 

cios; tercero, mejoras en la prod ucti vi dad ele- 
vándola de un nivel operacional a un nivel cen- 
tral y estratégico. J\l mismo tiempo t'spcramos 
que esas iniciativas resulten en lecciones de sos- 
terribilidad que los países desarrollados también 
necesitan implementar. Esa sostonibilid ad no 
sólo incumbe a las sociedades do menores in- 
gresos. En efecto. al trabajar con países en desa- 
rrollo para evitar las fallas ambientales obser- 
vadas en los países desarrollados, las empresas 
mu I tinaciona les pueden a prender val iosas lec- 
ciones para implementar la sostcnibilidad en 
cualquier lugar donde operen. 

Para alcanzar ese tipo de 
crecimiento, Du Pont ha desa- 
rrollado una estrategia triple 
para sus acciones: primero, la 
ciencia integrada que une la 
química, la biología y otras cien- 
cias para desarrollar procesos 
y productos eficientes y ama- 
bles con el ambiente; segundo, 
la intensidad del conocimiento 
gue crea valor a medida que 
contiene más conocimiento aña- 
dido a los productos y scrv i- 

J\I final el crecimiento real 
del negocio qut' os crecimiento 
sostenible representa la única 
forma efectiva de usar la rique- 
za y los recursos de las mas 
grandes cmpresds del mundo 
para contribuir a desarrollar las 
economías más pequeñas de 
forma sostenible. 

conocimientos de 20 cntornólo- 
gos de las compañías algodo- 
neras de siete países africanos, 
y nuestro distribuidor local 
condujo una serie de semina- 
rios orientados ,1 granjeros y 
supervisores para educarlos 
acerca del producto; actual- 
mente las ventas totales de Du 
Pont en África alcanzan alrcdc- 
dor de cien millones de dóla- 
res anuales, por supuesto espe- 
ramos ver que esos números 
mejoren, pl'ro también estarnos 
comprometidos en ofrecer ero- 
cimiento sostenible' y rcnt.ibili- 
dad. 
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Agregar contenido de co- 
nocimiento adicional en lo que 
vendemos es nuestro segunda 
ruta hacia el crecimiento soste- 
nible. Nuestros objetivos con- 
sisten en desarrollar menos 
productos intensivos en mate- 
ria prima como forma de crear 
valor, y en cambio poner más 
énfasis en el uso de la tecnolo- 
gía, el "know how", y en los sis- 
temas de información para ad- 
ministrar la creación de mate- 
riales valiosos y más sosteni- 
bles. Por ejemplo, nuestra em- 
presa ha entrado en un acuer- 
do con Simplyengineering de 
Canadá un proveedor de la 
Web con fortalezas en conoci- 
mientos de ingeniería. Le licen- 
ciaremos a esa empresa nues- 
tra base de conocimientos en in- 
geniería, cálculos y modelaje de 
factorías y procesos complejos 
para que los comercialice a tra- 
vés de la red alrededor del 
mundo. Ese acuerdo nos per- 
mitirá generar nuevos ingresos 
de nuestros más de dos mil pro- 
gramas de ingeniería que nor- 
malmente acompañan cada fa- 
ceta de operaciones de una 
planta. Du Pont está también 
comercializando su expertise en 
seguridad industrial. A lo lar- 
go de los años hemos adquiri- 
do destrezas únicas en la adrni- 
nistración de procesos de alta 

Intensidad del 
Conocimiento 

Por ejemplo, hemos usado la bioingeniería 
para crear una nueva familia de polímeros con 
algunas de las características más valiosas del 
nylon, del dacrón y de la lycra. Para esta nueva 
línea de productos llamados Soro na, hemos ma- 
nufacturado un ingrediente crítico fermentan- 
do azúcar de maíz, el cual es un recurso renova- 
ble. Antes de este desarrollo, esa sustancia hu- 
biese sido producida con base en la 
petroquímica. Estamos estudiando actualmente 
otras plantas y microorganismos para reempla- 
zar los insumos derivados de la petroquímica 
con materiales renovables, en la manufactura de 
nuevos polímeros. 

Para apreciar la creciente influencia de labio- 
logía, considérese qué es lo que está pasando 
con los polímeros, compuestos químicos que for- 
man la base de los plásticos, resinas sintéticas y 
otros materiales. Hace treinta años cuando in- 
gresé a Du Pont la industria química no hubiese 
usado las palabras "polímeros" y "biología" en 
un mismo acto. A partir de ahora será difícil 
hablar de los polímeros sin mencionar la biolo- 
gía. 

En el siglo XX aprendimos a combinar la 
física y la química para crear nuevos materia- 
les tales como el Nylon, Teflón, Lycra, Kevlar 
que han cambiado la forma de vida de las per- 
sonas. Ahora la biología y la química están 
crecientemente traslapadas en un campo cono- 
cido como bioingeniería y nosotros vemos un 
promisorio futuro en esa intersección . La fu- 
sión de Du Pont en 1999 con una empresa de 
semillas: Pionner Hi-Bred International fue un 
gran paso hacia la integración de la biología a 
nuestra ciencia y base tecnológica. 

Ciencia Integrada 
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Por otro lado nuestros proyectos que utili- 
zan la metodología six sigma son responsables 
por ahorros de más de $1,000 millones al año, y 
esos esfuerzos por mejorar la productividad in- 
variablemente resultan en menos desperdicios 
en energía y materias primas. Por ejemplo, un 
equipo six sigma permitió que una de nuestras 
plantas en Tennessee, que manufactura vestua- 
rio para usos hospitalarios y que produce 
Sontara, una tela durable de alta resistencia, re- 
dujera su tasa de defectos ahorrando el equiva- 

En uno de esos proyectos Du Pont fue capaz 
de incrementar el ritmo de producción de sus 
plantas en Nueva York en un 10% sin ninguna 
inversión de capital adicional. En la planta que 
produce Carian, un acrílico basado en materia- 
les usado para superficies sólidas tales como 
muebles de baño y cocinas, un equipo determi- 
nó que podía elevarse el ritmo de la línea manu- 
facturera incrementando la concentración del ca- 
talizador usado para hacer ese producto. El re- 
sultado fueron $26 millones en ingresos adicio- 
nales el año pasado. Esta cantidad podría no 
parecer grande para una empresa de $30,000 
millones en ventas, pero Du Pont tiene miles de 
proyectos de ese tipo y mensualmente añadi- 
mos 200 más de ellos. 

operacionales. En Du Pont hemos elevado la pro- 
ductividad a un nivel estratégico porque cree- 
mos que es central para nuestros esfuerzos de 
sostenibilidad. Como muestra de nuestro com- 
promiso en esta área hemos adoptado la meto- 
dología de Six- Sigma, un riguroso enfoque que 
se esfuerza por reducir radicalmente los defec- 
tos de manufactura. A fines del año pasado ha- 
bíamos logrado 1,100 "cinturones negros" y 
1,700 "cinturones verdes", empleados que se han 
capacitado en esta metodología, trabajando en 
4,200 proyectos 

Muchas compañías consi- 
deran la productividad como 
una simple reducción de costos 

Mejoras en la 
Productividad 

El conjunto de oportunida- 
des aquí es tremenda. El últi- 
mo año las compañías norte- 
americanas incurrieron en más 
de sesenta mil millones de dó- 
lares en indemnizaciones a los 
trabajadores debido a acciden- 
tes. Nuevas empresas como 
SafeReturs hacen que el creci- 
miento de Du Pont sea más sos- 
tenible al permitirnos generar 
valor adicional con menos "co- 
sas". 

complejidad y riesgo. Le ayu- 
damos a General Motors, en 
sus operaciones en Estados 
Unidos, a reducir en más de la 
mitad su trabajo cesante y a 
Texas Instruments a disminuir 
hasta en un 65% los accidentes 
dentro de sus plantas. Ahora 
estamos capitalizando nuestro 
conocimiento en ese campo. 
Esto lo hacemos mediante un 
UNE denominada SafeReturns, 
una consultora a través de la 
cual ofrecemos asesoría y en- 
trenamiento. Los ingresos re- 
cibidos por este concepto equi- 
valen a un porcentaje del aho- 
rro que los clientes logran a tra- 
vés de sus relaciones con esa 
consultora. 

27 BOLETÍN EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA 



l .a nueva métrica encaja per- 
fectarncnto con nuestra tríada 
estratégica. lcncrnos suficien- 
te razón p,uc1 cspcrn r que en lc1 
medida qtu' integramos más a 
lc1 biologí,1 con la química desa- 
rrollarornos procesos más cfi- 
cientes qm' satisfacen las nece- 
sidadcs de los el icn tes a I mis- 
mo tiempo que utilizamos me- 
nos m,ltL'ri,1s primas o energíc1. 
Si es así nuestro SV !\ induda- 
blcrncntc scrci m,1yor. Por defi- 
nición mavor intensidad de co- 
noci m icnto deberá increrncn- 
tarlo. Y las mejoras en l,1 pro- 
d uctiv idad especial mente en las 
opt'rc1c iones in va r ia blcruon te 
pro v oca rá n un mayor SV1\. 
Pero debo agregor que no sil'n- 
to q ue cstc1 rnótrica sea l,1 única 
manera de cu a ntifica r los L'S- 

fuerzos dL' sostenibil idad. En 
efecto, estarnos ajustando con- 
tin ua mente nuestras medidas 
en ind ustrias v mercados indi- 
viduales \' estarnos actualrnr n- 
te invt'c.;tigc1ndo otras mcd idas 
que complcmcnt.man el S\'/\. 

grarlo consiste en empaquetar 
sus productos junto con deter- 
minados servicios, por ejemplo 
valoraciones de riesgo para 
quienes compran vestimentas 
de protección, creando así una 
corriente de ingresos que no 
requiere una fuente de materias 
primas adicionales, es decir in- 
crcrnontar el SV !\ sin incremen- 
tar el número de libras. 

En Du Pont hemos evaluado el SV A p,uc1 
cada una de nuestras UNE's y algun,1s de ellas 
y,1 se han propuesto metas precisas pc1rc1 incrc- 
mcnt.ulo en los próximos 5- IO anos. Por ejem- 
plo Du Pont Adv.mccd lihcr Svstcms, la cual 
produce y vende L'l Kt,bl,H :' L'I Norncx ar.unids. 
pretendo duplicar su SV ,\ en los próximos cinco 
,111os. Un,1 forma en tjllL' las UNF s puL'Lkn In- 

Un,1 cmpres,1 puede incrementar su SV/\ yc1 
Sl',l añadiendo materias piirn.is o ,1gn'g,1ndo co- 
nocimiento, o ambos, pero L'S,1 medida enfatiza 
ú nica me1ÜL' en la c1d iciou dt' conoci m ion to: c1 mc1- 
yor SV /\ mayor lc1 intcnsid.id dL' conocimiento 
en la creación de valor L'ConómiL·o. Con respL'C- 
to c1 medidas financieras más tradicionales, como 
el "rendimiento d e l ca p i ta l invertido" o el 
"cashflow", la nueva métrica ofrece un indica- 
dor útil de lc1 sostcuibilid.ul c1 largo plazo de 
diferentes estrategias de croci mionto. 

En l,1 medida lJUL' hemos (ortalccido nues- 
tr,1 tríada t•stratt'•gicc1 necesitamos nuevas ma- 
rieras de cuantificar si nuestros 1wgocios están 
realmente convirtiéndose en m.is sostenibles. 
Conforme ,1 l'SO l'St,1 mos tra bajando con exper- 
tos de fuera p,1r,1 desarrollar u11c1 nueva métri- 
ca, la cual hemos ,1d<1pt,1do específicamente para 
Du Pont. denominada "valor añadido al accio- 
nista por Celda l ibra dt• producción" (SV 1\/lb) . 
Definimos L'S,1 medida como t'I valor creado par<1 
el accionista por .miba del costo dt' capital, el 
cual típicamontc L'S dl' IO o 12º;, p.ir,1 las corpo- 
raciones dt' USJ\. 

Una Métrica Necesaria 

lente de 760,000 prendas de vestir por año. Al 
reducir los desperdicios nuestros proyectos de 
six sigmc1 se conectan ,1sí directamente con el 
crecimiento sostenible . 
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El crecimiento sostenible no debe verse 
como un programa para acelerar el desempeño 
ambiental de las empresas sino como una ma- 
nera más comprensiva de hacer negocios, que 
conduce a un considerable valor económico y 
ofrece un vasto despliegue de nuevas oportu- 
nidades. Capitalizar esos beneficios puede re- 

Una Prueba de Liderazgo 

Por otro lado, enfocarse en la soslcnibilidad 
ha ayudado a Dupont a identificar nuevos pro- 
ductos, mercados. socios y propiedad intclcc- 
tual: todo lo cual puede conducir a un crecimiento 
sustancial del negocio. De muchas formas he- 
mos desarrollado nuevos modelos de negocios 
parc1 aprovechar esas oportunidades, Duponl 
Hooring Systcrns por ejemplo ha cambiado su 
enfoque desdo morarncnte vender flúor a ofrc- 
ccr un servicio lota! al cliente. incluyendo plani- 
ficación del ciclo de vida de las superficies cu- 
biertas, financiamiento y remoción de cubiertas 
antiguas para reciclarlas adecuadamente o inci- 
nerarlas con procesos de bajo consumo de ener- 
gía, instalación de nuevas cubiertas y su mante- 
nimiento apropiado. 

Otros esfuerzos han resultado en un dife- 
rente tipo de valor. Nos referimos a Jc1 reduc- 
ción dL'I riesgo. l.n una de nuestras plantas en 
Tejas involucramos a la comunidad local en un 
proyecto para reducir las aguas res id ua les gc- 
ncradas por una de nuestra plantas de manu- 
factura. La solución fue construir un sistema de 
tratamiento que recicla 900 millones de galones 
de agua reutilizable que S<' vierte en un río cer- 
cano, incluyendo agua potable; gracias a ese pro- 
yecto hemos reducido la emisión de tóxicos quí- 
micos en ese lugar hasta en un 50%, según esti- 
maciones do la correspondiente agencia de con- 
trol gubernamental . 

Una planta en Canadá con 
iniciativas conscrvacionistas 
desde 1990 ha logrado red uc- 
cioncs del 28% en energía por 
unidad de producción, cquiva- 
lento a un ahorro anual dL' $12 
millones . Un sistema desarro- 
llado por un grupo de Du Pont 
en Europa redujo los materia- 
les requeridos para embalaje así 
como el uso d e l solvente 
metilacclato en más de 1,000 
toneladas al año. 

í:xitos iniciales ,wnque sean 
pequeños pueden ser críticos 
para establecer y mantener ese 
momento. En Du Pont muchos 
do nuestros primeros triunfos 
surgieron de lograr mc1yorL'S 
eficiencias y mejoras en los mar- 
genes. Mediante mejores diseños 
del embalaje y mejoras en l,1 pro- 
ductividad, una planta en Brasil 
ahorró 53-10 mil dólares di <1110 y 
redujo los desperdicios en más 
de 100 toneladas anuales. 

Las estrategias de sostcni- 
bilidad fracasarán si no logran 
crear o incrementar L'I valor 
para el accionista. Específica- 
mente las empresas deben con- 
tinuamente demostrar que las 
prácticas de negocios se- fundan 
en un crecimiento sostenible 
4uc a su vez generan g,111c1ncias 
tangibles. 

Concentrándose en la 
Creación del Valor 
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Du pont está planificando 
ser u na tk esas empresas 
exitosas, ,1si a medida que nos 
aproximamos c1 nuestro anivcr- 
sario en L'I 2002 continuaremos 
incorporando la sostenibilidad 
en l,1 Iorm» qut' nosotros plani- 
ficamos, desarrollamos y ejecu- 
tamos nuestras estrategias de 
negocios. Aunque Dupont esta 
lejos de alcanzar la sostenibili- 
dad est,111H1s empeñados en 
conducirnos a ese máximo ob- 
jcli vo. 

siglo XXI pero quizás probable- 
mente mucho antes. 

En este momento, creo, todavía es posible 
administrar una emprcs,1 exitosamente sin recu- 
rrir ,1 un enfoque de sostonibilid.id. Fu cierto sen- 
tido los líderes empresariales no pueden ser cu l- 
pados por enfocarse en los resultados financie- 
ros y el "crecimiento real", o por prL'guntc1rsc" 
¿.Por qué yo necesito prácticc1s lk sostcnibilidad 
T", pero creo que la aplicación <le la sostenibili- 
dad llegará a ser un común denominador de las 
firmas globalizadas y exitosas para finales del 

querir una implacable determinación y tenaci- 
dad pero al final las compañías encontrarán que 
ellas pueden generar un considerable valor eco- 
nómico a través de la sostenibilidad mientras 
asegura la calidad de vida alrededor del mun- 
do y protegen el medio ambiente. 
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Legislación Económica: Acuerdos y Decretos 
Legislativos y Ejecutivos 

(publicados en el Diario Oficial 
durante el primer semestre de 2001) 

DOCUMENTOS 
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lkcrL'lo l.t'gislc1li\'o i\o. 
-170, 11 dl' julio de :200 l. 

Diario Oficial No. 131, 12 
de julio de 2001. 

hlir.i. 

Decreto I o. 1, 29 dL' junio 
dt• 2001. 

Regl,1 mento ptll"cl la atcnrion 
de denuncias ciudadanas de l,1 
e orlc de e ucn tas dl' la Repu- 

Diario Oficial No. 129, 10 
de julio de 2001. 

Decreto Lcgislc1 ti v o o. 
447, 1-1 de junio de 200!. 

Decreto por el qul' se esta- 
blcce el n'gimL'11 de bien de fc1- 
mili.i pc1r,1 l,1s viviendas cons- 
truidas en el pl,111 de reconstruc- 
ción, ,1 consecuencia dc los le- 
rrcrnotos rccu-ulomcnt« ocurri- 
dos en el ¡1<1 is. 

Decrl'lo l.c g is l at i vo o. 
446, 14 dt' junio de 2001. 

Disposiciones especiales 
respecto a las familias que a 
consecuencia de los terremotos 
ocurridos en el país en fecha 
reciente, hayan quedado sin 
vivienda y sean beneficiadas 
con el otorgamiento de una vi- 
vienda definitiva. de 2001. 

Decreto l.cgislativo No. -1-15, 1-1 de junio dl' 
2001. • 

Acuerdo dl' Coopcr.icion p,ir,1 la Promoción 
dt' la Cicnci.; \' l,1 Tt•cnologic1 Nudl'ML'S en Ame- 
ricc1 l .atina \' d Caribe. 

Diario Oficial No. 126, 5 de julio de 2001. • 

Dccroto l.t•gislc1tivo N11. -158, 2 de julio dl' • 
200 1 . 

I kcrl'to por el q UL' Sl' declaran exentos dl' 
i m puestos todos aquellos bit'lll'S q UL' SL' in IL'r- 
nen c1l u-rritorio dL' l,1 Rt•public,1 como ,,:,·ud,1 hu- 
m.mitaria. 

• Diario Oficial No. 125, 4 de julio de 2001. 

Acuerdo No. 58, 20 dt' junio dl' 200 l. 
Acuerdo qut' l'Sl,1bl<•n' los d ifcrc nr ia lcs 

máxi mos ,iccpt,1 bles p,1r,1 lc1 ncgoci,ición de pre- 
cios 1-'0B del c.ift.'• salvadoreño dt' las cosechas 
2000 / 200 l y 2001 / 2002. 

Acuerdo No. 57, 20 dt• junio de 200 l. 
Acuerdo de c1¡.wrtur,1 dl' los rcg istros dl' 

ventas al exterior. p,Hcl 1,1 COSl'l'hcl del año cate- 
IL'n 1 2000 / 200 l. 

Decreto I·:jecutivo No. 60, 19 dt' junio de 
2001. 

I krog,ición del Decroto l:jt•cu tivo I o. 4, 17 
de enero de 2001, sobre ( 'ornité de Fin,111;:,1s. 

• Diario Oficial No. 123, 2 de julio de 2001. 

Legislación Económica: Acuerdos y Decretos 
Legislativos y Eiecutivos 

(de Enero a Septiembre de 2001) 
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Enmienda di contrato do Préstamo No. 4320- 
ES, entre la república de El Salvador Y el Banco 

o. 468, 11 de julio de Decreto Legislativo 
2001. 

Diario Oficial No. 143, 30 de julio de 2001. 

Decreto Legislativo o. 467, 11 de julio de 
2001. 

Tercera Enmienda al Convenio de Présta- 
mo o. 4224-ES, entre la República de El Salva- 
dor y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), mediante el cual se crea el 
"Plan de Emergencia y Reconstrucción" a finan- 
ciarse con dicho préstamo. 

Decreto Legislativo o. 463, 11 de julio dl' 
2001. 

Decreto por el que se autoriza al Organo Eje- 
cutivo en el Ramo de l lacienda a contratar un 
préstamo con el Banco Interamericano de Desa- 
rrollo (BID), hasta por la cantidad de 
US$20,000,000 00 para el proyecto "Programa de 
Apoyo a la Reconstrucción de Emergencia pos- 
terior al Terremoto de 13 Je Febrero de 2001". 

• Diario Oficial No. 142, 27 de julio de 2001. 

Diario Oficial No. 139, 24 
de julio de 2001. 

• 

Decreto Ejecutivo No. 70, 
9 de julio de 2001. 

Reformas al Reglamento 
para la Administración de las • 
Donaciones de Alimentos e 
Insumos pard la Agricultur,1. 

Diario Oficial No. 137, 20 
de julio de 2001. 

• 

Decreto Legislativo No. 
450, 14 de junio de 2001. 

Reforma a la Ley del Régi- 
men Especial de la Tierra en 
Propiedad de las Asociaciones 
Cooperativas, Comunales y Co- 
munitarias Campesinas y Bene- 
ficiarios de la Reforma Agrc1- 
na. 

Decreto Legislativo No. 
441, 7 de junio de 2001. 

Reformas a la Ley de Con- 
servación de Vida Silvestre. 

Reglamento para Descargo y Destino de Bic- 
• Diario Oficial No. 133, 16 ncs Muebles e Inmuebles del Instituto Salvado- 

de julio de 2001. re110 de Desarrollo Municipal. 

Decreto No. 1, 8 de febrero de 2001. 

• Diario Oficial No. 140, 25 de julio de 2001. 

Decreto Legislativo o. 446, 11 de julio de 
2001. 

Enmienda No. 5 al Contrato de Préstamo 
No. 3576-ES, entre el ministerio de Hacienda y 
el l.3c1nco Internacional de Reconstrucción y Fo- 
mento (BIRF). Acuerdo Ejecutivo No. 114, 

21 de junio de 2001. 
Reglamento de organiza- 

ción interna del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

Reformas a la Ley de Pre- 
supuesto, en la parte corres- 
pondiente al Ramo de Vivien- 
da y Desarrollo Urbano. 
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Dcc rct o l .,·gislc1livo :\o. 
-186, lli de julio dL' 2llll l. 

Reformas ,11 CL.ldigo l'L'n,11. 

Dr-r re t o Lt•gisl.1li\'o :\o. 
473, 11 dl' julio tk 2001. 

Reformas ,1 l,1 1.L'\' tk :\li- 
ne rta. 

Dl'crl'lo l.l'gisl,1ti\'O i\:o. 
-17--1, 11 de julio dt• 2001. 

DL'crl'lo por L'l qul' St' auto- 
riz,1 ,11 Orgc1110 ljccutivo t'll L'I 
R,11110 dl' l l,KiL'nd,1 p,1r,1 suscri- 
bir un contrato dl' g,11-.1nl1c1 has- 
lc1 por uscs0,989,919.50, pcHcl 

gcH,rnlizcH las obligr1cinnl's del 
Fondo dt• Fi11,1nci,1111i1•nlo \' 
G,1r,1nl1,1 p,lrcl 1,1 l'L'ljlll'Ii,1 lm- 
prl'Scl p,Hcl 1.."l\11 1•( B,llKll Xl ul í i- 
Sl'clori,1 l tk I n\'t'rsiorn'"· 

Do crct o Legislativo No. 
..¡ 7J, l l de julio de 200 l. 

Decreto por el que se c1 u to- 
ri 1.c1 ,11 Orgc1110 Ejecutivo en el 
Ramo de l Iacicnda a contratar 
un próst.uno con el Banco luto- 
ra m cr ir ario de Desarrollo 
(RID), hasta por lc1 cantidad de 
US$58,000,000.00 p,irc1 l'I pro- 
vcrto "Progrc11 n.i M u l t il <1St' dl' 
C,1111i1ws Sosll'nibks l'I! ,\n•,1s 
Rurales. l·,isL' l". 

lkcreto Legislativo No. 
472, 11 de julio de 2001. 

Reformas a lc1 Ley del Pre- 
su puosto, en la parte corres- 
pendiente al Ramo de Agricul- 
tura y Canadcna. 

o. -!71, 1 l de julio de Decreto Lt·gisl,1 l i vo 
2001. 

Reformas el la l .t'Y dL'I Pre su puesto, en lc1 
parte corrcspoudicnu- c1l Ramo dL' Agrinillur,1 
y Canadcria. 

Decreto Legisl,1Livo No. -l(llJ, l l dL' julio dl' 
2001. 

Decreto pnr el L)lll' st' l'sl,iblL'l'l' l.i l,1s,1 de 
registro de los contratos de exportación corres- 
pondiente c1 la cost'l"h,1 20llll/2tl01. 

Decreto l.q~isl,1tinl ·ll. 45'.:i, 28 dL' junio dt' 
2001. 

Reformas el la LL'Y dl'I 1 'rt'S u put'S lo, en lc1 
parte correspondiente ,11 R,11111\ dt' l l,1Ciend,1. 

Decreto I .L'gisl,1livo o. -15-1, 28 dt' junio dt' 
2001. 

Reformas c1 l,1 l .t'Y dl'I Pres u puesto, en l,1 
parte correspondiente c1l Ramo dL' Rol.icioncs Ex- 
tcr iorcs. 

Decreto l.q~isl,1livo N1l. --15.\ 28 dt• junio dt• 
2001. 

Reformas el !el I .L'Y dt•l 1 'res u put•sto, en lel 
partr- corrcspond ioutc ,11 l{,rnw de Ed uc.uión. 

Decreto Lq~isl.itivo No. 452, 28 dL' junio dt' 
2.001. 

Rdonnc1s ,1 la l .vy dt•I Pres u puesto, en la 
porte corrcspoudicntc- ,11 l{,11110 dL' l l,KiL•nd<1. 

+ Diario Oficial No. 144, 31 de julio de 2001. 

lntcr.imcricano de Reconstrucción y l'omonto 
(Bl Rl). nu-d ia ntc L'l cual se crea el "Pl.m dt• 
Emergenciel y Reconstrucción" a financiarse con 
dicho préstamo. 
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Decreto Legislativo No. 504. 
Declárase al sector Agropecuario en estado 

Je emergencia nacional, especialmente en las Zo- 
nas Oriental, Paracentral y orto del País, mien- 
tras subsista la crisis por la que atraviesa, origi- 
nada por la sequía. o.151 del 15 de Agosto Je 
2001. 

Decreto Ejecutivo No. 73, 19 de julio de 2001. 
Reglamento de la Ley del rondo de Con- 

sorvación Vial. 

Acuerdo entre la República de El Salvador 
y la Comunidad Europea denominado "Progra- 
ma de Apoyo a las Poblaciones Desarraigadas 
en América Central". 

o. 478, 11 de julio de Decreto Legislativo 
No. 2001. 

Canje de notas entre el el Gobierno de la 
República de El Salvador y el Gobierno Je Ja- 
pón, concerniente al proyecto denominado "Re- 
construcción de Emergencias de los Puentes so- 
bre Carreteras Troncales (Puentes Jiboa y 
Cangrejera)". 

Decreto Legislativo No. 477, 11 de julio <le 
2001. 

No. 

Decreto LL•gislativo o. 476, 11 de julio de 
2001. 

Canje Je notas constitutivo JL' una Enmien- 
da al Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de El Salvador y el Gobierno de los Estados Uni- 
dos de América para varios ejercicios de entre- 
narniento militar contemplados para el año 2000. 

• Diario Oficial No. 150, 14 de agosto de 2001. 

Decreto Ejecutivo No. 75, 31 de julio dt• 2001. 
Reglc1mcnto Disciplinario del Cuerpo de 

Bomberos de El Salvador. 

Decreto Legislativo o. 
483. 

Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de El Salvador 
y el Gobierno de la República 
de China para la supresión de 
Visas en Pasaportes Diplomá- 
ticos y Oficiales. 

a mericana. 

Decreto Legislativo 
480, l1 Je julio de 2001. 

Protocolo al Convenio para 
la Cooperación en el Marco de 
la Conferencia Iberoamericana 
pc1rc1 la Constitución de la Se- 
cretarta de Cooperación Ibero- 

Diario Oficial No. 149, 13 
de agosto de 2001. 

• 

Decreto Legislativo 
493, 26 de julio de 2001. 

Reformas a la Ley <le Trans- 
porte Terrestre, Transito y Se- 
guri<lad Vial. 

Decreto Legislativo No. 
489, 26 de julio de 2001. 

Cuarta enmienda al Conve- 
nio Constitutivo del Fondo Mo- 
netario Internacional. 

Decreto LPgislc1tivo No. 
488, 18 de julio de 2001. 

Reformas a la Ley de Peni- 
tenciaria. 

Decreto Leg isl at ivo No. 
487, 18 de julio de 2001. 

Reformas al Código Proce- 
sal Penal. 
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Acuerdo Ejccu tivo l o. 32--l, 
7 de junio de 2001. 

Acuerdo de la aprobación 
de la orma Salvadoreña Re- 
comendada: PLASTICOS. DE- 

Acuerdo Ejecutivo o. 323, 
7 de junio de 200 l. 

Acuerdo de aprobación de 
la Norma Salvadoreña Rcco- 
mendada: PLASTlCOS, LÁMI- 
NAS DE POLI (CLORURO DE 
VINILO) PLASTfFICADO 
CO O SI ARMADURA, O 
REISTE TES AL BETÚN 
PARA LA IMPERMEABILIZA- 
CfÓ DE BALSAS, DEPÓSI- 
TOS, PISCI1 AS, PRESAS Y 
CANALES PJ\RA AGUA. CA- 
RACTERÍSTICAS Y MÉTODOS 
DE E SAYO SR: 8.3.00.50:00. 

Decreto Ejecutivo o. 71, 12 de julio de 2001. 

Decreto Legislativo No. 512, lC1 de agosto 
de 2001. 

Reformas c1 la Ley General de Deportes de 
El Salvador 

Decreto Legislativo No. 490, 26 de julio do 
2001. 

Ley de la Producción, lndustrtalización y 
Comercialización de la Agroindustric1 Azucare- 
ra de El Salvador. 

• Diario Oficial No.153, 17 de agosto de 2001. 

Decreto Legislativo No. 482, 11 de julio de 
2001. 

C,111jc de notas entre el Gobierno de la Rl'- 
pu blica de El Salvador y el Gobierno de japón, 
concerniente al "Programa de Adquisición de 
Bienes Importados NONPROJECT". 

PLEADOS EN LOS PLASTl- 
• Diario Oficial No. 152, 16 de agosto de 2001. COS SR: 83.00.07:00. 

Presupuestos especiales del 
Fondo Salvadoreño para Estu- 
dios de Preinversión y el Fon- 
do de Financiamiento y Garan- 
tía para la Pequeña Empresa, 
que estarán vigentes durante el 
ejercicio fiscal 200 l. 

Decreto Ejecutivo o. 74, 23 de julio de 2001. 
Reformas al Reglamento de la Ley dt> Pro- 

tección <11 Consumidor. 

Decreto Legislativo No. 479, 11 de julio de 
2001. 

Convenio de Donación de Objetivo Especial 
AJO No. 519-008, denominado "Una Mejor Vida 
para Victimas Seleccionadas del Terremoto". 

• Diario Oficial No. 151, 15 de agosto de 2001. 

Decreto L1'gislativo No. 50-1, 10 de agosto Acuerdo Ejecutivo No. 322, 
dt> 2001. 7 de junio de 2001. 

Decreto por el que se declara en Estado de Acuerdo de aprobación de 
Emergencia Nacional al Sector Agropecuario, la arma Salvadoreña Reco- 
por la sequía que atraviesa el país. mendada: MATERIALES 

PLASTICOS. METODO DE 
ENSAYO PARA LA DETERMI- 
NACIÓN DE LA MIGRACIÓN 
DE LOS COLORANTES EM- 
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Acuerdo Ejecutivo No. 392, 18 de junio de 
2001. 

Acuerdo de aprobación Je la Norma Salva- 

Acuerdo Ejecutivo No. 391, 18 Je junio de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
doreña Recomendada: PI TURAS Y BAR1 ICES 
DUREZA DE PELÍCULA SR: 87.00.03:00. 

• Diario Oficial No. 157, 23 de agosto de 2001. 

Decreto o. 16, 31 de julio de 2001. 
Ordenanza reguladora de la actividad Je 

comercialización y consumo de las bebidas al- 
cohólicas del municipio de San Salvador. 

Decreto Legislativo o. 503, 10 de agosto 
de 2001. 

Interpretación auténtica dl'I Art. 471-A dt>l 
Código de Procedimientos Civiles. 

• Diario Oficial No. 156, 22 de agosto de 2001. 

Acuerdo Ejecutivo No. 335, 8 de junio de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
doreña Recomendada: PLASTICOS, TUBOS Y 
ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO 
COLORADO (C-PVC) PARA LA CONDUC- 
CIÓN DE AGUA A PRESIÓN FRÍA Y CAUE - 
TE. CARÁCrERÍSTICAS Y MÉTODOS DE E - 
SAYO NSR: 83.00.17:00. 

Acuerdo Ejecutivo o. 328, 7 de junio de 
2001. 

Acuerdo de aprobación Je la Norma Salva- 
doreña Recomendada: ALEACIONES DE 
MAGNESIO PARA FORJA GRUPO Mg-Th 
ALEACIÓN L-6512 Mg-2 Th Mn 
NSR:77.00.73:00. 

Acuerdo Ejecutivo o. 327, 
7 de junio de 2001. 

Acuerdo de aprobación de 
la orma Salvadoreña Reco- 
mendada: ALUMI 10 Y 
ALEACIONES DE ALUMl 10 
PARA FOR.IA GRUPO Al-Zn 
ALEACIÓN L-3741 /\ 1--!Zn 1 
Mg SR: 77.00.76:00. 

• Diario Oficial No. 154, 20 
de agosto de 2001. 

Decreto Ejecutivo No. 82, 
14 de agosto de 2001. 

Decreto por el que se amplía 
el período del servicio militar a 
dieciocho meses, para el perso- 
nal que ingrese a la Fuerza Ar- 
mada en el período comprendi- 
do entre los años 2002 y 2004. 

Acuerdo Ejecutivo o. 326, 
7 de junio de 2001. 

Acuerdo de la aprobación 
de la Norma Salvadoreña Re- 
comendada: ALEACIONES DE 
MAGNESIO PARA FORJA 
GRUPO Mg-Mn ALEACIÓN 
L-6410 Mg-2 Mn NSR: 
77.00.75:00. 

TERMINACIÓN DE LA RIGI- 
DEZ EN TORCIÓN DE LOS 
PLÁSTICOS FLEXIBLES. PAR- 
TE 2 APLICACIONES A LAS 
COMPOSICIONES PLASTIFI- 
CA DAS DE lIOMOPOLÍME- 
ROS Y COPOLÍMEROS DE 
CLORURO DF. VINILO NSR: 
83.00.51:00. 
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o. -196, '2(1 dL' julio Lk DL'nl'ln l.e g i s l at i vo :\o. 
-192, 26 de julio do 2001. 

Diario Oficial No. 161, 29 
de agosto de 2001. 

Acuerdo No. 7-i / 99-2001, 
20 de junio de 2001. 

Reglc111ll'nto General de 
Procesos de Graduación de l,1 
Universidad de El Salvador. 

Ar ucr d o Legislativo No. 
3-!-I, 10 de agosto de 200 l. 

Acuerdo de creación de la 
Comisión Especial lcg islativa 
p<1rc1 el estudio del problema de 
los desechos sólidos en el Gran 
San Salvador. 

enero del a110 2001. 

Decreto Legislativo No. 
519, 24 de agosto de 2001. 

Régimen transitorio para 
exonerar del pago de los im- 
puestos la internación de c1que- 
llos bienes que sean donados 
por cualquier persona, organis- 
mo o entidad, que sean dcsti- 
nados a atender c1 los afectados 
con el terremoto del trece de 

11l'crl'lo 1 .q;isl,1 l i vo 
200 1 . 

l11ll'rprl'l,1ció11 ,HllL'11licc1 dd :\rl.-1 Lkl DL'- 
rrc-to I.L'¡',isl,1tivo lo. 67-1 del 28 dL' [u liu dL' 1999, • 
sobr« priv,1liz,Kiú11 dL' ingL'llÍus. 

Decrl'lo Lq~isl,lli\'L) No. -195, 2(¡ dL' julio de 
200 l. 

• Diario Oficial No. 159, 27 de agosto de 2001. 

Acuerdo No. 59-E-2001, 1-! dL' 1\GOS!"O dL' 
200l. 

Normas c1plic.ibks al procedimiento de lici- 
tación p,u,1 l'I otorgamiento de COIKL'SÍOl1l'S de 
n-cu rsos gL'Oll'rmicos L' hidráulicos con tinos de 
gL'l1L'r,Kión L'kctric,1. 

• Diario Oficial No. 158, 24 de agosto de 2001. 

Acuerdo l.jccutivo No. 39-1, 18 de junio de 
2001. 

Acuerdo dL' aprobación dl' la Norma S,1lv,1- 
don'11,1 RL'COlllL'nd,Hic1: l'INTUR/\S Y l~/\RNI- 
CI-:S. DETt-:Rl\111 ,\CIÓN DI'. L/\ C,\N l"ID1\D 
m: l'RODUC ro ¡: u N I-:NV ASE NSR: 
87.00. l l :OO. 

Acuerdo ljccutivo No. 393, 18 de junio de de América y el Gobierno de 
2001. El Salvador, por un monto de 

Acuerdo dt' .iprobación de l,1 orrna Salva- US$5,000,000.00. 
don•r1,1 Rccomc-nd.ula: EQUIPOS DE /\TOMI- 
Z/\CIÓN Y l'UI.VERIZ/\CIÓN l'/\R/\ MArL- 
RI/\U-:S DE l{EVLSTIMILNTO. I~LQUISI ros 
DI·: St-:CURII)/\1) NSR: 87.00.10:00. 

Convenio de Préstamo para 
la venta de Productos Agríco- 
las PL-480/01, entre la 
Commodity Credit Corpora- 
tion, en representación del Go- 
bierno de los Estados Unidos 

dorcña Recomendadc1: EQUIP/\MIENTO P/\RJ\ 
1./\ SEÑ/\LIZ/\CIÓN VI/\1.. SEÑ/\LIZ/\ClÓN 
I IORIZONT/\1.. PINTURAS. DETERMIN/\- 
CIÓN DEL TIEMPO DE SEC/\DO "NO PICK 
UP" NSR: 87.00.09:00. 
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Acuerdo de aprobación <le la Norma Salva- 
doreña Recomendada: PLASTICOS. REVESTI- 
MI E TOS vr rucos FLEXIBLES COMPAC- 
I OSCO SOPORTE rEX J'IL PARA PARA- 
ME TOS. CARACTERISTfCAS Y METODOS 
DE E S1\ YO NSR 83:00.92.00. 

o. 245, 21 Je mayo de Acuerdo Ejecutivo 
2001. 

Acuerdo Ejecutivo o. 239, 21 de mayo de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
dorcña Recomendada: EQUIPAMIENTO PARA 
U\ SE -,1\1.IZACIÓN I IORIZONTAL. Pl TU- 
RAS. DE'I ERMMl ACIÓ DE LA RELACIO 
DE CO TRASTE DE PELÍCULA SECA NSR: 
)37.00.08:00. 

Decreto Le~islcltivo o. 491, 26 de julio de 
2001. 

Decreto por el que se autoriza la venta de 
las marcas de productos de café registradas a 
nombre del 11\JCAFt 

+ Diario Oficial No. 167, 6 de septiembre de 
2001. 

Decreto No. 18, 21 de agosto de 2001. 
Refor m a c1 la Ordenanza Reguladorc1 de 

Tasas por Servicios Municipales de San Salva- 
dor. 

Acuerdo o. 66-E-2001, 30 
de agosto de 2001. 

Estándares para la construc- 
ción de líneas aéreas de distri- 
bución de energía eléctrica. 

Diario Oficial No. 165, 4 de 
septiembre de 2001. 

• 

Dccrc í o Legislativo No. 
527, 30 de agosto de 2001. 

Decreto por el que se auto- 
riza al Organo Ejecutivo en el 
Ramo de f lacienda, para sus- 
cribir con el Instituto de Cré 
dito Oficial del Reino de Espa- 
ña (ICO) un convenio de ayu- 
da financiera, hasta por la can- 
tidad de FUROS 22,644,138.65, 
para el programa "Construc- 
ción y Equipamiento de Tres 
Polideportivos, situados en 
Soyapango, Santa Ana y San 
Miguel". 

+ Diario Oficial No. 162, 30 
de agosto de 2001. 

Decreto Legislativo o. 501, I O de agosto 
Acuerdo No. 60-E-2001, 20 de 2001. 

de Agosto de 2001. Reformas a la l .ey de Presu pues lo, en la parte 
Reformas a las "Normas correspondiente al Ramo de Agricullura y Ca- 

para la determinación de los nadcr!a. 
cargos por el uso de las redes 
de distribución para ser aplica- 
das por los operadores de las 
redes de distribución. 

Diario Oficial No. 166, 5 de septiembre de 
2001. 

Reformas a la Ley de Pri- + 
vatización de Ingenios y Plan- 
tas Je Alcohol. 
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Decreto Legislativo No. 
517, 24 de agosto de 2001. 

Convenio Constitulivo del 
Centro para la Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa en 
Cl'n troamérica. 

Diario Oficial No. 169, 10 
de septiembre de 2001. 

Decreto Legislativo No. 510, 16 de agosto 
de 2001. 

Decreto estableciendo plazo parc1 la obten- 
ción de licencias p,ira uso de c1 rrnas de fuego a 
las personas qul' prestan sus servicios como 
miembros de empresas privadas de seguridad, 

a la reducción y rci-structuración del Convenio 
due Prést,11110 pc1ra la Venta de Productos J\grí- • 
colas PI ,--180/90-ES l. 

rica y el Gobierno de El Salvador, concerniente la Universidad de El Salvador. 

Acuerdo No. 5/2001-2003 
(VII), 20 de julio de 2001. 

Reformas al Reglamento de 
Escalafón a la Carrera Docente de 

Decreto Legislativo o. 
51:\, 16 de agosto de 2001. 

Decreto por el que se pro- 
rrogc1n los efectos del Régimen 
Especial de Carácter Temporal 
para la Remoción de funciona- 
rios y Empleados de la Procu- 
raduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos. 

Decreto Legislativo No. 
511, 16 de agosto de 2001. 

Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de El Salvador 
y la Organización Internacional 
de la Policía Criminal, INTER- 
POI. sobre la Sede de una Ofi- 
cina Subregional para América 
Central y sus Privilegios e In- 
munidades en el Territorio de 
la República de El Salvador. 

contratados antes de la vigen- 
cia de la Ley de los Servicios 
Privados de Seguridad. 

Decreto l .cgislativo No. 509, 16 de agosto 
de 2001. 

Convenio entre los Estados Unidos de Amé- 

• Diario Oficial No. 168, 7 de septiembre de 
2001. 

Decreto o. 5, 24 de abril de 2001. 
Ordenanza Regu ladera del Lstacionam ion- 

to de Corta Duración en la Vía Pública controla- 
do por medio de Parquímetros en el Municipio 
de S,111 Salvador. 

Acuerdo Ejecutivo No. 276, 28 de mayo de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
d o re ña Rccorncud a d a: SACOS PAR/\ El. 
TRANSPORTE PJ\RJ\ A YUDJ\ ALIMENT/\- 
~IJ\. SACOS OE POI ,IOLEr:INJ\ TEJ![)J\, DIS- 
TINTOS /\ LOS fABR!CADOS EXCLUSIV J\- 
M ENTE CO POLI PROPI LE O SR: 
55.00.22:00. 

Acuerdo Ejecutivo No. 247, 21 de mayo de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la orma Salva- 
doreña Recomendada: RECIPIENTES CRIOGÉ- 
NICOS. MJ\TERl/\LES PARTE l. REQUISITOS 
DE TENACIDAD PAR/\ TEMPERATURAS IN- 
rERIORIS J\ 80º C. SR 27:00.01:00. 
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Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
dorcña Recomendada: ALUMI 10 Y /\LEA- 

o.329. 7 de junio de Acuerdo Ejecutivo 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
doreña Recomendada: MATERIALES PLÁSTI- 
COS. ACEQUIAS RIGIDAS DE POUl~STER RE- 
FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. C/\R/\.C- 
TERÍSTICAS Y ME'! ODOS DE ENSAYO NSR 
83.00.52:00. 

o.325, 7 de junio de 

Acuerdo Ejecutivo No.283, 
29 de mayo de 2001. 

Acuerdo de aprobación de 
la Norma Salvadoreña Reco- 
mendada: TUUOS FLEXIBLES 

O METALICOS PARA CO- 
EXIONES A INSTAL/\ClO- 

Constitución. 

Acuerdo Ejecutivo 
Acuerdo f .egislativ0 o.i. 2001. 

6 de septiembre de 2001. 
Reformas al Art. 133 de la 

+ Diario Oficial No. 173, 14 de septiembre de 
2001. 

Acuerdo Ejecutivo No.288, 30 de mayo de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
doreña Recomendada: PLÁSTICOS, TUBOS Y 
ACCESORIOS INYECTADOS DE POLI (Cl.0- 
RURO DE VINILO) NO PLASTirlCADO PARA 
UNIO CON /\DI IESIVO Y /O JUNT /\. EL/\.S- 
TIC/\., UTIUZ/\.DOS PARA EVACUACIO DE 
/\.GUAS PLUVI/\.LES Y RESIDULES. CAH/\.C- 
TERÍSTICAS Y METODOS DE ENS/\. YO NSR 
27:00.01 :OO. 

Acuerdo Ejecutivo o.287, 30 de mayo de 
2001. 

Acuerdo de aprobación de la Norma Salva- 
dorcña Recomendada: MATERIALES PLÁSTI- 
COS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 
ELECTRICA SUPERFICIAL DE MATERIALES 
PLÁSTICOS TERMOEST A BLES NSR: 
83.00.02.00. 

NES Y J\PARJ\TOS QUE UTILICEN COMBUS- 
TIBLES GASEOSOS i-. 2·1 Y 3'' FJ\MlLIA. 

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE EN- 
SJ\ YO SR: 23.00.16:00. 

• Diario Oficial No. 171, 12 
de septiembre <le 2001. 

Decreto No.9, 25 de julio de 
2001. 

Ordenanza reguladora de 
la actividad de comercializa- 
ción y consumo de bebidas al- 
cohólicas en el municipio de 
Soyapango. 

+ Diario Oficial No. 170, 11 
de septiembre de 2001. 

Decreto No. 4, 20 de mar- 
zo de 2001. 

Ordenanza de Creación de 
Centro de Promoción Cultural 
y Recreativa Municipal de San 
Salvador. 

Decreto Legislativo No. 
518, 24 de agosto de 2001. 

Convenio Internacional so- 
bre Responsabilidad Civil por 
Daños Causados por la Conta- 
minación de las Aguas del Mar 
por Hidrocarburos. 
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Decreto Legislativo 
No.529, 30 de agosto de 2001. 

Diario Oficial No. 175, 18 
de septiembre de 2001. 

Decreto Ejecutivo No.87, 
28 de agosto de 2001. 

Presupuesto Especial del 
Fondo Social para la Vivienda, 
correspondiente al Ejercicio Fis- 
cal 2001. 

Decreto Legislativo 
No.535, 6 de septiembre de 
2001. 

Disposiciones transitorias a 
los requisitos para poder parti- 
cipar en los cursos para optar a 
la categoría de Subinspector de 
la Policía Nacional Civil. 

Decreto Legislativo No.508, 16 de agosto de 
2001. 

Decreto por el que se autoriza al Organo Eje- 
cutivo en el Ramo de Hacienda para suscribir 
contratos de préstamo hasta por la cantidád de + 
US$5,025,434.00 con Textron Financia! 
Corporation y Export Developement Corpora- 
tion, para financiar la compra de helicópteros 
para uso de la Fuerza Armada. 

Decreto Legislativo No.497, 26 de julio de 
2001. 

Disposición transitoria referente al pago de 
salarios al personal de seguridad de los Diputa- 
dos de la Asamblea Legislativa. 

• Diario Oficial No.174, 17 de septiembre de 
2001. 

Acuerdo tk aprobación dt• l,1 Nor111c1 Salvado- 
n'11,1 RL'COllll'IHic1dc1: 1\Cl-:TAl'O DE 1\M I LO 
COMO DISOI.VI·: n: IH-: PINTUl{/\S Y BJ\R- 
NICl·:S NSR: 83.00.17:00 

gL'1Ki,1 o. 1517, en trL' el Co- 
o.116, 8 dl' junio dt' hierno Lk El Salvador y el 13.111- 

co Ccutro.uuorica no de l n tc- 
Acuerdo Ejecutivo 

2[)() 1. 

Decreto Lt•gislativo 
o.524, io dP c1gosto de 2001. 

l{eformas c1I Decreto I .L'gis- 
lalivo o. 120, de 23 de febre- 
ro de 2001, por medio del cual 
se aprobó L'I Contrato de Prés- 
t.uno Multiscctorial de Emcr- 

Decreto LPgislativo 
No.520, 24 de agosto de 200 L. 

Reformas ,1 la l .ey de Trans- 
porte Terrestre, Tránsito y Se- 
guridad Vial. Acuerdo ljccu tivo No.114, 8 de junio de 

2001. 
Acuerdo th- aprobación dt• l,1 Non11c1 Salvado- 
n•11c1 Rt•nrnwml,1tl,1: 1'1./\STICOS TUBOS DE 
l'OLI(STFR Rl·TOIUJ\IX) CON FIBRJ\ DE Vl- 
()1{10 UTI 1.1/ ,\ DOS P J\RJ\ C J\N AI.IZJ\CIO- 
Nl·:S r»: SJ\NEJ\MIE TO Y VERTIDOS INDUS- 
Tl{IJ\Ll-:S. CJ\RJ\CTl-:IÜSTICJ\S Y MFTODOS 
DI·: l ·:NSJ\ YO SR 81.00.51:00. 

CIONES DI: J\I.UMINIO PJ\RJ\ FORJJ\ GRU- 
PO: J\ 1-Mg J\I.EJ\CIÓN 1.-3362, J\ 1-2,5 Mg 0,08 
SI NSR: 77.00.66:00. 
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Decreto Ejecutivo No.94, 7 de septiembre dt• 
2001. 

Decreto por el l(lll' se establece plazo par<1 la 
acreditación Je personas con discapacidad en el 
CON/\IPD. 

Diario Oficial No.182, 27 de septiembre de 
2001. 

Decreto J ,egisl,1tivo No.525, 10 dt' agosto dl' 
2001. 

Reformas c1 la l .<.'Y del Presupuesto, en l,1 
parte correspondiente al Instituto Salvadoreño 
de Formación Profcsiona l. 

+ Diario Oficial No.181, 26 de septiembre de 
2001. 

Reglc1lllt'11to par,1 l,1 implcuu-ntación d<.•I Pro- 
grama de lksgrcw,1Ciún /\r,rnccl.ui,1 del Trata- 
do de l .ibrc Conu-rcio Ccntro.imórica-Rcpúbli- 
cc1 Dominicana. 

• Diario Oficial No.178, 21 
de septiembre de 2001. 

Decreto Legislativo 
o.530, 30 de agosto de 2001. 

Ley de Semillas. 

Decreto Legislativo 
o.528, 30 de agosto de 2001. 

Reformas a l.1 Ley del Fon- 
do acional de Vivienda Popu- 
lar. 

Diario Oficial No.177, 20 
de septiembre de 2001. 

• 

Aeropuerto Internacional de El 
Salvador y su Reglamentación. + 

Decreto Ejecutivo No.546, 
7 de septiembre de 2001. 

Reforma a las larifas del 

Decreto Ejecutivo o.91, 6 
de septiembre de 2001. 

Reglamento dl' la Organi- 
zación y Funcionamiento de la 
Escuela Militar "Capitán Gene- 
ral Gerardo Barrios". 

l .ey del h'1 tbol Federado de 
El Salvador. 

Decreto Ejecutivo I o.102, 
21 de septiembre de 2001. Di<1xra111acú111: Luis Argueta A111illú11 

Decreto Lcg is la tiv o 
o.554, 21 dC' septiembre de 

2001. 
Ley del Organismo de In- Nuestra Portada: 

teligcnci,1 del Estado. Alusj . él él la destrucción de lo~ terremotos de los 
trágicos cJ ías 13 de Enero ) 1 3 de Febrero. 
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Cantidad 1,000 ejemplares 

Este boletín se terminó de imprimir en la 
Editorial e Imprenta de la Universidad de 
El Salvador, en enero de dos mil dos. 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
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